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Resumen. El presente artículo analiza el ciberactivismo desde la perspectiva de mujeres feministas situadas en ‘los 
márgenes’ en España, teniendo como objetivo conocer sus propuestas sociales y políticas, así como la forma de incorporar 
lo digital en su acción. Desde un enfoque etnográfico digital fraguado durante la pandemia por COVID-19, se realizaron 
observaciones participantes en las cuentas de Twitter e Instagram de treinta activistas y se entrevistó en profundidad a cinco 
de ellas. Los resultados apuntan a la importancia de un enfoque interseccional a la hora de abordar la desigualdad de género, 
así como de reconocer la otredad cultural siendo necesaria no tanto la integración de la diversidad cuanto la decolonización 
de la sociedad y sus individuos. Por otro lado, las participantes abogan por un activismo híbrido, donde lo digital apoye, 
refuerce y amplifique la lucha en la calle. 
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[en] An approach to feminisms from the margins: Social and political proposals 
from digital activism
Abstract. This article analyzes cyberactivism from the perspective of feminist women located in marginalized positions 
within Spanish society. The article aimed to explore their social and political proposals, as well as their incorporation of 
the digital into feminist action. Based on a digital ethnographic approach, implemented during the COVID-19 pandemic, 
participatory observations were conducted on the Twitter and Instagram accounts of thirty activists, five of whom were 
interviewed in-depth. The findings point to the importance of an intersectional approach when addressing gender inequality 
as well as the recognition of cultural otherness. The study found that, for the participants, the integration of diversity was not 
so much the issue as the decolonization of society and its individuals. On the other hand, they also advocated for a hybrid 
approach to activism in which the digital supports reinforce and amplify street-level struggle.
Keywords: cultural diversity; digital ethnography; non-hegemonic feminism; social media.
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1. Introducción

La segunda década del siglo XXI puede marcarse como 
un hito en cuanto al papel de las plataformas digitales 

en la participación ciudadana, alejadas de los mass me-
dia tradicionales (Campos-Domínguez, 2017). Autores 
como Irakrak (2020) evidenciaron la importancia que 
tuvo el uso de las redes sociales en el desarrollo y re-
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percusión de las denominadas Primaveras Árabes. Para 
el caso español, es indudable el protagonismo que el 
activismo digital tuvo en los inicios y posterior desa-
rrollo del movimiento 15M o indignados (Robles et al., 
2015). Estos ejemplos muestran una parte de un cam-
bio estructural en la forma de hacer política, abriéndo-
se nuevas vías de gestión y rápida comunicación (Cas-
tells, 2012).

Un campo activista en el que lo digital ha jugado 
un papel fundamental ha sido el de los feminismos 
(García y Silva e Silva, 2017; Nos-Aldás y Farné, 
2017; Núñez, Fernández y Peña, 2016; Wajcman, 
2000). Así, una finalidad central del ciberfeminis-
mo inicial fue el cuestionamiento de lo considera-
do como ‘normal’ en la sociedad contemporánea: la 
familia como unidad básica, el propio sistema ca-
pitalista y heteropatriarcal, el binarismo de género, 
el consumo como ocio o la cultura mainstream. Las 
diversas formas en que el activismo feminista ha ido 
desarrollándose ha tenido como objetivo principal 
mostrar «la pluralidad del ser mujer, de lo femeni-
no y lo feminista, algunas son alteridades, otreda-
des, académicas o artistas, pero todas ellas tenían un 
común denominador: invertir el código y reprogra-
mar, desde lo ciber hacia lo fáctico» (García y Silva 
e Silva, 2017, p. 280). Así, el activismo feminista 
digital pivota desde el análisis de la dominación se-
xista en la cultura tecnológica (Plant, 2005) a la uti-
lización de dicha tecnología al servicio de denuncias 
sobre la violencia de género, la generación y redes 
de información, educación y apoyo o la defensa de la 
dignidad de la mujer. Así ha sido puesto en eviden-
cia recientemente a partir de cibercampañas de gran 
impacto como el #MeToo, #FuckGenderRoles (Sola-
Morales et al., 2022), el #Yositecreo o las Huelgas 
feministas (Alonso-González, 2021).

En el presente trabajo partimos de la articulación 
de ambas temáticas (feminismos y activismo digital) 
teniendo como objetivo, no tanto el análisis del activis-
mo feminista en general, sino de aquél no hegemónico 
atendiendo tanto a las propuestas sociales y políticas 
que plantean algunas de sus activistas como la forma 
de incorporar lo digital en su acción. Consideramos 
que es este un campo de estudio de gran interés, pero 
con aún escasa producción científica. 

2. Feminismos y activismo digital

Según Ochy Curiel (2002) hay que distinguir el deno-
minado feminismo de la igualdad del de la diferencia, 
el cual cuestiona al primero por su reproducción de las 
lógicas del sistema patriarcal hacia colectivos de mu-
jeres diversas. 

En esta línea de corrientes feministas no hegemóni-
cas podemos encontrar el ‘feminismo decolonial’ (Tal-
pade, 2008), los ‘feminismos subalternos’ (Jabardo, 
2012), ‘feminismos otros’ (Medina, 2013) o ‘feminis-
mos desde los márgenes’ (Suárez y Hernández, 2008), 
por mencionar algunos de ellos. Estos plantearían que 
el feminismo hegemónico blanco y eurocéntrico ha ex-

propiado de sus propias historias a las mujeres afro-
descendientes y/o latinas, entre otras, visibilizando la 
historia de la mujer blanca como ente único sin atender 
al reconocimiento de las diferencias. Así es planteado 
por Bell Hooks (1984, p. 45): 

A menudo las feministas blancas actúan como si las 
mujeres negras no supiesen que existía la opresión 
sexista hasta que ellas dieron voz al sentimiento 
feminista. […] No entienden, ni siquiera pueden 
imaginar, que las mujeres negras, así como otros 
grupos de mujeres que viven cada día en condicio-
nes opresivas, a menudo adquieren conciencia de la 
política patriarcal a partir de su experiencia vivida, 
a medida que desarrollan estrategias de resistencia 
incluso aunque esta no se dé de forma mantenida u 
organizada.

En el marco de estos feminismos desde los márge-
nes nos parece de especial interés visibilizar el papel 
de la interseccionalidad, desde donde analizar la mul-
ticausalidad y multidimensionalidad de las desigualda-
des, y las formas en las que se manifiesta, como opre-
sión sobre colectivos excluidos por motivos étnicos, 
sociales y/o de género, entre otros (Crenshaw, 1991). 
En este sentido, Hill Collins (2000) desarrolla cuatro 
dimensiones de la opresión que son de interés para este 
trabajo: 

–  Dominio estructural: Son los elementos que 
establecen las relaciones y la disponibilidad 
para acceder a los espacios de poder de una 
sociedad, como política, la religión.

–  Dominio disciplinario: Está conformado por 
instituciones (estatales, civiles, religiosas, 
etc.) en las que se gestiona la opresión provo-
cada por el dominio estructural. 

–  Dominio hegemónico: En este espacio se ra-
tifica, se organiza y reproduce socialmente la 
opresión de los dominios previos, a través de 
creencias, prejuicios, ideologías, debates y/o 
discursos. 

–  Dominio interpersonal: Donde se comparten 
conocimientos, pensamientos o conciencias 
de una persona a otra o entre colectivos.

Por otro lado, centrándonos en el activismo digital, 
se diferencia del activismo offline por los espacios de 
trabajo utilizados, principalmente las redes sociales y 
el uso de estas como estimuladores de debates y acción 
social. Sus resultados se visibilizan mediante el apoyo 
a la organización y creación de redes para la transfor-
mación social en el terreno físico, como se evidenció 
con la Primavera Árabe o el 15M (Fernández, 2012; 
Robles et al., 2015, Irakrak, 2020). Kathrin Kissau 
(2012) expresa que el activismo online cuenta con la 
ventaja de ser un espacio abierto ya que no está sujeto 
a estructuras y legislaciones de un territorio. Siguiendo 
esta línea, Esther Cano y Luca Chao (2017) manifies-
tan varias ventajas: además de ser gratuito o de menor 
coste, son abiertos y no evalúan los pensamientos ni las 
motivaciones de los/as sujetos. 
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El activismo digital feminista o ciberfeminismo 
(VNS Matrix, 1991), en tanto que categoría dentro del 
activismo político virtual, está cada vez más presente en 
las redes sociales (Alcalá, 2017). Salomé Sola-Morales 
y Belén Zurbano-Berenguer (2020) realizan un análisis 
de las campañas feministas en internet contra el acoso 
sexual callejero en España, Marruecos y Chile. En esta 
línea de señalamiento y acción contra las diversas vio-
lencias de género también están los trabajos de Sonia 
Núñez, Diana Fernández y Alessandra Farné (2016) des-
de el análisis de los procesos de interpasividad, fetichis-
mo tecnológico y capitalismo comunicativo en ciertas 
comunidades de activistas, o el de Lucía Álvarez (2020) 
centrado en la agencia del movimiento feminista juvenil 
en México tras la pandemia de COVID-19. Otra línea la 
conformarían aquellos trabajos que cuestionan la hete-
ronormatividad y demandan espacios identitarios y de 
acción propios (García-González, 2021). 

En torno a todo ello, hay voces que señalan las ven-
tajas de la participación digital del movimiento femi-
nista mientras que otras alertan sobre sus claroscuros. 
Así, autoras como Claudia Laudano (2018) entienden 
este activismo desde la apropiación de la tecnología 
por parte del colectivo feminista implicando, según 
Judy Wajcman (2000), una forma de superación de la 
brecha de género que había mantenido a las mujeres le-
jos del ámbito tecnológico. Lluch García (2017) en su 
investigación sobre la praxis del movimiento feminis-
ta en línea, contempla que internet es una herramienta 
clave para su desarrollo gracias a su capacidad de difu-
sión y bajo coste. Sin embargo, desde posturas críticas 
se cuestiona este supuesto potencial emancipador de la 
apropiación tecnológica por parte de dichos feminis-
mos (Zafra, 2014). 

Por último, en cuanto a los objetivos del activis-
mo feminista digital, García (2017) señala su poder de 
influencia en la agenda setting (Van Dijk, 2010). Sin 
embargo, otras autoras desde una clasificación diversa 
de tipos de activismos (Neumayer y Svensson, 2016) 
consideran que la finalidad del activismo feminista di-
gital puede ser múltiple. Sadie Plant (2003) menciona 
la importancia de mostrar en la arena pública y políti-
ca, asuntos tan graves como las violencias de género 
(históricamente relegadas al espacio privado y domés-
tico). Por otro lado, Núñez, Fernández y Farné (2018) 
abordan en un monográfico específico las prácticas de 
resistencia que pueden desarrollarse desde la visibili-
zación de narrativas contrahegémonicas sobre las per-
sonas que viven violencias desde los márgenes; o au-
toras como Marián Alonso-González (2021) muestran 
precisamente la importancia del activismo online a la 
hora de generar alianzas y redes de apoyos intergene-
racionales.

3. Objetivos y metodología

Este trabajo tiene por objetivo principal realizar una 
aproximación al activismo digital de los feminismos 
no hegemónicos en el estado español. A partir de las 
ciberactivistas participantes, el primer objetivo es-

pecífico se centra en identificar qué plantean social 
y políticamente estos feminismos y, como segundo 
objetivo, estudiar el papel que en ello juega lo di-
gital. 

Optamos por una metodología cualitativa de corte 
etnográfico. Este trabajo se gesta y materializa en pan-
demia por COVID-19, promoviendo esto que el campo 
se confeccionara dentro de los parámetros digitales. 
Por ello, nos aproximamos a una etnografía digital 
(Sola-Morales, Arencón-Beltrán y Cuenca-Navarrete, 
2022), atendiendo a una serie de ejes tales como el es-
tablecimiento de contacto con las participantes a través 
de los medios digitales o la observación participante 
entendida no sólo como la lectura de contenidos sino 
también la interacción en sus cuentas.

3.1. Instrumentos y técnicas

Hemos llevado a cabo tanto un análisis documental 
como entrevistas semiestructuradas, además de la ob-
servación en espacios digitales. Respecto a la prime-
ra, la búsqueda de literatura en bases especializadas se 
realizó con la finalidad de conocer antecedentes tanto 
teóricos como investigaciones empíricas sobre nuestro 
objeto de estudio. Por otro lado, se optó por observa-
ciones sistemáticas en sus cuentas de redes sociales 
desde el rol de usuario/a u observador/a, que fueron 
registradas en un diario de campo. Por último, se rea-
lizaron entrevistas cualitativas semiestructuradas con 
preguntas abiertas que favoreciesen conversaciones 
fluidas (Díaz 2018). Si bien se diseñaron encuentros 
presenciales, las restricciones de movilidad por la pan-
demia imposibilitaron interacciones no digital-centris-
tas. Unido a ello, por petición de varias entrevistadas, 
optamos por un modelo de ‘entrevista asincrónica’ 
(Umpierrez y Dávila, 2016) en la que las respuestas 
nos las fueron dando en diferentes momentos, según 
sus ritmos de vida. El guion de la entrevista se centró 
en tres ejes fundamentales: trayectoria personal hasta 
su autoidentificación como activista y feminista; sus 
propuestas y demandas y una reflexión sobre el papel 
de lo digital en su activismo. 

3.2. Informantes

Para la selección de informantes, siguiendo el método 
etnográfico digital, hicimos una primera aproximación 
sobre el terreno, ajustándose a un perfil determinado 
(Tabla 1). 

Esta búsqueda se hizo mediante un muestreo inten-
cional online (Herring, 2004) limitando la selección a 
cuentas de Twitter como campo de observación por su 
papel en los debates sociales, políticos y culturales fe-
ministas. En una segunda fase, vimos la necesidad de 
llevar el campo de observación a Instagram. Este me-
dio tiene un impacto mayor en la población. Además, 
cuenta con un elevado dominio de lo visual y favorece 
la estimulación del potencial público con imágenes y 
vídeos (Carrasco-Polaino et al., 2018). A su vez, esta 
plataforma no se encuentra limitada por caracteres y 
facilita un discurso más amplio. 
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Tabla 1. Perfiles de informantes clave. Fuente: Elaboración propia

Mujer Autoidentificación por parte de la persona

Activista
En el caso del activismo digital, actividad reivindicativa y/o de denuncia en internet al menos du-
rante el último año.

Feminista desde los márgenes
Declaración pública y visible en sus páginas de internet. Se auto posicionan en los bordes del saber 
y conocimiento y militan para la deconstrucción de los feminismos hegemónicos blancos. 

Residente en España Con la intención de acotar geográficamente el análisis dentro del estado español. 

En total, observamos las cuentas de treinta posibles 
activistas. Tras un contacto previo explicándoles el ob-
jetivo del estudio y pidiéndoles colaboración, cinco de 
ellas dieron una respuesta afirmativa a participar en en-
trevistas (Tabla 2). Tres de ellas lo hicieron en formato 
virtual desde plataformas de videollamadas de una hora 
y media de duración, los días diecinueve y veinte de abril 
y tres de mayo del dos mil veintiuno. Las otras dos en-
trevistas se realizaron de forma asincrónica, enviándoles 

las preguntas por email y contestando ellas vía audio de 
WhatsApp. Estas últimas estuvieron comprendidas en-
tre el 24 de mayo y el 6 de junio del 2021. El trabajo 
de campo en su totalidad se realizó de febrero a julio de 
2021. Todos los datos se han tratado conforme a la Ley 
Orgánica 3/2018, de cinco de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digita-
les. Una vez informadas de la investigación, dieron su 
consentimiento y deseo de aparecer con sus nombres. 

Tabla 2. Perfil de las entrevistadas. Fuente: Elaboración propia

Nombre Datos de interés Código QR perfil

Silvia Albert Sopale
Mujer feminista afrodescendiente. Actriz 
residente en Barcelona. Cofundadora de 
plataformas como Black BCN.

Linda Porn 

Mujer feminista de origen mexicano. Acti-
vista sobre la maternidad subversiva y tra-
bajo sexual. Secretaria de Migraciones del 
sindicato OTRAS. Residente en Murcia. 

Gabriella Nuru

Mujer feminista afrodescendiente. Desde la 
poesía en su cuenta de Instagram combate 
el machismo y el racismo, entre otros. Re-
sidente en Valencia. 

Adriana Fahafahana

Mujer afrofeminista. Educadora social. 
Propone sensibilizar contra el racismo en 
redes sociales desde lo pedagógico. Resi-
dente en Barcelona. 

Elena García

Mujer feminista afrodescendiente. Antro-
póloga, redactora de artículos en El Salto. 
Panafricanista e integrante de la Comuni-
dad Negra Africana y Afrodescendiente en 
España (CNAAE). 

3.3 Estrategia de análisis

Desde la investigación cualitativa se ha buscado inter-
pretar y comprender los significados del discurso emi-
tido por la población de este estudio, tanto en sus cuen-

tas de redes sociales como en las entrevistas realizadas. 
Atendiendo al esquema que propone Steinar Kvale 
(1996), hemos distinguido entre las preguntas temáticas 
de investigación, las cuales en nuestro trabajo las dividi-
mos en feminismos y activismo digital, y las preguntas 
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dinámicas de investigación, referidas a las cuestiones 
específicas planteadas en el marco de las entrevistas. 
Por último, tras una primera lectura de varias entrevis-
tas, propusimos una primera categorización emergente 
(Saldaña, 2013), la cual fue debatida para llegar a un 
acuerdo sobre la misma entre investigadores/as. Termi-
namos con una categorización axial (Charmaz, 2005) en 
base a dos temas estrechamente relacionados con los ob-
jetivos del trabajo y que se mostrarán en los resultados: 
propuestas sociopolíticas y el papel de lo digital.

4. Resultados

4.1 Propuestas sociales y políticas de los feminismos 
desde los márgenes

Varias cuestiones emergen del análisis realizado. Por un 
lado, el potencial subversivo que tiene la visibilización 
de la otredad tanto por su cuestionamiento de la iden-
tidad hegemónica como por la posibilidad de llevar al 
espacio público cuestiones específicas de género desde 
un enfoque interseccional. Por otro lado, ante las situa-
ciones de exclusión/opresión que discursan en la socie-
dad española, se hace de interés mostrar las estrategias 
de resistencia que se plantean desde los márgenes.

4.1.1 Visibilización de la otredad no hegemónica

Partiendo de la idea de que el activismo es un concepto 
vivo con gran poder transformador, algunos discursos 
plantean la necesidad de visibilizar la otredad no hege-
mónica como medio para evidenciar la propia diversi-
dad de la sociedad. Así lo refleja Silvia Albert plantean-
do que la nacionalidad no es el único criterio a la hora de 
pensar las necesidades de la población diversa: 

Soy parte de este país, soy de San Sebastián, por lo 
tanto, […] no necesito ser incluida, lo que necesito 
es que se me vea y se me tenga en cuenta porque yo 
tengo unas necesidades diferentes a las necesidades 
que puedas tener tú o cualquier mujer (Silvia Albert, 
4 de mayo del 2021).

En esta línea, los discursos de activistas afrodes-
cendientes, como el caso de Gabriella Nuru, apuntan al 
potencial subversivo de la visibilización de la negritud 
en los espacios públicos. En un contexto como el es-
pañol que apela a una construcción identitaria nacional 
claramente eurocentrista, la entrevistada denuncia una 
práctica que ella denomina como ‘blanqueamiento’ y 
que podría estar en estrecha relación con actitudes asi-
milacionistas:

Cuando se generan espacios de trabajo, amistad, 
etc. se te quiere integrar sabiendo que eres la dife-
rente, pero en ese ímpetu de incluirte en un grupo 
más grande hegemónico, al ver que una persona es la 
diferente como que inevitablemente quiere incluirla, 
pero claro desde una perspectiva mental y social-
mente blanqueándola […] Sin embargo, al blanquear 
a una persona no le haces ningún favor porque no se 

están dando cuenta de las circunstancias y experien-
cias que esa persona atraviesa, pues la típica frase de: 
‘bueno tu tampoco eres tan negra’ (Gabriella Nuru, 
19 de abril del 2021).

Estas lógicas invisibilizadoras tienen su correlato en 
prácticas centradas en el déficit más que en la norma-
lización de la diversidad. Así es expuesto por Adriana 
cuando comparte una reflexión sobre su color de piel a 
partir de su experiencia en instituciones educativas. En 
este caso, la atención diferenciada se realiza sólo con 
ella y no con la totalidad del grupo-clase:

Cuando empecé la secundaria me encontré con el 
caso de que el tutor me venía y me preguntaba que 
si tenía algún problema que fuera a él y se lo conta-
ra. Claro, en aquel momento no caía y no le presté 
atención, pero con el tiempo creo que eso es lo que 
se debería de hacer con todos los niños y niñas. […] 
te das cuenta de que ese comentario no te lo han he-
cho como deberían haber hecho con todos sino por-
que yo igual tenía unas condiciones de desigualdad 
o simplemente distintas. Por ello, en esta situación, 
inclusión hubiese sido que en este mismo contexto 
hubieran hablado con el resto de la clase y comenta-
ran y moldear así a esta mayoría para que normalice 
esta posible diferencia (Adriana Fahafahana, 20 de 
abril del 2021).

En esta misma línea, las entrevistadas señalan que, 
en la visibilización de la otredad no hegemónica, un reto 
es la superación de estereotipos y prejuicios ante los que 
ejercen resistencia en su labor activista. Así, Gabriella 
describe las ideas preconcebidas que actores sociales 
como docentes pueden tener hacia el éxito o fracaso es-
colar de la población racializada:

Recuerdo que un día pasé por mi antiguo colegio y 
vi a profesores que había tenido. Fui a saludar a uno 
y nada más verme me dijo: ‘Bueno Gabi ¿qué?, no 
seguiste estudiando ¿verdad?’ Qué le hacía pensar a 
este hombre que no seguía estudiando. Además, era 
muy buena estudiante, no tiene porqué acordarse esta 
persona de esto, (…) podrías preguntarme ‘oye, ¿se-
guiste estudiando?’, sería lo más lógico. Respondí 
que sí, de hecho, se me quedó mirando con cara de 
vergüenza (Gabriella Nuru, 19 de abril del 2021).

4.1.2.  Visibilización de cuestiones específicas de género 
desde un enfoque interseccional

Entroncado con el papel visibilizador que el activismo 
tiene, algunas de las entrevistadas plantean que una parte 
del activismo debe abordar cuestiones específicas de gé-
nero para que así se detecten las deficiencias propias de 
los sistemas patriarcales, teniendo esta visibilización un 
potencial sensibilizador: «poder dar a conocer otras reali-
dades. Unas realidades en las que está fallando el sistema 
y el activismo puede acercar esa realidad […] que se haga 
más amigable» (Elena García, 3 de mayo del 2021). 

Pero ¿cuáles serían esas cuestiones que habría que 
mostrar? Hemos detectado dos ejes temáticos en los 
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discursos de las entrevistadas. Por un lado, la cotidia-
neidad del machismo y por otro, las condiciones de 
desigualdad. Y todo ello, a su vez, desde una lógica in-
terseccional (Crenshaw, 1991) atravesado por el hecho 
de ser migrante o racializada. 

Como indica Adriana Fahafahana, aunque las mu-
jeres participen en la vida pública y laboral, se repro-
ducirá de nuevo las estructuras patriarcales acabando 
vinculadas a trabajos feminizados. Así, esta relación 
mujer-tareas de cuidado se ha convertido en sí en un 
estereotipo siendo complejo cuestionar esta asocia-
ción, más aún si se suma la condición migrante: 

También es verdad que el proceso será distinto a 
favor de las mujeres, porque las mujeres migradas 
y racializadas son mano de obra en servicios de 
limpieza, internas en cuidados del hogar, etc. Hay 
una cierta discriminación, […] la visión que tiene la 
gente es que esa señora va a trabajar y si no trabaja 
limpiando es que cuida a una persona dependiente 
(Adriana Fahafahana, 20 de abril del 2021).

Por otro lado, tanto Elena como Adriana aterrizaron 
en la importancia de luchar contra las desigualdades 
de género y el machismo desde lo cotidiano, a lo que 
sumaban que las mujeres situadas en los márgenes tie-
nen una especial sensibilidad a estas violencias por su 
situación de vulnerabilidad:

Hay personas que se consideran feministas porque 
saben y conocen que lo contrario al feminismo es 
machismo, pero luego hacer no hacen tanto en su 
día a día, se ríen de un chiste machista, o no fre-
nan comentarios, etc. [..] En cambio, es mucho más 
fácil que las mujeres que son migradas y/o raciali-
zadas tomen partido de las causas y sean activistas 
(Adriana Fahafahana, 20 de abril del 2021).

4.1.3. Agencia y estrategias de resistencia

Ante lo expuesto y las diversas formas de minorizar, 
estereotipar o excluir la diversidad, encontramos en 
los discursos de las entrevistadas estrategias de resis-
tencia. Es indudable la agencia de las participantes en 
este trabajo por ser el activismo una forma de partici-
pación política. Unido a ello, hemos identificado dos 
estrategias específicamente: 1) apropiarse de las pro-
pias estructuras que generan desigualdad y 2) generar 
alianzas, además de la ya mencionada visibilización de 
la otredad.

Por ejemplo, cuando sé que una persona me ve y 
piensa que soy una persona migrada que lleva muy 
poco tiempo aquí, pues voy y le hablo con un cata-
lán puro, se asombran. Esto es una manera de tum-
bar esos prejuicios, con algo tan básico como pedir 
el pan en catalán. Con mi activismo, intento reivin-
dicar mucho la parte lingüística para romper con 
los estereotipos y usar eso a nuestro favor (Adriana 
Fahafahana, 20 de abril del 2021).

La entrevistada muestra el importante papel que el 
idioma juega en la sociedad en la que se reside y el em-

poderamiento que puede otorgar el dominio y manejo 
de dicha lengua. Por otro lado, algunas entrevistadas 
mencionan que su identidad no se encuentra represen-
tada dentro del estado español. En esta línea, Linda 
Porn, como feminista decolonial, no demanda que las 
políticas integren a las mujeres diversas, sino que ‘lo 
blanco’ deje de apropiarse de las estructuras de poder:

Las mujeres migrantes más que integrarlas ¿quién y 
cómo las va a integrar? Los hombres blancos [sic] 
han de apoderarse de los espacios. […] Según el 
teórico Gosfroguel la población blanca sólo repre-
senta el 5% del planeta. Son minoría. Por eso las 
mujeres migrantes y sus propuestas deben de ser es-
cuchadas para poder vivir en la diversidad y no en 
la blanquitud (Linda Porn, entrevista asincrónica, 
2021).

En este mismo sentido, pero desde el panafricanis-
mo, Gabriella Nuru señala la importancia del empo-
deramiento entendido no como la integración en las 
estructuras ya preexistentes sino en la transformación 
de estas o creación de espacios propios:

El panafricanismo es empoderar a las comunida-
des, al igual que el antirracismo es más bien bus-
car justicia […]. El antirracismo es pedir por fa-
vor que nos dejen entrar en los espacios blancos 
[…] y, no es cuestión de pedir que me incluyas, 
sino que voy a hacer yo misma mis instituciones, 
mis espacios, porque he visto que incluso inclu-
yéndome en tus espacios sigo siendo el otro o la 
otra. […] El antirracismo en algunos aspectos, 
se queda corto porque parece que no va más allá 
del pedir permiso a la mirada hegemónica. Yo no 
quiero que se me den derechos sólo porque los he 
tenido que pedir, yo quiero que se haga justicia y 
a veces también el cansancio hace que no quieras 
estar constantemente pidiendo a esas institucio-
nes que te denigran (Gabriella Nuru, 19 de abril 
del 2021).

Por otro lado, tanto Elena García como Gabriella 
Nuru ponen de manifiesto el poder de la colectividad y 
de la creación de redes de apoyo, así como su eficacia 
a la hora de desarrollar acciones activistas:

Hay más mujeres en las luchas, otra cosa es que 
se visibilicen más a los hombres. […] Las mujeres 
movemos todo y somos las que estamos favorecien-
do el cambio, […] Creo que las mujeres tendemos 
más a pedir esa ayuda entre nosotras (Gabriella 
Nuru, 19 de abril del 2021).

A este respecto, en las cuentas de las entrevistadas 
puede observarse interacciones recurrentes con otras 
activistas, tanto en forma de apoyos como de colabora-
ciones en trabajos compartidos (Imagen 1). 

Por último, una cuestión de especial relevancia 
aportada por las entrevistadas es precisamente el papel 
de representación que tiene la visibilización de mujeres 
activistas en estos espacios públicos, sea de forma on-
line u offline, tema abordado al inicio de este apartado. 
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Imagen 1. Captura de Pantalla pie de foto de la cuenta de Gabriella Nuru.  
Fuente: Instagram @gabriellanuru

4.2 El papel de lo digital en el activismo feminista 
desde los márgenes

4.2.1 Lo artístico en el ciberactivismo feminista

Entrevistadas como Linda Porn apuntan al papel del ac-
tivismo digital a la hora de renovar los espacios activis-
tas más tradicionales y su potencial transnacional. A ello 
se une el uso de otros lenguajes en ese espacio, como es 
precisamente el artístico: 

El arte también es una forma de activismo […]. Toda 
mi vida he hecho arte político, en realidad el arte 
es político […] otros artistas tenemos tendencias a 
cuestiones políticas sobre colonialismos, feminis-
mos, pero el arte es político y ha servido para la polí-
tica (Linda Porn, entrevista asincrónica, 2021).

Rescatando la anterior idea sobre la importancia de 
la visibilización no hegemónica en redes sociales, Nuru 
señala precisamente el papel de la escritura como acto 
creativo y subversivo que le permite compartir su ex-
periencia como persona racializada. La mayoría de las 
expresiones artísticas que hemos podido observar son 
consideradas exploraciones feministas con las que abo-
lir desde el arte las estructuras culturales patriarcales y 
racistas. La poesía o la pintura ha tenido en ocasiones 
fines revolucionarios y, según las entrevistadas, las redes 
sociales pueden permitir su amplificación. En la Imagen 
2 se muestra un poema de Nuru. Una seña de identi-
dad de lo afrodescendiente es el pelo, elemento que en 
ocasiones provoca discriminación, y que, a su vez, ha 
sido emblema de la rebelión y de la conciencia colectiva 
sobre la negritud. Este poema se propone como herra-
mienta deconstructiva destinada a la población blanca.

Imagen 2: Sreenshot poema Hair de Gabriella Nuru.  
Fuente: Instagram @gabriellanuru

En síntesis, el espacio digital sirve para, bien desde 
la escritura, bien desde otros formatos creativos, visibili-
zar identidades no hegemónicas y ser altavoz de plantea-
mientos políticos confrontadores de las lógicas de poder 
dominantes.

4.2.2.  Posicionamiento ante lo digital en el ciberactivismo 
feminista desde los márgenes

En este último apartado desarrollaremos las opiniones 
sobre el papel de lo digital en la lucha por la deconstruc-
ción de la sociedad y sus estructuras. 

En primer lugar, todas las participantes coinciden en 
practicar y defender tanto el activismo en la calle como 
en el espacio de la red. Por un lado, Linda Porn entiende, 
y así lo comparte, que el activismo digital está intrínse-
camente relacionado con el offline el cual ha sido el de-
tonador de grandes cambios sociales, como la abolición 
de la propia esclavitud: 

Creo que el activismo influye definitivamente en las 
formas de pensar y de organización social y en la 
inclusión de estas mujeres. Las luchas de la escla-
vitud pues la hicieron las mismas esclavizadas […]. 
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Los derechos tienen mucho que ver con el activismo, 
[…] va mucho más rápido que las leyes. […] (Linda 
Porn, entrevista asincrónica, 2021).

Relacionado con ello, desde posturas críticas, plan-
tean que el activismo digital como única forma de par-
ticipación no tiene validez ya que no cuenta con el sufi-
ciente poder transformador.

Es una realidad virtual, podemos ser más fuertes, 
más simpáticos, más guapas o inteligentes de lo que 
somos y más veloces en las redes sociales que cuan-
do estamos interactuando cara a cara con personas. 
Así que creo que, si no se acompaña en la calle, no 
sirve. […] es muy fácil tirar la piedra y esconder la 
mano en las redes sociales. Sostener eso en la calle es 
hacer peligrar tu integridad (Silvia Albert, 4 de mayo 
del 2021).

En esta línea, Elena García fue la más crítica con el 
activismo en redes sociales. No considera que el acti-
vismo digital pueda ser tratado como un activismo real 
y plantea que los cambios sociales y normativos no se 
derivan exclusivamente del ciberactivismo, sino que se 
hacen necesarios otros espacios:

Voy a diferenciar entre el activismo en redes sociales 
y el activismo de calle, es que exclusivamente el acti-
vismo digital no vale. El activismo en redes sociales 
lo puntuaba con un tres sobre diez. […] En cuanto al 
activismo más de calle […] te diría que con un seis 
o siete7. Es verdad que el activismo cambia cosas, 
pero desde muchas otras esferas también, como la 
política, las leyes, etc. (Elena García, 3 de mayo del 
2021).

Por último, Adriana Fahafahana señala la comple-
mentariedad de ambos tipos de activismos apuntando a 
que un valor de lo digital es precisamente su potencial 
detonador para la iniciación en el mundo del activismo 
presencial. Igualmente, destaca que el ciberactivismo 
tiene la responsabilidad de acompañar al activismo 
offline, instrumentalizando así el privilegio que otorga 
la visibilidad en redes sociales para estar al servicio de 
colectivos sociales: 

En este sentido, las activistas en redes sociales tenemos 
la figura de armar un discurso que pueda acompañar 
las acciones que estos colectivos hacen con su econo-
mía social cambiando muchos paradigmas que tenía-
mos establecidos, como el sistema antirracista. […] En 
este sentido, las activistas en redes sociales tenemos 
más privilegios, debemos contar estas historias para 
acompañar este activismo real, ubicándolos en redes y 
en otras instituciones que por sí solos no podrían entrar 
(Adriana Fahafahana, 20 de abril del 2021).

En esta línea de que las redes sociales funcionan 
como altavoz de privilegio y además son de fácil acce-
so para una gran parte de la población, Gabriella Nuru 
pone el acento en cómo pueden respaldar a toda clase 
de personas, especialmente aquellas en situaciones de 
exclusión.

Hoy en día todo el mundo tiene acceso a la red, es 
lo bueno. Aun con las circunstancias, con papeles, 
sin papeles, con familia, sin familia… todos tenemos 
un móvil con el que conectarnos e incluso apoyarnos 
en los demás, para dar a conocer tu historia y esto 
era impensable en unos años y esto marca la dife-
rencia. […] El activismo, o la acción revolucionaria, 
como se quiera entender, en las redes es inevitable, 
es primordial. Es la plataforma que va a ayudar a 
asentarte, sea cual sea la vertiente, lo veo muy im-
portante en los procesos de inclusión. Entonces dar 
voz a personas que por falta de medios no la tienen, 
y, sobre todo, conectas con personas con las que no 
creías que ibas a contactar (Gabriella Nuru, 19 de 
abril del 2021).

4. Discusión

Como hemos visto, el primer bloque de resultados se 
centra en cuestiones de contenido del activismo que de-
sarrollan las entrevistadas, tanto en su formato offline 
como online, mientras que el segundo se basa en los me-
dios utilizados para ello prestando especial atención a 
sus opiniones sobre el papel de lo digital.

Centrándonos en este último aspecto, lo digital 
es considerado un pilar importante ya que, según las 
participantes, permite dos cuestiones principales. Por 
un lado, la creación de alianzas, aspecto señalado por 
Alonso-González (2021) en el contexto español po-
niendo el acento en el aspecto intergeneracional en 
cuanto al acoso sexual o por Núñez, Fernández y Farné 
(2018) a la hora de analizar las estrategias y agencia en 
la lucha ciberfeminista. Por otro lado, la visibilización 
en el espacio público de sus discursos y reivindicacio-
nes específicas en tanto que feministas afrodescendien-
tes, migrantes o decoloniales. Esta capacidad de mos-
trar lo oculto ha sido una de las cuestiones centrales 
del movimiento feminista, sobre todo en cuanto a las 
violencias de género (Plant, 2003) y el acoso sexista 
aireado en múltiples cibercampañas de gran impacto 
(Alonso-González, 2021; Sola-Morales, y Zurbano-
Berenguer, 2020)

Sin embargo, si bien existe una facilidad y accesibi-
lidad a la hora de transmitir contenido por vías digitales, 
esto en ocasiones devalúa los mensajes y se queda res-
tringido a un público afín a sus contenidos. De ahí que 
lo offline juegue un papel fundamental desde la calle a 
la hora de luchar por sociedades menos racistas y he-
teropatriarcales. En este sentido, todas las participantes 
se posicionan en un ‘activismo híbrido’ (Hernández-
Conde, Arencón-Beltrán y Sola-Morales, 2021), tal y 
como ha sido señalado por García y Silva e Silva (2017, 
p. 280) cuando plantean el necesario tránsito «desde lo 
ciber hacia lo fáctico» o por Guiomar Rovira (2018) a la 
hora de analizar la acción colectiva feminista. 

En cuanto al contenido de sus propuestas, hay dos 
líneas de interés desde su posicionamiento feminista 
no hegemónico: visibilizar la diversidad de la propia 
sociedad española deconstruyendo la blanquitud o 
pretensión de blanqueamiento hegemónico y; la erra-
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dicación del patriarcado desde un enfoque intersec-
cional donde la racialización o el origen migrante, en-
tre otros, jueguen un papel fundamental en la vulnera-
bilización de las personas, además del género. Este es 
el aporte fundamental de estas activistas que, yendo 
más allá de la violencia de género, el acoso sexista o 
el binarismo de género, invitan a reflexionar sobre los 
sistemas de dominación que siguen operando a nivel 
hegemónico, estructural, disciplinario e interpersonal 
(Hill Collins, 2000). Así, en los resultados presenta-
dos ha podido observarse las lógicas que subyacen al 
dominio interpersonal desde lo que las entrevistadas 
han denominado blanqueamiento o el propio domi-
nio disciplinario que han descrito en algunas de sus 
experiencias en las instituciones educativas. Desde 
el dominio estructural, una cuestión que también ha 
emergido de los resultados es el papel que siguen ju-
gando los estereotipos y prejuicios.

De ahí que sus propuestas apunten a la necesidad de 
repensar las propias instituciones estatales cuestionan-
do paradigmas dominantes basados en la integración o 
inclusión de la diversidad y centrando la atención más 
bien en la decolonización o deconstrucción de las es-
tructuras eurocéntricas y patriarcales de poder político, 
económico y social las cuales siguen siendo, no sólo ex-
cluyentes, sino ante todo injustas. 
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