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HISTORIAS DE VIDA DE LA MUJER SUBSAHARIANA 
MIGRANTE.  INTERSECCIONALIDAD Y TEORÍA BOURDIESIANA PARA LA 

COMPRENSIÓN  DE LA DESIGUALDAD  
 

Gutiérrez García, Ana Isabel;1 Jiménez Ruiz, Ismael;2 Solano Ruiz, Carmen;3 Siles González, 
José4 y Perpiña Galvañ, Juana5  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En 2017 Europa acogía a 3 de cada 10 migrantes internacionales y en el 2020 el 8,2% de la  población 
de la Unión Europea había nacido fuera de sus fronteras (Estadísticas sobre la migración  a Europa, 
2020; Global Migration Data Portal, 2018). Actualmente, las personas que viven fuera  de su país de 
nacimiento son las más hasta la fecha y las mujeres representan el 48% de esta  población.   

 

Los movimientos migratorios se deben a necesidades básicas no cubiertas, a desastres naturales  o 
a elementos que atentan contra los derechos humanos (Migration Data Portal, 2020; United  Nations, 
2020). Estos factores impulsan a los subsaharianos a salir de sus países hacía Estados  Unidos o 
Europa, convirtiéndolas en las principales receptoras de migración actual y futura, dada  las 
intenciones expresadas (López, 2018).  

 

En la globalización conceptos como interculturalidad, multiculturalidad, transculturalidad adquieren 
relevancia, pues nos movemos cargados de valores, creencias y tradiciones culturales, como 
elementos transportables y transmisibles. Existe, por tanto, la necesidad de comprender 
la  diversidad cultural desde todos sus ámbitos (Goulahsen, 2015).   

 

Los elementos culturales pueden obstaculizar el acceso o seguimiento de los procesos de salud 
enfermedad (Lynam et al., 2007); así los profesionales sanitarios necesitan comprender los  procesos 
culturales (Sperry, 2011). Como ejemplo, Evans (2019) expresa las carencias de los sanitarios para 
ofrecer una atención de calidad y culturalmente adecuada a mujeres que han vivido la MGF.  

 

Al reconocer la cultura como valor influyente en los cuidados, han surgido conceptos 
como  “competencia cultural” y “humildad cultural”. Este último define el esfuerzo de los 
profesionales  por reflexionar y valorar las experiencias de sus pacientes, su contexto social y cultural 
y su  determinación para establecer relaciones equilibradas, siendo, también en la competencia 
cultural,  un proceso continuo de mejora (Lekas et al., 2020). Actualmente se está imponiendo la 
humildad  cultural, por su compromiso con la interseccionalidad y las desigualdades que esta genera 
(Lekas  et al., 2020).   
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A pesar de confirmarse la necesidad de un abordaje culturalmente competente (O’Brien et al.,  2021) 
y que las previsiones de futuro auguran un mayor flujo de migrantes africanos, se ha  constatado la 
invisibilidad de la mujer migrante africana, a excepción de los estudios vinculados a  su carácter 
vulnerable o por encarnar prácticas “tradicionales” extrañas, así se reivindica el valor  de la mujer 
africana en la diáspora, rechazando la construcción del conocimiento que se ha hecho  de su 
persona, planteando que se ha desfigurado su imagen y la del continente africano (Boateng,  2016). 
Para Burkhard (2018) es importante aportar historias de la diáspora en la creación de  narrativas que 
aspiren a la solidaridad y la igualdad. Goulahsen (2015) afirma que Europa tiende a centrarse en el 
rendimiento económico de la población migrante más que en su conocimiento y  comprensión.  

 

 

OBJETIVO  

 

El objetivo es poner de manifiesto, desde la perspectiva de las mujeres procedentes de 
África  occidental residentes en España, los condicionantes en sus vidas. Específicamente aplicando 
y  desarrollando la teoría propuesta por Bourdieu en coalición con la interseccionalidad para 
el conocimiento de los condicionantes sociales que influyen en las vidas de las mujeres de 
África  occidental.  

 

 

MARCO TEÓRICO  
 

Para Bourdieu el poder y su diferenciación por el género, es una construcción social 
interiorizada  desde la naturalidad y aprendida en situaciones de dominación (Kubissa, 2017), 
configurando la  estructuración cognitiva como reflejo de la estructura social; lo que Bourdieu 
denomina habitus y  que ha sido interpretado como la forma en que la sociedad se introduce en la 
persona y establece  estructuras que se manifestaran en su respuesta a futuras situaciones 
(Bourdieu, 2007; Wacquant,  2004).  
 

Para Bourdieu a través del habitus el individuo acepta y asume su diferencia de posición 
social  debido a su capital y establece que éste es más que un recurso económico o material, 
incluyendo  recursos intangibles que dotan al individuo de posición y poder (Bourdieu, 2007; Lynam 
et al.,  2007). De la diferencia de capital y poder, surge la violencia simbólica, una herramienta 
inmaterial  que mantiene el estatus a través de la dominación; su incorporación al habitus del 
dominado  asegura el mantenimiento natural de la posición social (Grzyb, 2016).  

 

Aunque Bourdieu no estaba comprometido con el feminismo al desarrollar su teoría (Anderson et  al., 
2007; Kubissa, 2017) diversas investigaciones feministas han seguido sus conceptos para  abordar 
el patriarcado, la cultura o la violencia sobre las mujeres. Es el caso del estudio de  crímenes por 
honor (Grzyb, 2016), experiencias femeninas con las normas sociales (Chantelois Kashal et al., 2019) 
y la influencia de la cultura en la salud (Lynam et al., 2007). Además, se han  argumentado las 
conexiones, entre la perspectiva feminista postcolonial y el trabajo de Bourdieu;  ambos pretenden 
desenmascarar estructuras opresivas, juntas podrían generar una herramienta  analítica para el 
abordaje de desigualdades (Anderson et al., 2007; Chantelois-Kashal et al., 2019).  
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La interseccionalidad como teoría y herramienta analítica fue desarrollada para comprender 
y  combatir las desigualdades que configuran la vida de las mujeres negras (Davis, 2019; Rice et 
al.,  2019). Seguimos la propuesta por Rodó-Zárate y Jorba (2020) por su claridad para explicar 
el  concepto y resolver la crítica de interpretar las categorías como objetos y no como propiedades.  

 

Aun conociendo el debate sobre el uso de la interseccionalidad por parte de feministas blancas 
en  contextos diferentes al original (Calderaro & Lépinard, 2021; Davis, 2019; Davis & Zarkov, 
2017;  E. Evans & Bussey-Chamberlain, 2021; Salem, 2016), consideramos adecuado ampararnos 
en  ella, así Kathy Davis (2019) afirma que la interseccionalidad precisa de diversidad de 
voces,  perspectivas y debates que, desde el respeto y la empatía, la enriquezcan. 
Consideramos  adecuado amparar a sus “legítimos beneficiarios” y contribuir a que los académicos 
tomemos  conciencia de lo que se está silenciando y deberíamos explorar (Davis & Zarkov, 2017).  

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Se trata de una investigación de carácter cualitativo, bajo el paradigma interpretativo, para recoger  la 
perspectiva de las mujeres subsaharianas que viven en la diáspora (Bautista C., 2000).  

 

Se diseño una investigación mediante historias de vida por su capacidad para comprender profunda 
y detalladamente las diferentes dimensiones de un proceso social (Bassi Follari, 2014;  Caetano & 
Nico, 2018; Dhunpath, 2000; Moriña, 2016), visibilizando a comunidades  infrarrepresentadas, como 
las provenientes de los movimientos migratorios (Lincoln & Lanford,  2018). Se conformó una guía 
temática para las entrevistas y la investigadora principal consensuo  los lugares siguiendo las 
preferencias de las participantes, por lo que algunas entrevistas se  hicieron en presencia de amigas 
o hijas. En el contexto de la entrevista se compartieron charlas  informales.   

 

Para recoger su perspectiva de variados temas sin condicionar su narrativa se precisaron dos o tres 
entrevistas con cada participante, de entre una y dos horas de duración. Algunas participantes  se 
apoyaron en las líneas de vida para construir las historias de vida en la cronología adecuada 
y  mejorar la reflexión guardando una distancia de las vivencias emocionalmente más 
dolorosas  (Gutiérrez-García et al., 2021).   

 

Para la captación de las participantes se siguió un muestreo por conveniencia a través de ONG´s  y 
redes personales de los autores, seguido de un muestreo de bola de nieve (Law, 2019).  

 

El tamaño muestral lo determinó el poder de la información (Malterud et al., 2016), siendo los criterios 
de inclusión: haber vivido en África subsahariana durante 10 años, ser mayor de edad,  residir en 
España durante al menos 5 años y poseer la capacidad de mantener una conversación,  aunque 
necesiten negociar algún significado usando el lenguaje (Squires, 2008).   
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El análisis de los datos estuvo apoyado en Atlas.ti y se inició con la lectura de las 
primeras  entrevistas transcritas para introducirnos en la temática e identificar cuestiones que 
precisaban  mayor detalle en las siguientes sesiones. La discriminación y diferentes tipos de 
violencia  sobresalían y se repetían, esto nos llevó a realizar un análisis más profundo, apoyados en 
los  conceptos propuestos por Bourdieu, que pone énfasis en las relaciones y en las diferencias 
de  poder (Bourdieu, 2007) y en la interseccionalidad, por la implicación de sus consecuencias en 
la  vida de las participantes y por la argumentada insuficiencia de la teoría bourdesiana para 
analizar  un material complejo como el proveniente de historias de vida, precisando de la 
superposición de  conceptos y teorías (Barrett, 2015).  

 

La observación, las anotaciones en las entrevistas y las indicaciones sobre “agregar valor” durante  el 
proceso de análisis (Eakin & Gladstone, 2020), ayudaron en la comprensión de la perspectiva  que 
aportaba la narración recogida en las historias de vida de este colectivo. Asimismo, el análisis  de los 
datos estuvo consensuado por los investigadores y apoyado en la confirmación de las  participantes.   

 

Este estudio no pretende mostrar de una forma separada y/o inferior a este colectivo de 
mujeres  (Bourdieu, 2007. Pag 77), pretendemos visibilizarlas dentro de la sociedad, para conocer 
su  perspectiva, sus necesidades y particularidades de forma que, en diversos ámbitos, ofrezcan una 
atención culturalmente adecuada. Acorde al marco teórico hemos procurado reflexionar sobre las  
formas de poder en cada momento de la investigación, teniendo presentes las consideraciones 
de  Burkhard (2018), Davis (2019) o Rice et al. (2019).   
 
La investigadora principal realizó las entrevistas, siendo mujer, con una edad similar a la de 
las  participantes, aunque con diferencias en el idioma y los condicionantes sociales.   
 

El Comité de Ética de la Universidad de Alicante aprobó el estudio (UA-2020-10-15).   

 

 

RESULTADOS  

 

Las 11 participantes tenían entre 18 y 61 años con una media de 34 años. Nacieron en países 
de  África subsahariana occidental y han vivido en España entre 10 y 30 años, con una media de 
16  años. Únicamente dos no estaban casadas ni tenían hijos. La mayoría no presentaba estudios 
o  eran básicos, una tenía estudios superiores y otra medios. Practicaban el islam y llegaron 
por  reunificación familiar, motivos educativos, laborales o como refugiadas. No trabajaban o lo 
hacían  en el sector agrícola y de servicios.  

 

Las categorías de análisis corresponden a conceptos bourdesianos y expresados a través de 
citas,  que recogen el significado profundo de la categoría utilizando la voz de las participantes.   

 

Se traslucía el sentimiento de orfandad y marginación que experimentan en relación a la 
sociedad  española y la falta de interés en (re)conocer su colectivo.  
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Los conceptos “ser” y “parecer” oriundo de África son dinámicos y sustanciales, en sus países 
de  origen y en la diáspora. Asimismo, ciertas discriminaciones y desigualdades a las que se 
enfrentan  las mujeres subsaharianas derivan de estos conceptos y su relación con la identidad y el 
género:  “…las niñas que han crecido aquí no son de España porque son negras y alguna gente lo 
piensa  así, pero tampoco son africanas, porque los africanos no las ven como ellos, al final siempre 
es  difícil para la mujer.” (Aminata).   

 

 

Generación del habitus: “…de niño no sabes nada, te dicen ven aquí y come 
chuches…”  (Sara)  

 

Esta cita sintetiza la construcción de la identidad cultural y de género, inocentemente asimilando  las 
situaciones y las necesidades de la familia y siguiendo los mandatos, de las madres. Se pone  de 
manifiesto que las mujeres deben formar una familia y encarnar valores y comportamientos,  como 
la capacidad de sufrimiento, el sacrificio y la subordinación a las figuras de poder, que  reproducirán 
sus hijas. La supervivencia se sustenta en la familia y la colaboración entre sus  miembros, esta 
estructura y sus interrelaciones son fundamentales:  

 

“… tenemos todas buena relación (hermanas y hermanastras), las dos madres no, siempre 
están  peleando, pero las hijas si, lo pasamos maravilla porque no nos enteramos que están 
haciendo  las mamas, se pelea con papá…eso son sus cosas, los niños no deben meterse ahí, mi 
madre me  lo enseño así, nosotros peleamos, discutimos, pero vosotros no, porque si el día de 
mañana  nosotros no estamos, ellos colaboraran porque son familia.” (Sata) 

 

“…para nosotros la familia es muy importante y, sobre todo, cuando una madre te dice algo, lo 
que  dice la mama va a la misa” (Sara)  
 

El silencio sobre temas de mujeres se mantiene en la diáspora. Temas tabúes, como la MGF, se 
relacionan con la identidad de la mujer y la pertenencia étnica. En sus sociedades supone 
la  expresión de valores necesarios para considerarlas mujeres aceptables y fieles:  

 

“Antes lo veía como algo normal, como algo que forma parte de nuestra tradición, pero nunca  había 
pensado que era algo malo o que causa daño. Antes lo tomaba de otra manera, era algo  que 
tampoco se hablaba” (Sata)  

 

“…en mi país mujeres que no estén cortadas nadie quiere casarse contigo. Si tienes (corte) tu  marido 
puede casarse con cuatro mujeres vale, si tu no estas cortada de este tu siempre tienes  ganas dicen 
las mujeres…” (Seli)  
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En un contexto social donde la comunidad tiene un gran peso y las decisiones, las tradiciones, 
la  superstición y la religión son estructuras presentes diariamente, prácticas como la MGF 
son  explicadas y asimiladas interrelacionando estos elementos:  

 

 “…se juntan a las niñas de la misma edad, se avisa a todo el mundo se mira el día que sea  mejor. 
Nosotros miramos esto, por ejemplo, en este mes este día está muy bien, lo vamos a hacer.  Avisan 
a todos, a lo mejor van avisando a la gente durante un mes para que estén preparados. No  sé por 
qué son mejores unos u otros días se le pregunta al imán () una se murió porque la sangre  no paraba, 
salía mucha sangre. Por eso miran un día que sea bueno y luego se hace fiesta.”  (Sata).  

 

Los matrimonios concertados se amparan en la religión y en la fuerza de la tradición.  Generalmente 
relacionados con intereses económicos y/o de posición social, ofrecen un ejemplo  paradigmático de 
cómo la vida de estas mujeres está vinculada a las decisiones familiares  jerarquizadas. Suponen 
una ruptura con la vida anterior de estudios (si los hubo), de aspiraciones  personales, de residencia 
y obligaciones:  

 

“…todas mis hermanas y yo con 14-15 años ya estábamos casadas, entonces no sabemos nada  de 
la vida, no disfrutamos nada de nada. Yo con 14 años me casaron. Mi hermana estaba  estudiando, 
como yo que también estudiaba para enfermera que es mi sueño, pero me sacaron  para casarme y 
yo lloraba porque no puede terminar.” (Sata)  

 

“desde pequeñita mi sueño ha sido ser médico, este era mi sueño () yo preparándome para ir 
(al  colegio) y vienen a decirme que no, que a las tres es mi boda, sin avisarme” (Aminata).  

 

 

Violencia simbólica: “la mujer que no vale nada, la mujer como el suelo, menos que el 
suelo”  (Seli)  

 

Esta categoría expone el valor de la mujer en sus sociedades de África subsahariana 
en  contraposición al hombre. Aseguran que el hombre es el que tiene el poder y, en caso de 
no  acatarlo, está legitimado el uso de la violencia con la displicencia del resto de mujeres y 
la  protección hacia el hombre. Asumen que estos comportamientos derivan del escaso 
valor  asignado a la mujer fuera de su responsabilidad como madre y su obligación de seguir 
los  mandatos: 

 

“Los hombres no quieren cambiar nada, ellos quieren igual que antes todo, la mujer que no 
vale  nada, la mujer como el suelo, menos que suelo. Si, por ejemplo, la mujer que sólo tiene hija 
chica,  esa mujer no vale, aun vale menos. Si tiene hijo chico vale más, por ejemplo, un hombre que 
tiene  dos mujeres si una solo tiene hijas esa mujer aun vale menos. Las mujeres, ellos dicen que 
no  vale nada, como suelo.” (Seli).  
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La capacidad de sus comunidades, como una familia extensa, para regular la vida y colaborar en  la 
supervivencia está ligada al control del comportamiento, a través de la presión social más o  menos 
implícita. Estas herramientas sutiles pero eficaces, se reproducen en la diáspora 
ante  comportamientos divergentes, manifestando la importancia, de parecer y ser, una mujer 
integrada  en la comunidad siguiendo el comportamiento adecuado a su identidad. Tras asumir 
con  resignadamente la violencia y aceptar la exclusión y marginación si no sigues las 
disposiciones  sociales en las que te han educado, se resuelve la paradoja de que, aunque de forma 
individual  no estén de acuerdo, a nivel colectivo mantengan valores y prácticas como la MGF o 
los  matrimonios forzosos:  

 

“…es la niña solita, la que se ha ido para que la mutilaran porque sus amiguitas no querían jugar  con 
ella, que le decían que ella es impura y cosas así… entonces por el rechazo ella solita se fue  a 
mutilarse cuando tenía 14 años” (Aminata)  

 

“He tenido mucha presión porque he sido la primera en denunciar (violencia de género) y 
todos  después hablan (). Como no he querido quitar la denuncia entonces han empezado a hacer 
como  red, una que me ha chivado esto…y decidieron que todo el mundo me tiene que dejar sufrir 
mucho  que cuando yo sufra mucho que ninguna de las mujeres va a hacer lo mismo que yo” (Bimtu)  

 

En la diáspora se ven expuestas a situaciones desafiantes derivadas de las diferencias 
culturales,  materializadas como diferencias en el capital simbólico y de las que derivan diferentes 
formas de  violencia simbólica. La falta de comprensión, de diálogo o el racismo y la xenofobia en 
diferentes  ámbitos han sido temas compartidos y que han provocado violencia, en forma de 
inequidad y  exclusión en diversos ámbitos. Como exponente encontramos la actitud de los entornos 
sanitarios  hacia las mujeres que habían vivido la MGF. Estas situaciones componen dos líneas, o 
sintieron  el silencio y la comunicación no verbal del profesional sanitario, o el cuestionamiento 
explícito de  la práctica. Ninguna expreso una actitud empática preguntado cómo se sentían, qué 
pensaban  sobre la práctica o la explicación de las repercusiones, aun cuando éstas se constataran:  

 

“…en el parto me miraban raro, me dieron muchos puntos, muchísimos, por dentro, por fuera, 
por  todo. El parto fue rápido, he llegado a la una y a las cuatro y cuarto ya tenía a mi hija, fue 
rápido,  pero lo que pasa es que me cortaron mucho para que él bebe pudiera salir. Y la matrona 
decía,  pero ¿por qué no te han hecho una cesárea? …” (Aminata).  

 

“…cuando yo traje a Djeneba, cuando tenía dos años yo fui médico, para vacunas, y entonces 
la  médica casi llamó al policía (al detectar la MGF)” (Seli)  

 

 

La adquisición de capital: “Cabeza de blanca () cosas de blancas” (Bimtu)  

 

Salir de sus países es una experiencia liberadora, un progreso derivado de la observación de  nuevos 
comportamientos, la adquisición de nuevos conocimientos y mejor calidad de vida. La aculturación, 
“cabeza de blanca” (Bimtu), les permitió mirar a su comunidad de origen y su cultura  a través de 
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otros ojos, con otra forma de pensar, derivándose consecuencias positivas y negativas.  Las capacitó 
para reflexionar y cuestionar comportamientos y valores de su sociedad de origen,  pero esto puede 
desencadenar diferentes formas de violencia:  

 

“…¿dónde está en el Corán que esto hay que hacerlo (MGF)? ¿Dónde está? ¿Si está en el Corán  por 
qué los árabes (no subsaharianos) no lo hacen? Entonces no engañas a nadie eso es 
mentira.  Entonces mi padre dice oye cuidado la palabra que sale, aquí la gente es muy mala, como 
tu sigas  hablando así, a lo mejor un día la gente te va a hacer daño a ti, sí mi padre me ha dicho…a 
mí me  da igual porque todos los días la gente se muere, si me haces daño me muero y ya está, 
todos los  días la gente muere, yo lo entiendo así”(Sata)  

 

La interpretación de la aculturación como una “pérdida” de valores y 
comportamientos  fundamentales para sus comunidades, deriva en la “pérdida” de identidad como 
mujer  subsahariana. Así, se disminuyen las posibilidades matrimoniales al posicionarlas en 
desventaja  frente a mujeres que encarnan los valores y comportamientos asociados con la 
mujer  subsahariana y generando tensiones dentro de la comunidad que pueden llevar a su 
discriminación:  

 

“pasa una cosa con los africanos, los africanos, sus papas no les dejan casarse con nuestras 
hijas,  con las africanas de España. Solo quieren con las africanas de allí, porque las de aquí han 
cogido  cosas de aquí. Por eso no quiere, dicen que les van a quitar a sus hijos. Eso es porque ellas 
se  han crecido aquí, mi marido está aquí, yo estoy aquí, van al colegio, a ellas les gusta salir y 
gastar  dinero…y no se puede pegar y eso no quieren” (Sata).  

 

 

DISCUSIÓN  

 

Se pretendió identificar y analizar los factores que, a lo largo de la vida de las mujeres  subsaharianas 
condicionan su vida, ampliando así el conocimiento sobre este colectivo. Nos  hemos valido del 
trabajo de Bourdieu, por su énfasis en las relaciones y las argumentadas  conexiones con 
perspectivas feministas postcolonialistas (Anderson et al., 2007). En líneas  generales, hemos 
encontrado concordancia con elementos centrales en su teoría. Tras el primer  paso de identificación 
de los efectos y las relaciones del poder y la violencia (Salem, 2016) se  destacan diferentes formas 
de discriminación y desigualdad derivadas de las identidades, es decir,  ser mujer, negra y de “otra” 
cultura, y de los valores atribuidos a esas identidades por los diferentes  colectivos (Rodó-Zárate & 
Jorba, 2020).  

 

A la luz de conceptos bourdieusianos se comprueba cómo, el habitus se ha conformado a través  de 
estructuras como la familia, la religión y la superstición. La familia en África subsahariana es  una 
estructura central donde se toman las decisiones, se dan las interacciones y reside el capital  social 
de los individuos (Moscona et al., 2017; Ndamba-Bandzouzi et al., 2014). Asimismo, la  religión y la 
superstición son elementos de la vida cotidiana capaces de alterar el devenir de la  sociedad y de 
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condicionar su desarrollo, más si cabe ante una educación con carencias  (Gershman, 2016; Iheme 
& Silva, 2020). 

 

Argumentamos que los matrimonios forzosos y la MGF son aspectos del habitus, 
manifestaciones  regulares en el comportamiento social que condicionan las interacciones sociales, 
la cohesión y el  sentimiento de identidad (Koukoui, 2019; Villacampa, 2019). Los matrimonios 
forzosos y la MGF derivan de una combinación de factores socioculturales como la religión, las 
tradiciones, las  normas sociales, la economía y la falta de formación (Alradie-Mohamed et al., 2020; 
Batyra &  Pesando, 2021; Menon et al., 2018; Parsons et al., 2015). Nuestros resultados estarían en 
línea  con Scandone (2018) que argumenta que las aspiraciones también son un aspecto del habitus 
y  que elementos como la raza, la religión o el género condicionan las posibilidades de 
alcanzar  dichas aspiraciones.   
 

A pesar de que justifican la MGF y los matrimonios forzados como aumento de diversos tipos 
de  capital se han constatado los resultados contrarios (Mpinga et al., 2016) asociándose con 
la  violencia de género y la violación de los derechos humanos (Parsons et al., 2015), 
constituyendo  la violencia otro elemento central en la teoría de Bourdieu.   

 

La violencia en ciencias sociales está conformada por las diferentes herramientas estructurales 
y  simbólicas que mantengan la dominación de un grupo sobre otro (Grzyb, 2016) y 
nuestros  resultados irían en esta línea, pues a lo largo de sus vidas han experimentado diferentes 
tipos de  violencia y discriminación. Se ha expuesto cómo la presión social, la marginación y la 
exclusión  son formas de coacción para la conformación de los matrimonios (Villacampa, 2019) o 
la  realización de prácticas como la MGF (Adinew & Mekete, 2017) la cual constituye un caso 
paradigmático de la violencia simbólica tal como la define Bourdieu, es decir, aquella aceptada 
sin  cuestionamiento, pues se presenta como universal (Bourdieu, 2007). Se ha puesto de 
manifiesto  cómo las propias niñas estigmatizan a sus iguales no mutiladas perpetuando la práctica 
aquellos  individuos que la sufren (Graamans et al., 2019). Pero, este punto es controvertido, 
aseguran que  esta presión se da al mismo tiempo que asumen que ninguna mujer está a favor de la 
práctica de  forma individual (Adinew & Mekete, 2017). Esta incongruencia se resuelve entendiendo, 
que la  MGF y el matrimonio concertado son manifestaciones del habitus, suponiendo un 
comportamiento individual necesario para el mantenimiento de la sociedad tal y como está 
estructurada (Koukoui,  2019; Mackie, 1996).   

 

Un inadecuado enfoque cultural en instituciones sanitarias, genera revictimización e inequidades  en 
salud, ejemplificando la violencia estructural e invisible que afecta a este colectivo perpetuando,  por 
ejemplo, las consecuencias para la salud derivadas de la MGF y la práctica debido a la falta  de 
prevención e información (Evans et al., 2019; Koukoui, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018, 2020).  

 

Tras conocer otra sociedad están en la posición ideal para comparar (Evans, 2019), lo 
que  interpretan como un proceso liberador a pesar de que su identidad y género suponen fuentes 
de  desigualdad (Ludvig, 2006) tanto dentro como fuera de su comunidad (Nurein & Iqbal, 2021). 
En  base a nuestros resultados y contrariamente con la teoría bourdesiana un aumento en el 
capital  no les asegura un aumento de poder dentro de su comunidad porque tienen que demostrar 
con  más ahínco el compromiso con la misma, mediante códigos de vestimenta o conducta y fuera 
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porque aún se siguen enfrentando a diferentes tipos de discriminación (Johansen, 2019; Nurein 
&  Iqbal, 2021).  
 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

Este estudio ha pretendido un dialogo amplio y reflexionado con mujeres migrantes 
subsaharianas,  para conocer su perspectiva y sus vivencias, a pesar del tabú que envuelve algunas 
de ellas. Las  violencias y dinámicas sociales que reflejaban los datos resuenan en la teoría de 
Bourdieu,  asimismo, mantuvimos un enfoque interseccional para comprender la desigualdad. El 
género  supone una razón para la discriminación y la violencia en la comunidad de origen y en la 
diáspora,  donde se aúna con la negritud y sus consecuencias. La MGF y los matrimonios 
concertados son  manifestaciones del habitus adquirido durante generaciones. Aunque a priori se 
podría interpretar  positivamente la aculturación, como un aumento en el capital que se siguiera de 
un aumento en el  poder de las mujeres, esto puede no ser así. Esta paradoja deriva de que las 
mujeres migrantes  y sus hijas, para parte de la comunidad africana, ya no son africanas y para parte 
la comunidad  española ni parecen españolas.  

 

Se ha realizado un esfuerzo para mejorar la calidad de los datos y su análisis, para obtener 
un  conocimiento sólido de la perspectiva de las mujeres subsaharianas que residen en la 
diáspora,  aun con un número reducido de participantes. Los diversos métodos de recolección de 
datos, el  feedback de las participantes sobre el análisis de los mismos, la triangulación entre 
investigadores  y un análisis profundo siguiendo las indicaciones de “agregar valor” (Eakin & 
Gladstone, 2020) se  pueden interpretar como fortalezas de esta investigación. El análisis de los 
datos ha manifestado  importantes similitudes y puntos en común en las reflexiones y momentos 
vitales de nuestras  participantes aun tratándose de una muestra heterogénea en cuanto a los países 
de origen o al  proceso de aculturación experimentado. Puesto que las barreras comunicativas podían 
limitar los  datos cualitativos, los complementamos con líneas de vida (Gutiérrez-García et al., 2021).   

 

A pesar de que todas las participantes aluden al mismo “problema” con relación al matrimonio de  sus 
hijas, conocer la perspectiva de dichas hijas y sus vivencias puede fundamentar futuras líneas  de 
investigación manifestando la evolución y el proceso de aculturación de este colectivo.  

 

Los resultados pueden ser útiles en variados ámbitos, ya que poner voz a este colectivo 
y  (re)conocerlo puede enriquecer las intervenciones dirigidas al mismo y promover la empatía 
social.  Las intervenciones del ámbito político, sanitario o social deben incidir interrelacionadamente 
en  diversos puntos de intersección que generan discriminación en las mujeres de África 
subsahariana  que residen en la diáspora. Es necesario entender la importancia de la identidad étnica 
de las  personas migrantes, que, en ocasiones, se apoya en prácticas tradicionales perjudiciales para 
la  salud, así como que los comportamientos y valores migran con los individuos precisando reajustes 
en la diáspora. Las intervenciones deben dirigirse hacia la consecución de los derechos 
humanos,  una atención culturalmente adecuada y la integración efectiva en la sociedad, mejorando 
la  comprensión de este colectivo por parte de la población general. 
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