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Resumen 

En un momento de gran efervescencia feminista, se entremezclan las reclamaciones po-
líticas del movimiento con las peligrosas reapropiaciones que de sus núcleos de lucha hace el 
neoliberalismo. Las tensiones que se presentan en este contexto son muchas y variadas, algu-
nas evidentes y otras invisibles, pero todas contribuyen a la torsión actual del feminismo. En 
el presente artículo se abordarán algunas de estas tensiones que nacen en la intersección 
entre feminismo y neoliberalismo: desde la publicidad como posible herramienta feminista 
hasta los discursos sobre el emprendimiento y el empleo, pasando por el diseño de políticas 
públicas, y la mercantilización de los cuerpos femeninos. También se abordarán algunas de 
las posibles rearticulaciones y respuestas políticas feministas ante esta realidad, mostrando la 
complejidad de los retos a los que tienen que hacer frente los feminismos hoy. 
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Abstract 

In times of great feminist effervescence, the political claims of the movement are in-
termingled with the dangerous reappropriations that neoliberalism makes of its struggle 
nuclei. The tensions that appear in this context are many and varied, some obvious and some 
invisible, but all of them contribute to the torsion of feminism. This article will address 
some of the tensions that arise from the intersection between feminism and neoliberalism: 
from advertising as a possible feminist tool, to speeches on entrepreneurship and employ-
ment, through the design of public policies, and the commodification of female bodies. Some 
of the possible re-articulations and feminist political responses to this reality will be ad-
dressed, showing the great complexity of the challenges that feminisms face today. 
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INTRODUCCIÓN 

Las palabras feminismo y feminista son hoy parte irrenunciable de la agenda 
mediática. De la reticencia generalizada propia de hace unas décadas a auto-
denominar-se feminista, hemos pasado a encontrar lemas profeministas en 
ropa de tiendas low cost como Zara, Mango o Primark. Dicha popularización 
del feminismo (Banet-Weiser, 2018) representa una nueva etapa con caracte-
rísticas novedosas sobre las que cabe reflexionar. Pero no hay que olvidar que, 
más allá de esta creciente visibilidad, dicho concepto esconde siglos de lucha 
política por la igualdad entre mujeres y hombres (Reverter-Bañón, 2001, 2009). 
Poner en equilibrio ambas facetas del movimiento por la igualdad es una de 
las tareas del presente monográfico, donde se pretenden identificar los dilemas 
y retos —o tensiones, tal y como las hemos llamado— que se desprenden de la 
construcción de una subjetividad feminista en la cultura neoliberal y el esta-
blecimiento de una crítica radical de las estructuras sociales y materiales de la 
desigualdad en dicho contexto. 

Antes de avanzar cabe recordar que el neoliberalismo no remite solamen-
te a un sistema económico que promueve la desregulación del comercio, la 
privatización de servicios estatales y la reducción de gasto social, entre otras 
operaciones. Se refiere también a una dimensión subjetiva y disciplinaria que 
promueve la incorporación por parte de los sujetos de la lógica neoliberal (La-
val y Dardort, 2018). Una subjetividad neoliberal basada en el emprendimien-
to, la autoexigencia y el individualismo, convirtiendo la propia vida en ámbito 
laboral (Gill, 2019). Esta subjetividad intersecciona también con el feminismo, 
reconceptualizando parte de su sentido (Scharff, 2016a, 2016b; Rottenberg, 
2018a, 2018b; Medina-Vicent, 2018a, 2018b). Esta realidad debe enmarcarse 
también en la etapa postfeminista, donde vemos un feminismo reemplazado 
por un agresivo individualismo que proclama: antes que mujeres, somos indi-
viduos (Projansky, 2001; McRobbie, 2004, 2009; Tasker y Negra 2007; Gill, 
2007). 

Así pues, esta visión neoliberal del feminismo convive con una reactiva-
ción de la raíz política del mismo, lo que produce la torsión del movimiento 
abriendo paso a diferentes tensiones. La reacción feminista a las políticas ra-
cistas y machistas de Donald Trump mediante las Women’s March celebradas 
en enero del 2017, 2018 y 2019 son un ejemplo de esta reactivación. No obstan-
te, este cambio se viene gestando desde hace tiempo, siendo también el papel 
de las luchas feministas en Latinoamérica clave para la reemergencia del mo-
vimiento a nivel global (Schild, 2016). Por ejemplo, la emergencia de los gritos 
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#NiUnaMenos y #VivasNosQueremos marcó el inicio de las huelgas feminis-
tas a nivel global desde Argentina, siendo también España uno de los epicen-
tros de dichas reclamaciones. Además, en los últimos años hemos sido testigos 
de campañas como el #metoo, #yosítecreo, los abanicos rojos que llenaron la 
gala de los Goya con el lema #MásMujeres o el movimiento #Time’sUp (Ma-
seda García y Gómez Nicolau, 2018). Sin duda, estas son algunas de las campa-
ñas sociales, eminentemente desarrolladas mediante las redes sociales, que han 
ayudado a poner en el debate público temáticas que antes quedaban en la 
sombra, como por ejemplo el acoso sexual. Por esta razón, podemos pregun-
tarnos acerca de las tensiones que se presentan ante el movimiento feminista 
en esta etapa marcada por la lógica neoliberal.  

Así pues, este monográfico se inscribe en el campo de la teoría política 
feminista, que pretende reflexionar en torno a las posibilidades de establecer 
una crítica radical al poder desde las bases del feminismo. Es decir, encontrar 
las implicaciones políticas y sociales que tiene el actual auge del feminismo en 
los medios de masas, las redes sociales y la opinión pública, así como la exis-
tencia de un compromiso político real con la transformación social. Por tanto, 
incluye propuestas relacionadas con la teoría política feminista desde diferen-
tes perspectivas, enfatizando aquellos temas relacionados con los discursos 
contemporáneos del feminismo dentro del neoliberalismo. Se abordarán cues-
tiones que van desde la publicidad como posible herramienta feminista hasta 
los discursos sobre el emprendimiento y el empleo, pasando por el diseño de 
políticas públicas y la mercantilización de los cuerpos femeninos. 

1. LAS TENSIONES DEL FEMINISMO EN EL MARCO NEOLIBERAL 

Son muchas las tensiones que caracterizan al movimiento feminista en la 
etapa neoliberal, y es que, aunque a primera vista podríamos señalar que las 
bases de dicho sistema se contraponen con los principios del feminismo, esto 
no imposibilita que se esté produciendo una confluencia de ambos, teniendo 
como consecuencia la transformación del feminismo en algo que difiere de 
forma notable de su historia de lucha por la igualdad, pero también la libertad. 
Esto demuestra la urgencia de aproximarse críticamente a los núcleos de tor-
sión del feminismo por parte del neoliberalismo. Así pues, este número mono-
gráfico trata de acercarse a algunas de dichas tensiones, dejando la puerta 
abierta al planteamiento y la reflexión de muchas otras distintas formas en que 
la lógica neoliberal se diluye en los principios feministas.  
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En este sentido, M.ª Isabel Menéndez establece una interesante reflexión 
sobre los potenciales y los riesgos de la incorporación de los discursos feminis-
tas a la comunicación publicitaria, señalando el necesario paso de la llamada 
Femvertising a la Publicidad Profem. Evidentemente, al hablar de la intersección 
entre movimiento feminista y publicidad, surge la duda de la posible instru-
mentalización del feminismo en función de objetivos comerciales. Aquí en-
contramos una de las primeras tensiones analizadas en este monográfico. Y es 
que el carácter persuasivo de la publicidad unido al continuo recurso a utilizar 
estereotipos (de todo tipo) hacen que sea difícil entrever las posibilidades de la 
publicidad como una herramienta de empoderamiento para las mujeres.  

Siendo escasa la bibliografía especializada sobre Femvertising, el trabajo de 
Menéndez contribuye a trazar un recorrido desde los orígenes de la misma, 
apuntando los nudos conflictivos que deben abordarse desde la teoría feminis-
ta. Entre estos se encuentra la tendencia actual de la publicidad de aunar acti-
vismo y feminismo a través del consumo, una apropiación del feminismo con 
fines comerciales. Al reducir la lucha feminista a un producto de consumo, se 
mercantiliza su lucha (Gill, 2008), reforzando las reticencias a pensarse colec-
tivamente (Menéndez, 2015, 2017). No obstante, Menéndez sí afirma la posibi-
lidad de pensar publicidad que genere feminismo proponiendo el nombre de 
Advertising Profem o Publicidad Profem, es decir, construir mensajes publicita-
rios capaces de incitar al público a la reflexión y la acción feministas, promo-
viendo el cambio social. 

Sin duda, las formas en que se entremezclan los discursos neoliberales con 
los feministas son diversas y, por tanto, otra de las tensiones presentes en el 
imaginario actual se refiere a cómo las instituciones públicas se nutren o res-
ponden a las exigencias neoliberales cuando se trata de promover el empleo 
femenino. Carlota Carretero García y Andy Eric Castillo Patton abordan el 
papel de las políticas e iniciativas públicas de promoción del empleo y el em-
prendimiento entre mujeres desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid 
(2015-2019), centrándose en los casos del Premio Emprendedoras y Juntas Em-
prendemos en Madrid. Este marco encontraría una interacción con determi-
nadas ideas feministas vinculadas al empoderamiento económico, la capacidad 
de elección o la agencia individual enmarcadas en algunas versiones liberales 
del feminismo. 

Sin duda, una de las claves de su análisis reside en la capacidad de estas 
iniciativas para generar ideales subjetivos de feminidad que reproducen las 
dicotomías de género y los ideales subjetivos femeninos, y cómo esto intersec-
ciona con la lógica de la «empresa de uno/a mismo/a» y la constante inversión 
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en capital humano (Muñoz-Rodríguez y Santos Ortega, 2017). Así, ambas ini-
ciativas estarían atravesadas por lógicas neoliberales e ideas feministas, pero al 
mismo tiempo representarían dos casos dispares, el primero enmarcado en la 
lógica del feminismo neoliberal (Rottenberg, 2018a, 2018b; Medina-Vicent, 
2018a), y el otro abierto a la formulación de otros modelos. Ambos programas 
coinciden en la promoción de las subjetividades neoliberales emprendedoras 
basadas en la autorresponsabilización y autogestión de sus proyectos y proyec-
ciones. De este modo, una institución pública como es el Ayuntamiento de 
Madrid estaría contribuyendo a la profusión de discursos neoliberales del em-
prendimiento, reconceptualizando el desempleo como una cuestión que deben 
resolver los individuos (Medina-Vicent, 2018c; Serrano, Fernández Rodríguez 
y Artiaga, 2012). 

En relación al papel de instituciones y Estados en la profusión de dichos 
discursos, Montserrat Crespín Morales analiza el contexto japonés, específi-
camente el concepto womenomics, referido a la adopción del bloque de medi-
das políticas por parte del actual primer ministro japonés Shinzō Abe, que 
propone la idea de «comprar la economía femenina» tratando de incluir a las 
mujeres en el mercado laboral para así corregir un futuro estancamiento del 
crecimiento económico del país. Crespín se encarga de discernir si el recurso a 
las mujeres trata de alcanzar la igualdad o solamente sirve para reforzar un 
patrón productivista, resignificando las aspiraciones feministas en beneficio 
del sistema neoliberal (Mackie, 2016). 

La autora revela que dicho bloque de medidas permite llevar a cabo una 
de las operaciones centrales del neoliberalismo, esto es, la potenciación de la 
desregulación económica y de la normativa laboral. Este proceso, a diferencia 
de promover la igualdad, acaba por beneficiar solamente a las mujeres en una 
posición social alta, mientras que las demás quedan sumidas en la precariedad. 
Así, mediante un proceso de desregulación económica como el analizado por 
Crespín, que dice tener por objeto central resituar a las mujeres en el mundo 
del trabajo y reconocerlas como motor central del éxito del país, se esconden 
procesos de resignificación que perpetúan las desigualdades y las diferencias, 
acrecentando el empobrecimiento de las mujeres. Ahora sí, el responsable no 
sería tanto el Estado, antes garante de la vida de estas mujeres, si no ellas mis-
mas, convertidas en responsables de su propio destino en un marco de feroz 
neoliberalización de la economía. 

Dentro de este marco de incorporación de las mujeres al mercado, entre 
la lógica del emprendimiento y las empresarias de sí mismas, Alicia Valdés 
Lucas se plantea la posibilidad de que el capital erótico (Hakim, 2011) pueda 
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ser considerado una herramienta feminista para la subversión de las jerarquías 
y relaciones económicas y pueda favorecer una liberación de las mujeres. Val-
dés apunta que la teoría de Hakim reproduce el sujeto homogéneo del femi-
nismo referido a la mujer blanca, cisgénero y con recursos económicos. De este 
modo, la subjetividad a la que acceden las mujeres por medio del capital eróti-
co es en clave de consumidoras: dichas mujeres deben contar con una posición 
económica ventajosa que les permita invertir tiempo y dinero en explotar su 
capital erótico (Moreno Pestaña, 2016). Así, el individualismo propio de un 
feminismo neoliberal centrado en la elección de consumo como virtud máxi-
ma de la igualdad y la libertad viene garantizado por una estructura que otor-
ga seguridad y capacidad de decisión a dichas mujeres, algo que desvela el 
olvido de las diferentes variables que intervienen en la desigualdad de género. 

Sin embargo, Valdés apunta acertadamente que el hecho de desarrollar 
una subjetividad empoderada como consumidoras no implica la adquisición 
de derechos y libertades que mejorarán la posición de las mujeres en una so-
ciedad masculina y androcéntrica. Así, dicha autora sostiene que el feminismo 
blanco y liberal ha construido sus peticiones sin cuestionar los principios fun-
damentales de la economía liberal y que esto demuestra que la implementa-
ción del capital erótico no conduce a una subversión feminista de la economía, 
sino que fortalece el sistema económico y político liberal. 

Por otro lado, al analizar las tensiones entre feminismo y neoliberalismo 
no se puede pasar por alto la creciente mercantilización de los cuerpos de las 
mujeres (Medina-Vicent, 2018d). La tensión entre el feminismo y la demanda 
de prostitución es analizada por Rosa M. Senent Julián, centrándose en un 
análisis del discurso online de los consumidores de prostitución. El debate fe-
minista sobre la prostitución sigue abierto y en su seno podemos encontrar 
posiciones muy polarizadas. En este debate, la aportación de Senent se centra 
en reflexionar en torno al sistema de creencias de los sujetos prostituyentes 
(Ranea, 2017), para comprobar si las relaciones que establecen con las prostitu-
tas están basadas en términos igualitarios o en la dicotomía dominación-
subordinación característica de las relaciones de poder de género (Sambade, 
2017). 

De los análisis se desprende que la objetificación y la deshumanización de 
las mujeres es una constante en la concepción de los sujetos prostituyentes, 
algo que implica la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Y es que, 
en la conversión del cuerpo femenino en mercancía sujeta a compraventa se 
legitima el poder económico de los hombres (De Miguel, 2015). Así pues, seña-
la Senent, en el discurso neoliberal de la prostitución como un trabajo más 
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intervienen grandes intereses económicos (Ekman, 2013), produciendo una 
cooptación deliberada y estratégica de los términos feministas (Strazzeri, 2019; 
Gimeno, 2018; Alario, 2018). Tal y como apunta Senent, las feministas debe-
rían contraatacar la capacidad del capitalismo patriarcal de fagocitar el poten-
cial revolucionario del movimiento, cuestionándose la legitimidad de los 
discursos neoliberales mientras responsabilizan a los hombres por la perpetua-
ción de la prostitución. Deberían solicitar a los gobiernos que adoptaran un 
enfoque legal y sensible al género, que aborde la demanda y se comprometa 
verdaderamente a luchar contra la violencia contra las mujeres en sus diversas 
formas. 

Tal y como se ha podido observar, en la torsión que el sistema neoliberal 
produce sobre el movimiento feminista, surgen diferentes tensiones que abren 
a su vez interesantes debates dentro de la teoría política feminista. Esto nos 
demuestra que debemos mostrarnos atentas a los virajes discursivos que se 
produzcan en el mismo. No obstante, también se vuelve urgente recuperar la 
raíz política del feminismo y rearticular una lucha a nivel global, una lucha 
que se base en una noción de cosmopolitismo feminista contra las nefastas 
consecuencias de la globalización (Reverter-Bañón, 2017). En el siguiente 
subapartado trataremos de poner en valor algunas de estas cuestiones.  

1.1 Rearticulaciones de la lucha feminista 

Tal y como se ha podido observar en el punto anterior, la necesaria refle-
xión crítica y feminista sobre las estructuras de perpetuación de la lógica neo-
liberal son más que necesarias hoy. Cómo articular dicha lucha es un debate 
aún en progreso que no cuenta con una sola respuesta. En este sentido, Marta 
Vaamonde Gamo explora la propuesta de Nancy Fraser (1997, 2000, 2011, 
2015), que concibe la paridad en la participación con el objetivo de ampliar la 
justicia social en las sociedades neoliberales. 

Dicho planteamiento permite abordar las distintas dimensiones de la jus-
ticia (económica, cultural y política), establecer un análisis multidimensional 
de los ámbitos de dominación de las mujeres y desarrollar una concepción que 
tiene en cuenta diferentes variables que interseccionan para generar la de-
sigualdad. La interpretación de Fraser de la justicia como paridad participati-
va amplía e integra, desde su punto de vista, los aspectos más interesantes de 
otros planteamientos: supera el economicismo de los planteamientos marxistas 
y el culturalismo de las políticas de la identidad integrando sus luchas por la 
distribución y por el reconocimiento, a las que une las luchas por la represen-
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tación. De esta manera, su propuesta permite analizar mejor las complejas 
injusticias y articular medidas en pro de la justicia de género. 

Sin embargo, Vaamonde plantea un límite a la propuesta de Fraser que es 
no analizar en profundidad los condicionantes subjetivos de los que también 
depende. Por eso sugiere superar esos límites ampliando el ideal normativo de 
Fraser con el pragmatismo de John Dewey, que tiene en cuenta los condicio-
nantes subjetivos de la acción. Ambos coinciden en considerar la democracia 
como un ideal social que depende de la participación en condiciones de igual-
dad y pretenden su radicalización; pero Dewey proporciona un análisis fun-
cional de las transacciones de las que la subjetividad y el orden social son 
factores. De esta manera, Dewey amplía la consideración normativa de la pa-
ridad en la participación, interpretándola no solo como un procedimiento de 
organización de una sociedad plural, sino como medio de crecimiento perso-
nal, como principio que nos permite construir una personalidad autónoma. 
Atiende así no solo a las reclamaciones sociales, a las luchas, imprescindibles 
para extender la paridad participativa, sino también a las actitudes personales 
que requiere y resultan imprescindibles para la extensión y radicalización de-
mocrática. 

En este sentido, Pablo Pérez Navarro es el encargado de abordar la refle-
xión sobre los modos de encuentro corporal y las políticas de acceso a los es-
pacios de aparición como parte central de la lucha y la reflexión política. 
Partiendo de la eclosión de movilización ciudadana del 15M (Pérez Navarro, 
2014) y la primavera árabe, el autor se centra en los modos de producción del 
espacio de coalición transfeminista y queer a partir de experiencias activistas 
recientes en la ciudad de Madrid. En relación, Pérez identifica la segregación 
de los espacios de la ciudad neoliberal como uno de los principales límites a la 
hora de interconectar resistencias dentro de los feminismos. 

Así pues, los espacios del activismo determinan mediante sus propias di-
námicas las posibilidades de apertura hacia otros movimientos. Las posibilida-
des de la disidencia dependen, según Pérez, de la capacidad para multiplicar 
puentes y superficies de contacto, para transformar cualquier coalición en 
aquello que esta todavía no es y para habitar unas políticas comprometidas 
con su propio desbordamiento crítico. Así, los conflictos o perturbaciones 
internas en diferentes movimientos son un ejemplo de la capacidad elástica de 
los mismos por construir alianzas. En este sentido, el autor se centra en el caso 
de la plataforma Orgullo Crítico (Madrid), donde, a medida que aumenta su 
complejidad organizativa, van surgiendo perturbaciones críticas que hacen a la 
propia plataforma replantearse sus objetivos. Son estas tensiones internas las 
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que elevan el nivel de autocrítica de los movimientos, constatando que estas 
tensiones y conflictos en los márgenes no tienen por qué constituir una fuerza 
centrípeta. Antes bien, anuncian posibilidades de transformación crítica ins-
critas en las fronteras de cualquier espacio identitario. Y esto nos sugiere opor-
tunidades de enriquecimiento conceptual y práctico para el movimiento 
feminista en el momento actual. 

CONCLUSIÓN 

Las tensiones a las que deben hacer frente los feminismos en la actualidad 
son muchas y diversas, y gran parte surge a raíz de la torsión que provoca el 
neoliberalismo en dicho movimiento. Tal y como hemos visto, la gran parte de 
las tensiones analizadas en este monográfico nos remiten a la dimensión dis-
cursiva referida a las lógicas del emprendimiento, el consumo, la autogestión y 
la productividad, cuestiones que se incorporan y ejercitan tanto por parte de 
las instituciones como de las subjetividades individuales. Procesos que nos 
muestran cómo las estructuras de las sociedades neoliberales siguen perpe-
tuando las violencias contra las mujeres y la desigualdad, ahora salvaguardadas 
tras una aparente sensación de libertad de decisión derivada de un acuciado 
individualismo. 

Sin embargo, una realidad se hace patente: mientras se produce una insti-
tucionalización de la búsqueda por la igualdad de género (Reverter-Bañón, 
2011) y una creciente popularización del feminismo en la sociedad, las teóricas 
de la filosofía feminista debemos mostrarnos atentas a los virajes discursivos y 
las reconceptualizaciones que están sufriendo conceptos otrora claves para la 
lucha feminista, como son la igualdad, la libertad y la justicia. Los sutiles mo-
vimientos discursivos llevados a cabo por el neoliberalismo pueden acabar por 
cooptar al movimiento por la igualdad, deshaciendo su raíz política caracterís-
tica. En este contexto, las luchas por el reconocimiento y los derechos huma-
nos se convierten en reclamaciones vitales para subvertir las relaciones del 
dominio patriarcal (Strazzeri, 2007, 2016). 
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