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LA INTERSECCIONALIDAD. APLICACIONES Y METODOLOGÍAS 

Propuesta presentada por Yusmidia Solano Suárez 

Profesora asociada de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Caribe 

Instituto de Estudios Caribeños, Observatorio de Procesos Sociales. Grupo 

de Investigación Estado y Sociedad del Caribe. 

Introducción 

Con esta propuesta pretendo desarrollar una estancia postdoctoral con el grupo de 

investigación Otras. Perspectivas Feministas en Investigación Social de la 

Universidad de Granada, España, con una duración de dos meses y medio. Según 

su propia presentación en la página web, este es “un grupo de investigación 

adscrito al Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada. Está 

formado por un grupo de mujeres con procedencias y formaciones muy diversas, 

como la Antropología social, Trabajo social, Sociología y Ciencia política, que 

trabajamos en temáticas de investigación desde perspectivas teóricas y 

epistemológicas feministas” (www.ugr.es/~pfisiem/html/presentacion.htm). 

Mi relación con este grupo parte del año 2010, cuando la profesora Carmen 
Gregorio, directora del mismo, aceptó ser codirectora junto con la profesora María 
Dolores Mirón, de mi tesis del Doctorado en Estudios de Mujeres y de Género de 
esta misma Universidad y que terminé en 2014.  Desde entonces hemos 
mantenido el contacto y en 2015, el Instituto de Estudios Caribeños, que incluye el 
Observatorio de Procesos Sociales y el Grupo de Investigación Estado y Sociedad 
de los que formo parte, recibió en estancia docente y de investigación a la 
profesora María Espinosa Spínola, integrante del grupo Otras, quien estuvo en 
Sincelejo y San Andrés en el período comprendido entre el 15 de julio y 15 de 
septiembre de ese año, ejecutando la investigación Niñas víctimas del conflicto 
armado colombiano. Un análisis desde la perspectiva feminista y otras actividades 
de docencia y extensión en la Sede Caribe, que significaron una concreción 
importante de los vínculos existentes entre la Universidad de Granada y la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 



También es pertinente señalar que varios de los temas de investigación del grupo 

Otras son de mi interés y hacen parte de mi trabajo académico, entre otros los 

siguientes:  

Transformaciones socioeconómicas y relaciones de género,  
La organización del cuidado,  
Violencia de género,  
Cuerpo y sexualidades,  
Feminización de la pobreza,  
Migraciones y ciudadanía,  
Políticas públicas e intervención social. 
 

En esta ocasión, mi propuesta es trabajar en una revisión bibliográfica sobre las 

metodologías y aplicaciones de la interseccionalidad que se encuentran en las 

publicaciones que sobre este campo se han producido principalmente en España y 

en Latinoamérica. 

1. Planteamiento de la problemática de investigación 

Mucho se ha hablado de la interseccionalidad como la mejor forma de explicar la 

conjunción de las diferentes formas de dominación que se les imponen a lxs 

subordinadxs. A partir del reconocimiento de los aportes que categorías como 

clase, “raza” y género hacen a la comprensión del entramado de relaciones 

sociales de explotación y sometimiento que se han dado históricamente, algunas 

autoras sustentan que la interseccionalidad supera la unilateralidad de estas y 

otras categorías (como sexualidad, edad, nacionalidad o religión), al proponer su 

consideración conjunta, simultánea y contextualizada. 

Al revisar inicialmente la valoración de qué es la interseccionalidad para algunas 

de estas estudiosas, encontré que se asume como “herramienta epistemológica 

contrahegemónica” (Cubillos, 2015), “una categoría teórica y política” (Mellizo y 

Cruz, 2016), un “paradigma o enfoque de investigación (Jiménez y Guzmán, 

2012), una “perspectiva o enfoque teórico-metodológico y político” (Viveros, 2015), 

definiciones que reconocen que se trata en todo caso de una teoría sobre los 

sistemas de dominación.  Para otras autoras, se trata principalmente de una 

“categoría conceptual y metodológica” (MISEAL, 2014), o una “herramienta de 

análisis” (Fournier-Pereira, 2014).  

Respecto a lo que logra o hace la interseccionalidad, las opiniones también son 

variadas. Para Carmen Gregorio y Mara Viveros, por ejemplo, se trata de 

establecer la “forma en que operan, en distintos contextos y situaciones sociales 

específicos, la construcción histórica y cultural y el entrecruzamiento o 

coproducción de las relaciones de poder” (Gregorio y Viveros, 2010), mientras 

que, para otros autores, se trata de la “interrelación que existe en la construcción 

de identidades múltiples” (Estrada y Castro, 2016). Estas dos perspectivas 
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conducen a visiones diferentes en el uso de la interseccionalidad y esclarecerlas 

es parte de lo que me propongo indagar. 

En cuanto al origen, es comúnmente aceptado que mucho antes que se 

denominara Interseccionalidad como tal, muchas feministas utilizaban la noción y 

que su constructo actual es el resultado de “la articulación de la producción teórica 

feminista con las demandas y contribuciones de activistas negras, lesbianas y del 

‘tercer mundo’” (MISEAL, 2013), por lo que en esta propuesta no voy a profundizar 

sobre este aspecto de la temática. 

Como queda dicho, algunas contribuciones aportan a la comprensión de la 

interseccionalidad como teoría, perspectiva o categoría de análisis, pero son 

menos los estudios que tratan sobre su uso como metodología de investigación o 

como herramienta para el estudio de casos, a pesar de que su establecimiento 

reciente con ese nombre estuvo ligado a un peritazgo para un caso en el derecho, 

como lo ha hecho saber Kimberlé Crenshaw (1994), quien fue la primera en 

denominarla así. Dada esta constatación, me pregunto ¿cuáles son las 

metodologías asociadas o utilizadas en los estudios interseccionales? ¿cómo se 

aplican para garantizar que efectivamente se consideran varias desigualdades 

simultáneamente?  

Para buscarles respuestas a estos interrogantes me propongo profundizar 

específicamente en el uso de la interseccionalidad para el abordaje de 

experiencias o casos prácticos en comunidades, intervención social, formulación 

de proyectos, planificación territorial o sectorial o en políticas públicas, pero 

también revisar las metodologías con las que se abordan los estudios referidos a 

la conceptualización de la interseccionalidad como teoría, epistemología o 

posicionamiento político. 

2. Antecedentes 

Existen buenas compilaciones con las que podría empezar el trabajo. Así, por 

ejemplo, en 2014 Carmen Gregorio y Mara Viveros estuvieron a cargo de un 

dossier sobre Sexualidades e Interseccionalidad de la Revista de Estudios 

Sociales No. 49 de la Universidad de los Andes, en el cual se publicaron nueve (9) 

artículos, la mayoría de los cuales incluiré en la revisión documental que me 



propongo hacer. Por su parte el proyecto Medidas para la Inclusión Social y 

Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (MISEAL), 

financiado por la Unión Europea, realizó un evento en 2012, que dio como 

resultado una publicación que se denomina   La Interseccionalidad en Debate 

(MISEAL, 2013), que cuenta con ocho (8) artículos en la mayoría de los cuales se 

discuten variados aspectos de la temática a la que me vengo refiriendo y que 

serían también analizados en mi trabajo. 

En cuanto a los aspectos metodológicos de esta perspectiva, inicialmente hallé los 

escritos de Raquel (Lucas) Platero (2014), el de la Asociación para los Derechos 

de la Mujer y el Desarrollo, AWID (2004) y los de MISEAL (2013), este último ya 

referenciado. 

El trabajo de Platero (2014) hace una aproximación a lo que considera son los 

pasos de un proceso metodológico interseccional, a saber: 

(1) examinar críticamente las categorías analíticas con las que interrogamos los 
problemas sociales;  
(2) explicitar las relaciones mutuas que se producen entre las categorías sociales;  
(3) mostrar la invisibilidad de algunas realidades o problemas sociales, que eran 
‘inconcebibles’, e  
(4) incluir una posición situada de quien interroga y construye la realidad que analiza, del 
investigador o investigadora (Platero, 2014). 

 

La Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID, por su parte, 

desde un boletín sobre la interseccionalidad, en un acápite que se denomina 

“Cómo practicar la interseccionalidad”, señala que: 

1. Para poder utilizar la interseccionalidad en nuestra labor, antes que nada, tenemos que 
pensar de otra forma acerca de la identidad, la igualdad y el poder. 
2. El uso de la interseccionalidad implica valorar un enfoque de ‘abajo hacia arriba’ en la 
investigación, el análisis y la planeación.  
3. Para que un análisis interseccional resulte útil en el campo del desarrollo, debe nutrirse 
de las vivencias y las posturas de las mujeres en toda la gama de sus identidades, 
incluyendo tanto a las del Sur como a las del Norte (AWID, 2004). 

 

Y en cuanto a los posibles usos, mencionan entre otras cosas, las siguientes 

orientaciones: 

Al recoger datos empíricos y estadísticos acerca del impacto que tienen las políticas 
económicas sobre las mujeres, hay que indagar acerca de las experiencias de aquellas 
que pertenecen a sectores pobres, o a otros grupos étnicos, o a otros grupos particulares 
identificados… 
Al establecer las prioridades de un proyecto, hay que destinar recursos a los más 
marginados, quienes deben haber sido identificados previamente al analizar el 
entrecruzamiento de distintas formas de discriminación (AWID, 2004). 
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Encontré así mismo que MISEAL ha elaborado una Guía desde un Enfoque 

Interseccional que es una Metodología para el Diseño y Aplicación de Indicadores 

de Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior de América 

Latina, la cual me permitirá aprender cómo se construyen indicadores 

interseccionales. 

Todos estos estudios son ejemplos del tipo de documentos que aspiro encontrar 

para desarrollar mi propio trabajo a partir de ellos. 

3. Objetivo General 

Realizar una revisión documental sobre las metodologías propuestas y utilizadas 

para trabajar la interseccionalidad, de manera que se puedan sistematizar, 

analizar, clasificar, comparar y promover su aplicación. 

3.1 Objetivos específicos 

 Establecer las distintas formas de abordar la interseccionalidad en la 
literatura feminista reciente (1990-2017) y compararlas. 

 Revisar casos de usos concretos de la interseccionalidad en la reflexión 
crítica y la intervención política. 

 Documentar, analizar, clasificar y comparar las distintas metodologías que 
se usan para trabajar la interseccionalidad. 
 

4. Metodología 

Se trata de hacer una revisión bibliográfica, entendida como la recopilación de la 

información ya existente sobre un tema o problema, estableciendo una relación 

entre las fuentes y haciendo comparaciones entre ellas para poder analizar 

críticamente la información recopilada sobre el tema en cuestión y, así, responder 

a la pregunta de investigación inicialmente propuesta (Gómez-Luna, Fernando-

Navas, Aponte-Mayor & Betancourt-Buitrago, 2014). 

Para la revisión documental se requiere seguir los siguientes pasos: 

1. Búsqueda y selección de fuentes 
2. Sistematización de la información  



3. Evaluación, clasificación y análisis de la información 
4. Comparación de los hallazgos  
5. Redacción de conclusiones y artículo 

 
1. Búsqueda y selección de fuentes 

Esta etapa la ejecutaré haciendo búsquedas en bases de datos específicas, en 

bases de datos multidisciplinarias y en catálogos de bibliotecas universitarias. 

2. Sistematización de la información 

Elaboraré una base de datos con las fuentes encontradas. 

3.Evaluación, clasificación y análisis de la información 

Me propongo realizar la evaluación y clasificación de la documentación según 

criterios previamente definidos. Realizaré análisis de la documentación 

seleccionada mediante la siguiente matriz: 

 

TRATAMIENTO DE LA INTERSECCIONALIDAD POR PARTE DE VARIAS 

AUTORAS/ES 

AUTOR/A Y 

AÑO DE 

PUBLICACION 

¿QUÉ ES PARA 

EL(A) AUTOR(A) LA 

INTER-

SECCIONALIDAD? 

¿CÓMO ENFOCA 
LA INTER-
SECCIONALIDAD? 

¿CUÁLES 

SON LOS 

CONCEPTOS 

CLAVE? 

TIPO DE 

ESTUDIO 

¿CUÁLES SON 

LAS 

CONCLUSIONES 

Y RESULTADOS 

DEL ESTUDIO? 

USOS, 

PROPÓSITOS 

O FINALIDAD 

DEL 

ESTUDIO 

 

4. Comparación de los hallazgos 

Un punto esencial del trabajo será comparar los resultados de las distintas 

clasificaciones hechas. 

5. Redacción de conclusiones y artículo 

En este paso se elabora el documento final y se prepara el artículo para 

publicación. 

 

5. Productos 

Los productos que me propongo entregar son: 

Un (1) artículo listo para someter a publicación 

Una (1) ponencia en evento de carácter internacional 
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Un mínimo de tres (3) sesiones de discusión sobre el tema en el grupo de 

investigación Otras. Perspectivas Feministas en Investigación Social de la 

Universidad de Granada  

Tres (3) sesiones de discusión sobre los resultados en el Grupo Estado y 

Sociedad de la Universidad Nacional Sede Caribe. 

 

6. CRONOGRAMA 

AÑO 2018 

 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre 

Búsqueda y selección 
de fuentes 

 

            

Sesiones con el grupo 
Otras. Perspectivas 
Feministas en 
Investigación Social 

            

Viajes a otras ciudades 
de España en 
búsqueda de 
información 

            

Sistematización de la 
información 

            

 Evaluación, 
clasificación y análisis 
de la información 

            

Asistencia a la 
programación regular  
del grupo Otras 

            

Comparación de los 
hallazgos 
 

            

Presentación de 
ponencia en evento 
internacional 

            

Redacción de             



conclusiones y artículo 

Presentación públicas 
de conclusiones 

            

Sesiones virtuales con 
el Grupo Estado y 
Sociedad de la UNAL 
Sede Caribe 

            

  

 

 

7. PRESUPUESTO 

El costo para desarrollar esta propuesta será básicamente garantizar el tiempo y 

los recursos para mi estancia en la Universidad de Granada, para lo cual participo 

en la Convocatoria de la Fundación Carolina para estancias cortas postdoctorales, 

en la cual la Universidad Nacional de Colombia hace de contraparte. En primera 

instancia aplicaré entonces a la convocatoria interna de la Universidad Nacional y 

posteriormente, en caso de ganar uno de los tres cupos a que puede aplicar la 

Universidad, esta me presentaría a la convocatoria de la Fundación Carolina. En 

caso de ganar en la convocatoria, la Fundación Carolina garantizaría el pasaje de 

ida y regreso desde Bogotá a Granada y 600 euros mensuales por el tiempo que 

permanezca en esa ciudad (2 meses y medio) para gastos de permanencia. La 

Universidad Nacional me seguiría pagando mi sueldo como profesora, porque me 

encuentro disfrutando de un año sabático, como se establece en las Resoluciones 

488 y 586 de 2017 expedidas por la dirección de la Sede Caribe. 
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