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El cambio climático exacerba las desigualdades. Es por esto por lo que los procesos de 
gobernanza y acción climática deben poner en el centro la importante relación entre 
el cambio climático y las inequidades. El concepto de interseccionalidad nos ofrece 
una lente para entender estos procesos y encontrar soluciones que puedan resolver 
conjuntamente varios problemas. En el contexto de la crisis climática se evidencian 
inequidades en: 1) los impactos del cambio climático, 2) la contribución diferenciada de 
los países, sectores y grupos de la sociedad al cambio climático, 3) la capacidad de y 
en los recursos para adaptarse, 4) los impactos de las acciones de adaptación y 
mitigación. Estas inequidades afectan a las personas de manera diferenciada 
dependiendo de sus identidades interseccionales.  

Todas las personas tienen múltiples y simultáneas identidades (género, raza/etnicidad, 
edad, nacionalidad, estado legal, religión, orientación sexual, capacidad/discapacidad). 
Algunas son individuales y otras colectivas. Son fluidas y dinámicas. Además, hay 
relaciones de poder y jerarquías entre estas identidades (hombres/mujeres; 
blancos/negros) que influencian nuestras oportunidades de vida. Sin embargo, estas 
relaciones cambian en diferentes lugares y en distintos tiempos, lo cual significa que 
no son naturales, sino que son socialmente construidas y entonces pueden ser 
transformadas para crear una sociedad más justa. La interseccionalidad involucra un 
análisis de las relaciones de poder y las estructuras de subordinación (Johnson et al., 
2020) y revela cómo los individuos y los grupos se relacionan de manera diferente con 
el cambio climático debido a su posición social dentro de las estructuras de poder. Esta 
posición depende de la intersección entre sus identidades y de las relaciones que 
generan con otras personas. 

Hay un reconocimiento de cómo las identidades de las personas en diferentes ejes 
(género, raza/etnicidad, clase, edad, capacidad, sexualidad, ciudadanía, religión) 
determinan cómo se ven afectados por el cambio climático (Godfrey & Torres, 2016; 
Moosa & Tuana, 2014) dadas las relaciones de las identidades con la geografía, los 
medios de vida, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de las personas (Pearse, 
2017; Vincent, Tschakert, Barnett, Rivera-Ferre, & Woodward, 2014). Los estudiosos 
coinciden en que quienes menos han exacerbado el cambio climático son los que más 
sufren y sufrirán en las próximas décadas (Todd & Davis, 2017; Schlosberg & Collins, 
2014). Tal injusticia climática se produce históricamente y espacialmente, y afecta de 
manera desproporcionada a las mujeres, las personas pobres y racializadas en el Sur 
global (Agarwal & Narain, 2019; González, 2021) y a las minorías marginadas en el Norte 
global (Pellow, 2016). El IPCC destaca este punto importante: “La vulnerabilidad de los 
ecosistemas y las personas al cambio climático difiere sustancialmente entre y dentro 
de las regiones, impulsada por patrones de desarrollo socioeconómico intersectados, 
[…] inequidad, marginación, patrones históricos y actuales de inequidad como el 
colonialismo y la gobernabilidad” (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, 2022). 



Es así como la investigación y la acción sobre la justicia climática deben adoptar 
enfoques interseccionales para abordar la superposición sistémica de las injusticias 
(Sultana, 2022). El reconocimiento de las desigualdades interseccionales exige 
examinar las relaciones históricas de poder y los sistemas de opresión que causan y 
constituyen el cambio climático, así como analizar las injusticias que pueden ser 
producidas o agudizadas por las intervenciones tanto de adaptación como de 
mitigación. Cuando observamos el impacto del cambio climático lo que importa es 
comprender los impulsores de la vulnerabilidad (Schipper et al., 2021), los cuales están 
alimentados por sistemas de opresión que afectan a las personas de manera diferente 
en función de su posición social y sus identidades entrecruzadas. 

Para encontrar soluciones más democráticas, multifacéticas y multiescalares a las 
injusticias (Malin & Ryder, 2018, pág. 2) necesitamos una acción climática que pase de 
demandas aisladas a esfuerzos colectivos e interseccionales por la justicia climática, 
en solidaridad y apoyo a otras luchas por la justicia de los grupos minoritarios. La acción 
climática necesita empezar por la comprensión de la complementariedad de las luchas 
y de cómo vamos a solucionar el cambio climático solo si resolvemos también la 
violencia de género, el racismo, la explotación animal y de la naturaleza, las 
inequidades sociales. En fin, se necesita entender que la parte más importante de las 
soluciones no es técnica. El dominio de la técnica esconde la realidad política de la 
gobernanza climática y su vinculación a los procesos sociales. 
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