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PRESENTACIÓN

La jerarquía sexual, la discriminación, la desigualdad y la opresión que 
sufren las mujeres afecta a todos los ámbitos de la vida y, por tanto, a cual-
quier política pública. En consecuencia, no son pocas las investigaciones, 
aportaciones doctrinales o debates teóricos que nos iluminan sobre sus causas, 
magnitudes y efectos. Esta proliferación de análisis en diferentes campos del 
conocimiento enriquece la reflexión y las perspectivas teóricas, pero también 
revela el interés o la preocupación, más que fundada, sobre el estado real de 
la cuestión, sus avances o retrocesos. Esta obra responde a la pretensión de 
ofrecer los resultados de recientes investigaciones sobre la cuestión desde 
diferentes puntos de vista doctrinales o epistemológicos y visibilizar las 
desigualdades desde un enfoque multidisciplinar con el objetivo de ofrecer 
propuestas prácticas en el ámbito de las diferentes políticas públicas.

Sin duda, el reto de integrar la perspectiva de género en las políticas 
públicas para conseguir una sociedad realmente igualitaria donde el sexo con 
el que nace cada persona no determine sus expectativas, sus roles o su poder, 
no ha sido nunca una tarea sencilla. Han pasado más de cuarenta años desde 
la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Un tratado internacional, 
adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo 
artículo tercero se recoge el compromiso explícito de los Estados Partes para 
aprobar «en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legis-
lativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre». La Constitución 
española también reconoció hace más de cuatro décadas la igualdad como 
valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, instituyendo la misma como 
meta y marco interpretativo de carácter finalista tanto en su sentido formal 
como material. A su vez, La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres cumple ya casi tres lustros, periodo 
de vigencia que incluso supera la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero las 
acciones específicas contempladas en la ley con tra la violencia y en la de 
igualdad se incumplen o se llevan a la práctica de forma parcial.

Hasta la fecha no se han adoptado las medidas necesarias para garan-
tizar la igualdad entre mujeres y hombres y el sentido finalista que debiera 
tener en el diseño, implementación o evaluación de las políticas públicas no 
es tal. Visto lo visto, cabría aventurar que, en materia de políticas de igual-
dad, parece interpretarse que la aprobación o adopción de una norma o un 
acuerdo representa una meta; ignorando que suponen meros compromisos 
de actuación por parte de los poderes públicos que requieren del posterior 
cumplimiento de sus fines y objetivos o, al menos, de la correcta la imple-
mentación de las acciones que tales normas prevén. 

En suma, sin voluntad política, las normas pueden tener el valor de lo 
que popularmente se conoce como «papel mojado». Dicha consideración, no 
pretende menoscabar ni la importancia que tienen en la agenda feminista ni 
el papel estratégico de la legislación en términos de legitimación, sensibili-
zación, limitación de posibles abusos de poder y promoción de marcos de 
convivencia más justos y equitativos. Ahora bien, sólo cuando se cumplen, 
es cuando se tornan en instrumentos de auténtica transformación social. 

La presente monografía surge con la vocación de evaluar el estado de la 
cuestión y el cumplimiento las normas en diferentes ámbitos de actuación. 
Con tal finalidad, recoge algunas de las investigaciones promovidas durante 
los dos últimos años por las integrantes del Grupo de Investigación de Alto 
rendimiento en Género y Feminismo de la Universidad Rey Juan Carlos, 
así como otras aportaciones teóricas desarrolladas por investigadoras per-
tenecientes a otras universidades que abordan aspectos complementarios, 
imprescindibles para un análisis holístico de la igualdad en los diferentes 
ámbitos de las políticas públicas. Una mirada caleidoscópica que permite 
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valorar hasta qué punto las normas son hojas de ruta y guías de trabajo o, 
simplemente, papel mojado. 

La pretensión y determinación de esta publicación es, por tanto, analizar 
desde una perspectiva crítico reflexiva las medidas adoptadas en ámbitos 
relacionados con la amplia encomienda de la CEDAW, vinculada a los DESC 
y a «las esferas política, social, económica y cultural» (según terminología 
de la propia Convención), pero sin olvidar la especial atención que debe 
prestarse a la vulneración de los Derechos Humanos más extendida y glo-
balizada del mundo: las múltiples amenazas y violencias a las que siguen 
expuestas, específica y selectivamente, las mujeres y niñas. Respondiendo 
a dicha finalidad, la obra se estructura en dos bloques temáticos.

El primero, «DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
EN LA ESFERA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL», recoge cinco 
investigaciones pioneras en la materia que abordan las políticas públicas en 
materia de educación, deporte y conciliación o gestión social del cuidado, 
los desafíos en la comunicación en entornos digitales o el tratamiento de la 
ignorada perspectiva de género en los presupuestos públicos. La segunda 
parte «EL PACTO PATRIARCAL Y LA VIOLENCIA CONTRAS LAS MU-
JERES» incluye otras cinco aportaciones que recogen debates emergentes 
en la agenda política feminista tales como la violencia vicaria y el impacto 
de la convivencia con maltratadores en la experiencia vital de sus hijas e 
hijos, el contenido y grado cumplimiento del Pacto de Estado, así como 
investigaciones que analizan manifestaciones concretas que se derivan de 
la cosificación y reificación de las mujeres, como la violencia sexual o de la 
prostitución como expresión específica de la misma. 

Conviene advertir que, en la medida que la desigualdad y la violen-
cia por razón de sexo son dos consecuencias de la jerarquía sexual que la 
retroalimentan y la demuestran, la organización temática de los diferentes 
capítulos en dos apartados responde a una decisión puramente formal. Es 
más, la pretensión de esta monografía es, precisamente, abordar el análisis 
de la desigualdad y la violencia de forma conjunta, como parte del mismo 
problema, desde sus múltiples expresiones y ramificaciones, incorporando 
elementos teóricos y propuestas prácticas desde una perspectiva interdisci-
plinar. Un enfoque imprescindible en el análisis y diagnóstico de una opre-
sión transversalizada que impregna los usos, costumbres y prácticas de todas 
las sociedades y que es, por tanto, ineludible si existe pretensión alguna por 
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cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en la materia y 
se aspira a la eficacia normativa propia de tales normas. 
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