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La acción colectiva feminista ¿De la lucha de
clases a la lucha de géneros? Aportes para la
comprensión práctica de los movimientos
sociales: el caso Ni Una Menos

Luis Carlos Castro Riaño Unipanamericana

En este artículo me propongo elaborar una explicación factible de los movimientos sociales
contemporáneos considerando la acción colectiva feminista del caso argentino “Ni Una
Menos” y cuatro componentes visibles en ella: el estructural, el político, el estratégico y el
cultural. Para ello incorporo algunas perspectivas de las diferentes teorías de la movilización
social; repaso los postulados centrales del feminismo materialista francés, la teoría queer y el
feminismo decolonial; y reflexiono sobre las estrategias de la movilización, los repertorios de
acción y los marcos de la movilización,
haciendo énfasis en las gramáticas de la vida pública que se implementan en estos últimos. El
texto presentado tiene por objetivo reforzar el vínculo entre la comprensión y práctica de la
protesta social.
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