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Resumen: Este artículo tiene por objetivo conocer el desarrollo histórico del 
antifeminismo político español contemporáneo; desde su surgimiento en el con-
texto de las manifestaciones contra el aborto en la década de los ochenta, hasta 
su incorporación como una de las líneas discursivas centrales del partido político 
Vox, en el marco de convergencia de dos tendencias globales: la reacción frente 
al ciclo de movilizaciones feministas y LGTBIQ+, y la emergencia de las nuevas 
derechas populistas radicales. Para ello, se analizan los marcos discursivos, los 
repertorios de acción y las estrategias de acción desarrollados en el seno de la 
movilización antiabortista, la movilización anti-género y el antifeminismo populista, 
así como su actual convergencia en Vox, con el fi n de generar estrategias para 
contrarrestar las tendencias desdemocratizadoras asociadas. El articulo concluye 
considerando que la adopción de la agenda antifeminista por Vox ha supuesto 
la amplifi cación de los marcos discursivos y una progresiva secularización del 
antifeminismo político.
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Resumo: O objetivo deste artigo é examinar o desenvolvimento histórico do 
antifeminismo político espanhol contemporâneo, desde a sua emergência no 
contexto das manifestações antiaborto nos anos 80 até à sua incorporação 
como uma das linhas discursivas centrais do partido político Vox, no contexto 
da convergência de duas tendências globais: a reação ao ciclo de mobilizações 
feministas e LGTBIQ+ e a emergência dos novos movimentos populistas radicais 
de direita. Para o efeito, são analisados os quadros discursivos, repertórios de ação 
e estratégias de ação desenvolvidas pela mobilização antiaborto, a mobilização 
antigênero e o antifeminismo populista, bem como a sua convergência atual em 
Vox, a fi m de gerar estratégias para contrariar as tendências antidemocráticas 
associadas. O artigo conclui considerando que a adoção da agenda antifemi-
nista pelo Vox levou à ampliação dos quadros discursivos e a uma progressiva 
secularização do antifeminismo político.

Palavras-chave: aborto; gênero; feminismo; conservadorismo; populismo.

Abstract: The aim of this article is to understand the historical development of 
contemporary Spanish political antifeminism. We analyze it from its emergence 
in the context of the anti-choice demonstrations in the 1980s, to its incorpora-
tion as one of the central discursive lines of the political party Vox. We focus on 
the context of the convergence of two global trends: the reaction to the cycle 
of feminist and LGTBIQ+ mobilizations and the emergence of the new radical 
populist right-wing movements. To this end, the discursive frameworks, action 
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repertoires and action strategies developed by the 
anti-abortion mobilization, the anti-gender mobilization 
and populist anti-feminism are analyzed, as well as 
their current convergence in Vox, to generate strate-
gies to counteract the associated de-democratizing 
tendencies. The article concludes by considering that 
the adoption of the anti-feminist agenda by Vox has led 
to the amplification of the discursive frameworks and 
a progressive secularization of political anti-feminism.

Keywords: abortion; gender; feminism; conservatism; 
populism.

1 Introducción

En el campo de los movimientos sociales, el 

estudio de los movimientos conservadores ha 

suscitado menos interés que el de los progresis-

tas (JASPER, 2012; PLEYERS, 2017). No obstante, 

consideramos relevante conocer cómo estos 

operan, ya que de este modo podemos identificar 

mejor las resistencias a los procesos de cam-

bio y sus impactos político-sociales (PLEYERS; 

ÁLVAREZ-BENAVIDES, 2019). Tradicionalmente, 

los movimientos sociales y las movilizaciones 

conservadoras han aparecido como reacción 

frente a los movimientos emancipadores (MEYER; 

STAGGENBORG, 1996), adoptando la forma de 

contramovimientos organizados (ZALD; USEEM, 

1987). De acuerdo con Lamoureux y Dupuis-Déri 

(2015), podemos incluir al antifeminismo como 

uno de estos contramovimientos, al constituir-

se por oposición a las demandas y logros del 

feminismo (BLAIS; DUPUIS-DÉRI, 2012). Si bien, 

el antifeminismo tiene una larga historia tanto a 

escala internacional (BARD, 1999) como española 

(AGUADO; ORTEGA, 2011), en este artículo nos 

centramos en su periodo contemporáneo. Para 

ello, partimos del concepto de backlash (reacción) 

con que Faludi (2006) caracteriza la revolución 

conservadora que surge por oposición a los 

avances legislativos y culturales del feminismo 

de segunda ola en Estados Unidos. Sin embargo, 

coincidimos con Avanza (2022) en los límites de 

explicar el antifeminismo como mera reacción a 

los logros feministas, y la necesidad de profun-

dizar en el análisis de sus dinámicas y diferencias 

internas, más allá de sus hitos movilizatorios. 

Desde otra posición, Paternotte (2020) critica el 

uso del concepto de backlash, en tanto considera 

que una interpretación mecanicista del mismo 

oscurece el carácter propositivo, anticipatorio y 

productivo del antifeminismo, llegando a culpa-

bilizar al feminismo de su aparición. Es por este 

motivo que adoptamos una visión ampliada del 

concepto del backlash, entendido no como mera 

reacción, sino como una 

[…] apuesta por legitimar y rearmar un ordena-
miento que restituye el poder de los varones 
y padres (padres políticos, padres pastores, 
padres de familia, etc.) naturalizándolo y si-
tuándolo en la cúspide de una intersección de 
jerarquías de género, sexualidad, raza y edad 
(CABEZAS; VEGA, 2022, p. 24).

Este texto se centra específicamente en el 

antifeminismo político, aquel que tiene por ob-

jetivo incidir directamente en la esfera política en 

oposición a las demandas del feminismo, bloque-

ando o revirtiendo sus logros legislativos, lo que 

constituye una de las variantes del antifeminismo 

de estado (DUPUIS-DÉRI, 2013). En este sentido, 

consideramos que un mejor conocimiento de las 

estrategias y prácticas desarrolladas por el anti-

feminismo político contemporáneo es relevante 

a fin de identificar cómo funcionan sus dinámicas 

reaccionarias, comprender su presencia en la 

esfera pública de manera contextual y contrarres-

tarlo de manera radical, abordando los procesos 

desde su raíz, y no solo epifenómenicamente.

De igual modo, analizamos la relación del 

antifeminismo político con Vox, en el contexto de 

emergencia de las nuevas derechas populistas 

radicales que desde 2014 han emergido en el 

mapa global (LAZARIDIS; CAMPANI, 2017). En este 

sentido, nos diferenciamos de Mudde (2007, 2019), 

quien considera que las posiciones entorno a los 

derechos y políticas de género no forman parte de 

las características definitorias del populismo de 

derechas, no les otorga una relevancia especial. 

Como Kóvats y Põim (2015), consideramos que 

el género actúa como un aglutinante simbólico 

(symbolic glue) en las formaciones de la derecha 

populista, al permitir generar alianzas con otros 

movimientos reaccionarios, y convertirse en un 

mecanismo de reclutamiento y captación de 

simpatizantes. Si bien, somos conscientes que 

estas alianzas pueden presentar distintos acentos 

regionales, de acuerdo con la idiosincrasia de 
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cada país; consideramos que existen elementos 

que mancomunan sus diferentes agendas como: 

la defensa de la institución familiar, la oposición 

a las políticas de igualdad de género y de reco-

nocimiento de la diversidad sexual, y el rechazo 

explícito al movimiento feminista y LGTBIQ+, y 

en algunos casos la instrumentalización de los 

derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ 

para sostener políticas islamófobas y anti-inmi-

gración (AKKERMAN, 2015).

Las ciencias sociales, han abordado el antifemi-

nismo político contemporáneo desde diferentes 

enfoques: en relación con el ascenso de las de-

rechas populistas radicales (DIETZE; ROTH, 2020; 

KÖTTIG; BITZAN; PETÖ, 2017), con la aparición de 

los movimientos anti-género (CORNEJO-VALLE; 

PICHARDO, 2017; KUHAR; PATERNOTTE, 2018); 

como reacción al cambio de valores (NORRIS; 

INGLEHART, 2019) y en base a sus efectos sobre 

las políticas de género (VERLOO; PATERNOTTE, 

2018). De igual forma, cabe señalar que a raíz 

del ascenso electoral de Vox en España, se han 

multiplicado los trabajos que analizan la retórica 

antifeminista de esta formación política (ÁL-

VAREZ-BENAVIDES; JIMÉNEZ AGUILAR, 2020; 

ARRANZ SÁNCHEZ, 2022; JIMÉNEZ AGUILAR, 

2021; CABEZAS GONZÁLEZ, 2021). Sin embargo, 

la mayoría de los estudios revisados abordan el 

actual antifeminismo de Vox de manera presen-

tista, sin tomar en consideración su conexión con 

los discursos y prácticas precedentes.

Este artículo se estructura en dos partes, en 

la primera, se presenta el desarrollo histórico del 

antifeminismo político en la España contempo-

ránea, desde la transición hasta la actualidad, y 

en la segunda se reflexiona sobre como este ha 

sido clave para la configuración de los marcos 

discursivos y la agenda antifeminista desarrolla-

da por Vox, así como los posibles escenarios de 

futuro en relación con el antifeminismo político. 

Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bi-

bliográfica en las principales bases de datos 

multidisciplinares (Web of Science, SCOPUS, 

SCIELO y Dialnet) y una revisión documental de 

fuentes hemerográficas de los principales medios 

de documentación y de los manifiestos y publi-

caciones de las organizaciones y movimientos 

asociados a la temática de estudio.

2 Una mirada histórica en tres 
momentos

Desde nuestro punto de vista, el desarrollo 

del antifeminismo político en la España post-

-transicional se estructura en tres episodios de 

movilización —el antiabortista, el anti-género y el 

antifeminismo populista que si bien mantienen 

una cierta secuencialidad cronológica, no hay que 

entenderlos como compartimientos estancos.

2.1 La movilización antiabortista (1983-1985)

El feminismo contemporáneo español aparece 

como actor político tras la muerte de Franco, lo 

que supone un retraso respecto al resto de países 

occidentales (BIGLIA, 2019). En 1976, tienen lugar 

las primeras manifestaciones para exigir la despe-

nalización del adulterio y se celebran las Jornadas 

Catalanas de la Mujer, lo que constituyen uno de 

los primeros hitos organizativos del movimiento fe-

minista contemporáneo. A partir de ese momento 

se sucede una intensa ola de movilizaciones que 

consiguen diferentes éxitos legislativos como la 

despenalización del adulterio (1978), de la venta 

y divulgación de anticonceptivos (1981), la legali-

zación del divorcio (1981) y la despenalización del 

aborto (1985) que acercan la situación española 

al resto de Europa (DEMA, 2008). Paralelamente, 

se estructura el movimiento LGTBIQ+ para pedir 

la derogación de la Ley de Peligrosidad Social y 

del delito de escándalo público (LARUMBE, 2004; 

NASH, 2007; ZABALA, 2008).

Las reacciones conservadoras frente a este 

proceso de cambio son dispares. Mientras la 

despenalización del adulterio y la legalización de 

los anticonceptivos apenas suscitan una reacción 

contraria de la opinión pública, la legalización del 

divorcio genera una mayor oposición por parte 

de la Iglesia católica. Así, en la declaración de la 

Comisión Permanente de la Conferencia Episco-

pal Española (CEE) se afirma que 

[…] el divorcio más que ‘un remedio al mal 
que se intenta atajar’ es ‘una puerta abierta a 
la generación del mal’” y se exige “a cuantos 
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puedan influir en la modificación de nuestro 
derecho de familia, especialmente a los legis-
ladores, que mediten muy sinceramente sus 
determinaciones (TEXTO…, 1981, n.p.). 

Sin embargo, esta oposición apenas se tradu-

ce en movilizaciones colectivas, más allá de las 

convocadas por la organización carlista Agru-

pación de Juventudes Tradicionalistas, con el 

apoyo del partido político de extrema derecha 

Fuerza Nueva bajo el lema “Familia sí, divorcio 

no” (MANIFESTACIÓN…, 1980, n.p.). 

No es hasta la victoria del partido socialista 

(PSOE), en las elecciones legislativas de 1982, 

y la promesa de despenalizar el aborto, cuando 

empiezan a desarrollarse las primeras manifes-

taciones masivas contra la propuesta de ley, lo 

que constituye la primera ola de movilización 

antiabortista española (1983-1985) (AGUILAR 

FERNÁNDEZ, 2011). Estas protestas ciudadanas 

están relacionadas con dos factores: el fin del 

repliegue político de la Iglesia española, adop-

tado durante la transición para distanciarse de 

su implicación en la legitimación del franquismo 

(DÍAZ BURILLO, 2019), y la reorganización de la 

derecha conservadora, tras el colapso de la Uni-

ón de Centro Democrático. En este sentido, es 

relevante la homilía de Juan Pablo II en la Misa 

de las Familias celebrada durante su primera 

visita a España, tan solo una semana después 

de la victoria socialista, en la que se afirma que 

“cualquier ataque a la indisolubilidad conyugal, 

a la par que es contrario al proyecto original de 

Dios, va también contra la dignidad y la verdad 

del amor conyugal” y se acusa a “quien negara 

la defensa a la persona humana más inocente y 

débil, a la persona humana ya concebida aunque 

todavía no nacida, cometería una gravísima viola-

ción del orden moral” (JUAN PABLO II, 1982, n.p.).

Esta primera movilización antiabortista se ar-

ticula en dos fases asociadas al desarrollo legis-

lativo y los bloqueos judiciales. La primera fase 

se inicia en 1983 coincidiendo con el periodo de 

aprobación de la reforma del código penal que 

despenaliza tres supuestos de la interrupción 

voluntaria del embarazo, y alcanza su culmen 

en la multitudinaria manifestación convocada 

por la Comisión Nacional de Defensa de la Vida, 

que cuenta con el apoyo de la jerarquía católica 

y la derecha conservadora (PALMA, 1983). El ob-

jetivo es presionar a los diputados para impedir 

la aprobación de la ley, pero también contrar-

restar las fuertes movilizaciones feministas que 

alrededor de campañas como “yo también he 

abortado”, “Amnistía para las 11 de Bilbao” o las 

manifestaciones convocadas por la Comisión 

pro-derecho al aborto están presionando para un 

reconocimiento legal de los derechos sexuales 

y reproductivos (LARUMBE, 2004). 

La segunda fase se inicia en abril de 1985 

cuando, tras el reconocimiento por parte del 

Tribunal Constitucional del recurso de inconsti-

tucionalidad presentado por la derecha conser-

vadora, el gobierno socialista decide aprobar la 

Ley 9/1985 por vía de urgencia parlamentaria, lo 

que motiva la convocatoria de nuevas manifesta-

ciones antiabortistas impulsadas por Asociación 

en Defensa de la Vida Humana (ADEVIDA), que 

presentan un seguimiento inferior a las de 1983 

(20.000 PERSONAS…, 1985).

La aprobación de la Ley 9/1985 supone una 

derrota para las organizaciones antiabortistas, al 

ser incapaz de mantener una movilización pública 

sostenida más allá de las protestas puntuales y 

los rezos del rosario contra las clínicas en que 

se practican abortos y de la creación de los 

“centros de acogida de la vida”, en que activistas 

antiabortistas tratan a mujeres embarazadas en 

situación de precariedad económica para evitar 

la interrupción del embarazo. 

Esta sensación de derrota se agrava cuando 

el Partido Popular (PP) modera su posición en 

consonancia con su giro centrista, de hecho, José 

María Aznar anuncia que en caso de victoria del 

PP no se derogará la Ley 9/1985 (RUIZ DE AZUA, 

1993). De hecho, durante las dos legislaturas 

del gobierno Aznar (1996-2004) no se modifica 

dicha legislación, aunque, la extensión de la 

denominada “objeción de conciencia” por parte 

del cuerpo médico y la ausencia de medios sani-

tarios, dificultará a las mujeres poder ejercer este 

derecho, especialmente en aquellas comunida-

des autónomas gobernadas por conservadores, 
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a la vez que aumenta el tutelaje sobre las más 

jóvenes. No obstante, esta doble sensación de 

derrota, las movilizaciones precedentes permiten 

visibilizar la aparición de un activismo laico de 

inspiración cristiana, opuesto al reconocimiento 

de los derechos sexuales y reproductivos, y que 

será determinante en la construcción de la mo-

vilización anti-género.

2.2 Movilización anti-género (2005-2010)

Tras el colapso del bloque soviético, la década 

de los noventa supone un rearme ideológico de 

las opciones conservadoras, reforzadas por la 

expansión del neoliberalismo, el desarrollo de la 

nueva agenda moral y el giro conservador que 

Juan Pablo II imprime en el seno de la Iglesia 

católica. En este contexto, las Conferencia In-

ternacional sobre Población y el Desarrollo del 

Cairo de 1995 y la de la Mujer en Beijing de 1995 

suscitan una enconada reacción por parte de la 

Santa Sede, a raíz de la extensión de los derechos 

sexuales y reproductivos que se propone en am-

bas conferencias (BIGLIA; OLIVELLA-QUINTANA 

, 2014). Sin embargo, esta reacción no se limita a 

una oposición a las políticas de Naciones Unidas, 

sino que incorpora una elaboración doctrinal 

que antagoniza con el movimiento y la teoría 

feminista, y que constituye la base teórica para 

el desarrollo de las movilizaciones anti-género 

(JUNQUEIRA, 2018). 

Esta ofensiva empieza en 1995, cuando con 

motivo de la Conferencia de Beijing, la periodista 

católica Dale O’Leary edita y distribuye un folleto 

contra las teorías feministas como inspiradoras 

de las políticas demográficas de Naciones Unidas 

(O’LEARY, 1995). Este folleto va a servir de base 

a su monografía The Gender Agenda (O’LEARY, 

1997), que se convierte en una referencia clave 

en el desarrollo de la doctrina vaticana sobre la 

denominada ideología de género. En estos textos, 

O’Leary se posiciona contra lo que denomina “fe-

minismo de género” que atribuye a autoras como 

Alison Jaggar, Judith Butler o Sulamith Firestone, y 

que, en su opinión, reduce la diferencia biológica 

a una construcción cultural, impidiendo la pro-

moción de la mujer y bloqueando la igualdad real 

con el objetivo de imponer una agenda mundial 

contra la maternidad y la familia. Esta lectura de 

O’Leary no presenta una gran novedad en relación 

con las teorías postfeministas desarrolladas en 

Estados Unidos por autoras como Hoff Sommers 

(1994), que anteriormente ya había popularizado 

estos argumentos en el contexto del backlash 

antifeminista. Sin embargo, la principal novedad 

es la lectura del texto de O’Leary por parte de la 

Iglesia católica, que lo convierte en uno de sus 

argumentarios básicos. De este modo, la iglesia 

pasa de ignorar la existencia del movimiento y 

la teoría feminista, a convertirlo en uno de sus 

principales antagonistas. En este sentido, es fun-

damental el informe “La ideología de género: sus 

peligros y alcances” de Alzamora Revoredo (1998), 

entonces presidente de la Comisión ad hoc de 

la Mujer de la Conferencia Episcopal Peruana, y 

que sigue el texto de O’Leary, convirtiéndose en 

la primera referencia sobre esta perspectiva en el 

ámbito iberoamericano (BLÁZQUEZ-RODRÍGUEZ; 

CORNEJO-VALLE; PICHARDO-GALÁN, 2018). 

A partir de ese momento, el término “ideología 

de género” comienza a ser difundido en el ámbito 

católico generando una suerte de “génerofobia” 

(FASSIN, 2016), en la que el término “ideología” 

es utilizado como sinónimo de mistificación/

falsa conciencia por oposición a un supuesto 

conocimiento científico que niega al género su 

condición de construcción social. 

No obstante, lejos de plantear una definición 

estable, el significado de ideología de género ha 

ido modificándose en el tiempo, hasta el punto 

que podemos asimilarlo a un significante vacío 

(LACLAU, 1996), utilizado para referirse a cuestio-

nes tan distintas como: las políticas demográficas 

de la ONU, los estudios de género y de mujeres 

en la universidad, las políticas de igualdad, el 

movimiento feminista y LGTBIQ+, la educación 

sexoafectiva en las escuelas, el reconocimiento 

de la transexualidad, las leyes contra la violencia 

de género o las leyes civiles que rigen la sepa-

ración conyugal. 

En España, la recepción de estas ideas coincide 

con el inicio del rearme ideológico y cultural de 

la derecha. Si la presidencia de José María Aznar 
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(1996-2004) se inicia con un giro al centro, este 

termina aliándose con el neoconservadurismo 

estadounidense que culmina en el apoyo pres-

tado a George W. Bush en la guerra de Irak. Este 

giro neoconservador encuentra su correlato en la 

elección de Rouco Varela como presidente de la 

Conferencia Episcopal Española (CEE) en 1999. 

La CEE publica en 2001 una instrucción pasto-

ral que denuncia específicamente al feminismo 

por presentar las diferencias sexuales como un 

producto cultural e impedir así a los adolescen-

tes alcanzar su verdadera identidad sexual. A 

ello sigue la traducción al español del Lexicón 

(CONSEJO PONTIFICIO DE LA FAMILIA, 2004), 

que tiene por objetivo aclarar según la doctrina 

católica aquellos “términos ambiguos y discutidos 

sobre la familia, la vida y las cuestiones éticas”. 

El texto incorpora un capítulo que reproduce el 

texto anteriormente citado de Alzamora Revore-

do (1998) y en que se afirma que la ideología de 

género constituye 

[…] un reto que debe ser afrontado con vigor 
para evitar las graves consecuencias que ya 
está produciendo en las sociedades de los 
países desarrollados y que ahora quiere pro-
ducir también en los países en vías de desar-
rollo, mediante la llamada “salud reproductiva” 
(CONSEJO PONTIFICIO PARA LA FAMILIA, 
2004, p. 593). 

Así mismo, se recrudece la hostilidad de la 

jerarquía católica española hacia la supuesta ide-

ología de género, hasta el punto de que diferentes 

obispos llegan a atribuirle el carácter de “bomba 

atómica”, “imposición dictatorial”, “patología”, 

“cosa del diablo” y “suicidio de la propia dignidad 

femenina” (TAMAYO, 2019, p. 193).

Igualmente, se produce una reorganización del 

activismo laico que se inspira en la nueva dere-

cha cristiana estadounidense y que se concreta 

en la fundación del Foro Español de la Familia 

(FEF) en 1999, organización que tiene por objetivo 

defender los valores esenciales de la familia, 

entendida como “unidad natural y fundamental 

de la sociedad, constituida sobre la unión entre 

un hombre y una mujer” y “fuente insustituible de 

3  En 2016 cambia su denominación por International Organization for the Family, convirtiendo el Congreso en un encuentro.

enseñanza y transmisión de valores —culturales, 

éticos, sociales, espirituales— esenciales para el 

desarrollo y bienestar de sus propios miembros 

y de la sociedad” (FORO DE LA FAMILIA, [2023a]). 

El FEF está impulsado por diferentes entidades 

que habían participado en las movilizaciones an-

tiabortistas anteriores como la Asociación Católica 

de Propagandistas, la Confederación Católica de 

Padres de Alumnos y la Federación Española de 

Asociaciones Provida. En la actualidad se com-

pone de 21 organizaciones y en su web afirma 

representar a 4 millones de familias (FORO DE 

LA FAMILIA, [2023b]). A diferencia de las organi-

zaciones antiabortistas anteriores, que ponían el 

centro de su discurso en el supuesto derecho a 

la vida antes de la concepción, el FEF sitúa en 

el centro la familia, siguiendo la línea familiarista 

desarrollada por el World Congress of Families,3 

entidad transnacional de base estadounidense 

que agrupa organizaciones católicas y evangéli-

cas que defienden el concepto de familia nuclear 

heterosexual y que se opone al matrimonio igua-

litario y el derecho al aborto. Entre las distintas 

actividades que crea cabe destacar: las organi-

zativas (preparación de eventos y participación 

en redes internacionales), las comunicativas (a 

través del lanzamiento de diferentes campañas), 

las movilizadoras (mediante la convocatoria de 

actos y manifestaciones) y la de lobbying de los 

partidos políticos conservadores.

El FEF tuvo una presencia destacada en la 

organización de las manifestaciones contra el 

matrimonio igualitario de 2005, pero también en 

el desarrollo de Iniciativas Legislativas Populares 

para aprobar leyes de apoyo a las mujeres emba-

razadas durante los años 2006 y 2007 (ALONSO; 

PALEO, 2017). Esta última iniciativa se desarrolla 

de forma coordinada con la Fundación REDMA-

DRE, que trabaja como una entidad de apoyo a 

las mujeres que se encuentran en una situación 

de embarazo imprevisto con el fin de evitar que 

decidan interrumpirlo.

La aparición del FEF coincide con un periodo 

en que la derecha española, nuevamente inspira-
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da por el ejemplo estadounidense, aboga por la 

creación de think tanks, advocacy tanks y grupos 

de presión que sirvan a la generación de ideas y 

discursos. En esta dirección, se constituye en 2002 

la Fundación para el Análisis y el Estudio Social 

(FAES), como think tank adscrito al PP, así como el 

Instituto Juan de Mariana. Ambos centros coinci-

dirán en la denuncia de la denominada ideología 

de género y de los supuestos efectos perniciosos 

que esta estaría causando en nuestras sociedades.

Un segundo actor clave para comprender la 

movilización anti-género español es Hazte Oír 

(HO), que se conforma inicialmente en el marco del 

FEF en 2001. Inicialmente, HO opera inicialmente 

como una plataforma informal de envío de SMS 

a líderes conservadores para encauzar peticiones 

asociadas, para convertirse posteriormente en una 

plataforma de recogida de firmas en línea para 

impulsar campañas conservadoras (RIVERA, 2019). 

En 2008 se configura un tercer actor, Abogados 

Cristianos (AC), cuya actividad se sitúa en el ámbito 

judicial en la defensa de los sentimientos religiosos, 

obteniendo sus acusaciones a entidades feministas 

una alta repercusión mediática. Entre sus activida-

des destacan las acusaciones contra FEMEN y las 

organizadoras de la procesión del coño insumiso 

en Sevilla (RAMAJO, 2017).

Estos tres grupos —FEF, HO y AC— constituyen 

la base de estas movilizaciones que alcanzara 

su mayor notoriedad durante las dos legislaturas 

progresistas lideradas por Zapatero (2004-2011). En 

este periodo, el gobierno presionado por las enti-

dades feministas, emprende importantes reformas 

legislativas en materia de igualdad, no discrimina-

ción y reconocimiento de los derechos sexuales 

y reproductivos: la ley integral contra la violencia 

de género (Ley Orgánica 1/2004), la reforma del 

divorcio (Ley 13/2005), el matrimonio igualitario 

(Ley 15/2005), la educación para la ciudadanía (Real 

Decreto 1631/2006), la igualdad de género (Ley 

Orgánica 3/2007), el cambio registral de sexo (Ley 

3/2007), la reforma del aborto (Ley Orgánica 2/2010).

Estos cambios legislativos provocan una fuerte 

reacción de la Iglesia católica y de las entidades de 

activismo laico (CORNEJO-VALLE; PICHARDO, 2017). 

Este antagonismo se concretiza en manifestaciones 

convocadas por el FEF, y posteriormente por HO, 

contra el matrimonio igualitario que cuentan con 

el apoyo del PP y de la CEE, convirtiendo a España 

en el “primer laboratorio europeo” de la protesta 

anti-género (CORNEJO-VALLE; PICHARDO, 2017) 

que servirá de inspiración a las movilizaciones 

anti-gender que se desarrollan en Europa.

Así mismo, se observa un resurgir de la mo-

vilización antiabortista que podríamos definir de 

segunda generación, a raíz de la reforma de la ley 

que liberaliza el aborto en las primeras 14 semanas 

de gestación. Esta movilización se distingue de los 

anteriores por un mayor énfasis en los argumentos 

éticos y científicos frente a los religiosos, aunque 

no pierda su inspiración cristiana (AGUILAR FER-

NÁNDEZ, 2011). HO es una de las entidades que 

impulsa la movilización promoviendo la creación 

de la organización Derecho a Vivir que lidera las 

protestas, a la vez que desarrolla una campaña 

contra la incorporación de la asignatura educación 

para la ciudadanía en el currículum educativo, al 

incluir la desigualdad de género y la denuncia de 

la homofobia en su temario.

En este periodo se produce un desplazamiento 

del protagonismo de la FEF hacia HO, que termi-

na con la ruptura de ambas entidades en 2009 

(INFOCATÓLICA, 2009). A partir de entonces, HO 

deviene en el actor más relevante del activismo 

anti-género tanto a nivel nacional como interna-

cional, convirtiéndose en la entidad organizadora 

del VI Congreso Mundial de las Familias de 2012 

celebrado en Madrid y lanzando la plataforma 

CitizenGo de ámbito internacional en 2013 (RI-

VERA, 2019), con presencia significativa en las 

movilizaciones desarrolladas en América Latina, 

como la campaña Con Mis Hijos No te Metas 

o la movilización antiabortista de los pañuelos 

celestes en Argentina. 

Si bien la oposición más notable a las re-

formas legislativas del periodo 2004-2010 ha 

sido encabezada por actores de raíz cristiana, 

durante este periodo prosperan también otras 

oposiciones antifeministas que, sin alcanzar la 

misma notoriedad pública, acaban confluyendo 

en el antifeminismo populista. Entre ellas hay 

que destacar la oposición a la reforma de la ley 
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del divorcio y la defensa de la imposición de la 

custodia compartida por parte del movimiento 

de padres separados, con entidades como SOS 

Papá, Custodia Paterna o la Plataforma Custodia 

Compartida. No menos relevante es la oposición 

de un sector del poder judicial a la ley integral 

contra la violencia de género por supuestamente 

atentar contra el principio de igualdad jurídica, y 

que se concreta en el recurso de inconstituciona-

lidad presentado por una magistrada de Murcia, 

desestimado por el Tribunal Constitucional en 

la Sentencia 59/2008, de 14 de mayo de 2008.

Estas semillas conservadoras, que brotan en 

respuesta a los éxitos del movimiento feministas 

y LGTBIQ+ por impulsar legislaciones de género 

(ZABALA, 2008), y que se traducen en una fuerte 

reacción conservadora liderada por la Iglesia ca-

tólica y el Partido Popular frente al reconocimien-

to jurídico de la diversidad familiar (OSBORNE; 

TRUJILLO, 2006) y a la expansión de los derechos 

sexuales y reproductivos son las que dan origen 

a las prácticas del periodo que hemos llamado 

antifeminismo populista.

2.3 El antifeminismo populista (2014-2019)

La victoria del PP en las elecciones legislativas 

de 2011 marca un nuevo reflujo de la movilización 

anti-género acompañado por una clara involución 

en materia de derechos sexuales y reproducti-

vos (ALFAMA; CRUELLS; DE LA FUENTE, 2014; 

BIGLIA; OLIVELLA-QUINTANA, 2014). Si bien el 

PP decide no derogar el matrimonio igualitario, 

arranca dos procesos de cambio legislativo: la 

reforma de la ley del aborto y la ley de custodia 

compartida. El ministro de Justicia Alberto Ruíz 

Gallardón, conocido por sus posiciones antia-

bortistas, elabora un proyecto de ley que tiene 

por título “Ley Orgánica para la protección de la 

vida del concebido y de los derechos de la mujer 

embarazada”, que pretende restringir la práctica 

del aborto más que la de 1985, contando con 

el apoyo de los sectores más conservadores 

como el Foro Español de la Familia (FORO DE 

LA FAMILIA, [2023a]). Sin embargo, las fuertes 

movilizaciones feministas consiguen que la ley 

no pueda aprobarse, lo que motiva la dimisión 

de Ruiz Gallardón en septiembre de 2014.

Si hasta este momento, la derecha conserva-

dora había mantenido una relación instrumental 

con las organizaciones del neoconservadurismo 

religioso, que actuaban como acicate de la mo-

vilización contra los gobiernos progresistas, pero 

retraían la movilización durante los gobiernos 

conservadores, a raíz de la dimisión de Gallardón 

este vínculo se rompe y empieza una etapa que 

caracterizamos como populista al pasar de ser 

un grupo de presión al Partido Popular a adoptar 

características de movimiento de impugnación 

frente a lo que se percibe como una tradición 

de las élites políticas conservadoras. De hecho, 

el fracaso de la reforma de la ley del aborto es 

percibida como un engaño por el presidente de 

la FEF, que pide a los católicos que retiren su 

voto al PP (INFOCATÓLICA, 2014), y por HO, que 

lanza la campaña #YoRompoConRajoy (EUROPA 

PRESS, 2014). Contemporáneamente se observa 

un progresivo distanciamiento de estos grupos 

con la Iglesia católica tras la elección del Papa 

Francisco y la substitución del conservador Rou-

co Varela por Ricardo Blázquez en el seno de la 

CEE. Así HO, en oposición al gobierno, adopta 

posiciones cada vez más confrontativas y radi-

caliza su repertorio de actuaciones para obtener 

un mayor impacto mediático. Empiezan boicot a 

empresas que en sus anuncios incluyen a parejas 

homosexuales; se lanzan campañas como la de 

“Si votas Cifuentes, [candidata del PP a la Comu-

nidad de Madrid de 2015] votas aborto” y se pide 

el voto por los candidatos más conservadores y 

alejados de la línea oficial del PP en las primarias 

de Madrid en 2017.

En 2017, HO alcanza notoriedad pública con el 

flete de un autobús tránsfobo que con el lema 

“Los niños no tienen pene. Las niñas no tienen 

vulva. Que no te engañen” circula por las princi-

pales capitales de provincia para oponerse a la 

propuesta de Ley contra la LGTBIFobia, que HO 

califica como “Ley Mordaza LGTBI”. El feminismo 

se convierte en el principal blanco de los ataques 

de HO que, con motivo de las movilizaciones del 

8 de marzo de 2019, repite la acción del autobús 

con el lema “Stop Feminazis” acompañada por 
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un retrato de Hitler maquillado y con una gorra 

con símbolo feminista. Contemporáneamente 

promueven una convocatoria organizada por 

Women of the World bajo el lema “¡En femenino 

sí y en masculino también!” que cuenta con el 

apoyo de entidades del neoconservadurismo 

religioso como Derecho a Vivir, Profesionales 

por la Ética, Remar, Instituto de Política Familiar 

y Enraizados (GRODIRA, 2019). 

3 Vox, la voz del antifeminismo en los 
Parlamentos

En la primera parte del artículo nos hemos 

basado en el análisis de las entidades de la 

sociedad civil antifeminista, en esta segunda 

parte nos centramos en el análisis de los marcos 

discursivos de Vox, al ser el partido político con 

representación parlamentaria que ha manteni-

do una posición más crítica con el movimiento 

feminista, y el único que propone la derogación 

de la Ley Integral contra la violencia de género, 

las leyes autonómicas LGTBIQ+ y la introducción 

del pin parental en las escuelas. 

Vox se funda en diciembre de 2013, presen-

tándose como una escisión del Partido Popular 

que quiere recuperar sus esencias conservadoras 

(RAMA et al., 2021). A este respecto, su origen 

fundacional no se sitúa en la extrema derecha, 

sino en lo que Casals (2021) denomina la con-

versión del “alma radical” del Partido Popular en 

un partido rival; si bien, su evolución posterior 

lo termina por situar dentro del campo de la 

derecha radical populista (MUDDE, 2019; RIBERA 

PAYÁ; DÍAZ MARTÍNEZ, 2020) Esta alma radical 

emerge durante la última legislatura del gobierno 

Felipe González (1993-1996) y se amplifica en las 

distintas movilizaciones contra el gobierno de 

José Luís Rodríguez Zapatero. Inicialmente, se 

presenta como un partido que defiende la unidad 

de España, pide la supresión de las autonomías, 

crítica a la política antiterrorista del gobierno, 

apuesta por la rebaja de la presión fiscal y exige 

la independencia del poder judicial. 

Si bien, en su manifiesto fundacional se men-

ciona que “una sociedad responsable y mo-

ralmente sana ha de defender y promover la 

cultura de la vida, ha de cuidar y proteger a la 

familia como institución básica” (VOX ESPAÑA, 

2014a, p. 5), su línea argumentativa se centra en 

la cuestión territorial más que en las cuestiones 

de género. De la misma manera, el género tam-

poco ocupa un lugar destacado en el programa 

electoral de las elecciones europeas de 2014, 

dónde únicamente se hace mención a la familia 

“como factor clave de la sociedad, y a la defensa 

de la vida” (VOX ESPAÑA, 2014b, p. 8). No es hasta 

las elecciones generales de 2015, coincidiendo 

con el proceso de ruptura de HO y FEF con el 

PP, cuando Vox empieza a introducir elemen-

tos discursivos explícitamente antifeministas, al 

exigir en su programa la derogación de la ley de 

violencia de género y su sustitución por una ley 

de violencia antifamiliar, la defensa de la custo-

dia compartida y del denominado Síndrome de 

Alineación Parental, la defensa del Aborto Cero, 

la defensa de políticas familiaristas, la defensa 

del natalismo y la oposición a la incorporación de 

la educación sexoafectiva en el ámbito escolar 

(VOX ESPAÑA, 2015). En las elecciones andaluzas 

de 2018, en que Vox consigue su primer éxito 

electoral al alcanzar un 10,96% de los votos y 12 

escaños en un contexto político marcado por 

la crisis independentista catalana (TURNBULL-

-DUGARTE, 2019), las propuestas, reproduciendo 

las contenidas en el programa nacional de 2015, 

pide derogar la Ley integral contra la violencia de 

género, la ley de derechos LGTBIQ+ andaluza, la 

creación de una consejería de Familia con medi-

das de apoyo a la maternidad y la supresión de 

subvenciones a entidades LGTBIQ+ y feministas. 

En 2018, Vox presenta las 100 medidas para 

la España Viva (VOX ESPAÑA, 2018b), que van a 

constituir la base programática para las eleccio-

nes autonómicas, municipales y generales de 

2019. Entre las medidas que se proponen apare-

cen algunas con un marcado sesgo antifeminista, 

como la supresión de las cuotas en las listas 

electorales (med. 12), la supresión de la sanidad 

pública del cambio de género y del aborto (med. 

55), la instauración del pin parental (med. 63), la 

derogación de la ley contra la violencia de género 

y la supresión de organismos feministas (med. 



10/17 Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 49, n. 1, p. 1-17, jan.-dez. 2023 | e-44030

70), la creación de un ministerio de Familia y la 

aprobación de una ley orgánica que reconozca 

la familia natural como una institución anterior al 

Estado (med. 71), el natalismo (med. 72), el rechazo 

al aborto y a la eutanasia (med. 74), la defensa de 

la custodia compartida (med. 81).

Tal y como se evidencia en los programas 

electorales y en sus intervenciones públicas, Vox 

ha hecho del “antifeminismo una de sus banderas 

ideológicas desde donde articula otros elementos 

de su ideario” (ÁLVAREZ-BENAVIDES; JIMENEZ 

AGUILAR, 2021, p. 2). De hecho, uno de los ejes 

del discurso antifeminista de Vox es su apuesta 

por la denominada “batalla cultural”, en la que se 

utiliza la denominada incorrección política para 

enfrentarse a lo que ellos denominan “consenso 

progre” o “pensamiento progre”: la defensa del 

multiculturalismo, las políticas de igualdad y el 

reconocimiento de derechos LGTBiQ+ (STEFA-

NONI, 2021). En esta disputa, la migración y el 

género ocupan un lugar relevante, convirtien-

do las guerras de género (ALABAO, 2021) en la 

versión generizada de las guerras culturales 

desarrolladas en Estados Unidos (HARTMAN, 

2016; SAWER, 1999).

Una de las batallas más relevantes impulsada 

por Vox ha sido la oposición a la Ley Integral con-

tra la violencia de género, a través del boicoteo 

a los minutos de silencio convocados por las 

mujeres asesinadas por la violencia machista o 

la realización de intervenciones parlamentarias 

en que se niega la existencia de esta violencia 

(BORRAZ, 2020). La visión de Vox al respecto 

puede leerse en su argumentario político para 

las elecciones andaluzas en que se afirma que 

[…] la ley de violencia de género NO protege 
a las mujeres. No ha salvado ninguna vida. Y 
desprotege a los hombres, a los que les quita 
la presunción de inocencia. Queremos que la 
ley sea igual para todos. Lo contrario es volver 
al delito de autor propio de la Alemania de los 
años 30 (SIMÓN, 2019, n.p.).

En 2020, con motivo de la celebración del 8 de 

marzo, Vox organiza un mitin en Vistalegre y lanza 

un video bajo el lema “No hables en mi nombre” 

(VOX ESPAÑA, 2020), en que se intercalan imá-

genes de manifestaciones y discursos feministas 

con intervenciones de mujeres de Vox en las que 

se ataca la ley integral de violencia de género 

por criminalizar al varón, se rechaza el aborto, se 

defiende la prisión permanente revisable frente 

a los crímenes sexuales, y se ataca al feminismo 

por colectivizar y aglutinar la voz de las mujeres. 

Posteriormente, perfiles en redes sociales aso-

ciados a Vox lanzarán una campaña para acusar 

a la manifestación feminista del 8 de marzo de 

2022 de haber contribuido a la extensión de los 

contagios de la COVID-19 (BONET-MARTÍ, 2020), 

ignorando que el mismo 8 de marzo Vox había 

organizado un mitin multitudinario en Madrid.

Su oposición a la ley integral permite a Vox 

conectar con lo que Sauer (2020) ha denominado 

políticas de identidad masculinista. De hecho, el 

antifeminismo de Vox se basa en una inversión 

simbólica en qué el varón pasa a ser oprimido por 

un sistema en qué el feminismo se ha convertido 

en la ideología dominante. Estas estrategias res-

ponden a uno de los principales targets electo-

rales al que Vox dirige su discurso, la comunidad 

formada por lo que Kimmel (2013) denomina los 

hombres blancos cabreados, es decir aquellos 

que sienten sus privilegios agraviados por los 

avances en igualdad y de trato de los colectivos 

minorizados, frente a los cuales responden con 

furia. Un sector importante de esta comunidad 

agraviada lo constituyen los colectivos de padres 

divorciados que se consideran discriminados por 

el actual marco legal y que se ha convertido en 

uno de los colectivos más activos en el nega-

cionismo de la violencia machista (MURUAGA 

LÓPEZ DE GUEREÑU, 2011).

Sin embargo, aquello que distingue a Vox de 

los discursos anteriores, y en particular de la doc-

trina católica sobre las cuestiones de género, es 

la vinculación de su antifeminismo a los discursos 

nativistas e identitarios. Un ejemplo de ello, lo 

encontramos en el discurso de la dirigente de 

Vox Madrid, Rocío Monasterio (VOX ESPAÑA, 

2019), cuando afirma que “la pocas veces que 

me sentí discriminada ha sido probablemente 

con el mundo musulmán en las obras cuando 

no me dejaban dar órdenes, no toleraban que 

una mujer les diera órdenes” o la etnificación de 
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la violencia contra las mujeres. En este sentido, 

Vox introduce en el antifeminismo populista las 

políticas etnosexistas de excepcionalidad sexual, 

para las cuales “los hombres inmigrantes o los 

refugiados suponen una amenaza para la inte-

gridad física y la libertad sexual de las mujeres 

occidentales” (DIETZE, 2020, p. 18).

Asimismo, las organizaciones de la moviliza-

ción anti-género devienen una de las fuentes 

de reclutamiento de las élites políticas de Vox, 

como es el caso del eurodiputado Jorge Buxadé, 

expresidente del Foro Catalán de la Familia, de la 

diputada en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya, 

exportavoz de Derecho a Vivir, o del diputado en 

la Asamblea de Murcia, Juan José Liarte, patrono 

de la fundación Abogados Cristianos (GALAUP; 

BASTANTE, 2019). 

Sin embargo, la relación entre Vox y las organi-

zaciones del antifeminismo populista no terminan 

en la cooptación de cuadros, sino que, durante el 

periodo 2015-2019, HO y CitizenGo se constituyen 

en uno de los principales sostenedores de Vox. De 

hecho, de acuerdo con una investigación desar-

rollada por OpenDemocracy, CitizenGo (RAMSAY; 

PROVOST, 2019) actúa como un recaudador de 

donaciones para Vox, convirtiéndose en una de 

sus principales fuentes de financiación. 

A finales de 2022, afloran las tensiones con HO, 

que se siente desplazado e ignorado por Vox e 

inicia una campaña en que se equipara a Vox con 

el PP, y recoge firmas en apoyo de la exdiputada 

Macarena Olona tras su ruptura con el partido 

populista (ROZAS, 2022). Una de las posibles 

causas de esa ruptura es que, a diferencia del 

Partido Popular que relegaba en las entidades 

del activismo laico el discurso anti-género y 

antifeminista, Vox se ha convertido en el enun-

ciador principal de estos discursos, desplazando 

el protagonismo que anteriormente ejercían las 

entidades de la sociedad civil antifeminista.

4 Conclusiones

En este artículo se ha analizado el desarrollo 

del antifeminismo político español contemporá-

neo desde su origen en el movimiento antiabortis-

ta hasta su alianza con Vox, formación que se ha 

erigido en su principal aliado en la arena política. 

Se evidencia de este modo como el antifeminis-

mo pasa de ser el discurso de una minoría radi-

calizada (CORNEJO-VALLE; PICHARDO-GALÁN, 

2018) a convertirse en un discurso reconocido en 

la esfera política de la mano de Vox, a partir de su 

ruptura con la derecha conservadora tradicional 

en 2014 a raíz del fracaso de la reforma de la ley 

del aborto. De este modo, se evidencia como 

Vox actúa como amplificador y aglutinante de 

marcos discursivos previos, que ya habían sido 

generados en la movilización antiabortista, la 

movilización anti-género y en especial del an-

tifeminismo populista, oponiéndose al conjunto 

de medidas legislativas en materia de políticas 

de igualdad y no discriminación. 

Se plantea que uno de los elementos diferen-

ciales de Vox respecto a la derecha conservadora, 

pero también en relación con las posiciones 

doctrinales de la Iglesia católica, es el negacio-

nismo de la violencias de género (BONET-MARTÍ, 

2021), que surge en el antifeminismo populista a 

partir de la convergencia entre los movimientos 

masculinistas, como el movimiento de padres 

y los autodenominados movimientos por los 

derechos de los hombres (DUPUIS-DÉRI, 2018) 

y los sectores más radicales del neoconservadu-

rismo religioso. También, se evidencia como este 

proceso supone una progresiva secularización 

del antifeminismo político, convertido cada vez 

más en un disparador de las guerras culturales 

de género con las que las derechas populistas 

buscan hacerse un espacio en el mapa político 

(ALABAO, 2021). 

Finalmente, cabe preguntarse hasta qué punto 

las posiciones antifeministas mantenidas por Vox 

tienen capacidad de penetrar en la opinión públi-

ca española, teniendo en cuenta que la mayoría 

de los indicadores sitúan a esta como favorable 

a los postulados de igualdad de oportunidades 

y reconocimiento de la diversidad sexual. Por 

ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Europea de 

Valores de 2017, el porcentaje de personas que 

aceptan el divorcio, la homosexualidad, la adop-

ción homoparental, el aborto o las técnicas de 

reproducción asistida en España no ha dejado de 
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aumentar en las últimas oleadas (EQUIPO DEUS-

TO VALORES SOCIALES; SILVESTRE, 2020), si bien 

continúan presentando diferencias importantes 

dependiendo de la autoubicación ideológica 

(derecha-izquierda) de la persona encuestada. 

De acuerdo con la encuesta “Actitudes globales 

hacia la equidad de género” desarrollada por 

Ipsos Mori, España es el tercer país del mundo 

en que el mayor número de personas se decla-

ran feministas, un 52% de las mujeres y un 36% 

de los hombres (ARANDA, 2019). Sin embargo, 

también es el primer país europeo en que un 

mayor número de hombres consideran que el 

feminismo hace más mal que bien, un 31% en el 

caso de los hombres (IPSOS MORI, 2022). A este 

sector del electorado más contrario al feminismo 

se ha dirigido el discurso de Vox, sin embargo, 

mantener este discurso puede suponer un freno a 

su crecimiento electoral, a causa del gender gap 

que afecta sus rendimientos electorales (RAMA 

et al., 2021). De hecho, uno de los frenos electo-

rales al avance de Vox ha sido la dificultad para 

penetrar en el electorado femenino. Ante esta 

realidad demoscópica, podemos aventurar que 

el antifeminismo que ha permitido el crecimiento 

de Vox en base al sentimiento de agravio de un 

sector de la población masculina, puede cons-

tituir en el futuro un freno a la expansión de su 

base electoral. En este sentido, se plantean dos 

estrategias para atraerse el electorado femenino. 

Una estrategia modernizadora podría consistir en 

acentuar elementos de femonacionalismo (FAR-

RIS, 2021), nacionalismo sexual (FASSIN, 2006) u 

homonacionalismo (FREUDE; VERGÉS-BOSCH, 

2020), tal y como evidencian los discursos de 

Rocío Monasterio. En cambio, una estrategia 

social-conservadora consistiría en apelar a la 

maternidad, prefigurada cuando se plantea la 

existencia de una brecha maternal, y la defensa 

de medidas natalistas como: la reducción del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 

aumento de ayudas a la conciliación. Hasta ahora, 

Vox ha utilizado indistintamente las dos estrate-

gias incluso enunciadas por las mismas personas, 

lo que evidencia la relación instrumental que Vox 

tiene con las cuestiones de género; sin embargo, 

no siempre es posible contemporizarlas. Si Vox 

opta por acentuar los discursos femonacionalistas 

u homonacionalistas corre el riesgo de romper 

la alianza con el neoconservadorismo religioso, 

mientras que, si se acentúa demasiado un dis-

curso social-conservador, este puede ser del 

agrado del neoconservadurismo religioso, pero 

limita sus posibilidades de crecimiento electoral.

En este artículo hemos querido contribuir a 

conocer la evolución del antifeminismo político 

contemporáneo y su relación con las formacio-

nes políticas de derecha populista. Por razones 

de espacio, hay cuestiones relevantes que no 

hemos alcanzado a abordar, como la compa-

ración internacional o el abordaje de los anti-

feminismos digitales; sin embargo, esperamos 

que nuestra contribución pueda ser de interés y 

utilidad no solo a las personas especialistas en 

antifeminismos y extrema-derecha, sino también 

al movimiento feminista y a todas las personas 

comprometidas con la justicia de género.
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