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¿Q u é  e s  l a  i n t e r s e c c i o n a l i d a d?

Kimber lé  Crenshaw   or ig ina lmente  acuñó  e l  té rmino  " in tersecc iona l idad "  en  1989

para  conceptua l izar  l a  unión  en  l a  que  l a  raza  y  e l  género  in teractuaban  para

opr imi r  a  l as  mujeres  negras .  Argumentó  que ,  debido  a  su  ident idad  in tersecc iona l

como  mujeres  y  personas  de  color ,  dentro  de  los  discursos  que  se  fo rman  para

responder  a  uno  u  otro ,  los  in tereses  de  l as  mujeres  de  color  son  f recuentemente

marg inados  dentro  de  ambos .  En  su  t raba jo  se  destacó  que  l as  exper ienc ias  de  l as

mujeres  son  mult id imens iona les .  No  só lo  están  conformadas  por  e l  género ,  s ino

también  por  una  plétora  de  otras  ident idades  como  l a  raza ,  l a  c lase  y  l a  sexua l idad .

 

La noción de interseccional idad,  por  lo  tanto ,  es  que estas  ident idades  no son
categor ías  separadas ,  s ino que interseccionan para  inc id i r  en cada indiv iduo
de manera  d i ferente .  Las  in tersecc iones  se  unen  para  dar  fo rma  a  los  di fe rentes

poderes  y  pr iv i leg ios  que  a  uno /a  se  l e  otorgan  y  a  l as  fo rmas  de  discr iminac ión  a

las  que  a  uno /a  se  l e  somete .    

 

Viv imos  en  un  mundo  cada  vez  más  comple jo ,  con  múlt ip les  fo rmas  de  discr iminac ión  y

des igua ldades  entre lazadas .  Esta  rea l idad  se  ha  e jempl i f icado  c laramente  en  e l  impacto

di fe renc iado  de  l a  cr i s i s  de  l a  COVID - 19 ,  en  l a  que  l as  neces idades  de  los  grupos  marginados

s iguen  s iendo  ignoradas  y  desatendidas .  Por  lo  tanto ,  es  fundamenta l  segui r  desar ro l lando

nuest ras  est rateg ias  para  centrar  los  pr inc ip ios  de  in tersecc iona l idad  e  inc lus ión  dentro  del

FGI .  Al  desglosar  los  temas  y  lo  que  s ign i f ican  para  los  di fe rentes  grupos  de  in terés ,  y  e laborar

recomendac iones  concretas ,  podemos  garant izar  que  conceptos  como  l a  in tersecc iona l idad

no  queden  en  lo  abst racto ,  s ino  que  se  re f le jen  y  se  t raten  de  manera  concreta ,  a  medida  que

const ruyamos  a l ianzas  entre  múlt ip les  in teresados  y  determinemos  e l  diseño  y  l a  sustanc ia

de l  FGI .

de  género  para  cul t i var  ideas  y  contr ibuc iones

en  torno  a  temas  pert inentes  e  importantes .

Estos  aportes  se  incorporarán  a  los  resu l tados

del  Foro  y  tendrán  por  objeto  fo r ta lecer  los

debates  entre  múlt ip les  in teresados  y  l a

c reac ión  de  a l ianzas .  

En  e l  pr imer  debate  se lecc ionado  que  dio  in ic io

a  esta  ser ie  se  abordó  e l  tema  de  “La  inc lus ión

de  múlt ip les  est ratos  y  l a  in tersecc iona l idad ” .

Las  dos  ses iones  acogieron  a  cerca  de  100

as i s tentes  de  diversos  grupos  de  edad ,  lugares  y

or ígenes ,  lo  que  permit ió  cul t i var  un  r ico

debate .  El  contenido  de  este  in forme  se  ha

ext ra ído  de  los  debates  ce lebrados  en  l a  ses ión

plenar ia  y  en  los  grupos  de  discus ión  de  ambas

ses iones ,  destacando  los  temas  c lave ,  l as

re f lex iones  y  l as  recomendac iones  tangib les

para  contr ibu i r  a  l a  esenc ia  del  FGI .  

El  Foro  para  l a  Generac ión  de  Igua ldad  es  un

encuentro  mundia l  para  l a  igua ldad  de

género ,  convocado  por  ONU  Mujeres  y

coorganizado  por  los  gobiernos  de  México  y

Franc ia ,  en  est recha  colaborac ión  con  l a

soc iedad  c iv i l .  El  Foro ,  que  se  in ic ia rá  en  l a

C iudad  de  México  (México )  del  29  a l  31  de

marzo  y  culminará  en  jun io  en  Par í s  (Franc ia ) ,

pondrá  en  marcha  un  conjunto  de  acc iones

concretas ,  ambic iosas  y  t rans formadoras  para

lograr  un  progreso  inmediato  e  i r revers ib le

hac ia  l a  igua ldad  de  género .  

Durante  dos  ses iones   en  sept iembre  de  2020 ,

e l  Foro  para  l a  Generac ión  de  Igua ldad  (FGI )

convocó  e l  pr imero  de  una  ser ie  de  c inco

Debates  Selecc ionados .  El  propós i to  de  estos

debates  es  reuni r  a  un  se lecto  y  diverso  grupo

de  defensores  de  l a  igua ldad  

I n t r o d u c c i ó n  

[ 1 ]  El  Debate  Selecc ionado  se  desar ro l ló  en  dos  ses iones  complementar ias  (22  y  24  de  sept iembre  de  2020 )  con  e l  f in  de

fac i l i ta r  l a  mayor  part ic ipac ión  y  var iedad  de  voces  pos ib les ,  ten iendo  en  cuenta  los  husos  horar ios ,  los  requis i tos  de

interpretac ión ,  etc .

[2 ]  Kimber lé  Wil l iams  Crenshaw  es  una  abogada  estadounidense ,  defensora  de  los  derechos  c iv i les ,  f i lóso fa  y  una  importante

académica  de  l a  teor ía  cr í t ica  de  l a  raza ,  que  desar ro l ló  l a  teor ía  de  l a  in tersecc iona l idad .  
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¿P o r  q u é  l a  i n t e r s e c c i o n a l i d a d  e s  i m p o r t a n t e
p a r a  e l  F G I?



SOPHIE  

PIERRE -ANTOINE

Cuando  se  piensa  en  discr iminac iones  de  múlt ip les

est ratos ,  es  fundamenta l  que  l as  personas  hablen

como  expertas  desde  su  propia  exper ienc ia .  Las

rea l idades  de  l as  mujeres  son  var iadas  y

comple jas ,  y  puede  ser  út i l  pensar  en  té rminos  de

" femin ismos "  para  re f le ja r  cómo  e l  movimiento

femin is ta  no  es  una  so la  et iqueta ,  ident idad  e

ideolog ía ,  s ino  que  t iene  múlt ip les  capas  y  está

moldeado  por  l a  exper ienc ia  personal .  

Reconocer  l a  di fe renc ia  es  importante ,  en

part icu lar  cuando  se  t rata  de  const ru i r  so luc iones

a  los  problemas .  Por  e jemplo ,  tomemos  a  l a

COVID - 19  y  l a  des igua ldad  que  esta  cr i s i s  está

de jando  a l  descubier to .  ¿Quién  será  vacunado /a ?

¿Quién  t iene  acceso  a  pruebas  ráp idas  y  fác i les ?

¿Quién  puede  t raba jar  desde  su  casa ?  Neces i tamos

un  enfoque  de  múlt ip les  nive les  para  nuest ra

respuesta  que  cuest ione  l as  voces  que  l eemos ,

cuyo  anál i s i s  es  v i s to  como  l a  verdad ,  como  “ l a

nar rac ión ” .  Esto  es  lo  que  acumula  y  da  fo rma  a  l a

manera  en  que  enmarcamos  los  temas  y  cómo

const ru imos  l as  respuestas .

Por  lo  tanto ,  un  importante  recurso  femin is ta  no  es

só lo  l a  f inanc iac ión ,  s ino  también  l a  prov i s ión  de

un  espac io  para  que  l as  femin is tas  expresen  los

desaf íos  diar ios ,  mani f ies ten  sus  preocupac iones ,

se  escuchen  unas  a  otras  y  rompan  los

estereot ipos .  En  té rminos  más  genera les ,  es

necesar io  t raba jar  mejor  con  los /as  l as  act iv i s tas

para  comprender  l a  mejor  manera  de

proporc ionar les  recursos  para  apoyar  su  l abor ,  por

e jemplo ,  proporc ionándoles  recursos  i l imi tados  y

poniéndoles  en  contacto  con  quienes  t ienen

poder .  La  f inanc iac ión  s in  res t r icc iones  es  esenc ia l

para  fac i l i ta r  l a  l abor  de  act iv i s tas ,  lo  que  marca

una  di fe renc ia  s ign i f icat i va  a l  responder  a  l as

neces idades  de  l as  di fe rentes  comunidades .  Los /as

act iv i s tas  no  deben  ser  cons iderados /as

únicamente  como  personas  in ter locutoras ,  s ino

que  deben  part ic ipar  de  manera  más  s ign i f icat i va

en  los  pr inc ipa les  procesos  de  fo rmulac ión  de

pol í t icas .   
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O r a d o r a s

El  l engua je  es  una  herramienta  poderosa  y

t rans formadora  y  debemos  t raba jar  para

asegurarnos  de  que  té rminos  como

" in tersecc iona l idad "  no  se  reduzcan  a  palabras

de  moda  o  se  ignoren  sus  múlt ip les  s ign i f icados

en  di fe rentes  contextos .  El  concepto  de

intersecc iona l idad  ayuda  a  impulsar  l a  inc lus ión

de  todas  l as  mujeres  y  grupos  en  l as  áreas

temát icas  y  l as  pol í t icas .  

En  e l  caso  de  l as  mujeres  con  discapac idad ,  l a

fa l ta  de  comprens ión  y  de  un  l engua je  expl íc i to

es  út i l  para  borrar  a  este  grupo  en  l a

e laborac ión  de  pol í t icas  y  programas .  A  menudo

se  l as  descu ida  y  olv ida  en  l a  educac ión  y  e l

empleo ,  y  t ienen  fuer tes  nexos  con  l a  pobreza .

La  l ente  in tersecc iona l  es  importante  para

ayudarnos  a  no  pr ior izar  una  de  estas

d iscr iminac iones  sobre  otra ,  s ino  a  observar

cómo  l as  múlt ip les  capas  dan  fo rma  a  l as

d i fe rentes  ident idades  y  accesos .

Podemos  aprender  mucho  sobre  l a  divers idad  a

t ravés  de  l a  reconceptua l izac ión ,  por  e jemplo ,

podr íamos  af i rmar  que  nadie  es  discapac i tado  y

que ,  en  cambio ,  todos  tenemos  una  capac idad

di fe rente .  Las  mujeres  con  discapac idad  deben

ser  reconoc idas  como  mujeres  ante  todo ,  lo  que

nos  permite  a le ja rnos  del  est igma  y  e l

estereot ipo  del  modelo  v íc t ima /médico .  A  estas

mujeres  práct icamente  l es  qui tamos  los

derechos ,  l as  pos ib i l idades  y  l as  oportunidades

cuando  no  conseguimos  crear  un  entorno  que

les  sea  acces ib le .  Las  soc iedades  deben

trans formarse  de  manera  que  se  e l iminen  estas

bar reras  y  que  se  reconozca  l a  divers idad  como

una  fo r ta leza .

[3 ]  The  medica l  model  def ines  disab i l i t y  as  resu l t ing  f rom  an

indiv idua l  person ’s  phys ica l  or  menta l  l imi tat ion ,  plac ing  the

source  of  the  problem  with in  the  person .  Under  th i s

def in i t ion ,  disab i l i t y  i s  re lated  to  bio logy  and  not  the  soc ia l

or  geographica l  env i ronments  and  i s  regarded  as  a  defect  or

s ickness .  The  medica l  model  of ten  re fers  to  a  disabled

person  as  a  v ic t im ,  which  can  be  patron iz ing  and  of fens ive .

MOZN  HASSAN SOPHIA  PIERRE -ANTOINE ALDA  FACIO LIZZIE  KIAMA

S E S I Ó N  U N O  S E S I Ó N  D O S
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P a r t e  1 :  d e s e n t r a ñ a r  e l  p r o b l e m a  

¿C ó m o  d e f i n i r í a  o  c a t e g o r iza r í a  l a  d e s i g u a l d a d
i n t e r s e c c i o n a l?  

La  des igua ldad  in tersecc iona l  es  un  problema  s i s témico ,  que  se  fo rma  cuando  l a  tota l idad

del  yo  se  encuentra  con  l ími tes  cul tura les  e  ins t i tuc iona les  para  produc i r  discr iminac ión ,

v io lenc ia  y  est igma .  Por  lo  tanto ,  es  v i ta l  contextua l izar  estas  opres iones  in tersecc iona les .

La  in tersecc iona l idad ,  por  lo  tanto ,  es  un  concepto  f lu ido  que  cambia  l a  fo rma  en  que  se

exacerban  l as  des igua ldades  en  di fe rentes  escenar ios  con  e l  te lón  de  fondo  de  los

contextos  loca les ,  nac iona les  e  in ternac iona les .

En  un  escenar io  conformado  por  los  desequi l ibr ios  de  poder  a  lo  l a rgo  de  l as  l íneas  de

género  y  raza ,  tener  una  so la  voz  def in iendo  l a  in tersecc iona l idad  puede  cor rer  e l  r iesgo  de

pasar  por  a l to  sus  matices .  No  debemos  olv idar  que  def in i r  l a  des igua ldad  in tersecc iona l  es

un  acto  de  poder  en  s í  mismo .  Por  lo  tanto ,  cualquier  def in ic ión  de  l as  des igua ldades

intersecc iona les  debe  conf igurarse  desde  l a  base  y  adoptar  un  enfoque  hol í s t ico  para

comprender  los  s i s temas  y  l as  est ructuras  en  juego  en  cada  contexto .

¿C u á l e s  s o n  l a s  c a u s a s  y  l o s  m o t o r e s  d e  l a
d e s i g u a l d a d  i n t e r s e c c i o n a l?  
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A  lo  l a rgo  de  l a  his tor ia ,  l as  est ructuras  y  l as

po l í t icas  han  s ido  establec idas  por  los

grupos  dominantes  y  muchas  de  e l las

permanecen  hasta  hoy .  El  patr ia rcado  y  e l

co lon ia l i smo  son  e jemplos  ev identes  de

esto .  Di ferentes  fo rmas  de  in just ic ia  y

v io lenc ia  est ructura les  conducen  a  una

mayor  discr iminac ión  y  marginac ión  de

grupos  espec í f icos ,  entre  e l los ,  l as  mujeres

ind ígenas  que  v iven  en  zonas  rura les ,  cuyos

derechos  colect i vos  e  ind iv idua les  están

amenazados ,  como  su  derecho  a  l a  t ie r ra .  

F a c t o r e s  h i s t ó r i c o s  y  e s t r u c t u r a l e s  

La  in tersecc ión  de  di fe rentes  ident idades  soc ia les

produce  un  t ipo  de  des igua ldad  compuesta  basada

en  múlt ip les  factores  como  e l  género  y  l a  c lase ,  y  lo

que  surge  es  una  comple ja  t rama  de  opres iones .  Se

pueden  discern i r  múlt ip les  dimens iones  de

des igua ldad  in tersecc iona l ,  que  van  desde  l a

ind iv idua l ,  pasando  por  l a  ins t i tuc iona l ,  hasta  l a

s i s témica  e  his tór ica .  Esas  dimens iones  ponen  de

re l ieve  l as  múlt ip les  des igua ldades  que

exper imentan  l as  mujeres  ind iv idua les  en  todo  e l

mundo  y ,  también ,  l a  longev idad  de  l as  est ructuras

que  dan  fo rma  y  re fuerzan  esas  des igua ldades .  

S a l a s  d e  d e b a t e

El  debate  se lecc ionado  se  est ructuró  en

dos  partes :  una  dedicada  a  ses iones  de

grupos  de  discus ión  para  desentrañar  e l

problema  de  l a  in tersecc iona l idad  y ,  l a

ot ra ,  para  fo rmular  so luc iones  y  presentar

recomendac iones  concretas  a l  FGI .

 

Es  esenc ia l  crear  una  est ructura  de  rendic ión

de  cuentas ,  ya  que  s in  e l la  no  hay  impulso

para  defender  e l  espac io  de  l as  personas

discr iminadas .  La  e laborac ión  de  pol í t icas

debe  garant izar  que  se  respeten  los

derechos  humanos  y  que  l as  personas

puedan  v iv i r  en  l iber tad ,  con  jus t ic ia  y  paz .

Debe  haber  una  rendic ión  de  cuentas

s ign i f icat i va  cuando  esta  no  se  respeta .  

L a  f a l t a  d e  r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s



"L a  d i s c r i m i n a c i ó n
i n t e r s e c c i o n a l  n o s

a l e j a  d e  l a  p o s i b i l i d a d
d e  e v a l u a r  l a  r i q u eza

d e  l a s  i d e n t i d a d e s
i n t e r s e c c i o n a l e s  y  l a s
o b l i g a  a l  a i s l a m i e n t o  y

l a  exc l u s i ó n "

¿Quién  t iene  e l  poder  y  quién  t iene  los

recursos ?  Estas  dinámicas  conforman  una

jerarquía  que  def ine  y  determina  e l  poder  y

la  acc ión ,  que  a  menudo  se  autoperpetúa  o

se  mant iene  a  t ravés  de  canales  como  los

medios  de  comunicac ión .  Las  exper ienc ias

de  discr iminac ión  pueden  contr ibu i r  aún

más  a  l a  fa l ta  de  acceso  a l  poder ,  l imi tando

as í  quién  puede  impulsar  e l  cambio .    

L a  d i n á m i c a  d e  p o d e r

En  e l  movimiento  femin is ta  pers i s te  una

jerarquía  cul tura l  que  determina  l a

par t ic ipac ión .  El  pr iv i leg io  de  a lgunas

ident idades  y  l a  discr iminac ión  de  otras

in f luye  en  quien  hace  v i s ib les  sus

exper ienc ias .  La  defensa  de  l a  ident idad

única  div ide  a  los  grupos  en  s i los  y  rompe

la  so l idar idad ,  lo  que  obl iga  a  pr ior izar  una

ident idad  sobre  otra  y  favorece  l a

exc lus ión .

L o s  m o t o r e s  d e l  m o v i m i e n t o
f e m i n i s t a  

La  fa l ta  de  comprens ión ,  como  l a  que  rodea

a  l as  di fe rentes  ident idades  de  género ,  l as

d i scapac idades  y  l a  in to le ranc ia  re l ig iosa ,  se

t raducen  en  l eyes  y  normas  cul tura les

d iscr iminator ias .  Debemos  escuchar

múlt ip les  voces  para  reconocer  que  no  hay

una  fo rma  s ingular  de  exper imentar  un

problema ,  y  debemos  asegurarnos  de  que

esa  mult ip l ic idad  se  re f le je  en  l a

formulac ión  de  pol í t icas .   .

L o s  f a c t o r e s/  n o r m a s  s o c i a l e s

Las  l eyes  puni t i vas  no  son  inc lus ivas  ni

protegen  a  l as  comunidades  y ,  en  cambio ,

perpetúan  l a  discr iminac ión  contra  c ier tos

grupos .  Por  e jemplo ,  l as  l eyes  que  ind i recta

o  di rectamente  penal izan  l a  or ientac ión

sexua l ,  l a  ident idad  o  l a  expres ión  de

género  dan  lugar  a  tasas  de  pobreza  más

elevadas ,  a  l a  impos ib i l idad  de  acceder  a

los  derechos  bás icos  y  a  los  serv ic ios  de

desar ro l lo ,  como  l a  atenc ión  de  l a  sa lud ,  l a

educac ión  y  e l  empleo  sens ib i l i zados .  Esas

leyes  se  basan  en  e l  patr ia rcado  y  l a

heteronormat iv idad  c isgénero ,  que  son

también  causas  fundamenta les  de  l a

des igua ldad  entre  los  géneros .  Otros

e jemplos  son  l as  l eyes  re lac ionadas  con  e l

acceso  a l  aborto  o  e l  uso  de  pañuelos  en  l a

cabeza  para  l as  mujeres  musulmanas .

L eye s  p u n i t i v a s
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Las  voces  pueden  ser  ampl i f icadas  o

s i lenc iadas  a  t ravés  de  una  var iedad  de

herramientas .  Por  e jemplo ,  e l  censo  nac iona l

se  ha  conver t ido  en  un  ins t rumento  pol í t ico

que  re f le ja  l a  fo rma  en  que  los  s i s temas

pat r ia rca les  sue len  manipular  los  datos .  El

censo  determina  l as  as ignac iones  de  los

presupuestos  y  los  serv ic ios  que  rec iben  l as

personas ,  y  es  un  acto  de  poder  que  puede

exacerbar  l as  des igua ldades ,  ya  que  a lgunas

poblac iones ,  como  l as  mujeres  migrantes ,  no

disponen  de  los  recursos  para  re l lenar  e l

censo ,  lo  que  da  lugar  a  su  inv i s ib i l idad .

L a  p o l í t i c a
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P a r t e  2 :  C r e a r  l a  s o l u c i ó n  

B )  ¿C ó m o  s e  p u e d e  e l  s i s t e m a  m u n d i a l  d e
d e r e c h o s  h u m a n o s  r e f o rza r s e  m á s  p a r a
h a c e r  f r e n t e  a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n
i n t e r s e c c i o n a l?

¿C ó m o  p o d r í a n  l o s  a g e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  f o m e n t a r  l a
i n c l u s i ó n  i n t e r s e c c i o n a l  y  d e  m ú l t i p l e s  e s t r a t o s?
A)   ¿C ó m o  d e b e r í a n  l a s  e m p r e s a s
m u l t i n a c i o n a l e s  f o m e n t a r  l a  i n c l u s i ó n
i n t e r s e c c i o n a l  y  d e  m ú l t i p l e s
e s t r a t o s?

Centra l izar  las  voces  feministas :
Ampl i f icar  l as  voces  de  l as  mujeres  que

desaf ían  e l  s tatu  quo  y  remodelan  lo  que

es  l a  "norma "  y  escrutar  e l  impacto  de  l as

d iversas  def in ic iones  in ternac iona les  de

"norma " . in ternat iona l  def in i t ions  of  "norm " .

Rendic ión de cuentas :  Mejorar  l a

rendic ión  de  cuentas  y  l a  superv i s ión  de  l a

apl icac ión  nac iona l  de  los  ins t rumentos  y

normas  ju r íd icas  in ternac iona les .  

Educación:  Aprovechar  l a  educac ión  para

aumentar  l a  comprens ión  públ ica  del

s i s tema  de  derechos  humanos .  Compart i r

in formación  y  or ientac iones  para  l a

par t ic ipac ión  en  e l  desar ro l lo  y  l a

promoción  de  los  derechos  humanos ,

inc lu ida  l a  Convenc ión  sobre  los  derechos

de  l as  personas  con  discapac idad .

COVID-19 :  La  COVID - 19  ha  puesto  a l

descubier to  y  exacerbado  l as

des igua ldades  de  género  ex i s tentes ,

i lus t rando ,  a l  mismo  t iempo ,  e l  impacto

pos i t i vo  del  l iderazgo  pol í t ico  de  l as

mujeres  en  l as  ins t i tuc iones .  La  pandemia

of rece  l a  oportunidad  de  fo r ta lecer  l as

formas  en  que  los  actores  in ternac iona les

co laboran  entre  s í  y  también  t raba jan  junto

con  ent idades  reg iona les  y  organizac iones

de  base .  No  se  podrá  vencer  l a  COVID  s in  l a

cooperac ión  mundia l ,  por  e jemplo ,  en

forma  de  ayuda  económica  y  cooperac ión

en  torno  a  l a  dis t r ibuc ión  de  vacunas .  

Colaboración:  La  colaborac ión  debe  darse

a  todos  los  nive les ,  desde  e l  loca l  hasta  e l

mundia l .  La  fo rmulac ión  de  pol í t icas  debe

ser  bid i recc iona l ,  y  lo  nac iona l  debe  dar

forma  a  lo  in ternac iona l  (y  v iceversa ) .

La inc idencia :  Pedi r  a  l as  empresas

mult inac iona les  que  ut i l i cen  su  poder

para  in f lu i r  en  e l  progreso  hac ia  l a

d ivers idad  y  l a  inc lus ión ,  por  e jemplo ,

mediante  e l  empleo  de  l as  buenas

práct icas  de  superv i s ión  y  l a

demost rac ión  de  l a  pérd ida  de  ingresos

de  l as  empresas  mult inac iona les

resu l tante  de  l as  exc lus iones  de

poblac iones  c lave .   

Colaboración:  Asegurar  una  est recha

colaborac ión  entre  l a  comunidad

" in ternac iona l "  y  l a  "nac iona l / loca l "  para

t ratar  de  aplanar  l a  j e ra rquía  de  poder

entre  ambas ,  colaborando  est rechamente

con  los  pr inc ipa les  in teresados ,  como  e l

gobierno  y  l a  soc iedad  c iv i l .

Pol í t icas :  Las  empresas  mult inac iona les

deben  mantener  l as  buenas  práct icas  en

las  pol í t icas  de  organizac ión .  Ser ía

importante  aumentar  l a  disponib i l idad

de  estudios  e  invest igac iones  que

pongan  de  re l ieve  los  aspectos  de  l as

cuotas  de  divers idad  y  sus  efectos

pos i t i vos  en  l as  empresas .  

Monitoreo:  Aumentar  por  parte  de  los

organismos  de  l as  Naciones  Unidas  y  los

actores  in ternac iona les  l a  v ig i lanc ia  del

respeto  a  los  derechos  humanos ,  inc luso

a  t ravés  de  l as  est ructuras

intergubernamenta les  y  de  derechos

humanos  ex i s tentes ,  como  l a  CEDAW .
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¿C ó m o  p o d r í a n  l o s  d a t o s  m e j o r
d e s g l o s a d o s  y  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  m á s
c u a l i t a t i v a  ayu d a r n o s  a  e n t e n d e r  l a s
d e s i g u a l d a d e s  i n t e r s e c c i o n a l e s  y  e l
c a m b i o  d e  p o d e r?  ¿C u á l e s  s o n  l a s  b u e n a s
p r á c t i c a s  q u e  p u e d e n  c o m p a r t i r s e?

¿C ó m o  p o d r í a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n u e v a s
y  ex i s t e n t e s  (a  n i v e l  n a c i o n a l  y  l o c a l )
g a r a n t iza r  l a  a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  d e
l a s  l eye s  y  p o l í t i c a s  d e  l u c h a  c o n t r a
l a  d i s c r i m i n a c i ó n?

¿C ó m o  p o d r í a m o s  c r e a r  u n a  m ayo r
i n c l u s i ó n  c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  l a s
v o c e s  y  e l  l i d e r azg o  d e  l a  j u v e n t u d ,  e n
l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  p o l í t i c a s  y
e c o n ó m i c a s?

¿C ó m o  p o d e m o s  f o m e n t a r  l a
c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  d i v e r s o s  a c t o r e s  y
f o r t a l e c e r  l o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s
p a r a  l o g r a r  u n  c a m b i o  p o s i t i v o?

Pol í t icas :  Las  empresas  deben  fomentar  l a

inc lus ión  mediante  pol í t icas  in tegra les

contra  l a  discr iminac ión .

Rendic ión de cuentas :  Forta lecer  l as

a l ianzas  con  l as  ins t i tuc iones  nac iona les  de

derechos  humanos ,  l as  OSC ,  l a  soc iedad  en

genera l  y  los  grupos  de  jóvenes  a  f in  de

educar los  sobre  l a  igua ldad ,  los  derechos

humanos  y  l a  no  discr iminac ión ,  de  modo

que  aumentemos  l a  comprens ión  y  e l  apoyo

para  l a  promulgac ión  de  l eyes  contra  l a

d i scr iminac ión .

Inc lus ión:  Reuni r  todas  l as  voces  y  ser

verdadera  e  in tenc iona lmente  inc lus iva

compart iendo  e l  poder .

Sol idar idad:  Const ru i r  l a  so l idar idad  entre

grupos  heterogéneos  de  personas  e

ident i f icar  una  v i s ión  colect i va  compart ida .

Fomentar  l a  conc ienc ia  y  adoptar  l a

d ivers idad .

Compromiso de la  juventud:  Inc lu i r  a  l a

juventud  en  l a  toma  de  dec is iones  y

asegurar  que  se  fomente  e l  l iderazgo

juveni l .  La  juventud  debe  ser  empoderada

para  dar  fo rma  a  su  futuro  fomentando  e l

d iá logo  in tergenerac iona l ,  e l  diseño  y  l a

const rucc ión  de  est rateg ias .  

Medios  de comunicación e  información:
L legar  a  l a  gente  usando  di fe rentes  medios

de  comunicac ión .  Es  necesar io  incorporar  e l

debate  sobre  l a  in tersecc iona l idad  y

explorar  l as  dis t intas  cuest iones  de  los

d i fe rentes  grupos  e  ident idades .

Observación y  aprendizaje :  Monitorear  l a

par t ic ipac ión  de  l a  juventud  y  observar  sus  fo rmas

de  t raba jo  y  adaptarse  a  estas  nuevas  técn icas .

Eva luar  s i  los  espac ios  y  los  t raba jos  son  acces ib les

para  que  l a  gente  joven  part ic ipe  y  asegurarse  de

que  e l  espac io  se  adapta  act iv i s tas  jóvenes  en

lugar  de  a l  revés .

Capacitac ión:  Apoyar  l a  fo rmación  de  l a  juventud

en  toda  su  divers idad .  Tener  procesos  de  tutor ía  e

inserc ión  para  permit i r  e l  acceso  de  l a  gente  joven .

Inc lus ión act iva :  Reduci r  l as  barreras  a  l a

inc lus ión ,  por  e jemplo ,  permit iendo  que  l as

personas  jóvenes  part ic ipen  s in  requis i tos  como

tener  muchos  años  de  exper ienc ia  o  tener  que

reg is t ra r  su  organizac ión  en  l as  Naciones  Unidas .

Es  necesar io  poner  a  l a  juventud  en  e l  centro  de

las  pol í t icas  y  los  debates  y  debemos  adaptarnos  a

inc lu i r les  para  nive la r  l as  dinámicas  de  poder .

Debemos  sat i s facer  todas  l as  neces idades  de

interpretac ión .

Tipo de datos :  Promover  datos  no  binar ios  y

desagregados  para  abordar  l a  in tersecc iona l idad .

A  su  vez ,  promover  pol í t icas ,  programas  y  l eyes

basadas  en  l a  ev idenc ia  de  estos  datos .  Aumentar

las  capac idades  de  los  espec ia l i s tas  pert inentes  y

de  los  minis ter ios  de  estad ís t ica .

Recolección de datos :  Desar ro l la r  di fe rentes

maneras  de  recopi la r  datos  para  ser  más  inc lus ivos

y  contar  di fe rentes  his tor ias ,  lo  que  a  su  vez  podr ía

generar  cambios  en  lo  que  se  perc ibe  como  l a

"norma " .  Hay  que  asegurar  que  esos  e jerc ic ios  de

invest igac ión  cuenten  con  una  f inanc iac ión

adecuada  y  que  se  r inda  cuentas  de  l a

recopi lac ión  y  eva luac ión  de  los  datos .

Voluntad pol í t ica :  Promover  l a  vo luntad  pol í t ica

mediante  act iv idades  de  promoción  para

complementar  l a  generac ión  de  datos  sobre  l a

igua ldad  de  género .

Auditor ía :  Observar  l a  ef icac ia  de  l as

inst i tuc iones  actua les  y  eva luar  su  impacto .

L levar  a  cabo  un  mapeo  y  examen  de  l as  l eyes  a

nive l  nac iona l  que  son  puni t i vas  en  su  carácter

inc lus ivo  e  in tersecc iona l  y  abogar  por  su

enmienda .

Cambio cultura l :  Neces i tamos  que  e l  tema  de  l a

d i scr iminac ión  se  conv ier ta  en  una  pr ior idad  en

los  planes  nac iona les  para  ayudar  a  impulsar  e l

cambio  cul tura l  a  nive l  loca l ,  nac iona l  e

internac iona l .

Representación:  Inc lu i r  l as  voces  y  perspect ivas

que  fa l tan  en  l a  mesa  de  toma  de  dec is iones .

Apl icar  in tenc iona lmente  l a  in tersecc iona l idad  y

promover  a  l as  mujeres  en  pos ic iones  de

l iderazgo  pol í t ico  en  l as  ins t i tuc iones .  Entre  l as

pos ib les  so luc iones ,  podr ían  cons iderarse  l as

cuotas  progres ivas .

Datos ,  información,  tecnología :  La  recopi lac ión

de  datos  ét icos  y  l as  “est rateg ias  inc lus ivas  de

recopi lac ión  de  datos "  podr ían  apoyar  procesos

de  presupuestac ión  más  inc lus ivos  y  abordar  l a

fa l ta  de  presupuestac ión  en  áreas  c lave .  Sin  esos

datos ,  c ier tas  categor ías  de  personas  quedan

s i s temát icamente  re legadas  o  se  hacen  inv i s ib les .

Es  importante  inver t i r  en  e l  fo r ta lec imiento  de

las  apt i tudes  de  l as  comunidades  para  produc i r

sus  propios  datos .

Medios  de  comunicac ión  y  nar rat i vas :  Elaborar  y

mantener  or ientac iones  ét icas  para  que  los

medios  de  comunicac ión  sean  más

representat i vos  y  den  cabida  a  l as  personas

ret ratadas .  Las  grandes  corporac iones  de

publ ic idad  t ienen  un  papel  c lave  que

desempeñar  en  l a  t rans formación .
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¿C ó m o  d e b e r í a n  r e f l e j a r s e  e n  e l  F G I  y  e n  l a s
C o a l i c i o n e s  p a r a  Ac c i ó n  l a s  c u e s t i o n e s  t r a t a d a s
e n  e s t e  d e b a t e?

El  FGI  debe  hacer  un  es fuerzo  consc iente  para  que  l as  comunidades  marginadas  estén  en

pr imera  f i l a  para  discut i r  sus  pr ior idades  y  neces idades .  El  FGI  debe  tomar  l a  in ic ia t i va  en  e l

reconoc imiento  del  poder  y  optar  in tenc iona lmente  por  compart i r lo ,  por  e jemplo ,

escuchando  l as  voces  de  una  joven  ind ígena  junto  con  l a  voz  de  un  Je fe  de  Estado ,

di r ig iéndose  a  l as  personas  que  están  fuera  del  foco ,  y  t raba jando  de  manera

intergenerac iona l .  

E l  F G I  d e b e  c e n t r a l iza r  i n t e n c i o n a l m e n t e  l a s  v o c e s  m a r g i n a d a s .1 .

Esto  se  apl ica  espec ia lmente  a  l a  juventud  de  l as

comunidades  marginadas  que  ta l  vez  no  tenga  acceso  a

la  conex ión  a  In ternet .  El  FGI  deber ía  mantener

conversac iones  reg iona les  prev ias  con  jóvenes  y

adolescentes  para  que  hagan  aportac iones  y  creen

conjuntamente ,  a  f in  de  fomentar  e l  sent ido  de

pertenenc ia  y  generar  un  impulso .  También  se  deber ía

t raba jar  para  t razar  un  mapa  de  cómo  es  e l  espac io  de

los  act iv i s tas  juven i les ,  ya  que  los  movimientos

juveni les  t ienden  a  ser  más  comple jos  y  requieren

métodos  di fe rentes  para  su  inc lus ión .  La  part ic ipac ión

de  l a  juventud  podr ía  impulsarse  establec iendo

conex iones  con  l as  univers idades ,  lo  que  fac i l i ta r ía  l a

par t ic ipac ión  de  l as  adolescentes .  El  Foro  también

deber ía  cons iderar  l a  pos ib i l idad  de  of recer

oportunidades  de  aprendiza je  in tergenerac iona l  para

educar  a   jóvenes  act iv i s tas  sobre  los  mecanismos

internac iona les  para  ayudar  a  garant izar  su  segur idad  y

protecc ión  (por  e jemplo ,  en  torno  a  l a  l iber tad  de

expres ión ) .

   2 .  L a  j u v e n t u d  d e b e  p a r t i c i p a r

s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  c a d a  p a s o  d e  l o s

p r o c e s o s  d e l  F G I .

El  FGI  debe  t ratar  de  sa lvar  l a  brecha  tecnológ ica  para  l l egar  a  aquel los  que  pueden  no

tener  acceso  a  l a  tecnolog ía  o  a  l a  In ternet ,  ut i l i zando  l a  rad io ,  mater ia les  impresos ,

entrenamientos  en  v ideo  y  conferenc ias .  Debemos  di r ig i rnos  in tenc iona lmente  a  estos

grupos  menos  acces ib les  y  l l egar  a  un  públ ico  fuera  de  los  act iv i s tas  habi tua les  en  los

espac ios  proteg idos ,  espec ia lmente  en  e l  caso  de  l a  juventud .  El  ar te  podr ía  ser  un  buen

medio  para  romper  l as  barreras  para  consegui r  l a  part ic ipac ión .  El  FGI  deber ía  desar ro l la r

protoco los  para  permit i r  que  determinados  grupos  part ic ipen  en  l a  segur idad  f í s ica  y

ps ico lóg ica  (como  l as  personas  con  discapac idad ) .  Es  necesar io  segui r  examinando  l a  fo rma

de  segui r  rompiendo  l as  barreras  del  id ioma  (por  e jemplo ,  en  e l  caso  de  los  pueblos

ind ígenas ) .

   3 .  E l  F G I  d e b e  s e r  a c c e s i b l e  p a r a  t o d o  e l  m u n d o .  



La  conversac ión  sobre  l as  neces idades  bás icas  es  esenc ia l  para  todas  l as  Coal ic iones  para  l a

Acc ión ;  estas  son  fundamenta les  y  no  deben  ser  pasadas  por  a l to .  Los  mecanismos  de

adopción  de  dec is iones  en  l as  AC  deben  reest ructurarse  para  que  sean  representat i vos  de

todas  l as  mujeres  y  es  necesar io  que  haya  una  mayor  inc lus ión  del  sector  pr ivado  y  l as

organizac iones  de  base  para  garant izar  un  progreso  s ign i f icat i vo .  Una  recomendac ión

espec í f ica  es  que  l a  CA  sobre  tecnolog ía  rea l ice  invest igac iones  sobre  e l  desplazamiento  de

puestos  de  t raba jo  impulsado  por  l a  tecnolog ía ,  centrándose  en  los  grupos  marginados .  Las

convocator ias  para  nombrar  in tegrantes  de  l as  Coal ic iones  para  l a  Acción  deben  ser  más

inc lus ivas  e  invo lucrar  a  l a  soc iedad  c iv i l  para  ayudar  a  di r ig i r se  a  l as  poblac iones  más

marg inadas  y  menos  representadas .  

   4 .  C a d a  C o a l i c i ó n  p a r a  l a  Ac c i ó n  (CA)  d e b e  s e r  i n c l u s i v a  y  t e n e r

r e c o m e n d a c i o n e s  c o n c r e t a s  p a r a  a b o r d a r  l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s  c r uza d a s

d e  l a  s o c i e d a d .

El  FGI  deber ía  re f le ja r  sus  pr inc ip ios  en  sus  est ructuras .  La  fo rma  en  que  t raba jamos  es  tan

importante  como  lo  que  estamos  hac iendo  y ,  por  lo  tanto ,  no  debemos  segui r  con  los

problemas  y  so luc iones  de  los  s i los  s ino  establecer  un  estándar  de  t raba jo  con  una  l ente  de

" in tersecc iona l idad  in tenc iona l " .  Tenemos  que  fomentar  un  entorno  genera l  que  sea  seguro

y  proporc ionar  espac ios  inc lus ivos  y  no  v io lentos .  Se  deben  proporc ionar  compensac iones  y

recursos ,  cuando  estén  disponib les .

   6 .  E l  F G I  d e b e  s e r  u n  a g e n t e  e s t á n d a r .

Neces i tamos  crear  una  nar rat i va  compart ida  en  torno  a l  FGI  que  lo  haga  más  in teresante

para  e l  públ ico  en  genera l  y  para  fo rmuladores  de  pol í t icas ,  destacando  l a  importanc ia  de

romper  los  estereot ipos ,  desaf ia r  los  ro les  de  género  y  promover  l a  igua ldad  y  l a  inc lus ión  de

todas  l as  personas .  El  FGI  podr ía  crear  un  contenido  que  desentrañe  conceptos  como  l a

intersecc iona l idad ,  que  no  es  de  uso  común  en  los  medios  de  comunicac ión  y  que  t iene

di fe rentes  s ign i f icados  según  e l  contexto ,  promoviendo  as í  l a  divers idad .  Las  plata formas  de

comunicac ión  del  Foro  también  podr ían  serv i r  de  v ías  de  ampl i f icac ión ,  abogando  por

e jemplos  de  promoción  de  l a  innovac ión  ins t i tuc iona l  para  l a  igua ldad  de  género .

   7 .  S e  d e b e  a p r o v e c h a r  l a  o p o r t u n i d a d  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a s

n a r r a t i v a s  d o m i n a n t e s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l o s

c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e l  F G I .

"TENEMOS  QUE
DERRIBAR  LAS
BARRERAS  Y
LLEGAR  A  MÁS
MUJERES  QUE
HASTA  AHORA . "
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Las  est ructuras  de  medic ión  del  impacto  y  de

rendic ión  de  cuentas  de  l as  Coal ic iones  para  l a

Acc ión  deben  tener  ind icadores  de  éx i to  c laros

y  def in idos ,  y  estos  ind icadores  deben

desg losarse  para  re f le ja r  l a  in tersecc iona l idad .

Los  grupos  de  jóvenes  deben  rec ib i r  apoyo  y

part ic ipar  en  l a  monitor izac ión  y  e l  seguimiento

de  l a  implementac ión  de  l a  Coal ic ión  para  l a

Acc ión  durante  los  próx imos  5  años .

   5 .  E l  p e n s a m i e n t o  i n t e r s e c c i o n a l

d e b e  i n t e g r a r s e  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  d e

r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s  d e  l a s

C o a l i c i o n e s  p a r a  l a  Ac c i ó n .



La  ampl iac ión  a  esca la  de  lo  loca l  a  lo  global  es  esenc ia l  y  será  apoyada  por  l as  a l ianzas  de

colaborac ión  esbozadas  en  l a  recomendac ión  8 .  La  soc iedad  c iv i l  plantea  muchas

cuest iones ,  pero  a  menudo ,  quienes  ostentan  e l  poder  no  l es  dan  pr ior idad .  El  FGI  deber ía

ampl i f icar  l as  neces idades  y  demandas  loca les  reuniendo  a  esos  in teresados  en  una  so la

sa la .  En  esos  momentos  de  reunión ,  e l  FGI  deber ía  proporc ionar  espac ios ,  recursos

f inanc ieros ,  l iderazgo  de  ideas  y  fac i l i tac ión  para  e levar  l as  conversac iones  que  se  están

produc iendo  a  nive l  loca l  hasta  e l  nive l  mundia l .  El  impulso  desde  abajo  hac ia  ar r iba

proporc ionará  una  l eg i t imidad  enra izada  en  l as  acc iones  comunitar ias  y  de  base .  El  FGI  

 también  deber ía  desempeñar  un  papel  en  e l  fo r ta lec imiento  y  l a  mejora  de  l as  plata formas

reg iona les  y  los  in tercambios  in ter reg iona les .

   9 .  U n  p r o p ó s i t o  c l a v e  d e l  F G I  d e b e r í a  s e r  l l e v a r  l o  l o c a l  a  l o  g l o b a l

NOS  GUSTARÍA  EXPRESAR  NUESTRO

MÁS  PROFUNDO  AGRADECIMIENTO

A  TODAS  LAS  PERSONAS  QUE

DEDICARON  SU  TIEMPO  A  HACER

QUE  ESTE  PRIMER  DEBATE

SELECCIONADO  FUERA  LO  MÁS

ENRIQUECEDOR  Y  PODEROSO

POSIBLE .  ESPERAMOS  CONTINUAR

EL  RECORRIDO  DEL  FGI  JUNTOS  Y

JUNTAS ,  EN  SOLIDARIDAD .

Esto  puede  hacerse  br indando  un  espac io  para  que  dis t intos  in teresados  se  comprometan

entre  s í  con  l a  igua ldad  de  oportunidades ,  por  e jemplo ,  v inculando  a  encargados  de

formular  pol í t icas  y  a  gobiernos  con  movimientos  soc ia les .  Se  deber ía  hacer  espec ia l

h incapié  en  l a  ident i f icac ión  de  s inerg ias  entre  los  diversos  actores  y  l a  juventud  en

part icu lar .  El  FGI  deber ía  t raba jar  para  crear  so l idar idad  entre  grupos  heterogéneos  de

personas ,  fomentando  l a  conc ienc iac ión  en  todos  los  sectores  y  adoptando  l a  divers idad  a

f in  de  ident i f icar  una  v i s ión  colect i va  compart ida  para  e l  progreso .  Se  debe  incorporar  a l

sector  pr ivado  en  l a  conversac ión ,  y  fo r ja r  a l ianzas  est ratég icas  entre  e l  sector  pr ivado ,  l a

soc iedad  c iv i l  y  los  gobiernos  para  asegurar  que  haya  un  enfoque  cohes ivo .

   8 .  E l  F G I  d e b e r í a  f o m e n t a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  y  l a  c o o p e r a c i ó n

i n t e r s e c t o r i a l

Ag r a d e c i m i e n t o s
Los  Debates  Selecc ionados  son  una  parte

const i tut i va  de  l a  est rateg ia  de

invo lucramiento  de  l as  partes  in teresadas

del  FGI .  Reuni rán  a  un  grupo  se lecto  de

defensores  del  género  de  todos  los

sectores  para  abordar  temas  de  re levanc ia

y  proporc ionarán  e lementos  para  los

debates  del  FGI

 

Vis i te  nuestro  s i t io  web:
https : / / fo rum .generat ionequal i ty .org

Por  consultas  contactar  a  t ravés  de la
dirección

gen .equal i ty . fo rum@unwomen .org

 

M á s  i n f o r m a c i ó n  
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