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Resumen
El artículo aborda la insuficiente atención que se le ha dado a las di-

mensiones sociales, particularmente a las de género, en las propues-

tas internacionales para abordar el cambio climático. Se destaca la 

responsabilidad histórica de los países del Norte Global en el cambio 

climático y la necesidad de su aceptación y remediación para lograr 

la justicia climática. Se analiza teóricamente la responsabilidad his-

tórica y su impacto en la justicia climática, así como las inequidades 

de género en el contexto climático. El artículo también examina una 

de las principales limitaciones del Acuerdo de París adoptado en 2015 

y revela las deficiencias de las negociaciones internacionales sobre 

cambio climático. Finalmente, se aboga por la necesidad de políticas 

públicas que resuelvan las inequidades de género, destacando la im-

portancia de la intersección entre la responsabilidad histórica y las 

inequidades de género en la lucha contra el cambio climático.

Palabras claves: 
Cambio climático, responsabilidad histórica, desigualdades de género, 

justicia climática, responsabilidades comunes pero diferenciadas.
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Abstract
The article addresses the insufficient attention given to social  

dimensions, particularly gender, in international proposals to tackle 

climate change. It highlights the historical responsibility of Global 

North countries in climate change and the need for their acknowledg-

ment and remediation to achieve true climate justice. The historical  

responsibility and its impact on climate justice, as well as gender  

inequities in the climatic context, are theoretically analyzed. The ar-

ticle also examines one of the main limitations of the Paris Agree-

ment and reveals deficiencies in international negotiations on 

climate change. Finally, it advocates for the need for public policies 

that address gender inequities, emphasizing the importance of the 

intersection between historical responsibility and gender inequities 

in the fight against climate change.

Keywords:
Climate change, Historical Responsibility, Gender Inequities, Climate Jus-

tice, Common But Differentiated Responsibilities.
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1. Introducción

Aunque el cambio climático es una de las problemáticas globales 

más urgentes, continúa siendo subestimada social y políticamen-

te. La mitigación y la adaptación han sido dos pilares fundamentales 

de la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) dentro del proceso internacional de dicho cam-

bio que, no obstante, siguen originando desacuerdos sobre cómo ser 

abordadas efectivamente. 

La mitigación, entendida como toda intervención antropogénica 

orientada a la reducción de las fuentes de gases de efecto invernadero 

o el aumento en número de los sumideros de gases de efecto inverna-

dero (UNFCCC 2009, 1), ha demostrado ser el enfoque prioritario para 

las naciones que generan mayores emisiones de carbono (Wright et 

al. 2023), siendo la mayoría de naciones pertenecientes al conocido 

“Norte Global”. 

Sin embargo, los avances climáticos se han concentrado, mayori-

tariamente, en mitigar los principales aspectos biofísicos del cambio  

climático, es decir, el aumento de la temperatura global, el deshielo de los 

polos, la deforestación amazónica, las catástrofes naturales, entre otros. 

En cambio, la adaptación, entendida como el ajuste en los sistemas 

naturales o humanos para reducir los daños derivados del cambio cli-

mático (UNFCCC 2009, 1), ha sido la prioridad para las naciones del 

conocido “Sur Global” (Wright, et al. 2023) que, por su nivel limitado de 

desarrollo, se vuelven las naciones más vulnerables a las peores conse-

cuencias del cambio climático. 

No obstante, la mayoría de las naciones del Sur Global permanecen 

“inadaptadas” a los efectos del cambio climático a causa de déficits fi-

nancieros que les impiden generar medidas de respuesta necesarias, 
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a pesar de los intentos de fondos internacionales que siguen siendo 

insuficientes para asistir completamente en el proceso de adaptación 

(Winkler 2023, 1). 

Así, la divergencia notoria en las prioridades sobre cómo enfrentar 

el cambio climático desde el Norte Global y el Sur Global, y la existen-

cia de propuestas climáticas internacionales que no abordan, o lo ha-

cen superficialmente, los aspectos sociales, culturales, de género (Rivera 

2023, 59), imposibilitan alcanzar la justicia climática verdadera. 

Este artículo, que surge tras la polémica 28.ª Conferencia de las Partes 

(COP28) de la CMNUCC, celebrada en 2023 en Dubái, busca demostrar 

que la justicia climática permanecerá como una utopía si no se remedia 

la responsabilidad histórica de países del Norte Global hacia países del 

Sur Global en relación con el cambio climático. Simultáneamente, se 

integra la lucha de género contra un sistema antropogénico patriarcal 

responsable de los peores efectos del cambio climático. Para tal  

objetivo se plantea abordar teóricamente, en primer lugar, la 

responsabilidad histórica y su impacto en la justicia climática, 

para resaltar las inequidades de género en el contexto climático y, 

finalmente, proponer la intersección de la responsabilidad histórica 

climática y las inequidades de género en el cambio climático para 

abordar las desigualdades globales. 

2. Desarrollo

2.1 Responsabilidad histórica y su impacto  

       en la justicia climática

Se reconoce que los mayores causantes del cambio climático 

históricamente fueron los países industrializados con mayores 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuyos modelos 
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económicos se cimentaron sobre la base de la explotación de 

combustibles fósiles sin restricciones climáticas importantes hasta 

finales del siglo anterior e inicios del presente siglo (Meyer 2013, 603). 

En cambio, los países del Sur Global menos desarrollados y que menos 

contribuyeron al cambio climático se vieron obligados a soportar la 

peor carga de los efectos del cambio climático (Habtezion 2016, 3).  

Sin embargo, la “responsabilidad histórica” de tales acciones,  

entendida como la vinculación moral del daño climático causado 

en el pasado con afectaciones presentes y la obligación subsecuente 

de ofrecer reparaciones justas (Friman and Strandberg 2014, 298) 

permanece difusa. Esto se debe a que, políticamente, está poco 

esclarecido el grado de influencia de esa responsabilidad histórica (Butt 

2017, 63) sobre la magnitud de las medidas de mitigación, adaptación 

y reparación de daños desde el Norte Global hacia el Sur Global. La 

relevancia de adoptar un consenso definitivo sobre la aceptación de la 

responsabilidad histórica deriva en el desbloqueo de una justificación para 

nuevas responsabilidades climáticas y redistribuciones más justas 

en las negociaciones climáticas (Thompson 2017, 58; Berkey 2017, 138; 

Meyer 1995, 598).

Por otra parte, la justicia climática es una conceptualización que 

surge de la contraposición de intereses entre países del Norte Global 

y del Sur Global (Borràs 2016, 99; Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas 2023, 53). Según el concepto de justicia climática, 

el Norte Global propugna la mitigación del cambio climático a través 

de energías verdes, economía circular y otras estrategias que son apa-

rentemente sostenibles al haber alcanzado ya un nivel de desarrollo 

suficiente. Al contrario, para los países del Sur Global, cuyo nivel de 

desarrollo está vinculado con la pobreza relativa de cada país, resulta 
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inviable un nivel de mitigación al nivel del Norte Global, ya que tie-

nen que enfrentar, en primer lugar, la necesidad de adaptación y fi-

nanciamiento ante las peores consecuencias del cambio climático.|

Entre las dimensiones de la justicia climática (Borràs 

2016, 101) existe: 1) la justicia distributiva, que se asegura de 

la equidad en la distribución de recursos ambientales; 2) la  

justicia procedimental, que vela por la equidad en los  

procesos administrativos, de disputas y participativos en tor-

no a la distribución de recursos ambientales; y 3) la justi-

cia restauradora, que busca garantizar la reparación de los  

daños y pérdidas por causas ambientales a los países más desfavoreci-

dos, evitando de tal forma cargas desproporcionadas e injustas sobre 

las consecuencias del cambio climático. 

Por tal motivo, uno de los principios rectores de la justicia 

climática, incluido por su importancia dentro de la CMNUCC, son 

las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que apela a la 

responsabilidad histórica de países del Norte Global frente a países 

del Sur Global y remarca que las obligaciones y responsabilidades 

climáticas son un compromiso global que, no obstante, deben ser 

diferenciadas entre países cuya capacidad para 

afrontar el cambio climático no es la misma. 

Sin embargo, las discusiones y nego-

ciaciones sobre el cambio climático es-

tán basadas, no en su remediación y re-

solución sobre lo cual una muy amplia 

mayoría de Estados concuerda, sino 

en la asignación de responsabilidades, 

esfuerzos, obligaciones y compensacio-
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nes entre Estados (Innerarity 2012, 183); es decir, qué Estados deben  

contribuir más para remediar el cambio climático. Este punto crítico 

de carácter político es el nudo principal en el avance de estrategias 

efectivas para solucionar el cambio climático, que se ve agravado por 

las poco punitivas obligaciones climáticas entre Estados derivadas 

del Acuerdo de París. 

Aunque el Acuerdo de París de 2015 fue un acuerdo climático in-

ternacional emblemático que logró, entre otras cosas, estructurar las 

bases del funcionamiento del sistema climático internacional actual, 

se decidió adoptar un acuerdo no vinculante para asegurar su amplia 

ratificación, en especial por los países más productores de emisiones 

de CO2. La alternativa elegida depositó en la buena voluntad de los 

Estados el cumplimiento de la mayoría de lo estipulado en el Acuerdo 

de París. y las consecuencias para el sistema internacional climático 

son evidentes, especialmente tras la COP28. 

Esta cumbre internacional multilateral, probablemente la más 

grande de su tipo, reúne anualmente a todos los países en torno a 

la búsqueda de soluciones para el cambio climático en las principa-

les áreas temáticas de la CMNUCC como Mitigación, Adaptación, 

Financiamiento, Daños y pérdidas. La COP28, que ocurrió en el año 

2023 en Emiratos Árabes Unidos, un país clave en la exportación 

de petróleo, trascurrió con aparente normalidad hasta que, en los  

últimos días, un sorpresivo borrador final presentado por la presi-

dencia del evento provocó indignación y desacuerdos significativos  

entre negociadores, activistas y parte de la comunidad internacio-

nal (Parra 2023). 

Si bien el acuerdo final de la COP28 logró mencionar que los com-

bustibles fósiles son la principal causa de cambio climático y llamó 
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a una “transición” para abandonar el uso de combustibles fósiles 

(Primicias 2023), activistas climáticos más críticos de dicho acuer-

do señalaron que no se mencionó explícitamente la eliminación de 

combustibles fósiles, ni se ahondó en más detalles sobre el financia-

miento insuficiente del Norte Global hacia el Sur Global, aparte del 

logro conseguido sobre el monto económico destinado para el fondo 

de Daños y Pérdidas como parte de la adaptación climática.

Por ello, la responsabilidad histórica es una pieza clave en el  

alcance de la justicia climática. Uno de los principales retos es lograr 

“traducir” el daño climático pasado por emisiones de gases de efecto 

invernadero en una redistribución económica más justa en el presen-

te (Meyer 2013, 598). Para lograr este reto, los Estados deben asumir 

definitivamente las responsabilidades históricas que condujeron  

hacia la crisis climática actual. 

2.2 Inequidades de género en el contexto climático

El Antropoceno es un sistema estructurado en torno al ser humano 

que ha normalizado la dominación, explotación y expropiación de la 

naturaleza para el desarrollo y progreso de la humanidad. Esta lógica 

de dominación también se refleja en el patriarcado, que se basa en la 

subordinación de las mujeres y cuerpos feminizados. El patriarcado 

no solo legitima la dominación y violencia hacia las mujeres, sino que 

también promueve una estructura social donde el trabajo de cuidado, 

esencial para la reproducción de la vida, es relegado principalmente 

a las mujeres.

De manera similar, el capitalismo justifica la explotación de la 

fuerza laboral en función a la división sexual del trabajo que subes-

tima el valor del trabajo de cuidado, perpetuando desigualdades de 
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género. Ambos sistemas, el patriarcado y el capitalismo, utilizan un 

“lenguaje” opresor que naturaliza la explotación y dominación. 

Así, en el contexto del Antropoceno, esta opresión también se 

extiende a la naturaleza, vista como un recurso inagotable al ser-

vicio del progreso humano. Por ello, el cambio climático no es sino 

un fenómeno social que responde a la complicidad opresora del 

Antropoceno, el capitalismo y el patriarcado, cuya variable transver-

sal a todos ellos es el género.  

De tal manera, hombres, mujeres y otros géneros experimentan 

el impacto del cambio climático de formas muy diferentes según el 

espacio donde crecen, conviven y se desarrollan, y según los roles de 

género impuestos (Ayala, Gutiérrez, and Zapata 2016, 140). Por ello, la 

catástrofe climática cataliza las disparidades de género ya existentes 

por cuanto, en primer lugar, aumenta la presión socioeconómica de 

las mujeres ante un sistema capitalista cuya existencia depende de la 

injusta organización social del cuidado justificada por los roles de 

género patriarcales. 

En este sistema, la mayoría de las mujeres dedican su tiempo 

al cuidado del hogar, restándole tiempo de trabajo remunerado, al  

contrario de la mayoría de los hombres que destinan la mayoría del 

tiempo al trabajo remunerado (Vásconez 2012, 23-24). Por ejemplo, la 

feminización del trabajo agrícola familiar provoca que las mujeres 

rurales sean las que enfrenten mayores cargas y presiones como re-

sultado de la creciente dificultad en el acceso a recursos naturales, 

especialmente en la ruralidad, donde el cambio climático provoca, 

cada vez con mayor frecuencia, escasez de agua, alimentos y fuentes 

de energía (Stock 2012, 11). Esa realidad puede ocasionar que las mu-

jeres dediquen mayores cantidades de tiempo al cuidado del hogar, 
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que de por sí parten de una base desproporcionada, ante la dificultad 

aumentada en la obtención de recursos (Aguilar 2021, 13). 

En segundo lugar, los desastres naturales como inundaciones o  

sequías, cuya incidencia está en aumento y peligrosamen-

te agravándose conforme aumenta la temperatura global (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2021, 21), 

han demostrado exacerbar sus efectos perjudiciales sobre poblacio-

nes económicamente pobres. 

Para el caso específico de mujeres, adolescentes y niñas, los de-

sastres naturales son un escenario de alto riesgo de violencia sexual 

y acoso (Fondo de Población de las Naciones Unidas 2012, 9). Por 

ejemplo, se ha reportado que la violencia basada en género, cometida  

tanto por extraños como por las parejas, fue más notable en desastres 

naturales como el tsunami en Sri Lanka de 2004, los terremotos en 

Haití de 2010 y de 2021, el huracán Katrina de 2005, el terremoto en 

Japón de 1997, el incendio forestal en Australia de 2009 (Erman et al. 

2021, 32). 

Alguna explicación para este aumento recae en la falta de privaci-

dad y protección para este grupo de la población (Erman et al. 2021, 31), 

como ocurre en refugios y campamentos de desplazados, pero no se le 

puede atribuir completamente a una reacción extraordinaria pos de-

sastre, siendo que la violencia basada en género ha sido una constante 

para mujeres y cuerpos feminizados, incluso previo a desastres natu-

rales, y faltando aún más estudios que analicen la violencia basada en 

género pre y pos desastre natural (Bradshaw and Fordham, 2013, 3). 

En tercer lugar, el cambio climático está vinculado con la per-

sistencia de la pobreza de las mujeres y las desigualdades socioe-

conómicas que se reflejan en estadísticas como la disminución del 
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acceso laboral de mujeres tras la pandemia de COVID-19 (Aguilar 

2021, 12) que, junto a otros factores, reproducen la feminización de la 

pobreza, y dificulta sobremanera el progreso y desarrollo en igualdad 

de condiciones. Por el contrario, en la década previa a la pandemia 

de COVID-19, la “desfeminización de la pobreza” en América Latina y 

el Caribe fue una realidad que consiguió una reducción significativa 

de la pobreza por medio del logro de mayores niveles de educación de 

mujeres y menor fecundidad (Paz 2022, 32).

Por otra parte, los feminismos del Sur señalan las controversias 

estructurales sobre el actual sistema androcéntrico de cambio cli-

mático y tildan de soluciones falsas, especialmente las “soluciones 

basadas en la naturaleza”, los mercados de carbono, el mecanismo de 

Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 

bosques (REDD+), o el Pago por Servicios Ambientales (PES). Estas 

falsas soluciones no solo siguen partiendo de la óptica patriarcal 

antropogénica capitalista de dominación de la naturaleza, sino que 

también continúan justificando el modelo capitalista de consumo y 

explotación mientras se intenta reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero (Moreano, Lang and Ruales, 2021, 23).

Así, resulta innegable asegurar que la crisis climática impacta de 

forma diferenciada a hombres, mujeres y otros géneros dependiendo 

de los roles de género, la división sexual del trabajo y la organización 

social del cuidado, que solo puede agravarse más para las mujeres 

que, de por sí, ya partían en desventaja previo a la crisis climática. Por 

ello, resulta fundamental generar políticas públicas que resuelvan 

los determinantes de las inequidades de género (Latindadd 2023, 3) 

y que eliminen progresivamente los imperativos de la acumulación 

de capital que causan la destrucción ambiental (Moreano, Lang and 

Ruales, 2021, 22-23). 
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2.3 Intersección de responsabilidad histórica e  

      inequidades de género 

El principio de las “responsabilidades comunes pero diferencia-

das” de la justicia climática, que reconoce que la capacidad de miti-

gación y adaptación al cambio climático es desigual entre países del 

Norte Global y del Sur Global, demuestra que también es posible que el  

impacto del cambio climático se exacerbe en las desigualdades estruc-

turales de raza, etnia, género y situación socioeconómica (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2023, 53). Ello implica que, 

incluso en un mismo país, el impacto del cambio climático es peor 

para aquella población que tradicionalmente ha sido oprimida por  

alguna o todas las desigualdades estructurales posibles. 

Así, siendo el género una de las desigualdades estructurales que 

prima globalmente a causa de un patriarcado que desconoce límites 

geográficos, el cambio climático es interseccional al género, eviden-

ciado previamente, al poner una mayor carga de sus peores efectos  

sobre mujeres y cuerpos feminizados vulnerables, y población en  

condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, la justicia climática debe in-

cluir las múltiples áreas de afectación derivadas de las desigualdades 

de género como parte crucial de la lucha contra el cambio climático. 

En el caso de América Latina y el Caribe, los principales desafíos 

sobre la inclusión del género en la agenda de cambio climático a ni-

vel nacional y regional residen en puntos tales como: 1) la coherencia, 

coordinación y sinergia entre marcos normativos y regulatorios inter-

nacionales y su aplicabilidad y ejecución a nivel nacional y regional 

(Aguilar 2022, 27); 2) la creación y producción de conocimiento, datos y 

estadísticas especializadas (United Nations Environment Programme 

2021, 48) junto a la adquisición de nuevas y mejores metodologías de 

género que capturen adecuadamente el impacto social del cambio 
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climático (Ponce 2023, 24); 3) la participación y representación en 

igualdad de condiciones, enfatizando la paridad de género, a la hora 

de las negociaciones y la toma de decisiones sobre cambio climático, 

después de que, por ejemplo, las mujeres hayan representado menos 

del 34% de los equipos de negociación de los países en la 27ª Conferencia 

de las Partes (COP27) (Stallard 2022, 3); 4) el financiamiento público 

y privado destinado a iniciativas y soluciones de género sobre cam-

bio climático (Aguilar 2022, 28) para fortalecer las acciones contra 

el cambio climático a la vez que se mejoran las condiciones de vida 

de las mujeres. Por ejemplo, invertir en proyectos que disminuyan 

la distancia para acceder a fuentes de energía, agua y saneamiento, 

que no solo promueve prácticas ambientales sostenibles, sino que 

también reduce los impactos negativos del cambio climático en 

mujeres y niñas (Schalatek 2022, 3; United Nations Development 

Programme 2013, 3). 

3. Conclusiones

En conclusión, este artículo demostró que el cambio climático tie-
ne fuertes implicaciones sociales, particularmente de género. Aunque 
los Estados han adoptado el principio de responsabilidad común pero  
diferenciada, la discusión internacional aún enfrenta obstáculos sig-
nificativos sobre cómo enfrentar el cambio climático y qué naciones 
deben emplear mayores esfuerzos. 

A pesar de que la responsabilidad histórica demuestra que la ma-
yoría de los países del Norte Global se beneficiaron de modelos extrac-
tivistas basados en combustibles fósiles en el pasado, el problema ac-
tual radica en la falta de financiamiento adecuado para la adaptación 
del Sur Global y en la ausencia de acciones concretas, más allá de las 
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metas climáticas establecidas a largo plazo como la neutralidad de 
carbono en 2050.

En paralelo, la intersección entre la responsabilidad histórica y las 
inequidades de género es evidente en la justicia climática que, por me-
dio del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, 
reconoce que las desigualdades estructurales, incluidas las de género, 
influyen en el impacto del cambio climático, y la mitigación y adap-
tación del mismo. Por tal motivo, la inclusión de las desigualdades 
 estructurales, como el género, en la lucha contra el cambio climático es 
fundamental, ya que solo a través de un compromiso global sostenible 

e igualitario se logrará una justicia climática verdadera.
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