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Protection Approaches The Auschwitz Institute for the Prevention of 
Genocide and Mass Atrocities (AIPG) 

Gracias a sus vínculos con más de 8900 
representantes gubernamentales de más de 
90 Estados, el Instituto Auschwitz para la 
Prevención del Genocidio y las Atrocidades 
Masivas (AIPG) ha desarrollado una competencia 
única en lo que respecta a la colaboración con 
los Estados y la sociedad civil en materia de 
prevención de atrocidades. Hasta la fecha, 
el Instituto Auschwitz ha prestado apoyo a 
Gobiernos de África, América Latina, Europa, 
América del Norte y Asia Sudoriental en la 
elaboración de políticas que reduzcan los niveles 
de discriminación y consoliden la protección de 
las poblaciones marginadas. En concreto, el 
AIPG trabaja desde hace más de siete años para 
aminorar, en colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) locales, los riesgos de 
atrocidades que corren las personas LGBTQI+. 
Tanto en foros bilaterales como multilaterales, 
el AIPG organiza seminarios de formación y 
cursos en línea, y lleva a cabo actividades de 
asistencia técnica para reforzar la capacidad de 
los Estados y la sociedad civil a fin de mitigar 
más eficazmente los riesgos a los que se 
enfrentan las poblaciones LGBTQI+. El AIPG es 
una organización sin fines de lucro registrada en 
Nueva York (Nueva York, EE. UU.) y en Oswiecim 
(Polonia) desde 2006. También ha constituido 
oficinas en Uganda, la Argentina y Rumania, que 
desde 2013 son responsables de los programas 
regionales y nacionales para la prevención de 
crímenes atroces. 

Para obtener más información, visite el sitio
www.auschwitzinstitute.org

E: info@auschwitzinstitute.org

Protection Approaches (PA) trabaja para 
transformar la manera de entender la violencia 
identitaria y, por tanto, de prevenirla. En 2022, PA 
puso en marcha su programa Queering Atrocity 
Prevention, que aboga por poner en el centro de 
la labor por la paz y la seguridad, particularmente, 
la prevención de atrocidades, los derechos, los 
riesgos, las necesidades y la experiencia de las 
personas LGBTQI+. PA ha formado y asesorado 
a representantes estatales, parlamentarios y 
fuerzas de seguridad de diversos países, desde 
Rumania y la República Centroafricana hasta los 
Estados Unidos, en lo atinente a la prevención 
inclusiva e interseccional de atrocidades, y 
colabora estrechamente con el Gobierno central 
del Reino Unido y sus misiones en el extranjero 
en pos de aumentar su contribución a los 
esfuerzos de prevención transversal e inclusiva 
de las atrocidades en el ámbito de la política 
exterior. También coopera frecuentemente con 
las misiones de los Estados ante las Naciones 
Unidas, a las que proporciona asesoramiento 
técnico sobre cómo llevar a cabo una prevención 
de atrocidades que incluya a las personas 
LGBTQI+. Protection Approaches es una 
organización benéfica constituida en Inglaterra 
y Gales, registrada con el número 1171433. 

Si desea más información, sírvase visitar el sitio 
www.protectionapproaches.org. 

E: info@protectionapproaches.org

Socios del proyecto
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El programa Queering Atrocity Prevention, implementado por Protection Approaches, 
pretende abordar los derechos, riesgos y conocimientos especializados del colectivo 
LGBTQI+ y ponerlos en el centro de los marcos y esfuerzos destinados a prevenir 
atrocidades, al tiempo que procura integrar mejor los derechos y riesgos de las personas 
LGBTQI+ en la labor general en pro de la paz y la seguridad.

En 2021, Protection Approaches dio inicio al programa Queering Atrocity Prevention para 
ayudar a garantizar enfoques interseccionales e inclusivos de la comunidad LGBTQI+ en 
la prevención de atrocidades masivas en cuatro ámbitos: la sociedad civil, las políticas, 
el sector académico y los donantes. Este documento forma parte de un proyecto 
plurianual financiado por el Gobierno británico para desarrollar, probar e integrar nuevas 
herramientas que ayuden a referentes estatales y no estatales a vigilar más eficazmente 
los riesgos específicos de atrocidades que corren las personas LGBTQI+.

Este informe y el proyecto del que forma parte se basan en consultas exploratorias con 
comunidades LGBTQI+ sudanesas y afganas, que dieron lugar a una serie de indicadores 
de riesgo de la vulnerabilidad de las personas LGBTQI+ a las atrocidades masivas.

Este documento resume los hallazgos de las consultas comunitarias entre organizaciones 
y activistas de derechos LGBTQI+ en América Latina para comprender mejor las 
experiencias de violencia masiva y las percepciones de los factores que aumentan 
el riesgo de atrocidades para las personas LGBTQI+. En colaboración con el AIPG, el 
equipo encargado del proyecto llevó a cabo consultas con activistas y organizaciones 
LGBTQI+ de Europa oriental y sudoriental, América Latina y otros países con el fin de 
conocer cuáles son, según las poblaciones LGBTQI+, los factores que aumentan el 
riesgo de sufrir atrocidades. Este informe se inscribe en una investigación más amplia 
destinada a promover una mayor integración de los derechos LGBTQI+, la paz y la 
seguridad en la prevención de atrocidades masivas. Los resultados se incorporarán a un 
conjunto de herramientas de prevención de atrocidades, con un enfoque inclusivo de los 
derechos LGBTQI+, que está elaborando el equipo del proyecto. También se abordarán 
en diversos cursos de formación para el fortalecimiento de capacidades, a fin de lograr 
que los actores estatales y no estatales puedan realizar una prevención más inclusiva, 
interseccional y eficaz.

Para recibir más información sobre el programa Queering Atrocity Prevention, envíe un 
mensaje a farida.mostafa@protectionapproaches.org

Queering Atrocity 
Prevention

mailto:farida.mostafa%40protectionapproaches.org?subject=
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atrocidades masivas y las formas en 
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rápida, en defensa de sociedades más 
seguras e inclusivas. En su trabajo, 
hace participar a una amplia variedad 
de partes interesadas para garantizar 
el compromiso intersectorial de 
centrar los esfuerzos de prevención de 
atrocidades en los grupos LGBTQI+. 
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y LGBTQI+ en la región de Oriente 
Medio y de África del Norte (MENA) 
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Este informe no habría visto la luz de no haber sido por el apoyo indispensable que hemos 
recibido de colegas en los sectores de la paz y la seguridad, y los derechos LGBTQI+. El 
programa Queering Atrocity Prevention comenzó como una colaboración entre un grupo 
de organizaciones de la sociedad civil y académicos, y seguimos agradeciendo el apoyo 
y el estímulo de Stonewall, la principal organización de derechos LGBTQI+ del Reino 
Unido, y de la doctora Jess Gifkins, miembra honoraria de Queering Atrocity Prevention y 
profesora titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Sídney. 
También agradecemos los aportes de Dean Cooper-Cunningham y Detmer Kremer, 
coautores del informe original Queering Atrocity Prevention. Protection Approaches dio 
los primeros pasos de este programa junto con Stonewall, Jess, Dean y Detmer, y no 
podría haber llegado hasta aquí sin su generosidad y sus contribuciones intelectuales.

En nuestro primer informe Queering Atrocity Prevention, planteamos que nuestro sector 
de prevención de atrocidades debía integrar y centrarse más en los derechos y riesgos 
LGBTQI+ durante su labor; también ejecutamos un proyecto piloto para determinar 
qué forma podía asumir una mirada comunitaria de los riesgos de atrocidades para el 
colectivo LGBTQI+. La calidez y el entusiasmo que hemos recibido desde entonces de 
los socios del sector no nos han resultado inesperados, pero sin duda nos han animado 
a ampliar este programa, a sabiendas de que tanto el sector LGBTQI+ como el de 
prevención de atrocidades lo acogerán con agrado y lo alimentarán. También vaya nuestro 
agradecimiento a Savita Pawnday, Akila Radhakrishnan, Tibi Galis, D. Wes Rist, Maria 
Sjödin, Neela Ghoshal, Azza Nubi, Jocelyn Getgen Kestenbaum, Elisabeth Pramendorfer, 
Víctor Madrigal-Borloz, Leanne MacMillan, Robbie de Santos y Klara Wertheim, entre 
tantos otros, por su entusiasta apoyo desde los albores de este proyecto. Agradecemos 
profundamente la alianza con el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio 
y Atrocidades Masivas en este prolongado emprendimiento, particularmente a María 
Eugenia Carbone, Gabriela Ghindea, Codrin Tǎut, Sanjin Hamidičević y Matei Demetrescu, 
por su incansable labor, su firme creencia en los frutos de esta iniciativa, y su creatividad, 
paciencia y compromiso. Ha sido un privilegio trabajar con Mauricio Coitiño —que llevó 
adelante todas las consultas comunitarias con activistas por los derechos LGBTQI+ en 
América Latina, las cuales nutrieron este informe sobre los riesgos de atrocidades por 
razones de identidad LGBTQI+ en la región—, a quien estamos sinceramente agradecidos 
por su paciente e incisiva redacción como uno de los coautores. 

Aún más importante, quedamos en deuda con todas las personas entrevistadas 
y activistas por los derechos LGBTQI+ de América Latina que compartieron sus 
conocimientos y experiencia relacionados con las amenazas identitarias a las 
comunidades LGBTQI+ de la región, y que revisaron fragmentos de este informe. Sin su 
generosa participación y conocimientos, este documento sencillamente no habría sido 
posible. Sin su incansable labor en favor de los derechos LGBTQI+ en sus respectivos 
contextos, las comunidades LGBTQI+ correrían un riesgo mucho mayor de sufrir 
discriminación y violencia. Un enorme agradecimiento a la Coalición de organizaciones 
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prefirieron permanecer en el anonimato. Gracias a Tamara Adrián (Diverlex), Luz Aranda 
(Las Reinas Chulas), Marie Betancourt (Asociación Panambí), Daniela Bolaños (Centro 
de investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC), 
Ronald Céspedes (Fundación Diversencia), Marcelo Ferreyra (Synergía – Iniciativas 
por los Derechos Humanos), Quiteria Franco (Unión Afirmativa de Venezuela), Moira 
García (Red Trébol), Yadira Gómez (Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Oficios 
Varios Transgéneros, SITRADOVTRANS), George Hale (PROMSEX), Natasha Jiménez 
(MULABI), Miluska Luzquiños (Trans Organización Feminista), Silvia Rosibel Martínez 
(Red Nicaragüense de Activistas Trans), Flavia Massenzio (Federación Argentina de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), Ignacia Oyarzun (Organizando Trans Diversidades), 
María Luisa Peralta (Akahatá), Carolina Robledo (Aireaná), Cayetana Salao (Taller de 
Comunicación Mujer) y Sandra Zambrano (Asociación para una Vida Mejor, APUVIMEH). 

Damos las gracias a Corrie Hulse, por su minuciosa corrección de este documento, y a 
Alexandra Cacovean, por su creativo diseño de los elementos visuales.

Este informe forma parte de un proyecto financiado por el Fondo de Seguridad Integrada 
del Gobierno de Su Majestad (UKISF), anteriormente denominado Fondo para Conflictos, 
Estabilidad y Seguridad (CSSF). Se trató de una oportunidad de financiación excepcional, 
acogida con sumo beneplácito, que pretendía promover proyectos sobre la intersección 
entre los derechos LGBTQI+, la prevención de conflictos, y las mujeres, la paz y la 
seguridad (MPS). Esperamos que, del mismo modo que este documento pretende 
suscitar nuevos debates, esta línea de financiación continúe apoyando el trabajo 
en este ámbito y sea imitada por otros donantes. Por último, pero no por ello menos 
importante, agradecemos profundamente el apoyo y el aliento de Susannah Richmond, 
actual responsable de subvenciones, y de Kieron Robinson, la anterior responsable, 
que defendieron y alentaron este proyecto. Un agradecimiento especial a Susannah y 
Polly Mason, responsables de prevención de atrocidades del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, por revisar 
este informe antes de su publicación. Esta publicación no representa las opiniones del 
gobierno del Reino Unido.
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Resumen ejecutivo

No es algo nuevo que las personas queer 
sean víctimas de genocidios, crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de guerra. Desde el 
Holocausto hasta las más recientes y continuas 
purgas contra los homosexuales en Chechenia, las 
comunidades LGBTQI+ son el blanco deliberado 
de campañas generalizadas y sistemáticas de 
violencia identitaria discriminatoria que, en casos 
extremos, pueden constituir crímenes atroces.
 
Hoy en día, continúan en todo el mundo las 
violaciones de los derechos LGBTQI+, quizás 
especialmente ante el auge de los movimientos 
anti identidad de género y el conservadurismo 
derechista, cuyos defensores ensalzan la 
familia heterosexual y cisgénero por encima 
de otras formas de vida más diversas. Estos 
movimientos presentan a las personas 
LGBTQI+ como una amenaza para el orden 
social —la denominada «familia tradicional»— 
y los niños. Este auge mundial de las políticas 
nacionalistas y excluyentes sigue impulsando la 
discriminación, la marginación y la persecución 
de todos los grupos que históricamente han sido 
transformados en vulnerables o minorías, y que 
ahora afrontan nuevas manifestaciones del odio. 
Al igual que gran parte del planeta, a medida 
que las crisis globalizadas ejercen presión sobre 
las sociedades, América Latina se enfrenta a 
riesgos cada vez mayores de violencia identitaria 
anti-LGBTQI+. Según un informe de Amnistía 
Internacional de 2022, América Latina concentró 
el 70 % de los 375 asesinatos de personas trans 
y de género diverso registrados en todo el mundo 
en 202121. El Comité Internacional de Rescate 
(IRC) también subraya que las personas LGBTQI+ 
de la región aún sufren violencia familiar, violencia 
de género y extorsión debido a su identidad22.

Históricamente, la persecución de las 
comunidades queer suele preceder a la comisión 
de crímenes atroces, lo que señala la importancia 

de ver la victimización de las minorías, incluidas 
las personas LGBTQI+, como una posible señal 
de alerta temprana de una violencia atroz masiva. 
«Y, sin embargo, las vulnerabilidades específicas 
afrontadas por las comunidades LGBTQI+ en 
contextos atroces, y la intersección entre los 
derechos sexuales y de género y la perpetración 
de crímenes atroces, han estado prácticamente 
ausentes de las investigaciones, las políticas y las 
prácticas en materia de prevención de atrocidades. 
De hecho, de los 15 marcos de análisis de riesgos 
de atrocidades disponibles públicamente, 
ninguno incluía los riesgos específicos que corren 
los colectivos LGBTQI+, o la intersección entre la 
persecución de personas LGBTQI+ y los crímenes 
atroces»3. Ello significa que las personas LGBTQI+ 
quedan a menudo al margen de los esfuerzos por 
prevenir atrocidades y que los marcos, procesos 
y sistemas utilizados para evaluar los riesgos de 
atrocidades actualmente se basan en pruebas y 
conjuntos de datos incompletos. Esta situación 
impide la eficacia de la prevención, la respuesta 
y la rendición de cuentas, pues entraña que las 
personas encargadas de formular políticas no 
tendrán acceso a todos los datos que necesitan 
para emprender acciones preventivas antes de un 
estallido generalizado de las atrocidades.

Los Estados tienen el deber de prevenir la 
violencia identitaria y de proteger a la población 
de ella, tanto dentro como fuera de sus fronteras. 
En la reunión celebrada en marzo de 2023 con 
arreglo a la fórmula Arria sobre la integración 
de los derechos LGBTI en el ámbito de la paz y 
la seguridad internacionales, copatrocinada por 
varios Estados, como Brasil, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, el Perú, el Uruguay, la República Dominicana, 
el Ecuador y Colombia, el Reino Unido se sumó a 
los Estados Unidos y otros países para destacar la 
necesidad de tener en cuenta los mayores riesgos 
a los que se enfrentan las minorías sexuales y de 
género durante los conflictos y las crisis, y pidió 
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específicamente que se prestara más atención 
a una prevención inclusiva de las atrocidades4. 
El representante del Brasil ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(ACNUDH) subrayó que la inclusión del colectivo 
LGBTQI+ en la consecución de la paz no es algo 
extra, sino que es «necesaria para alcanzar una 
paz sólida, inclusiva y duradera»5. El impulso 
por poner los derechos y los riesgos de las 
personas LGBTQI+ en el centro de la prevención 
de atrocidades y la paz y la seguridad asume 
cada vez más ímpetu, pero aún queda mucho 
por hacer para garantizar que estas personas 
no sufran prejuicios, discriminación o violencia, 
y no queden al margen de las conversaciones 
clave sobre la paz y la seguridad internacionales. 
Durante la reunión con arreglo a la fórmula 
Arria, el ex Experto Independiente sobre la 
protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de 
género (IESOGI), Víctor Madrigal-Borloz, puso de 
relieve que la ausencia de referencias explícitas 
a las personas LGBTQI+ en los marcos de paz y 
seguridad mundiales significa que «faltan puntos 
cruciales para reunir datos sobre seguimiento y 
notificación, [lo que contribuye a] un proverbial 
punto ciego en los esfuerzos preventivos y 
correctivos de la comunidad internacional relativo 
a la correlación entre la orientación sexual e 
identidad de género y los perjuicios relacionados 
con los conflictos»6.

Gracias al apoyo del FCDO, este informe forma 
parte del programa Queering Atrocity Prevention 
de Protection Approaches, que apunta a 
abordar las deficiencias en el enfoque LGBTQI+ 
de las políticas y prácticas de prevención de 
atrocidades masivas mediante el desarrollo, la 
promoción y la adopción de nuevas herramientas 
para que los sistemas estatales y no estatales 
puedan monitorear los distintos riesgos de 
atrocidades que enfrentan las personas y 

comunidades LGBTQI+ en todo el mundo. Este 
programa pretende integrar la experiencia, los 
conocimientos y las necesidades de las personas 
LGBTQI+ en la prevención de atrocidades, con el 
fin de comprender, supervisar, analizar y abordar 
mejor dichos riesgos. Por lo tanto, este documento 
y nuestro proyecto en general están dirigidos a 
quienes tengan interés y responsabilidad en la 
política de prevención de la violencia, incluidos 
los Estados, las embajadas, los organismos 
regionales y multilaterales, las organizaciones 
humanitarias y la sociedad civil.

El primer paso en este empeño consiste en 
acercarse, apoyar y escuchar a las comunidades 
LGBTQI+, que son las primeras en sentir en carne 
propia estos riesgos. En colaboración con el 
AIPG, se llevaron a cabo consultas comunitarias 
con activistas y organizaciones LGBTQI+ de 
Europa oriental y sudoriental, América Latina y 
varios países de interés interregional, con el fin 
de comprender cuáles son, según la percepción 
de las comunidades LGBTQI+, los factores 
que intensifican los riesgos de atrocidades 
que afrontan. Al entender y documentar las 
percepciones de riesgo de las comunidades 
afectadas de forma directa, estas consultas 
pretendían determinar diversos factores o 
indicadores de riesgo habituales que pudieran 
utilizarse para medir los niveles de amenaza. Este 
análisis cualitativo de los riesgos aspira a servir de 
base para una prevención interdisciplinaria de las 
atrocidades que sea más eficaz, preparada para 
el futuro y coordinada, mediante el desarrollo 
de indicadores de riesgo de la vulnerabilidad de 
las personas LGBTQI+ a las atrocidades masivas 
y la defensa de su integración en los marcos de 
políticas, en aras de enfoques de la prevención 
de la violencia que incluyan más a las personas 
LGBTQI+ y, en última instancia, de sociedades 
más seguras para todos.
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Este informe resume los hallazgos de las consultas 
comunitarias entre organizaciones y activistas 
de derechos LGBTQI+ en América Latina para 
comprender mejor las experiencias de violencia 
masiva y las percepciones de los factores que 
aumentan el riesgo de atrocidades para las 
comunidades LGBTQI+. Las organizaciones 
de la sociedad civil latinoamericanas, como 
la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES), alertan 
desde hace tiempo del aumento del riesgo de 
atrocidades en la región y citan la creciente 
polarización, el ensanchamiento de las brechas 
sociales, el endurecimiento de la represión contra 
las personas defensoras de los derechos humanos 
y los altos índices de corrupción e impunidad7. 
Nuestro equipo espera que este informe sobre 
los riesgos de atrocidades que afrontan las 
personas LGBTQI+ en la región, cimentado 
en las preocupaciones de personas activistas 
latinoamericanas, suscite un cambio gradual 
para adoptar una prevención más inclusiva e 
interseccional, tanto de parte de referentes 
estatales como no estatales, que se centre en las 
personas más vulnerables y contribuya a crear 
sociedades más seguras para todos. 
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Principales conclusiones:

■ Las amenazas identitarias que afrontan las comunidades LGBTQI+ en la región 
proceden de cuatro fuentes principales: los grupos antiderechos que cuestionan los 
derechos LGBTQI+ consagrados en la legislación y en la práctica; representantes del 
sector público con fobia hacia la temática LGBTQI+, que impiden el acceso de las 
personas LGBTQI+ a los derechos básicos; las organizaciones criminales armadas 
que atacan a las personas LGBTQI+ en un intento por controlar territorios o grupos; 
y el debilitamiento de las instituciones democráticas, que posibilita la impunidad de 
quienes violan los derechos LGBTQI+. 

 
■ Entre los riesgos identitarios que se ciernen sobre las comunidades LGBTQI+ en 

la región, se encuentran un discurso de odio homofóbico y transfóbico, los delitos 
motivados por el odio, la persecución por parte del Estado, la falta de acceso a la 
justicia, la violencia doméstica y familiar, la falta de colaboración intersectorial con 
referentes estatales y no estatales, y la discriminación en el acceso a los servicios 
básicos, como la atención sanitaria, el trabajo y la educación.

■ Las personas entrevistadas reportaron que la comunidad trans, las minorías étnicas 
y nacionales, las mujeres lesbianas, las personas defensoras de los derechos 
humanos, las personas que viven en zonas rurales y las personas con discapacidad 
se enfrentan a mayores riesgos de atrocidades porque se considera que pertenecen 
simultáneamente a varios grupos marginados –cada uno de los cuales enfrenta 
sus propios riesgos. Los marcos y referentes del ámbito de la prevención deben 
ser conscientes de estos riesgos identitarios diferenciados e interseccionales para 
poder llevar a cabo una prevención oportuna, eficaz e inclusiva.

■ Algunos casos de violencia identitaria anti-LGBTQI+ asumen una forma ya conocida 
en la práctica de la prevención de atrocidades masivas, como la violencia ritualizada. 
Otras formas de violencia sistemática o generalizada contra las personas LGBTQI+, 
que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, quizá resulten menos familiares, 
porque son más específicas de la persecución anti-LGBTQI+, como el tendido de 
trampas o la violencia médica. Para brindar a nuestra práctica una mirada queer, es 
menester que cuestionemos las definiciones estrechas de la violencia atroz masiva 
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y que reconozcamos que la exclusión histórica del universo LGBTQI+ ha empañado la concepción 
colectiva y popular del origen de estos crímenes.

■ Los sistemas de evaluación del riesgo de atrocidades y de alerta temprana deben contemplar, 
vigilar y centrarse en las amenazas identitarias específicas que soportan las comunidades 
minoritarias, incluidas las comunidades LGBTQI+, pues son las que tienen más probabilidades de 
percibir las señales de alerta temprana de una escalada del riesgo de atrocidades y pueden ayudar 
a emprender acciones preventivas con suficiente antelación.

■ Las personas con responsabilidades en la prevención de atrocidades del ámbito estatal y 
no estatal deben invertir recursos en comprender, documentar y monitorear las amenazas 
identitarias específicas que afrontan las comunidades minoritarias, incluidas las LGBTQI+, de 
forma desagregada por sexo, género, orientación sexual, edad y demás variables, según proceda. 
Estas amenazas deben incorporarse a los sistemas de prevención de atrocidades y análisis de 
riesgos; de lo contrario, los encargados de la formulación de políticas no tendrán acceso a todos los 
datos que necesitan para poner en marcha medidas preventivas antes de un desencadenamiento 
generalizado de las atrocidades.

■ Basándose en sus vivencias y su labor por los derechos LGBTQI+, las personas activistas y las 
organizaciones LGBTQI+ que fueron consultadas en el marco de este proyecto identificaron una 
serie de medidas que los Estados pueden adoptar para abordar la violencia identitaria anti-LGBTQI+ 
y mitigar los riesgos de atrocidades contra estas comunidades. Estas medidas abarcan la sanción 
y aplicación de leyes que penalicen la discriminación y el discurso de odio contra las personas 
LGBTQI+, la elaboración y financiación de políticas inclusivas para la prevención y la protección 
de la comunidad LGBTQI+, el fin de la impunidad de los agresores en los sistemas judiciales, y la 
transformación de los sistemas educativos en aras de una mayor secularización e inclusión de la 
diversidad sexual y de género.

■ Para reforzar la capacidad del movimiento LGBTQI+ de contrarrestar los crecientes riesgos, las 
personas consultadas identificaron la necesidad de afianzar el propio movimiento de derechos 
LGBTQI+ y de aumentar la presencia y representación LGBTQI+ en los foros multilaterales e 
internacionales.
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En las últimas cuatro décadas, muchos países latinoamericanos han dado pasos significativos para 
reconciliarse con las atrocidades del pasado, efectuar la transición de la dictadura a la democracia y 
consolidar los derechos humanos fronteras adentro8. Numerosos países de la región se han convertido 
también en defensores de los derechos humanos y de la prevención de atrocidades en la escena 
internacional9. No obstante, aún se registran índices extraordinariamente elevados de delincuencia 
organizada y violencia identitaria en la región, donde ascienden al poder líderes autoritarios, por 
ejemplo, en Cuba y Nicaragua, y donde grupos ultraconservadores demonizan los derechos LGBTQI+ 
tachándolos de intereses foráneos encaminados a corroer los valores tradicionales. Sumadas a los 
antecedentes de crímenes atroces perpetrados en la región, estas dinámicas hacen que América Latina 
afronte riesgos particulares de violencia atroz masiva y exigen un examen adecuado de dichos riesgos, 
especialmente en el caso de las minorías, como las comunidades LGBTQI+10.

A los fines de esta consulta regional, hemos definido la región de América Latina como el conjunto de 
los 19 Estados del continente americano donde el español o el portugués es la lengua predominante11. 
Estos Estados comparten lazos políticos, económicos y culturales que se remontan al siglo XVI, 
surgidos originalmente de los sistemas coloniales impuestos por los imperios español y portugués. 
Estos lazos evolucionaron y mutaron a lo largo de los procesos de independencia del siglo XIX, y se 
han visto reforzados con los sistemas de integración regional y las alianzas multilaterales forjadas en 
el siglo XX, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), con un alcance más amplio que 
abarca la totalidad del continente.

Los países de la región también tienen en común antecedentes de atrocidades y violencia masivas. 

En el siglo XVI, las poblaciones indígenas fueron sometidas por los imperios coloniales a esclavitud 
y exterminio masivos, además de estar expuestas a enfermedades letales traídas de Europa y Asia. 
Según estimaciones recientes, la población indígena de la región se contrajo entre un 70 % y un 90 % 
durante los siglos XVI y XVII, y en la actualidad sigue siendo uno de los grupos demográficos más 
empobrecidos de la región y víctima frecuente de la violencia organizada12.

América Latina fue uno de los principales destinos del comercio transatlántico de esclavos procedentes 
de las colonias africanas de las potencias europeas, que comenzó ya en el siglo XVI y alcanzó su apogeo 
en el siglo XVIII13. Se calcula que 12 millones de personas fueron objeto de trata para ser esclavizadas 
en las Américas durante este período, muchas de las cuales perecieron durante las travesías debido 

La experiencia regional de 
América Latina en materia 
de crímenes atroces y el 
panorama actual de los 
derechos LGBTQI+
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a los abusos y las condiciones infrahumanas14. El legado de despojo y trauma transgeneracional 
dejado por la esclavitud puede observarse en el persistente racismo sistémico y las desigualdades 
raciales que sufren hoy en día quienes pertenecen a las comunidades afrodescendientes y que son 
aproximadamente uno de cada cinco latinoamericanos en toda la región15.

Más recientemente, en el contexto de la Guerra Fría, la mayoría de las sociedades latinoamericanas 
soportaron dictaduras militares que ejercieron diversas formas de terrorismo de Estado, entre ellas, 
desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos arbitrarios, asesinatos en masa y genocidios16. En 
las décadas de 1970 y 1980, las dictaduras militares de América del Sur actuaron de forma coordinada 
en el marco del Plan Cóndor, una campaña transnacional de represión política y terrorismo de Estado, 
patrocinada por los Estados Unidos, que se cobró decenas de miles de víctimas, muchas de las cuales 
siguen desaparecidas hasta hoy17. La última de estas dictaduras en sucumbir fue el régimen del general 
Augusto Pinochet en Chile en 1990, aunque las repercusiones de esta campaña transnacional de terror 
perduran todavía en las sociedades latinoamericanas, como lo demuestra la continua movilización 
social en torno a la causa de las personas detenidas y desaparecidas y sus familiares18.

En la actualidad, América Latina es aún la región más violenta del mundo, con índices elevados de 
violencia letal en la mayoría de los países19. La tasa regional de 20 homicidios intencionales por cada 
100 000 habitantes registrada en 2021 supone una mejora respecto de la registrada en 2010 —24 
homicidios por cada 100 000 habitantes—, pero se sitúa muy por encima de la tasa mundial, que es 
de tan solo 6 homicidios por cada 100 000 habitantes20. El Salvador, Guatemala, Honduras y México, 
en Centroamérica y América del Norte, y el Brasil, Colombia y Venezuela, en América del Sur, tienen 
históricamente los índices más altos de muertes violentas21. Recientemente, en países como el Ecuador 
y el Uruguay también se ha producido un marcado incremento de los homicidios intencionales22. Una 
proporción sustancial de este aumento y de la violencia general en la región puede atribuirse a la 
actividad de grupos delictivos organizados, principalmente pandillas y carteles de narcotraficantes. 
Con frecuencia, esta violencia puede ser de índole identitaria. 

La democracia y el Estado de derecho —factores cruciales para una prevención exitosa de la 
violencia— también siguen siendo débiles en toda la región y continúan exacerbando los riesgos de 
violencia identitaria, los conflictos armados y otras formas de violencia masiva u organizada23. En 
2022, solo tres países latinoamericanos se ubicaron en la categoría de democracias plenas según el 
índice de democracia elaborado por The Economist: Chile y Uruguay, en el Cono Sur, y Costa Rica, 
en Centroamérica24. Otros cinco Estados se clasificaron como democracias imperfectas, a medio 
camino entre las democracias plenas y los regímenes híbridos. En estas democracias imperfectas, «se 
respetan las libertades civiles básicas», pero existen «puntos débiles significativos en otros aspectos 
de la democracia, como problemas en la gobernanza, una cultura política subdesarrollada, acoso a 
periodistas, un Poder Judicial controlado por el Estado y bajos niveles de participación política»25. 
Cuba, Nicaragua y Venezuela quedaron clasificados en el extremo inferior del ranking como regímenes 
autoritarios, con puntajes en materia de democracia que, según el índice, sufrieron a partir de 2011 
una caída pronunciada26.
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En este contexto de democracias debilitadas, la región ha asistido al ascenso de líderes políticos 
ultraconservadores que fomentan una fuerte polarización política y social mediante una retórica 
violenta de mano dura, políticas de seguridad represivas, y la demonización de las agendas y de las 
personas defensoras de los derechos humanos con expresiones genéricas como «ideología de género» 
y la llamada «agenda globalista», que hace referencia a la influencia indeseada de los acuerdos e 
instituciones multilaterales27. Algunos de estos líderes conservadores accedieron a la presidencia, 
por ejemplo, en Argentina, Brasil y El Salvador. Otros han llegado a la última vuelta de las elecciones 
nacionales, como en Chile y Colombia, de la mano de una mayor polarización social y la normalización 
de los discursos discriminatorios, lo que conlleva repercusiones específicas y exacerbadas para las 
comunidades minoritarias y vulnerables, incluidas las personas LGBTQI+28. Si bien dichas repercusiones 
pueden tener un efecto directo en la seguridad de las personas LGBTQI+, es importante situarlas en 
la arquitectura jurídica vigente en la región en materia de derechos LGBTQI+ para apreciar con una 
mirada más holística los derechos LGBTQI+ en América Latina.

Si bien la falta de aceptación y las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ 
constituyen aún una fuente de preocupación y un reto para todos los actores sociales y políticos de 
América Latina, cabe destacar que la región ha logrado diversos avances en cuanto a la protección 
jurídica de las personas LGBTQI+ en las últimas décadas, tanto en comparación con las obligaciones 
de los Estados como con otros contextos regionales del mundo, lo que pinta un cuadro heterogéneo 
de los derechos LGBTQI+ en la región. Por ejemplo, actualmente ningún Estado latinoamericano 
criminaliza los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo29. Las identidades 
trans tampoco están explícitamente criminalizadas en ninguno de los Estados latinoamericanos. No 
obstante, según reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subsisten normas que 
protegen la «moral pública» y que se invocan para perseguir a las personas LGBTQI+, sobre todo a las 
personas trans que ejercen el trabajo sexual en la calle30. 

Además de la inexistencia de leyes que penalicen a las personas LGBTQI+ en toda la región, también 
cabe tener en cuenta el grado de acceso de estas personas a esferas públicas clave, como el trabajo 
y la educación. En lo concerniente al acceso a la educación, una cantidad significativa de Estados 
latinoamericanos disponen de protecciones jurídicas contra la discriminación basada en la orientación 
sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales (SOGIESC). En 
el caso de la educación, la mitad de las jurisdicciones nacionales cuentan con protecciones al menos 
basadas en la orientación sexual o la identidad de género, y estas medidas son aún más fuertes en el 
sector laboral31. Las excepciones a esta tendencia son Paraguay, en el Cono Sur, y Panamá, El Salvador 
y Guatemala, en Centroamérica, donde no existen protecciones jurídicas para las personas LGBTQI+ 
ni en la educación ni en el empleo32. La mayoría de los Estados latinoamericanos también tienen 
legislaciones que penalizan los crímenes de odio y/o la incitación al odio, la violencia y la discriminación 
basados en la SOGIESC. Así, la región ofrece el mismo nivel de protección que Europa y se sitúa muy 
por encima de Asia, África y Oceanía33. Si bien estas salvaguardias podrían considerarse inclusivas 
del colectivo LGBTQI+, cabe señalar que su alcance varía enormemente de un país a otro y que su 
existencia no asegura la implementación de políticas y protocolos que garanticen el acceso efectivo de 
las personas LGBTQI+ al derecho a la educación y al trabajo. 
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Del mismo modo, mientras que ocho Estados de la región —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Cuba— consagran la plena igualdad jurídica del matrimonio LGBTQI+, 
otros Estados, como Bolivia, solo reconocen la unión civil: el matrimonio y la plena igualdad jurídica 
permanecen inaccesibles34. Solo cerca del 31 % de la población de América Latina y el Caribe apoya 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, y las parejas LGBTQI+ siguen padeciendo patrones de 
discriminación y falta de aceptación35. 

International Lesbian and Gay Association (ILGA) World Database, ‘Legal Gender Recognition’36 

Las comunidades trans de la región corren riesgos similares, si no más graves: solo 9 de los 19 
Estados latinoamericanos cuentan con legislación nacional o subnacional que posibilite el pleno 
reconocimiento del género de las personas trans y de género diverso, y la tasa es inferior al 50 % en 
los Estados centroamericanos. Incluso en los Estados que sí permiten el pleno reconocimiento del 
género, los requisitos jurídicos para cambiar el nombre y el marcador legal de género todavía plantean 
obstáculos considerables que dificultan el acceso de la mayor parte de la población trans y no binaria. 
Únicamente la Argentina, el Brasil, Colombia, el Uruguay y algunos estados mexicanos han promulgado 
leyes que aceptan la autoidentificación del solicitante como único requisito para el reconocimiento 
de la identidad de género. Otros Estados, como Bolivia, Chile, Cuba, el Ecuador y Panamá, aún exigen 
el cumplimiento de uno o varios requisitos, como cirugía de reafirmación del género, esterilización, 
tratamientos hormonales, certificados médicos de tratamientos no quirúrgicos, diagnóstico de disforia 
de género, no tener hijos, ser soltero o divorciado, y presentar testigos de que el solicitante lleva una 
vida acorde con su identidad de género.

Si bien América Latina continúa lidiando con procesos de transición democrática, altos índices de 
violencia y discriminación contra las personas LGBTQI+ y sus propios antecedentes de crímenes atroces, 
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muchos países e instituciones de la región adoptaron medidas acertadas para vigilar y responder a 
las violaciones de derechos humanos. Algunos incluso promueven las prácticas de prevención de 
atrocidades, tanto a escala nacional como internacional37. Por ejemplo, a partir de la creación de la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1983, la Argentina procedió a 
impulsar una amplia gama de medidas para promover a nivel nacional la rendición de cuentas de los 
responsables y el resarcimiento de los supervivientes tras la caída del Proceso de Reorganización 
Nacional, la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 198338. En Colombia, la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición forma parte de una estrategia 
mucho más amplia de justicia transicional y rendición de cuentas adoptada tras el conflicto armado 
colombiano39. 

Además de los esfuerzos nacionales orientados a promover la responsabilidad de proteger (RdP) a 
la población del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y de la agenda 
más amplia de prevención de atrocidades, algunos Estados de la región se dedican activamente a la 
prevención de atrocidades en ámbitos multilaterales. Algunos son miembros de la Red Latinoamericana 
para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, así como del grupo interregional «Amigos de 
la responsabilidad de proteger» (Group of Friends of the Responsibility to Protect)40. La OEA también 
decidió nombrar un Punto Focal sobre la Responsabilidad de Proteger, así como un Asesor especial 
sobre la Responsabilidad de Proteger41. Aunque estos son buenos ejemplos de la voluntad política 
de instaurar la prevención de atrocidades, la rendición de cuentas y la no repetición, también ofrecen 
oportunidades concretas para lograr un enfoque de la prevención de atrocidades más interseccional e 
inclusivo del universo LGBTQI+ y para garantizar que los riesgos de atrocidades que afrontan los más 
vulnerables se detecten, se vigilen y se utilicen para elaborar políticas y prácticas eficaces e inclusivas.

Por ende, aún resta mucho por hacer para garantizar que la creciente voluntad política reconozca y 
aborde plenamente los riesgos específicos de atrocidades que corren los grupos sociales minoritarios, 
incluidas las comunidades LGBTQI+. Los Estados latinoamericanos, las organizaciones regionales y 
referentes del sector de la prevención en general tienen la oportunidad de aprovechar su largo historial 
en lo atinente a esta temática y la RdP. Los mayores riesgos de violencia contra las personas LGBTQI+ 
que analiza este informe no son exclusivos de América Latina: reflejan un reto mundial compartido que 
se ve exacerbado por los retrocesos en materia de derechos humanos, el debilitamiento democrático 
y la proliferación de ideologías conservadoras y populistas entre los representantes estatales y no 
estatales, como se ha visto en diferentes lugares allende América Latina. Por consiguiente, es vital que 
los esfuerzos para vigilar y abordar estos riesgos se vean reforzados y promovidos por una coalición de 
aliados estatales internacionales que trabajen conjuntamente para lograr una respuesta eficaz.

1 

2 3 

4 
5 
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Protection Approaches define la violencia identitaria como cualquier acto de violencia motivado por la 
concepción que el agresor tiene de la identidad de su víctima, por ejemplo, su raza, género, sexualidad, 
religión o afinidad política. Abarca los crímenes de odio, el extremismo violento y la violencia atroz 
masiva, y afecta tanto a los particulares como a grupos o comunidades enteros en todo el mundo42. Si 
no se les pone freno, la discriminación y la violencia basadas en la identidad pueden alcanzar a veces 
el nivel de crímenes atroces masivos, término genérico que se utiliza para englobar los crímenes de 
lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. La mayoría de los crímenes atroces masivos se 
originan en una patología particular y específica de la violencia: suelen estar motivados por agravios 
identitarios, discriminación o algún déficit en el goce de los derechos humanos, se perpetran por medio 
de una conspiración criminal organizada y tienden a sacar provecho de un poder desenfrenado43. 
Probablemente, serán los grupos más vulnerables, marginados y excluidos de la sociedad, incluidas 
las personas LGBTQI+, quienes percibirán los primeros signos de esta patología violenta, antes de que 
sus repercusiones se ciernan sobre otros.

Muchos aún conciben las atrocidades masivas como fenómenos extremos y aberrantes, pero en 
realidad no resultan particularmente excepcionales. De hecho, son bastante frecuentes y predecibles 
dados los medios de la actividad criminal, la motivación del fanatismo identitario o la manipulación de 
la política identitaria, y la oportunidad que brinda un poder desenfrenado44. En todas las sociedades se 
dan estos y otros factores de riesgo de atrocidades masivas, aunque sea en mayor o menor medida. La 
labor del AIPG demuestra que los crímenes atroces son el resultado de una acumulación de «factores 
que se combinan, entrelazan y magnifican con potenciales “puntos de inflexión” que podrían catalizar 
las tensiones»45. Por lo tanto, funcionan como procesos y no como acontecimientos aislados. Por 
extensión, las iniciativas de prevención deben entenderse como procesos que entrañan la detección de 
señales de alerta y la reducción del riesgo a lo largo del tiempo, en lugar de intervenciones puntuales 
que únicamente se realizan en los puntos de inflexión46. Así pues, si queremos prevenir, interrumpir o 
mitigar eficazmente los procesos que posibilitan la violencia identitaria y las atrocidades masivas, la 
labor preventiva debe indagar y comprender las amenazas identitarias sufridas por las comunidades 
minoritarias, que probablemente serán las que primero experimentarán los efectos de la intensificación 
de la violencia.

Una y otra vez, las persecuciones de las personas LGBTQI+ precedieron a instancias generalizadas 
de violencia y políticas opresivas, incluso contra aquellos que habían apoyado la táctica de utilizar a 
las personas queer como chivo expiatorio47. El informe Queering Atrocity Prevention elaborado por 

La intersección entre 
los derechos LGBTQI+, 
la violencia identitaria 
y los riesgos de 
atrocidades 
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Protection Approaches en 2022 sostenía que, si no se presta atención a las experiencias y amenazas 
que viven las comunidades minoritarias, quienes se encargan de la prevención corren el riesgo de 
pasar por alto las señales de alerta temprana de una escalada de atrocidades, tanto contra estas 
comunidades minoritarias como contra la población en general más adelante48. Las poblaciones 
LGBTQI+ no constituyen una excepción: dado el aumento de las políticas y la violencia anti-LGBTQI+ 
en diferentes países de todo el mundo, las personas responsables de la prevención deben comprender 
y vigilar los riesgos y los ataques motivados por la identidad LGBTQI+ para lograr una prevención eficaz.

Hoy en día, continúan en todo el mundo las violaciones de los derechos LGBTQI+, especialmente ante 
el auge de los movimientos anti identidad de género y el conservadurismo derechista, cuyos defensores 
ensalzan la familia heterosexual y cisgénero por encima de otras formas de vida más diversas. 
Estos movimientos presentan a las personas LGBTQI+ como una amenaza para el orden social —la 
denominada «familia tradicional»— y los niños. Las ideas sobre lo que algunos consideran los valores 
de la familia tradicional pueden apuntar primero contra los colectivos queer, pero suelen dirigirse 
enseguida hacia otras agendas, como los derechos reproductivos. Así, la homofobia y la transfobia 
políticas no son distintas, sino más bien reveladoras de procesos como el retroceso democrático, un giro 
hacia políticas autoritarias y el aumento del riesgo de violencia identitaria física y estructural, factores 
que probablemente agravan y alimentan los riesgos de atrocidades. «No estamos sugiriendo que todas 
las atrocidades masivas comienzan con la persecución de personas LGBTQI+, pero sí afirmamos que 
dicha violencia tiende a ser precursora de una escalada de violencia y de un retroceso democrático 
más profundo y veloz»49. Estas dinámicas aún pueden observarse en diversos contextos nacionales de 
todo el mundo y en toda América Latina.

Por ejemplo, en su informe temático sobre los conflictos armados y los riesgos para las personas 
LGBTQI+, Víctor Madrigal-Borloz, ex Experto Independiente sobre la protección contra la violencia 
y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, destacaba cómo los 
actores maliciosos a menudo manipulan los prejuicios sociales preexistentes como arma contra las 
comunidades LGBTQI+, a las que atacan para consolidar su poder y su legitimidad moral a los ojos de 
los ciudadanos50. El informe de Madrigal-Borloz cita la labor de Colombia Diversa, una ONG colombiana 
cuyas investigaciones sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) demostraron que, allí donde la presencia de las FARC-EP en un territorio determinado 
resultaba más conflictiva y dependía en mayor medida de la economía clandestina, estas «solían 
recurrir a formas de violencia más brutales y terroríficas, incluida la violencia sexual relacionada con 
los conflictos perpetrada por bandas contra mujeres trans y hombres gais»51.

Comprender la realidad de la violencia identitaria contra los grupos marginados y su intersección con la 
comisión de crímenes atroces es, por tanto, crucial para entender cómo se perpetra la violencia masiva 
y, a su vez, cómo puede prevenirse. El creciente consenso sobre la importancia de comprender los 
riesgos identitarios en el contexto de la prevención de atrocidades brinda sustento a este proyecto, así 
como a la imperiosa necesidad de registrar los riesgos identitarios del colectivo LGBTQI+ y garantizar 
que se incorporen a los marcos de prevención que actualmente carecen de estos datos esenciales. 
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En la última década, las listas de verificación de factores de riesgo, los marcos de análisis de riesgos 
y los sistemas de alerta temprana se convirtieron en la columna vertebral de la práctica preventiva. A 
principios de 2022, Protection Approaches analizó los 15 marcos de análisis de riesgos de atrocidades 
disponibles de forma pública y descubrió que ninguno incluía «ni los riesgos específicos de atrocidades 
que afrontan las comunidades LGBTQI+ ni la intersección entre la persecución contra comunidades 
LGBTQI+ y los crímenes atroces»52. Esto resulta extraño, ya que las personas queer han sido 
históricamente objeto de crímenes atroces desde el Holocausto53. Estos vacíos no son necesariamente 
exclusivos del sector de la prevención de atrocidades, pues diversos académicos y activistas han 
detectado lagunas similares en el ámbito más amplio de la paz y la seguridad. Los trabajos de Jamie J. 
Hagen ponen de relieve la forma en que la agenda MPS siempre ha excluido a las personas LGBTQI+ y 
sugiere caminos para adoptar enfoques del universo LGBTQI+ que tomen más en cuenta esta agenda54. 
Del mismo modo, la obra de Dianne Otto explora el modo en que las concepciones binarias del género 
y la sexualidad influyen en la interpretación y aplicación del derecho internacional, incluido el sector 
de la paz y la seguridad, de forma que se deja de lado a las comunidades LGBTQI+55. Colombia Diversa 
identificó un vacío en la interpretación y aplicación del derecho internacional penal en el enjuiciamiento 
de los crímenes cometidos contra las personas LGBTQI+ durante el conflicto armado colombiano, y 
desde entonces brega por enfoques del proceso de paz en Colombia que sean más inclusivos de los 
derechos LGBTQI+56. Aunque se han logrado algunos avances, al sector de la paz y la seguridad aún 
le queda mucho por hacer para identificar y subsanar la exclusión del colectivo LGBTQI+ en su labor 
para garantizar que se centra en las necesidades y los conocimientos de las personas LGBTQI+ y otras 
comunidades minoritarias.

De acuerdo al informe Queering Atrocity Prevention, «Un reto para el sector de la prevención de 
atrocidades radica en considerar hasta qué punto nuestras prioridades, programas y herramientas son 
capaces de aprender de los riesgos basados en la identidad LGBTQI+ y responder a ellos, especialmente 
dado su nexo con el retroceso democrático, la violencia identitaria y los crímenes atroces»57. Si los 
marcos de análisis de riesgos de atrocidades concebidos para activar la alarma ante atrocidades 
masivas inminentes y emprender acciones preventivas no incluyen indicadores que reflejen los 
riesgos y vulnerabilidades específicos que afrontan los grupos marginados, incluidas las comunidades 
LGBTQI+, entonces dichos marcos resultarán inadecuados para proporcionar alertas tempranas 
y análisis de riesgos oportunos y eficaces ante una eventual violencia masiva. Del mismo modo, si 
nuestros sectores dedicados a la prevención de atrocidades y, en general, a la paz y la seguridad no 
integran activamente como parte de su labor la tarea de entender los riesgos y los derechos de las 
personas LGBTQI+, se exponen a sostener involuntariamente los sistemas que marginan y avasallan 
las vivencias y los conocimientos de las personas queer y a tachar la labor en pro de los derechos 
LGBTQI+ de irrelevantes para la paz y la seguridad internacionales. Nuestro sector debe reconocer la 
heteronormatividad arraigada en la prevención de atrocidades, cómo repercute de manera negativa 
en la seguridad de las personas más vulnerables y cómo podemos empezar a colmar las brechas del 
sector en cuanto a los riesgos de atrocidades para las personas LGBTQI+, en aras de una prevención 
más eficaz e inclusiva y de sociedades más seguras para todos.
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Con el fin de elaborar un informe fundamentado y bien documentado sobre los riesgos de atrocidades 
que corren las personas LGBTQI+, el equipo encargado del proyecto llevó a cabo consultas comunitarias 
con activistas y comunidades LGBTQI+ de varias regiones, entre ellas Europa oriental y sudoriental, y 
América Latina, y complementará estos resultados regionales con consultas en países seleccionados 
de diferentes continentes, incluidos los del Norte Global. Este enfoque garantiza que los indicadores 
de riesgo de la vulnerabilidad del colectivo LGBTQI+ a la violencia masiva que desarrollará el equipo 
se basarán en las perspectivas y experiencias de la propia comunidad, y que los análisis, indicadores 
de riesgo y datos resultantes serán de hecho globales, sólidos y ampliamente aplicables a un conjunto 
diverso de sistemas de prevención y análisis de riesgos. El anexo A, más abajo, proporciona una 
descripción minuciosa de la metodología empleada por el equipo encargado del proyecto para llevar 
a cabo las consultas comunitarias y analizar los datos obtenidos. Los cuestionarios utilizados en las 
entrevistas individuales y grupales pueden consultarse en los anexos B y C, respectivamente.

Metodología de la 
investigación
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Principales amenazas a las personas LGBTQI+ en la región

Uno de los principales motores de la violencia y la discriminación anti-LGBTQI+ señalados por las 
personas consultadas de toda la región fue la presencia de grupos antiderechos que dieron origen 
a lo que en las consultas se mencionó como una «ola conservadora» con diversos, pero crecientes, 
grados de acceso al poder político58. Las personas que conforman esta ola conservadora van desde 
parlamentarios y altos funcionarios hasta jefes de Estado. En cada país, esta ola está compuesta por 
referentes estatales y no estatales, incluidas congregaciones evangélicas y católicas, organizaciones 
sociales conservadoras con un cariz laico, plataformas mediáticas conservadoras, y partidos y líderes 
políticos conservadores.

Según las personas consultadas, los agentes estatales de estos grupos ponen en peligro a las 
comunidades LGBTQI+ al aprovechar su poder político y utilizarlo como arma de diversas formas: en Costa 
Rica, Nicaragua, el Perú y Panamá procuran bloquear o derogar legislación protectora y, por ejemplo, se 
oponen a las leyes sobre identidad de género. En Costa Rica, las personas consultadas señalaron que 
estos actores también buscan bloquear o desmantelar las políticas públicas de protección. Explicaron 
que esto se lleva a cabo mediante el nombramiento de funcionarios antiderechos, la promulgación 
de nuevas leyes y el cabildeo, a fin de eliminar las funciones relacionadas con la comunidad LGBTQI+ 

Hallazgos de las consultas

Es vital centrar la experiencia, los conocimientos y las necesidades de las personas LGBTQI+ en los 
esfuerzos de prevención de atrocidades para comprender, monitorear, analizar y responder mejor a los 
riesgos que enfrentan.  El primer paso en este esfuerzo es llegar a las comunidades LGBTQI+, apoyarlas 
y escucharlas, ya que son las primeras en sentir estos riesgos. Por lo tanto, esta sección describe 
los hallazgos de las consultas comunitarias realizadas con activistas y organizaciones LGBTQI+ en 
América Latina, con el objetivo de documentar de primera mano sus percepciones sobre los factores 
que aumentan los riesgos de atrocidades para sus comunidades. La primera subsección sobre las 
principales amenazas que enfrentan las personas LGBTQI+ ofrece una descripción general de las 
percepciones de las personas consultadas sobre las principales fuentes y manifestaciones de riesgo 
y amenazas basadas en la identidad que enfrentan las poblaciones queer en la región. Las secciones 
posteriores sobre retórica excluyente, ataques agudos, culturas de impunidad, riesgos agravados y el 
papel de las instituciones nacionales, internacionales y multilaterales identifican y agrupan hallazgos 
particulares relacionados con indicadores de riesgos de atrocidades conocidos en nuestro sector.

Los factores de riesgo
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de los organismos estatales, en particular, el Comisionado Presidencial para Asuntos LGTBIQ+. Las 
personas consultadas de toda la región también manifestaron que estos actores, una vez en el poder, 
aprueban leyes para eliminar lo que denominan ideología de género de las políticas públicas y, en 
ocasiones, pueden impedir que las personas activistas LGBTQI+ ocupen cargos públicos. «Y quieren 
crear leyes donde una persona que es parte de una organización [LGBTQI+] no puede tener un puesto 
en la función pública»59. Estas acciones cuentan con el apoyo y el estímulo de agentes antiderechos no 
estatales, encauzados por medio de acciones de incidencia y campañas públicas.

Los grupos antiderechos ponen en peligro a las comunidades LGBTQI+ porque desempeñan un papel 
clave en la propagación de la homofobia social y política: difunden información falsa sobre las personas 
LGBTQI+, una retórica excluyente anti-LGBTQI+ y, en algunos casos, discursos de odio abiertamente 
homofóbicos. Las personas consultadas indicaron que, en algunos países, estos grupos son propietarios 
de plataformas mediáticas con un alcance público masivo, lo que amplifica su retórica anti-LGBTQI+, 
que así llega a un público más amplio.

Otra amenaza para las personas LGBTQI+ proviene de funcionarios públicos LGBTQI-fóbicos con los 
que estas entran en contacto en su vida cotidiana. La manifestación más habitual es la amenaza violenta 
que representan oficiales de las fuerzas del orden en la mayoría de los países, que son responsables 
de asesinatos, abusos sexuales y extorsión contra las personas LGBTQI+, en particular, las personas 
trabajadores sexuales trans y las personas LGB que no hacen pública su identidad. A menudo, estos 
funcionarios también toman como blanco a las personas LGBTQI+: las someten a detenciones y registros 
arbitrarios. Son conocidos los casos en que humillan a miembros de la comunidad que denuncian 
agresiones homofóbicas o transfóbicas y los revictimizan durante las denuncias. En los sistemas 
judiciales también se han denunciado situaciones similares. Asimismo, las personas entrevistadas 
reportaron diversos grados de violencia discriminatoria por parte de funcionarios de centros educativos 
y sanitarios, como obligar a estudiantes trans a llevar el uniforme del género que se les ha asignado o 
negarse a emplear el nombre elegido por pacientes trans. Estas prácticas obstaculizan el acceso de 
las personas LGBTQI+ a los derechos humanos fundamentales y dejan secuelas duraderas en su vida, 
como en el caso de las personas trans que abandonan los estudios a causa de la transfobia y terminan 
carentes de las calificaciones necesarias para acceder a puestos de trabajo que, de otro modo, se les 
abrirían en virtud de las políticas de acción afirmativa adoptadas en la Argentina60. 

Las organizaciones criminales y armadas plantean graves amenazas a la seguridad de las personas 
LGBTQI+, y los casos son particularmente extremos en América Central, México y Colombia, aunque se 
han registrado tendencias similares en toda la región. Según las personas consultadas, en sus esfuerzos 
por controlar territorios y comunidades, estas organizaciones amenazan la integridad física y la vida de 
las personas LGBTQI+: a menudo las toman como blanco de sus ataques o asesinatos para que sirvan 
de ejemplo y así «enviar un mensaje colectivo» al resto de la población61. También extorsionan a las 
personas LGBTQI+ para que trabajen en actividades ilícitas. En los casos en los que se han llevado a 
cabo procesos de justicia transicional tras el fin de un conflicto armado o una violencia atroz masiva, 
los participantes señalan que las víctimas LGBTQI+ se han topado con resistencia en su afán por lograr 
que el Estado reconozca su sufrimiento y les conceda un resarcimiento.
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Por último, en contextos de debilitamiento de las instituciones democráticas y del Estado 
de derecho, como ocurre en El Salvador y Venezuela, el acceso de las personas LGBTQI+ 
a los derechos se ve especialmente obstaculizado, tanto por la falta de protección 
jurídica y política como por el debilitamiento de las instituciones democráticas y del 
Estado de derecho, que puede propiciar un entorno más violento para estas personas. 
Un activista salvadoreño lo expresó así:

 «Si tú estás en la calle y un soldado tiene sospechas de ti o te ve… lo 
que sea, te puede llevar detenido con régimen de excepción… Y se han 
convertido en los jueces de la calle. Si ellos tienen la potestad ahorita 
de llevarte detenido por cualquier motivo, por cualquier circunstancia 
y amenazar...»62
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Retórica excluyente y discurso de odio anti-LGBTQI+

Investigadores y profesionales del ámbito de la prevención de atrocidades reconocen desde hace 
tiempo el peligroso y trascendental papel que desempeñan la retórica excluyente y el discurso de odio 
en la promoción de la violencia identitaria y los crímenes atroces63. Las Naciones Unidas reconocen que 
la proliferación de la retórica de odio puede constituir una alerta temprana de crímenes atroces y que 
es necesario comprender la dinámica que subyace al discurso de odio para prevenir diversas formas 
de violencia, incluidos los crímenes atroces64. El Global Center para la Responsabilidad de Proteger 
es consciente de que «muchos de los capítulos más oscuros de la historia estuvieron precedidos 
por un discurso público discriminatorio y por la demonización de determinados grupos sociales, que 
sembraron el miedo entre la población para justificar las atrocidades», y subraya que estos fueron rasgos 
distintivos del Holocausto y de los genocidios de Srebrenica y Ruanda perpetrados hace casi 25 años65. 
Este conocimiento acerca de cómo se desarrolla la violencia atroz y sus señales de alerta temprana 
sirvió para fundamentar en las consultas nuestro enfoque sesgado hacia el discurso de odio y sus 
manifestaciones. A continuación, se exponen algunos de los comentarios efectuados por las personas 
consultadas sobre las manifestaciones que asumen el discurso de odio y la retórica excluyente anti-
LGBTQI+ en varios países de América Latina. Si bien el monitoreo del discurso de odio y los esfuerzos 
para hacerle frente ya forman parte de la práctica de prevención de atrocidades, es menester entender 
más cabalmente las formas específicas en que la incitación al odio, el discurso peligroso y el lenguaje 
violento o malicioso pueden ser dirigidos contra las personas LGBTQI+. Esto incluye la necesidad de 
reconocer mejor el lenguaje nocivo en sí mismo y el modo en que se lo emplea como arma. 

La mayoría de las personas consultadas mencionaron que hay tanto actores religiosos como políticos 
que invocan una lucha contra la ideología de género y la defensa de la vida y la familia para cuestionar 
la existencia y la protección de las comunidades LGBTQI+. Estos conceptos genéricos se esgrimen 
para patologizar a las personas LGBTQI+, relacionarlas con la pedofilia y el adoctrinamiento infantil, 
y ridiculizar las identidades y expresiones de género no conforme. En algunos casos, las personas 
entrevistadas señalaron que en las universidades habían oído una retórica excluyente, tanto por parte 
de la planta de profesores y de estudiantes conservadores, así como de una creciente cantidad de 
voces académicas pertenecientes al movimiento feminista radical transexcluyente (TERF)66.

Los líderes religiosos y los actores políticos religiosos, en particular, esgrimen argumentos bíblicos que 
califican a las personas LGBTQI+ de «pecaminosas» y «malvadas» e, incluso, algunos de ellos piden 
«la erradicación de este mal» e instan a sus seguidores a «tomar cartas en el asunto», como se recordó 
en una entrevista al citar un sermón del pastor evangélico brasileño André Valadão de julio de 202367. 
Esta retórica se oye en círculos religiosos conservadores, como iglesias, medios de comunicación 
religiosos y redes sociales religiosas. En toda la región, las personas entrevistadas mencionaron que los 
líderes religiosos y los comunicadores malintencionados invocan la libertad de expresión para seguir 
profiriendo comentarios excluyentes a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
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Esto resulta particularmente alarmante dada la influencia que suelen ejercer líderes religiosos en la 
región y la medida, bien documentada, en que las tensiones religiosas y el discurso de odio motivado 
por la religión pueden contribuir a la intensificación de la violencia masiva y la comisión de crímenes 
atroces68. Para mitigar el discurso de odio religioso y sus repercusiones en la escalada de las atrocidades, 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger 
puso en marcha el Plan de Acción para Líderes y Agentes Religiosos de Prevención de la Incitación 
a la Violencia que Podría Dar Lugar a Crímenes Atroces, el cual pone de relieve el modo en que la 
Oficina trabajará con los líderes religiosos, con el objetivo de reforzar su capacidad para desarrollar 
estrategias que aborden las causas subyacentes de la intolerancia y contribuyan a la prevención de 
atrocidades69. Este documento reconoce que los blancos de la incitación a la violencia «suelen ser 
individuos o grupos con una determinada identidad étnica, nacional, religiosa, política, de orientación 
sexual o de género»70. Se acogería con agrado que este documento de la ONU prestara más atención a 
las formas en que los líderes religiosos pueden hacer frente al discurso de odio anti-LGBTQI+ y que las 
adoptara en un esfuerzo consciente. 

Las personas consultadas manifestaron que el discurso de odio anti-LGBTQI+ también era una 
característica común de la política nacional. Personas entrevistas de Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Nicaragua y Paraguay, por ejemplo, indicaron que la retórica anti-LGBTQI+ está presente 
en los espacios políticos conservadores, incluidos los mítines, los anuncios de las campañas y las 
declaraciones públicas de los políticos. Los entrevistados en estos países señalaron que esta retórica 
resulta particularmente intensa durante las campañas electorales:

«[...] creo que sí hay efectos concretos y reales de las posiciones anti 
personas LGBT. […] Pero sí creo que hay una instrumentalización, 
incluso en las campañas políticas de elecciones democráticas por 
parte de sectores conservadores, de ciertos discursos contrarios a los 
derechos sexuales y reproductivos. Nosotros estamos justo en medio 
de un proceso electoral y eso se ve»71.

«[Es] muy alarmante, porque lastimosamente ese discurso de odio, de 
discriminación, viene desde el presidente. Entonces, si el presidente, 
que es el presidente, es la persona encargada de velar por el bienestar 
del pueblo salvadoreño, está hablando esto, ¿qué esperamos del resto, 
de los ministerios?»72. 

Otra persona entrevistada manifestó lo siguiente: 

Las instituciones públicas y los parlamentos también utilizan una retórica anti-LGBTQI+, visible en las 
declaraciones de altos funcionarios y, en ocasiones, de los jefes de Estado. Un consultado comentó 
que: 
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«Sin embargo, nosotros todavía tenemos un Congreso conservador, 
católico, cristiano, religioso, con unas leyes todavía muy morales, 
que no faltan los comentarios —incluso ofensas— cuando se están no 
solamente manifestando los congresistas que tienen una orientación 
sexual diversa, o incluso cuando se está debatiendo como un proyecto de 
ley, pero también cuando tienen una identidad de género específica»73.

«Y existe esta concepción de que hay un ciudadano moral, un 
ciudadano de buena conducta al que hay que imitar. Ese es el 
ciudadano heterosexual y religioso. Y cualquiera que no lo siga irá al 
infierno. Cualquiera que no lo siga está equivocado»74.

«[…] Por lo menos la mayoría de los políticos en Bolivia, aún con la ley 
que tenemos, que no funciona... la que te dije desde el año 2000, por lo 
menos se cuidan su lengua… Ahora rara vez hablan contra el tema»75. 

«Hay reacciones puntuales de organizaciones de grupos que no 
terminan siendo un rechazo masivo nacional sino que terminan siendo 
pequeños casos»77.

6 

7 

«Lo que vemos en Brasil [...] es que la gente se queja, pero no se 
indigna, ¿sabes? [...] Siempre es un movimiento organizado el que lo 
hace, pero no tiene el apoyo masivo de la sociedad...»78. 

Cuando se les preguntó sobre el discurso de odio anti-LGBTQI+ en el contexto de las elecciones, las 
personas consultadas destacaron que, cuando las leyes electorales o antidiscriminación penalizan el 
discurso discriminatorio, quienes lo pronuncian tienden a no mencionar explícitamente a las personas 
LGBTQI+ o la SOGIESC, sino a exaltar a quienes consideran buenos hombres y mujeres:

En casos en que las leyes penalizan la discriminación, incluida la ley electoral, las personas consultadas 
señalaron que las figuras políticas tienden a evitar los comentarios abiertamente LGBTQI-fóbicos. Una 
de ellas lo resumió con estas palabras: 

Las personas consultadas de países en los que los gobiernos en funciones apoyan abiertamente los 
derechos de las personas LGBTQI+, como Brasil o Argentina, afirman que en el discurso parlamentario 
es menos frecuente la retórica política excluyente. Esto pone de relieve el papel destacado que 
desempeñan el Estado de derecho y una legislación progresista y protectora a la hora de prevenir 
el discurso de odio identitario y frenar la trayectoria hacia las atrocidades masivas76. Cuando estos 
marcos jurídicos protectores son inexistentes o no se aplican correctamente, aumenta el riesgo de 
atrocidades.

En general, las personas entrevistadas no identificaron reacciones sociales significativas contra la 
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«Y existe esta concepción de que hay 
un ciudadano moral, un ciudadano de 
buena conducta al que hay que imitar. 

Ese es el ciudadano heterosexual y 
religioso. Y cualquiera que no lo siga irá 

al infierno. Cualquiera que no lo siga está 
equivocado».
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«Hay algunos congresistas [progresistas] que realmente se manifiestan 
públicamente, etc. [...] En público, hay algunos que utilizan sus redes 
sociales, hacen declaraciones, pronunciamientos. Hay algunos, no 
todos»79.

«[…] O sea, porque honestamente yo le digo, el discurso que nosotros 
pudiéramos generar al contestar estos mensajes... el riesgo es alto, 
es alto: puede haber persecución, inclusive, y no sabemos hasta qué 
grado llega»80.

8 

9 
10 

retórica excluyente o el discurso de odio, y apuntaron a un clima de impunidad para los responsables: 
Solo unas pocas personas consultadas citaron manifestaciones públicas y reacciones significativas 
contra esta retórica en las redes sociales. La mayoría percibe que esta retórica se consume en gran 
medida en los medios de comunicación masiva y redes sociales, y luego se reproduce en medios 
digitalmente y se retransmite en círculos sociales más íntimos. 

Las reacciones de los actores políticos son escasas, incluso de figuras políticas progresistas, y en su 
mayoría proceden de políticos LGBTQI+: 

En contextos donde la homofobia política proviene del gobierno, las personas consultadas perciben 
que los líderes y organizaciones sociales que apoyan la causa se abstienen de condenar públicamente 
los comentarios excluyentes, porque consideran que, si lo hacen, puede haber consecuencias, tanto 
por parte de los actores políticos como de las personas y organizaciones LGBTQI-fóbicas. Según dijo 
una persona entrevistada: 

Algunas de las personas que participaron de la consulta también perciben la retórica excluyente como 
una forma generalizada de violencia verbal que afecta la salud mental de las personas LGBTQI+, 
especialmente la de activistas, debido a su mayor exposición a ella, lo que puede dificultar su labor. 
Cabe señalar que en las consultas exploratorias iniciales llevadas a cabo por Protection Approaches 
se constató que la retracción del espacio cívico y la incapacidad de las OSC locales para llevar a cabo 
su trabajo de forma segura y defender a sus comunidades tenían consecuencias negativas en el riesgo 
de atrocidades contra las personas LGBTQI+, pues minaban los organismos de protección y defensa 
dedicados a combatir la violencia anti-LGBTQI+81. Para que quienes se encargan de la prevención de 
atrocidades comprendan cómo se desarrolla la violencia anti-LGBTQI+ y cómo puede exacerbar los 
riesgos de crímenes atroces, o llegar a la magnitud de estos crímenes, es fundamental entender hasta 
qué punto las OSC locales pueden desempeñar sus tareas en condiciones de seguridad.

La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que existe un vínculo entre la retórica excluyente 
y el aumento de la hostilidad general hacia las comunidades LGBTQI+. Durante las consultas se 
mencionaron ciertos efectos directos de la difusión de discursos anti-LGBTQI+. Personas consultadas de 
Colombia señalaron que la exitosa campaña de rechazo al acuerdo de paz con las FARC en 2016 incluyó 
la perspectiva de género del documento, que los conservadores tacharon de ideología de género, como 
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principal argumento en contra82. Personas encuestadas de Chile, observaron un aumento del 300 % 
en las denuncias de delitos contra personas LGBTQI+ tras el ascenso de un candidato presidencial 
abiertamente homofóbico en 201883. Personas consultadas de Honduras y Costa Rica subrayaron, en 
particular, que la violencia en línea contra usuarios LGBTQI+ —activistas o no— se intensificó después 
de que funcionarios de alto rango profirieron y difundieron públicamente comentarios LGBTQI-fóbicos. 
Es evidente que la impunidad de quienes propagan discursos de odio anti-LGBTQI+ contribuye a 
menoscabar la seguridad de las personas LGBTQI+ y multiplica los casos de violencia identitaria.
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Violencia aguda y agresiones físicas

Se percibe que la violencia y el acoso son constantes para las comunidades LGBTQI+ de toda la 
región y tienden a ocurrir en espacios públicos, como calles y parques, si bien varían en la gravedad. 
Al igual que el discurso de odio anti-LGBTQI+, los crímenes de odio también «constituyen una de las 
señales de alerta temprana más evidentes de los crímenes atroces», como subrayó Adama Dieng, ex 
Asesor Especial del Secretario General de la ONU sobre la Prevención del Genocidio84. Esto indica la 
necesidad de que los esfuerzos en materia de prevención de atrocidades incluyan en sus evaluaciones 
de riesgo de atrocidades la incidencia de los crímenes de odio y los ataques violentos, en particular 
los cometidos contra grupos marginados cuyas vidas se consideran menos susceptibles de suscitar 
protestas públicas o conmoción85. 

En contextos de violencia generalizada, ya sea por parte de grupos armados colombianos; delincuentes 
organizados hondureños, salvadoreños o mexicanos; o las fuerzas del orden salvadoreñas o 
nicaragüenses, los participantes indicaron que la violencia letal contra las personas LGBTQI+ es muy 
frecuente y ocurre todos los días o todas las semanas. En palabras de un entrevistado: 

«En Colombia, hay presencia de grupos armados ilegales. Grupos 
armados ilegales que tienen controles territoriales, sociales, morales 
en los territorios, donde hay todavía una guerra con el Estado 
colombiano, con las fuerzas militares, con la policía y un control que 
también afecta y se materializa en las violencias contra defensores de 
derechos humanos, más aún si eres LGBTQI+»86.

«Están llegando todas las semanas desde Honduras tratando ese 
camino largo, lejísimo, que es llegar hasta esa frontera [EE. UU.-
México]. […] En 2006 al 2009 teníamos alrededor de 120, 130 
activistas voluntarios […] y ahora la mayoría de ellos y elles emigraron 
por la violencia»87.

Estos contextos de violencia generalizada se consideran un vector determinante de la migración 
internacional LGBTQI+ hacia los Estados Unidos, Europa y México. Un participante de Centroamérica 
recordó que:

Personas entrevistadas de Argentina, Colombia, México y Perú denunciaron el uso reciente de 
aplicaciones de citas para tender trampas a hombres homosexuales, que luego son blanco de robos, 
golpizas y, a veces, asesinato. Describieron este tipo de ataque como una tendencia nueva en América 
Latina, aunque en otras regiones y países es una estrategia opresiva de larga data. El uso de aplicaciones 
de citas para atraer a personas LGBTQI+ por parte de actores estatales y grupos criminales organizados 
representa una característica común de la violencia anti-LGBTQI+ en África oriental, África occidental, 
Asia suroccidental y África septentrional, donde países como Egipto, el Líbano, Irán, Túnez, Arabia 
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«¿Cómo se puede matar a alguien con 20 puñaladas cuando se lo 
puede matar con 3, por ejemplo? Entonces, no basta con matar; tiene 
que haber mucha crueldad en el acto. […] Porque los asesinatos [de 
personas LGBTQI+] en general son muy crueles. Matan a un hombre 
gay y le meten un palo por el culo... Así que hay que mostrar el odio 
allí también. […] Hubo un acto de crueldad, con gran crueldad, para 
demostrar el odio, el desprecio por el cuerpo»94.
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Saudita, Rusia, Nigeria, Ghana y Kenia concitan especial preocupación88. También se han registrado 
incidentes similares en los Estados Unidos89. Human Rights Watch (HRW), Outright International y 
Amnistía Internacional han documentado estas prácticas de captación de personas LGBTQI+, las que, 
según HRW, constituyen o forman parte de violaciones sistemáticas o generalizadas, que, a su vez, 
pueden llegar a reunir los requisitos para ser consideradas crímenes de lesa humanidad90. La extorsión 
y este tipo de engaños suelen dirigirse contra las personas a causa de su identidad real o presunta. 
En Myanmar, por ejemplo, los rohinyás son frecuentemente objeto de estas trampas y extorsiones91. 
No obstante, se trata de una forma de violencia que, si bien a veces es generalizada o sistemática y 
es alentada, propiciada o perpetrada por las élites políticas, suele quedar fuera de las concepciones 
más estrechas o tradicionales de la violencia atroz masiva. Esto ocurre especialmente cuando las 
víctimas son el blanco de los ataques a raíz de características no protegidas por la Convención sobre el 
Genocidio. El uso de aplicaciones de citas para engañar, extorsionar y ejercer violencia física contra las 
personas debido a su orientación sexual o identidad de género, ya sea real o presunta, constituye una 
creciente amenaza organizada, pero aún no se la ha abordado lo suficiente con la lente de la prevención 
de atrocidades masivas.

La violencia ritualizada, que tiende a resultar particularmente brutal, simbólica y prolongada, y a 
menudo se dirige contra cadáveres para mutilarlos aún más, se produce cuando un grupo de agresores 
no siente compasión moral alguna por quienes no pertenecen a su propio grupo, incluidas las personas 
LGBTQI+ o aquellos considerados «los otros», a quienes conciben como infrahumanos92. Se trata de 
una forma de violencia donde la identidad de la víctima, que, a los ojos del agresor, motivó o justificó 
la agresión, se torna explícita en la comisión del acto y, a menudo, en las secuelas visuales del propio 
crimen. Cuando la violencia ritualizada se convierte en algo común y corriente, puede representar una 
señal de alarma de una escalada de violencia atroz93. La mayoría de las personas consultadas señalan 
también la brutalidad de los asesinatos de personas LGBTQI+, con signos de tortura, puñaladas o 
disparos de armas de fuego desproporcionados e, incluso, desmembramientos. También se destacó el 
carácter público de muchos de estos crímenes, en los que los cuerpos brutalizados se abandonan en 
lugares de fácil localización e, incluso, se suben a las redes sociales grabaciones de las torturas y los 
asesinatos:

Estos casos especialmente truculentos, brutales y crueles de violencia anti-LGBTQI+ narrados 
por las personas entrevistadas reflejan la concepción de la violencia ritualizada que se recoge en 
la bibliografía actual y en la documentación sobre atrocidades masivas95. En este caso, la violencia 
ritualizada es alimentada por los prejuicios sociales anti-LGBTQI+, proceso que Colombia Diversa —



33/73

Protection Approaches Riesgos de atrocidades LGBTQI+ en América Latina: percepciones de las comunidades y oportunidades de prevención

una organización colombiana de derechos LGBTQI+— y el ex-IESOGI describen como la «utilización de 
los prejuicios como armas»96. En este proceso, los autores aprovechan y basan sus actos en prejuicios 
sociales preexistentes a fin de consolidar su poder y legitimidad moral ante los ciudadanos97. Así 
pues, la violencia ritualizada suele fundarse en la identidad y resulta familiar a los profesionales de la 
prevención de atrocidades. La violencia ritualizada a menudo se incluye en los registros de riesgo y las 
evaluaciones de atrocidades; sin embargo, se debe aún determinar si dichas herramientas reconocen 
este tipo de violencia anti-LGBTQI+ como tal. 

Las prácticas de las denominadas «terapias de conversión» aparecieron en las consultas como una forma 
de violencia contra las personas LGBTQI+, a menudo fomentada o forzada por la familia98. Mientras 
que las personas consultadas de varios países dijeron que la práctica continúa pese a la prohibición 
legal, referentes de Ecuador mencionaron que esta práctica es objeto de muy pocas denuncias desde 
2014, pues «se tipificó como tortura [...] y desde ahí como que la práctica se ha mutado o reconfigurado 
y clandestinizado en otros espacios de salud privada, de salud mental, de rehabilitación de adicciones, 
en espacios religiosos», lo que le otorga menos visibilidad99. Cuando dichas terapias de conversión 
se generalizan o se vuelven sistemáticas, esto debe considerarse un riesgo de atrocidad específico 
para las comunidades LGBTQI+, ya que estas prácticas se basan en la aniquilación y supresión de las 
personas LGBTQI+ mediante métodos pseudocientíficos100. El método no difiere mucho de las prácticas 
emprendidas por el Estado chino, por ejemplo, encaminadas a reeducar a las comunidades uigures y 
borrar su identidad: en los campos de reeducación, las personas detenidas eran «obligados a jurar 
lealtad al [Partido Comunista Chino] y renunciar al islam, así como a cantar alabanzas al comunismo y 
aprender mandarín»101.

Las personas consultadas identificaron repetidamente a las familias y los ámbitos domésticos privados 
como lugares habitualmente peligrosos para las personas LGBTQI+. Un estudio realizado en 2020 
por el Taller de Comunicación Mujer con mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales de Cuenca, 
Guayaquil y la Zona Andina Norte del Ecuador reveló que el 25,9 % de las agresiones denunciadas por 
las encuestadas habían sido perpetradas por un miembro de la familia, y el 33,7 % habían ocurrido 
dentro del hogar102. Es habitual que las personas LGBTQI+ se vean forzadas a abandonar el hogar 
familiar, sobre todo en el caso de las personas trans, que son quienes sufren esta expulsión con mayor 
frecuencia y a una edad más temprana: 

«Muchas de las compañeras trans, y siempre lo digo en cualquier espacio, 
no tenemos familia. […] Vivimos una situación muy complicada porque 
nos echan de las casas por ser… por asumir una identidad. [...] Siempre 
hemos venido trabajando este tema de la familia, porque la familia, o sea, 
tenemos que afrontar a la familia, nuestra identidad y luego que nos espera 
enfrentar a la sociedad. Y ese todavía es un índice más de discriminación y 
violencia que vamos a vivir nosotras»103.
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«Muchas de las compañeras trans, y 
siempre lo digo en cualquier espacio, 
no tenemos familia. […] Vivimos una 

situación muy complicada porque nos 
echan de las casas por ser… por asumir 

una identidad. [...] Siempre hemos venido 
trabajando este tema de la familia, 

porque la familia, o sea, tenemos que 
afrontar a la familia, nuestra identidad 

y luego que nos espera enfrentar a la 
sociedad. Y ese todavía es un índice más 
de discriminación y violencia que vamos 

a vivir nosotras».
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Otras formas de violencia familiar denunciadas durante las consultas son las denominadas «violaciones 
correctivas» de mujeres lesbianas y bisexuales, la violencia física y psicológica, la denegación de 
la filiación y la realización no consentida de cirugías presuntamente «normalizadoras» de niños 
intersexuales. 

En «Queer(er) Genocide Studies», la académica Lily Nellans subraya cómo la violencia en el ámbito 
privado y ejercida por miembros de la familia puede entrecruzarse con la violencia atroz. Nellans 
explica que, cuando se cometen genocidios, las poblaciones queer no solo suelen ser el blanco de 
los genocidas, sino que también suelen ser excluidas y aisladas por sus propias familias. La autora 
cita ejemplos de la Alemania nazi: «Mientras que otros prisioneros detenidos en condiciones similares 
recibían asistencia y material de ayuda de familiares y amigos fuera de los campos de concentración, 
los prisioneros homosexuales no...»104. Así pues, las personas queer a menudo sufren una doble 
persecución y violencia en el contexto de un genocidio: en primer lugar, por parte de los genocidas, 
debido a su raza y etnia, y, en segundo lugar, por parte de sus familias, a causa de su orientación sexual 
o su expresión, identidad o características de género105. Nellans sugiere que en un genocidio esta 
situación puede conllevar una cantidad de víctimas LGBTQI+ fatales desproporcionadamente mayor, 
pues las personas queer quedan «aisladas del apoyo, la seguridad y la solidaridad que los miembros 
de la comunidad se brindan mutuamente»106. Tal como expresa la investigadora, «no es difícil imaginar 
que, a medida que los grupos objetivo se vuelven más nacionalistas y natalistas frente al genocidio, 
estos también empiezan a excluir, aislar y perseguir a las personas queer», consideradas una amenaza 
para el potencial reproductivo y la supervivencia de las comunidades victimizadas107.

Reconocer la inseguridad que supone el hogar y la unidad familiar para muchas personas LGBTQI+ 
en tiempos de paz relativa y en tiempos de violencia resulta crucial para afianzar la prevención y la 
protección antes, durante y después de la violencia masiva, ya se trate de conflictos armados o de 
crímenes atroces masivos. 
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Culturas de impunidad

“

“

Las personas entrevistadas indicaron que, en países como Honduras, México o Venezuela, la impunidad 
de los agresores de personas LGBTQI+ se condice con los altos niveles de impunidad de todos los 
delitos en la región. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en México el 93 % de los delitos no se denuncian ni se investigan109. Cuando la impunidad no se aborda, 
acarrea consecuencias nefastas para la posible repetición de crímenes atroces110. No obstante, si bien 
la impunidad de los autores de actos de violencia suscita un reto en toda América Latina, en general, 
tiene repercusiones profundas y específicas en la seguridad de las comunidades LGBTQI+, tal como se 
expresó en una de las entrevistas: 

«No hay una investigación, no hay una imputación de cargos. […] 
Porque al Estado no pareciera importarle la vida de las maricas, 
porque, si a usted le pasó esto, seguramente se lo merecía y ese 
prejuicio todavía impera, en la policía y en la fiscalía»108.

«Es impresionante, es decir, cuando una persona LGBTQI+ va a 
interponer una denuncia por cualquier tipo de violencia, hay unos 
prejuicios alrededor de su denuncia y ahí también una predisposición 
[negativa]. […] Las fiscalías son lugares totalmente hostiles; muchas 
veces lo que nosotros hacemos son acompañar a las personas para 
que puedan interponer esa denuncia o hacerla en línea […] porque se 
enfrenta a una doble victimización cuando están interponiendo las 
denuncias»112. 

«O sea, la impunidad es muy grande, para todos los casos, ¿verdad? 
Entonces, la gente cree que puede hacer lo que quiere [a personas 
LGBTQI+]»111. 
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Las respuestas habituales de las autoridades a la violencia anti-LGBTQI+ en América Latina van de un 
apoyo institucional limitado y la indiferencia a una activa revictimización. En cuanto a las respuestas de 
las autoridades a la violencia y los ataques contra las personas LGBTQI+, las personas entrevistadas 
en general señalaron que percibían cierta indiferencia de parte de los sistemas de justicia. Cuando 
la policía recibe denuncias de personas LGBTQI+, las víctimas suelen ser culpadas de los ataques y 
revictimizadas. 

Los casos rara vez llegan a juicio y entre los y las fiscales se percibe cierta resistencia a tramitar los 
expedientes y a reconocer que la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas constituyen 
el móvil de los crímenes. Como se explicó en una de las entrevistas: 
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«Un agresor que fue detenido con el arma en la mano, que tuvo 
declaraciones contrariadas. Todos los elementos apuntaban 
totalmente a su condena, pero fue liberado y expiado de su culpa. 
[…] Pero no es el único; ha habido otros casos donde la impunidad se 
manifiesta en eso, también en dejar libre a los agresores»114. 

Otra de las personas consultadas recordó: 

«¿Dónde sales a correr tú a denunciar que […] cualquier persona LGBT 
ha muerto a consecuencia del régimen de excepción? […] No puedes 
ir a la PDDH, porque, ¿a qué vas a la PDDH? No hace nada tampoco la 
Procuraduría de los Derechos Humanos»116.

«[La PDDH] en varias ocasiones ha expresado que quiere respaldar el 
movimiento LGBTI, que tenemos nuestros derechos; pero a la hora de 
presentar nuestros comunicados, hacerle el llamado al Gobierno, a los 
diputados, a que revisen la propuesta del proyecto de ley, a que revisen 
nuestras propuestas, nuestras peticiones, como que se desligan por 
completo. [Buscan] no entrar en conflicto con otras instancias del 
Gobierno. Entonces un apoyo real, yo no lo veo»117. 

«Un caso muy específico: el de un compañero que fue golpeado por 
policías. Uno o dos fueron detenidos, pero al tiempo salieron y siguieron 
ejerciendo su rol de policía. Sin ninguna sanción, sin nada»115.
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«[Los operadores de la Justicia] fallan desde el momento en que no 
se investigan los crímenes por prejuicios como crímenes por prejuicio; 
desde ahí empieza el error, porque al desconocer o rechazar este factor 
como un hecho fundamental de investigación, pues las investigaciones 
nunca llegan a buen término...»113. 

En los contados casos en que se identifica y acusa a los agresores, si los ataques reciben una amplia 
cobertura mediática, lo que suele ocurrir es que casi nunca se dicta una condena, sobre todo si los 
acusados pertenecen a la Policía o al Ejército. 

Varias personas entrevistadas de países donde en el ámbito gubernamental existe una homofobia 
política explícita e institucionalizada manifestaron que las instituciones encargadas de velar por los 
derechos humanos no suelen ocuparse de las cuestiones LGBTQI+: 
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«Entonces, cuando te pegaban por ser LGBTI, en las encuestas [de 
personas LGBTQI+] no salía la comisaría o el centro de emergencia 
mujer; si no salía a la oficina de la Defensoría del Pueblo, ¿dónde ibas 
a pedir ayuda como primero?»118. 

«Por ejemplo, ahorita la Defensoría está muy… como muy atada, porque 
el procurador es conservador; entonces, nada que esté en contra de 
los principios o creencias conservadoras del procurador puede realizar 
la Defensoría de la Diversidad Sexual sin la aprobación de él»119.
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Participantes de Argentina, Bolivia y Chile —países con un nivel considerable de igualdad jurídica— 
compartieron sus experiencias con los organismos públicos, como las instituciones nacionales de 
derechos humanos, las defensorías del pueblo y las fiscalías o procuradurías, que tienen la función 
de proteger a las personas LGBTQI+ gracias a diversas alianzas con los movimientos pro derechos 
LGBTQI+. Esto es el fruto de interacciones periódicas con las OSC mediante diálogos conjuntos, mesas 
redondas, cursos de formación y/o la inclusión de representantes LGBTQI+ en los consejos o juntas 
directivas de estos organismos.

Solo dos de las personas participantes señalaron la existencia de espacios especializados para 
las personas LGBTQI+ dentro del sistema judicial de su país: en ambos casos se trata de oficinas 
dependientes del fiscal general. Los participantes afirmaron que los mecanismos tienden a ser 
ineficaces a la hora de proteger a las personas LGBTQI+ debido a que carecen de poder para influir 
en los procedimientos judiciales y de personal debidamente sensibilizado y formado para recibir e 
investigar las denuncias de las víctimas LGBTQI+.

En la mayoría de los contextos, las instituciones públicas que suelen apoyar a las personas LGBTQI+ 
son la defensoría del pueblo y las comisiones de derechos humanos a nivel nacional y subnacional y, 
en unos pocos casos, espacios especializados dependientes de los ministerios de la mujer. Como se 
recordó en una de las entrevistas: 

Su grado de participación varía enormemente, desde la mera recepción de denuncias de las víctimas 
a la prestación de asesoramiento jurídico, pasando por la elaboración de informes anuales sobre los 
derechos de las personas LGBTQI+ y el inicio de acciones de protección, como en los casos de la 
Argentina y Bolivia. Los participantes observaron que la intervención de estas instituciones puede 
mermar drásticamente cuando están dirigidas por una persona conservadora o antiderechos: 

Estas tendencias en la respuesta de las autoridades públicas a la violencia anti-LGBTQI+ reflejan un 
clima social más generalizado de impunidad, que transmite a los posibles agresores el claro mensaje 
de que es improbable que sufran consecuencias por sus actos. Según Amnistía Internacional, la 
impunidad acrecienta la probabilidad de que los actos individuales de violencia deriven en campañas 
más generalizadas o sistemáticas, lo que presagia un mayor riesgo de violencia identitaria y crímenes 
atroces contra las personas LGBTQI+120. La incongruencia de las respuestas brindadas por las 
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«Hablo con mis vecinos como “Buenos días, buenas tardes”; no tengo 
ninguna relación con el barrio. ¿Qué es eso? Es aislamiento, ¿no? 
Acabas aislado socialmente porque no tienes ninguna relación donde 
vives»121.
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defensorías del pueblo también pone de manifiesto la fragilidad y precariedad de los mecanismos 
destinados a salvaguardar los derechos LGBTQI+ y la forma en que pueden variar radicalmente en 
función de quién ejerza el poder, lo que destaca las consecuencias que el debilitamiento del Estado de 
derecho trae aparejadas para la seguridad de las personas LGBTQI+.

Las culturas de impunidad no solo se reflejan en la relación de las personas queer con las autoridades 
y los organismos estatales, sino que también repercuten en la forma en que la sociedad y el público en 
general perciben y tratan a las personas LGBTQI+, ya que transmiten el mensaje de que los agresores 
no recibirán castigo alguno. Esto tiene efectos inquietantes en los riesgos de ataques masivos y 
atrocidades. Las personas consultadas destacaron que, especialmente en las zonas marginadas o 
rurales, la violencia verbal, las agresiones físicas e, incluso, la expulsión eran amenazas habituales 
a las que se enfrentaban las personas LGBTQI+. Uno de los participantes observó que esta situación 
conduce al aislamiento social de las personas LGBTQI+ de su contexto inmediato, lo que las torna aún 
más vulnerables y desprotegidas frente a la violencia identitaria: 

Es bien sabido que los patrones de aislamiento y discriminación a largo plazo contra las comunidades 
minoritarias pueden actuar como precursores de la violencia atroz o desembocar en ella con el paso 
del tiempo122. Por consiguiente, quienes se encargan de la formulación de políticas deberían tomar 
seriamente en consideración el aislamiento, el ostracismo e, incluso, la expulsión de las personas 
LGBTQI+ de las comunidades circundantes, incluidas sus familias y vecinos, como indicadores de 
una violencia anti-LGBTQI+ más generalizada, así como las culturas de impunidad que posibilitan y 
exacerban la exclusión social de las personas LGBTQI+. Como se refleja en el informe Queering Atrocity 
Prevention, las ideas y preceptos heteronormativos relativos a los valores de la familia tradicional 
pueden dirigirse en un primer momento contra los colectivos queer, pero no suelen tardar en orientarse 
hacia otros objetivos y presagiar riesgos para otros grupos123.
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“Intersección de riesgos

“
Los riesgos de discriminación, exclusión y violencia identitaria aumentan —o se vuelven más graves— 
para quienes son considerados miembros de múltiples identidades marginadas o minoritarias. Por lo 
tanto, toda prevención de la violencia debe responder a necesidades de protección heterogéneas y no 
simplemente únicas o binarias.

En las consultas, la etnia y la raza surgieron como dimensiones significativas de una confluencia 
de riesgos que aumenta la vulnerabilidad LGBTQI+ a la violencia, en particular entre las personas 
consultadas de Brasil. Allí, señalaron que los afrodescendientes de la región, como consecuencia 
perdurable de la esclavitud y el racismo persistente, son desproporcionadamente más pobres que 
el resto de la población y, por ende, tienden a vivir en contextos sociales donde están más expuestos 
a la violencia criminal, la violencia policial y los actores religiosos conservadores. Las personas 
consultadas afirmaron que las personas indígenas LGBTQI+ suelen verse obligadas a emigrar de sus 
comunidades a zonas metropolitanas supuestamente más acogedoras, donde acaban sufriendo el 
racismo de la mayoría de los demás grupos étnicos. Las personas LGBTQI+ que viven en zonas rurales 
o empobrecidas se consideran más vulnerables a todas las formas de violencia, especialmente la que 
proviene de su propio vecindario o comunidad. Durante las entrevistas se señaló que las zonas rurales 
tienden a ser socialmente más conservadoras y a contar con una mayor presencia de instituciones 
religiosas conservadoras, a menudo evangélicas, como ocurre en las zonas urbanas pobres del Brasil 
o de la región amazónica del Perú. Lo mismo ocurre con los territorios donde funcionan sistemas 
tradicionales de justicia indígena en países como Bolivia o el Perú. Las personas entrevistadas señalaron 
que las autoridades de estos sistemas son mayoritariamente varones y que sus procesos y decisiones 
se basan en lo que se consideran valores tradicionales, que tienden a excluir las identidades LGBTQI+.

La mayoría de las personas consultadas consideran que las mujeres trans son las víctimas más 
frecuentes de la violencia y la discriminación, en general, así como de las formas más despiadadas de 
violencia, en particular, tanto letales como no letales. Este problema se agrava por el alto porcentaje 
de personas trans de la región que son trabajadoras sexuales, la mayoría de las cuales se desempeñan 
en espacios públicos por la noche, lo que las expone a la explotación —incluso por parte de sus propias 
compañeras con más experiencia—, la violencia criminal, los abusos policiales, los ataques de clientes 
y la violencia comunitaria ejercida por vecinos prejuiciosos125. Esto se corresponde con investigaciones 
más amplias que ponen de relieve las tendencias «alarmantemente comunes» de agresiones verbales, 

«Nos colonizaron con una cultura y un pensamiento de blancos, 
cristianos y esclavos. […] Así que las consecuencias continúan y 
afectan a las personas LGBT. Y si eres una persona LGBT negra, 
entonces la intensidad es mayor. Porque las personas que no son 
LGBT en Brasil, pero son negras, ya viven al margen de la sociedad. 
[…] Y cuando eres LGBT, la violencia aumenta»124. 
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abusos físicos, violencia sexual, acoso policial y despido forzoso a las que se enfrentan las trabajadoras 
sexuales trans, según indica UNAIDS126.

Para dar cuenta de los elevados niveles de discriminación y violencia contra las mujeres trans, las 
personas consultadas señalaron que la falta de reconocimiento legal de las identidades trans perpetúa 
la transfobia social. Otros factores que contribuyen a esta situación serían la inevitable mayor visibilidad 
de las personas trans en comparación con otras identidades y la vulnerabilidad que experimentan 
las personas trans desde una edad temprana, cuando la mayoría son expulsadas de sus hogares y 
apartadas de sus familias. Incluso en contextos de protección jurídica, las personas trans son objeto 
de intensos ataques: 

«[En mi país] tenemos bastantes leyes, ¿no? [Las mujeres trans] 
estamos también reconocidas dentro de la Constitución Política 
del Estado y creo que eso es importante también. Pero siempre hay 
vulneración, siempre hay violencia, siempre hay estigma, siempre hay 
discriminación hacia la población trans»127. 

 «Es decir, [cuanto] más activistas te conviertes, en defensora, incluso 
exteriorizas tu expresión de género, tu identidad de género, adquieres 
ciertos recursos personales, te visibilizas, participas en espacios, 
aumenta también un riesgo porque empieza a visibilizarse lo que 
muchas veces nosotros denominamos esa “transgresión normativa” 
en contra del sistema cooperado»128.
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Se considera que los activistas LGBTQI+ y las personas no binarias que tienen más visibilidad son las 
víctimas más frecuentes de la violencia y afrontan una confluencia de riesgos identitarios. Múltiples 
participantes señalan, una vez más, la visibilidad de las personas LGBTQI+ en esta intersección de 
variables como base para su persecución, como explicó uno de ellos:

Para comprender los riesgos de atrocidades que padecen las comunidades LGBTQI+ y otros grupos 
minoritarios, resulta imperativo llevar a cabo análisis transversales a fin de entender cómo los diferentes 
grupos de la comunidad LGBTQI+ latinoamericana afrontan diferentes niveles de riesgo en función del 
género, la sexualidad, la raza, la etnia y la pertenencia a grupos indígenas, entre otras variables129. 
Un análisis de los riesgos de atrocidades que no tome en consideración las vulnerabilidades de los 
grupos que soportan riesgos agravados por la intersección de diversos aspectos de sus identidades, 
reales o presuntas, solo arrojará un conjunto de datos incompletos para la evaluación de los riesgos 
de atrocidades, lo que redundará en respuestas ineficaces. Los análisis de riesgos interseccionales 
deberían ser un elemento fundamental de la prevención de atrocidades masivas, sobre todo teniendo 
en cuenta que el genocidio y la depuración étnica se basan, por definición, en la identidad, al igual 
que los crímenes de lesa humanidad. A pesar de ello, las necesidades, vivencias y conocimientos 
específicos y concurrentes de las comunidades marginadas y minoritarias permanecen en gran medida 
excluidos de la prevención de atrocidades, la prevención de conflictos y la política general de paz y 
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seguridad. Esto incluye con demasiada frecuencia procesos de toma de decisiones, evaluaciones de 
riesgos y programas específicos. En cierto modo, se trata de un problema de falta de datos, ya que 
muchos sistemas simplemente no incorporan información y pruebas desglosadas por sexo, género, 
orientación sexual, edad y otras variables, cuando resultaría procedente. Sin embargo, un problema más 
fundamental radica en el bajo nivel de comprensión de los móviles de las atrocidades masivas basadas 
en la identidad, ya que muchos Estados, donantes y demás actores aún consideran los crímenes atroces 
una consecuencia o un daño colateral de los conflictos armados y, por lo general, acontecimientos 
poco frecuentes. De hecho, los crímenes atroces masivos son deliberados y bastante frecuentes, y 
suelen estar motivados o legitimados por la conceptualización que el agresor efectúa respecto de la 
identidad de las víctimas. Entender la patología de la violencia identitaria y las atrocidades masivas 
se convierte así para quienes se encargan de la formulación de políticas en un imperativo, más que en 
un aditamento. Pero ello exige, ante todo, examinar la vulnerabilidad, el poder y la interseccionalidad.
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La incidencia de actores internacionales, organismos multilaterales y 
movimientos sociales en la mitigación de los riesgos

Los organismos internacionales y multilaterales desempeñan un papel destacado a la hora de preservar 
el Estado de derecho, proteger a las poblaciones minoritarias, adoptar normas de derechos humanos 
y fomentar su aplicación a escala nacional, regional e internacional. Cuando estos organismos e 
instituciones funcionan correctamente, pueden actuar como fuerzas atenuantes contra una violencia 
identitaria descontrolada y la intensificación de los riesgos de atrocidades, al tiempo que contribuyen 
a forjar sociedades más seguras para las poblaciones LGBTQI+ y demás comunidades130. Si vigilan 
las violaciones de derechos humanos y reaccionan ante ellas, pueden ayudar a sacar a la luz abusos 
sistemáticos y generalizados de los derechos humanos y llegar a disuadir a los autores131.

Por el contrario, si las instituciones y quienes deben encargarse de la promoción y protección de los 
derechos humanos se abstienen de hacer públicas las violaciones de estos derechos, de trabajar con 
las comunidades afectadas y prestarles apoyo, y de implementar mecanismos para que los agresores 
rindan cuentas, entonces corren el riesgo de propiciar un clima de impunidad y, por tanto, de exacerbar 
los riesgos identitarios que sufren las comunidades minoritarias, incluidas las poblaciones LGBTQI+. 
Esto puede tener repercusiones específicas y alarmantes para los riesgos de atrocidades.

Las personas activistas y las organizaciones de los derechos LGBTQI+ consultados en el marco de 
esta investigación destacaron sistemáticamente el papel crucial que desempeñan los interlocutores 
multilaterales e internacionales en la defensa de los derechos humanos, la denuncia de las violaciones 
y la rendición de cuentas por parte de los responsables. Sin embargo, las personas consultadas fueron 
francas en su valoración de que el apoyo prestado a menudo es frágil, irregular y dudoso.

En las consultas se mencionó que los actores multilaterales e internacionales, como los organismos de 
las Naciones Unidas, las agencias de desarrollo y las embajadas, por lo general respaldan el movimiento 
LGBTQI+ en toda la región, principalmente proporcionando fondos a las OSC LGBTQI+, lo que constituye 
un mecanismo de apoyo bienvenido dada la dificultad habitual para acceder a financiación en favor de 
los derechos LGBTQI+132. Algunas de las personas entrevistadas también compartieron casos en los 
que organismos de las Naciones Unidas colaboraron con organizaciones LGBTQI+ locales o regionales 
y apoyaron la elaboración de políticas y legislación protectora. Un participante compartió un ejemplo 
en el que se formuló una política pública nacional integral para la igualdad LGBTQI+ en conjunto con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Sin embargo, las personas consultadas 

«[…] un Plan de Ciudadanía LGBT. Eso es lo que queríamos diseñar 
para alcanzar la ciudadanía plena, para achicar esta brecha entre la 
igualdad jurídica alcanzada y la igualdad real que necesitamos. […] 
Trabajamos muy bien con PNUD. Está lo que te mencionaba del Plan 
de Ciudadanía LGBT: lo patrocinó PNUD, la plata la puso PNUD»133. 
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también señalaron que algunas instituciones multilaterales e internacionales se abstienen de trabajar 
con OSC que abogan por los derechos LGBTQI+, o de prestarles apoyo, sobre todo si las OSC se ocupan 
de cuestiones relacionadas con la SOGIESC o la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) 
en contextos donde el Estado y/o los gobiernos locales consideran que la labor pro-LGBTQI+ resulta 
inapropiada o sospechosa. Esto ha limitado la capacidad de las OSC para participar de forma significativa 
en foros internacionales y multilaterales y para llevar a cabo su apremiante labor con eficacia. Una 
entrevistada compartió la experiencia de su organización con los organismos de las Naciones Unidas 
al respecto:

La reticencia de algunos organismos multilaterales e internacionales a trabajar con organizaciones 
LGBTQI+ y a involucrarse en la cuestión de los derechos LGBTQI+ no contribuye únicamente a 
debilitar los factores que pueden mitigar los riesgos de atrocidad contra las comunidades LGBTQI+, 
sino también a crear explícitamente un entorno propicio para los crímenes atroces. De este modo, no 
solo se transmite a los agresores el mensaje de que probablemente sus atropellos quedarán impunes 
y de que no deberán rendir cuentas por sus crímenes, sino que, además, las preocupaciones de la 
ciudadanía y las OSC por la seguridad de sus comunidades no figuran en la agenda de los agentes de 
prevención que actúan en los foros internacionales y multilaterales135. 

Las personas consultadas manifestaron que afrontan obstáculos similares a la hora de trabajar en sus 
países y regiones con activistas de los movimientos nacionales de derechos humanos, lo que refleja los 
vacíos existentes en materia de protección y apoyo que, a menudo, se pasan por alto en los programas 
de derechos humanos y en las iniciativas por proteger el espacio cívico, donde sus preocupaciones 
suelen considerarse ajenas a los programas de derechos más amplios o, en casos extremos, donde las 
identidades LGBTQI+ se consideran inmorales y, por ende, indignas de recibir atención y recursos. Tan 
solo dos personas consultadas mencionaron una escasa intervención en cuestiones LGBTQI+ por parte 
de otros movimientos sociales de su país, como organizaciones de derechos humanos no dedicadas 
específicamente a la temática LGBTQI+, sindicatos y asociaciones o centros de estudiantes. En la 
mayoría de los contextos, la participación de los movimientos afrodescendientes, indígenas, obreros y 
estudiantiles es exigua y tiende a surgir por iniciativa del movimiento LGBTQI+. En cuanto a la relación 
distante con los sindicatos, un participante lo explicó así: 

«Nosotras mandamos una propuesta técnica para trabajar el tema 
de la violencia hacia las mujeres diversas y vamos a meter a mujeres 
lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans. Las agencias nos dijeron 
que “Por la complejidad del país”, que no sé qué, no sé cuánto y que 
todo está bien, no había plata. Si son las embajadas, tienen un miedo 
[de trabajar con nosotras] por el tema de las leyes que están referidas 
al control social [control estatal de las ONG financiadas por actores 
extranjeros]»134. 
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En la mayoría de los casos, las personas consultadas señalan al menos cierto nivel de involucramiento 
de las organizaciones feministas, que aparecen entre los principales aliados de muchos de las personas 
activistas y organizaciones consultadas. Una participante recuerda lo siguiente:

«Entonces las que nos apoyaron en ese entonces [en la década de 
1980 y 1990] eran las mujeres feministas, el movimiento de mujeres 
feministas y de ahí nace el movimiento LGBTI. Hay apoyos. Y cuando 
tú vas a ver las movilizaciones, ahora encuentras un grupo de mujeres 
feminista, y otras afines en temas de derechos humanos, que nos 
acompañan y denuncian [violaciones]. También tenemos aliadas que 
nos acompañan en este proceso»137. 
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«Así que hay algunas aperturas y algunos movimientos [de 
colaboración], pero para mí los movimientos obreros son los menos 
abiertos. Para mí, siguen siendo muy conservadores. Es muy difícil 
hablar de identidades. Piensan que todo es algo... que no es tan 
importante como hablar de trabajo. Y eso es todo, ¿no? Las dos cosas 
pueden coexistir, pero no para ellos»136. 

Aunque en la región las personas activistas y las organizaciones pro derechos LGBTQI+ reciben un apoyo 
limitado de algunos movimientos sociales nacionales, no suelen trabajar en conjunto para plantear 
cuestiones comunes o denunciar violaciones de derechos que a menudo tienen las mismas raíces y 
motivaciones138. Esto no solo repercute en la cohesión de los movimientos de derechos humanos y su 
capacidad para fomentar avances en la materia para beneficio de todos, sino que también refuerza la 
percepción de que las personas queer no son los destinatarios deseados o preferidos por los actores 
que supuestamente impulsan las agendas de derechos en el país, lo que incide sobre los riesgos de 
violencia identitaria y la impunidad.

Cuando las OSC pro derechos LGBTQI+ se encuentran solas en la defensa de sus comunidades y se 
topan con la renuencia de los movimientos sociales del país o de los organismos internacionales y 
multilaterales a colaborar, dicha reticencia puede repercutir en la fuerza y la eficacia de sus acciones 
de incidencia. Esta dinámica indica a las autoridades del Estado y a los agresores que las comunidades 
LGBTQI+ no representan más que lobos solitarios fáciles de atacar sin ser objetos de vigilancia o 
rendición de cuentas, y puede exacerbar las vulnerabilidades de las identidades LGBTQI+ ya existentes, 
o añadir otras nuevas, que aumentan la probabilidad de violencia atroz contra las personas LGBTQI+.
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Hacia el final de las consultas comunitarias, se preguntó a las personas participantes cómo se podían 
combatir las amenazas por motivos de identidad que habían denunciado, cómo se podían mitigar los 
riesgos identitarios para las comunidades LGBTQI+ y cómo se podía contribuir así a forjar sociedades más 
seguras para las minorías, incluidas las personas queer. La labor cotidiana de las personas activistas se 
centra a menudo en responder a las amenazas contra las personas LGBTQI+ y en desarrollar estrategias 
para contrarrestarlas, por lo que suelen tener una mirada minuciosa de estas amenazas, sus causas 
fundamentales y los métodos que en la práctica resultan eficaces para combatirlas. Independientemente 
de que este trabajo se realice conscientemente desde la perspectiva de la prevención de atrocidades 
o de la prevención de la violencia identitaria, suele entrañar enfrentarse a los factores que propician la 
discriminación y la violencia, y esforzarse por aminorar sus consecuencias, elementos fundamentales para 
una prevención exitosa de la violencia139. 

En esta sección se describen las estrategias que las personas consultadas utilizan, o creen que deberían 
emplearse, para hacer frente a las crecientes amenazas identitarias contra las comunidades LGBTQI+. Los 
profesionales de la prevención de atrocidades podrían sacar provecho del conocimiento desarrollado por los 
actores locales —quienes están más cerca de las respuestas y las necesidades de la comunidad— acerca de 
las estrategias que resultan más eficaces para contrarrestar estas crecientes amenazas. Los componentes 
de estas estrategias pueden contribuir a la implementación de iniciativas preventivas exitosas de base 
comunitaria, y también pueden servir para que los donantes del ámbito de los derechos humanos las tomen 
como referencia a la hora de establecer sus prioridades de financiación140.

La mayoría de las personas entrevistadas señalaron la necesidad de instar a los Estados a desempeñar 
un papel más destacado y activo en la protección de los derechos LGBTQI+ a fin de disminuir los riesgos 
identitarios y contrarrestar su vulneración. Las OSC y activistas subrayaron la importancia de que los Estados 
promulguen y apliquen leyes que penalicen la discriminación y el discurso de odio anti-LGBTQI+, elaboren 
y financien políticas de protección y prevención, pongan fin a la impunidad de los agresores en los sistemas 
judiciales y reformen la educación para secularizarla e incluir la diversidad sexual y de género en los planes 
de estudio. Algunas personas participantes reflexionaron sobre cómo el Estado puede llegar a desempeñar 
un papel favorable en relación con los derechos LGBTQI+ e insistieron en la necesidad de nuevos gobiernos 
más progresistas y comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Un participante lo resumió 
con estas palabras: 

Hallazgos de las consultas
Estrategias comunitarias para afrontar las 
amenazas a las identidades LGBTQI+
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«En algún momento, las circunstancias políticas, sociales, económicas 
van a cambiar y probablemente en ese momento sea propicio para 
impulsar también cambios a través de las políticas públicas para la 
protección de los derechos humanos de las personas LGBT»141. 

«De alguna forma [queremos] acercarnos a la gente diciendo, no 
sé, “Somos personas también”, ¿verdad? Cuestiones como esas tan 
básicas, pero que pareciera que hace falta»142.

Un grupo menor de participantes identificó la necesidad de promover un cambio en las actitudes 
de la sociedad hacia las personas LGBTQI+ y de luchar contra el sexismo y el patriarcado como un 
medio para combatir las fuerzas que intensifican los riesgos para las personas LGBTQI+. Sugieren 
trabajar directamente con las comunidades sobre el terreno a partir de actividades culturales y de 
comunicación, con el objeto de sensibilizarlas sobre los derechos y las vivencias LGBTQI+. Una de las 
personas resumió este enfoque de la siguiente manera:

Otras estrategias mencionadas por las personas consultadas para hacer frente a los vectores que 
propician la perpetuación de los riesgos LGBTQI+ consistían en reforzar el propio movimiento 
LGBTQI+ a fin de potenciar su capacidad de lograr cambios positivos. Durante las consultas se resaltó 
la importancia de desarrollar las capacidades de las OSC para contrarrestar la retórica antiderechos 
mediante la elaboración y difusión de contraargumentos eficaces y la capacitación sobre medios de 
comunicación. Otros subrayaron la necesidad de que los movimientos LGBTQI+ accedan a más fondos 
para actividades de incidencia y comunicación, tengan más presencia en las redes sociales para informar 
a la población sobre las vivencias y los riesgos de las personas LGBTQI+ y forjen alianzas más sólidas 
dentro del propio movimiento y con otros movimientos sociales, como los movimientos indígenas, 
feministas y lesbotransfeministas. Por último, las personas consultadas también recomendaron que 
se crearan plataformas para que los padres y familiares de personas LGBTQI+ pudieran hacer oír su voz 
sobre las dificultades que afrontan sus hijos. Como resumió un consultado: 

 «Cuanto más fuerte y organizado sea el movimiento, mejor podrá 
afrontar [las amenazas]»143. 

Las personas encuestadas también señalaron la importancia de la presencia LGBTQI+ en los espacios 
multilaterales y los mecanismos de derechos humanos, a fin de garantizar que estos asuman un papel 
más activo en la protección de las personas LGBTQI+ y contribuyan a reducir las amenazas identitarias. 
También mencionaron que los movimientos LGBTQI+ deberían denunciar activamente las violaciones 
de los derechos LGBTQI+ ante los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, como 
la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la OEA, el Sistema Andino de Integración (SAI), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
(TJCA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)144. Asimismo, sugirieron abogar por la elaboración y 
aprobación de resoluciones vinculantes en el seno de las organizaciones internacionales, con el fin de 
presionar a los Estados para que protejan a las personas LGBTQI+ e incorporen la orientación sexual y 
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la identidad de género dentro del sistema de protección consagrado en el derecho penal internacional.

Finalmente, algunas personas consultadas también propusieron estrategias relacionadas con la 
promoción de ciertas actitudes dentro de la comunidad LGBTQI+, incluida una mayor disposición a 
denunciar los incidentes de odio, el uso de los mecanismos jurídicos de protección disponibles, y una 
mayor participación política y representación en los cargos electivos con el propósito de aumentar la 
visibilidad de la comunidad LGBTQI+ y favorecer el cambio social y político. 

«Las formas de resistencia queer siempre han tenido que ser innovadoras. Desde los primeros desfiles 
por el Día del Orgullo, que se popularizaron tras los disturbios de Stonewall (Estados Unidos), pasando 
por la producción de memes visuales por parte de artistas como forma de protesta contra la homofobia 
del Estado ruso, hasta la colocación de la bandera arcoíris sobre el monumento de la Madre Ucrania», 
las formas de resistencia queer desafían sistemáticamente las normas opresivas y abren espacios 
para que las personas LGBTQI+ lleven una vida plena y sin tapujos145. Por tanto, las estrategias de 
resistencia compartidas por las personas consultadas no deben ser desoídas o menospreciadas; los 
actores estatales y no estatales de la prevención deben considerar e incorporar activamente elementos 
de estas estrategias en la forma en que llevan adelante una prevención de atrocidades inclusiva de la 
comunidad LGBTQI+. Las personas activistas LGBTQI+ son quienes mejor conocen las herramientas 
que realmente sirven para hacer frente a la violencia contra las identidades LGBTQI+: toda forma de 
prevención de atrocidades interseccional e inclusiva de la temática LGBTQI+ deberá tener en cuenta en 
qué medida apoya o contribuye al éxito de esta labor. Del mismo modo, los donantes deben plantearse 
hasta qué punto sus prioridades de financiamiento para el colectivo LGBTQI+ en la región se condicen 
con las necesidades y prioridades de la propia comunidad, por ejemplo, las mencionadas anteriormente 
en las citas de las entrevistas. Según Peace Direct, una organización dedicada a la consolidación de la 
paz, «los actores externos siempre serán aprendices» y siempre necesitarán aprovechar y centrarse 
en la experiencia local146. Al fin y al cabo, las comunidades minoritarias, que son quienes más sufren 
las consecuencias del retroceso democrático, las organizaciones antiderechos, la desigualdad y la 
fragmentación social, son las que más probabilidades tienen de desarrollar estrategias eficaces con 
recursos limitados para contrarrestar las amenazas anti-LGBTQI+: su supervivencia suele depender 
de ello.
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Es posible que la violencia identitaria contra comunidades minoritarias constituya la antesala de 
crímenes atroces: si esta violencia se generaliza o se vuelve sistemática, puede derivar en crímenes 
atroces, incluidos los crímenes de lesa humanidad147. Por lo tanto, vigilar los riesgos identitarios 
que corren las comunidades minoritarias no representa una tarea suplementaria a la prevención de 
atrocidades, sino que resulta necesaria e indisociable de una prevención eficaz. América Latina tiene 
una larga historia de crímenes atroces y sigue lidiando con la prevalencia actual de una violencia 
organizada y los índices más altos del mundo de violencia anti-LGBTQI+148. Reconocer y afrontar cómo 
estos patrones se entrecruzan y exacerban los riesgos de atrocidades debería ser, por consiguiente, una 
preocupación imperiosa para quienes se dedican a afianzar la resiliencia de la región ante el retroceso 
democrático, la delincuencia organizada, la fragmentación social y la violencia discriminatoria. Este 
enfoque debe aplicarse a todas aquellas personas cuyo trabajo busca promover los derechos LGBTQI+ 
y prevenir la violencia atroz masiva.

Este informe presenta los riesgos y amenazas identitarios a los que se enfrentan las comunidades 
LGBTQI+ en América Latina, tal y como los describen activistas y organizaciones de derechos LGBTQI+ 
de la región. Las personas LGBTQI+ consultadas en América Latina consideran que sus comunidades 
afrontan riesgos identitarios derivados de cuatro fuentes principales: grupos antiderechos que intentan 
bloquear y derogar los derechos y las leyes LGBTQI+; funcionarios y empleados públicos LGBTQI-
fóbicos que obstaculizan el acceso de las personas LGBTQI+ a sus derechos básicos; organizaciones 
criminales armadas que atacan a las personas LGBTQI+ como parte de sus intentos por controlar 
ciertos territorios o grupos; e instituciones democráticas deterioradas que posibilitan la impunidad de 
quienes violan los derechos LGBTQI+. Estas fuerzas contribuyen a que las personas LGBTQI+ sufran 
amenazas por su identidad, como el discurso de odio, delitos motivados por el odio, persecuciones por 
parte del Estado, falta de acceso al sistema de justicia, violencia doméstica y familiar, y discriminación 
en el acceso a servicios básicos, como atención médica, trabajo y educación. Las personas consultadas 
también subrayaron que las personas trans, las minorías étnicas y nacionales, las mujeres lesbianas, 
las personas defensoras de derechos humanos, los habitantes de zonas rurales y quienes tienen alguna 
discapacidad afrontan al mismo tiempo una confluencia de riesgos de atrocidad por pertenecer a 
múltiples grupos marginados, lo que requiere un enfoque diferenciado para comprender los diferentes 
niveles de riesgo que experimentan los distintos miembros de la comunidad LGBTQI+ en la región.

Estas conclusiones revisten relevancia directa para los referentes y sistemas, tanto estatales como 
no estatales, que se encargan de la prevención. Los profesionales en esta materia reconocen desde 

Conclusiones
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hace tiempo que el discurso de odio, los delitos motivados por el odio y la discriminación constituyen 
señales de alerta temprana de la violencia atroz. Así pues, tanto el discurso de odio homofóbico y 
transfóbico como los delitos motivados por este odio y las formas específicas de discriminación anti-
LGBTQI+ guardan similitudes y deben ser objeto de una vigilancia como parte integral de la prevención 
de atrocidades y las evaluaciones de riesgos. 

Estas conclusiones pueden servir para afianzar de diversas maneras el conocimiento, los programas, 
las políticas y los sistemas de análisis de los riesgos de atrocidades, tanto estatales como no estatales 
y multilaterales. Esto se aplica a la labor de organizaciones regionales, como la OEA, dadas sus 
relaciones particulares y de larga data con los Gobiernos de la región y su conocimiento pormenorizado 
de las distintas dinámicas políticas regionales149. En su informe de 2022, el Asesor especial de la OEA 
sobre la Responsabilidad de Proteger, Jared Genser, presentó opciones concretas de políticas para que 
la OEA se involucre más exitosamente en la prevención de atrocidades: planteó que la OEA emprendió 
un activo proceso encaminado a diseñar un marco para prevenir y responder mejor a los crímenes 
atroces masivos150. De igual modo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio 
y la Responsabilidad de Proteger (UNOSAPG) tiene el mandato de reunir información sobre violaciones 
graves de los derechos humanos, de actuar como mecanismo de alerta temprana para el Secretario 
General y el Consejo de Seguridad, de presentar recomendaciones sobre prevención ante el Consejo 
de Seguridad y de fungir de enlace con el sistema de las Naciones Unidas, en general, en materia de 
prevención de crímenes atroces. Si reconocemos y creemos que las comunidades LGBTQI+ forman parte 
de los «destinatarios» a los que deben prestar servicio la RdP y la prevención de atrocidades, entonces 
toda labor programática o política de la OEA y la UNOSAPG deben cimentarse en el conocimiento de los 
riesgos de atrocidad específicos que corren las comunidades LGBTQI+ y el compromiso de protegerlas 
de los riesgos identitarios151. 

Las conclusiones de este informe también pueden ayudar a cada uno de los Estados de la región a 
reforzar y desarrollar sus capacidades y contribuciones en materia de prevención de atrocidades, tanto 
a escala nacional como internacional. Hasta 2022, 10 países de la región habían nombrado puntos 
focales RdP para agilizar los mecanismos nacionales de prevención y optimizar las contribuciones 
a la prevención internacional. Para que los puntos focales designados logren una prevención eficaz 
e inclusiva, es preciso que vigilen los riesgos de atrocidades que sufren los más marginados, que 
son quienes probablemente percibirán las primeras señales de alerta de una escalada, como las 
comunidades LGBTQI+. También deben proporcionar a sus gobiernos y a la OEA información actualizada 
sobre las amenazas identitarias anti-LGBTQI+. 

Asimismo, otros Estados con embajadas en la región también pueden asumir más conscientemente 
este doble compromiso con los derechos LGBTQI+ y la prevención de la violencia. Las embajadas 
que ya cuentan con mecanismos para vigilar los riesgos de atrocidades pueden cerciorarse de que 
estos incluyan explícitamente indicadores de las amenazas contra las identidades LGBTQI+ y de 
que elaboren o utilicen protocolos de comunicación de emergencia para informar al gobierno central 
cualquier agravamiento de los riesgos. Las embajadas que aún no dispongan de sistemas de vigilancia 
pueden beneficiarse de la creación de herramientas ágiles y eficaces con un enfoque LGBTQI+ para 
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monitorear la escalada de los riesgos de atrocidades y luego transmitir la información a los equipos 
pertinentes en su país y en la capital. 

Los sistemas estatales de prevención ya están en plena evolución para abordar los retos específicos 
que concitan los motores y contextos de las atrocidades masivas y adaptar sistemas más sofisticados 
de análisis de riesgos. Por ejemplo, el Marco de Evaluación de Riesgos de Atrocidades (ARAF) adoptado 
por los Estados Unidos considera que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, y la 
percepción de las minorías por parte de los agresores constituyen motivos para cometer atrocidades, e 
insta explícitamente a que se preste más atención a los riesgos a que están expuestas las poblaciones 
afectadas152. La Estrategia para Anticipar, Prevenir y Responder a las Atrocidades también se 
compromete a «[adaptar] su enfoque y recomendaciones cuando se disponga de nueva información y 
se hayan aprendido nuevas lecciones». El Gobierno británico, que financia este proyecto, también está 
desarrollando actualmente su propia arquitectura y sistemas de prevención de atrocidades, y tiene una 
oportunidad única de adoptar un enfoque transversal e inclusivo de las personas LGBTQI+ y de integrar 
indicadores LGBTQI+ específicos en los propios cimientos de esta estructura de prevención del Reino 
Unido. Es crucial que los indicadores identificados en esta consulta y en el proyecto en general estén 
presentes en las herramientas de evaluación de riesgos estatales y no estatales, a fin de garantizar que 
resulten adecuados para predecir las amenazas que pueden sufrir las personas LGBTQI+.

Los sistemas y marcos de prevención no estatales también pueden verse beneficiados si incorporan 
indicadores LGBTQI+ específicos a su labor de seguimiento de riesgos. Aunque algunos sistemas de 
prevención y análisis no estatales utilizan indicadores de los riesgos padecidos por diversos grupos 
en función de su etnia, raza, nacionalidad o religión, ninguno menciona explícitamente los riesgos 
de atrocidades contra el colectivo LGBTQI+. Ello causa que las personas LGBTQI+ suelan quedar al 
margen de los esfuerzos preventivos y que los marcos, procesos y sistemas utilizados para evaluar 
los riesgos de atrocidades se basen actualmente en pruebas y conjuntos de datos incompletos. Esta 
situación no solo inhibe la eficacia de la prevención, la respuesta y la rendición de cuentas, sino que 
también es responsable de que el sector siga teniendo un conocimiento estrecho de la violencia atroz 
masiva que, por ende, no refleja cómo ésta realmente surge, se manifiesta y ocasiona estragos.

Los riesgos de atrocidades por motivos de identidad LGBTQI+ presentados en este informe servirán 
de base para confeccionar una lista global, sólida y representativa de indicadores de riesgo de 
vulnerabilidad LGBTQI+ de atrocidades masivas, así como un conjunto de herramientas para los actores 
estatales y no estatales que describan cómo pueden integrar y tomar como foco los derechos y riesgos 
LGBTQI+ en su labor. Estas herramientas también servirán de base para la formación en materia de 
fortalecimiento de capacidades que el equipo del proyecto ofrecerá a actores estatales y no estatales 
para fomentar enfoques de prevención más eficaces y transversales. Asimismo, ayudarán a los Estados 
y a otras partes interesadas a vigilar mejor los riesgos específicos de atrocidades contra las personas 
LGBTQI+ y a emprender —o abogar por que se emprendan— acciones preventivas antes de que estalle 
la violencia masiva en determinados contextos153. Los indicadores, las herramientas y la capacitación 
estarán a disposición de diversos referentes estatales y no estatales a partir de principios de 2025154.
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Para que las herramientas de prevención de atrocidades, así como aquellas utilizadas por el sector de la 
paz y la seguridad en general, resulten adecuadas para proteger a las poblaciones LGBTQI+, es preciso 
reconocer los riesgos, las necesidades y los conocimientos de estas comunidades e incorporarlos al 
diseño, la ejecución y la evaluación de diversos programas y sistemas, incluidas las respuestas a crisis 
y catástrofes humanitarias, que en la actualidad suelen carecer de una mirada LGBTQI+ y exacerbar la 
inseguridad de este colectivo. También debe incluirse a las personas LGBTQI+ en la alerta temprana, 
el análisis de riesgos y las investigaciones generales sobre paz y seguridad, como expertos y como 
blanco de riesgos identitarios específicos155. Los profesionales de la prevención de atrocidades de las 
instituciones estatales y no estatales también deben seguir examinando las deficiencias generales, 
en particular las relacionadas con los riesgos identitarios de atrocidades específicos que corren otras 
poblaciones minoritarias que con demasiada frecuencia suelen quedar excluidas de la concepción 
predominante de violencia atroz masiva. Entre ellas se encuentran las personas con discapacidad, las 
poblaciones indígenas y las que padecen las nefastas consecuencias de la crisis climática. El equipo 
encargado de este proyecto espera que este informe y el programa Queering Atrocity Prevention pongan 
en marcha una transición gradual hacia prácticas más inclusivas y transversales en la prevención de 
atrocidades y, en términos generales, en la labor de paz y seguridad. Un acercamiento a un trabajo 
más inclusivo e interdisciplinario no solo contribuirá a la protección de las comunidades minoritarias, 
que tienden a experimentar niveles de riesgo desproporcionados en comparación con la población 
en general, sino que también redundará en sociedades más seguras. La intensificación de los riesgos 
contra un grupo suele presagiar y exacerbar los riesgos contra otros. Cuanto antes recoja el guante 
nuestro sector, más cerca estaremos de nuestro objetivo común de forjar sociedades más seguras.
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■ Formulen, adopten y ejecuten una estrategia nacional inclusiva e interseccional para la prevención 
de atrocidades.

■ Pongan en marcha sistemas y/o marcos de evaluación de riesgos de atrocidades que integren 
indicadores sobre los riesgos específicos de las comunidades minoritarias, incluidos aquellos 
que afrontan las comunidades LGBTQI+, y protocolos de comunicación que permitan una rápida 
transmisión de la información entre distintos organismos estatales, incluidas las embajadas, 
las representaciones en el extranjero y las oficinas en las capitales. Si ya existen sistemas de 
análisis de riesgos de atrocidades, convendría considerar la posibilidad de incorporar indicadores 
LGBTQI+ de forma explícita.

■ Colaboren estrechamente con las OSC que luchan por los derechos LGBTQI+, y creen canales 
para comunicar toda intensificación de los riesgos y responder a las necesidades de la comunidad.

■ Financien a las OSC defensoras de los derechos LGBTQI+ en la región para que vigilen e informen 
sobre los riesgos de atrocidades por motivos de identidad LGBTQI+.

■ Refuercen la voluntad política e implementen medidas sólidas y prácticas para acabar con la 
impunidad de quienes violan los derechos humanos, incluida la capacitación de funcionarios 
públicos a fin de sensibilizarlos sobre las cuestiones LGBTQI+.

■ Designen puntos focales para la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y 
Atrocidades Masivas y la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger, a 
fin de garantizar la facilitación de mecanismos nacionales e internacionales de prevención de 
atrocidades.

■ Lleven a cabo intervenciones que apoyen la protección e inclusión de las comunidades LGBTQI+ 
en el seno de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, así como mediante 
recomendaciones formuladas en el marco del Examen Periódico Universal.

Solicitamos a los Estados que:

Recomendaciones

■ Garantice que sus incipientes mecanismos de alerta temprana a escala regional y nacional adopten 
un enfoque interdisciplinario e inclusivo de las personas LGBTQI+ que incorpore indicadores de la 
vulnerabilidad LGBTQI+ a las atrocidades masivas.

■ Integre los conocimientos y el análisis de los derechos y riesgos basados en las identidades LGBTQI+ 

Solicitamos a la Organización de Estados Americanos que:
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en sus programas de cooperación con los actores nacionales, regionales e internacionales a fin de 
garantizar que los derechos y los riesgos LGBTQI+ no queden al margen de las deliberaciones clave 
sobre la prevención de atrocidades y la respuesta a estas. Esto incluye, entre otras medidas, la 
utilización por parte de la OEA de la diplomacia preventiva, la incidencia pública y las investigaciones 
en el plano nacional.

■ Apoye, fomente y estreche las relaciones de trabajo con las OSC dedicadas a los derechos LGBTQI+ 
en la región, a fin de garantizar que puedan comunicar oportunamente cualquier escalada de los 
riesgos identitarios y los puntos de inflexión.

■ Financie a las OSC defensoras de los derechos LGBTQI+ en la región para que vigilen e informen 
sobre los riesgos de atrocidades por motivos de identidad LGBTQI+.

■ El representante de la OEA ante la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de 
Proteger participe activamente en múltiples redes regionales de prevención de atrocidades, 
incluida la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, así como 
en otros mandatos y mecanismos de la OEA.

■ Incorpore indicadores LGBTQI+ a sus evaluaciones periódicas del riesgo de atrocidades y 
comunique las conclusiones sobre las amenazas a las identidades LGBTQI+ a los equipos y 
autoridades pertinentes, incluidos el Consejo de Seguridad y el Secretario General de las Naciones 
Unidas.

■ Amplíe el marco de análisis de modo que incluya indicadores relativos a la orientación sexual y 
la identidad de género, y emita directrices sobre la importancia de la cocreación para contextos, 
poblaciones y grupos de riesgo específicos.

■ Apoye, fomente y estreche las relaciones de trabajo con las OSC dedicadas a los derechos LGBTQI+ 
en la región, a fin de garantizar que puedan comunicar oportunamente cualquier escalada de los 
riesgos identitarios y los puntos de inflexión.

■ Establezca mecanismos de prevención ágiles, descentralizados y «a la medida» destinados a 
proteger a las personas LGBTQI+, en colaboración con las OSC pro derechos LGBTQI+.

■ Colabore con el EI SOGI de la ONU y otros mandatos centrados en personas LGBTQI+ dentro del 
sistema de la ONU, para garantizar la protección y prevención inclusivas de esta comunidad. 

Solicitamos a la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Genocidio y la Responsabilidad de Proteger que: 
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Solicitamos a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales 
que se dedican a la prevención de crímenes atroces masivos y se 
desempeñan en el ámbito más amplio de la paz y la seguridad que:

■ Incluyan a las personas LGBTQI+ en la investigación sobre alertas tempranas, tanto en calidad de 
investigadores como de sujetos expuestos a una sumatoria de riesgos.

■ Colaboren con las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos LGBTQI+ para 
garantizar enfoques interseccionales e inclusivos para la prevención

■ Incorporen indicadores sobre riesgos de atrocidades basados en las identidades LGBTQI+ en sus 
sistemas y procesos de prevención de atrocidades, alerta temprana y análisis de riesgos.

■ Examinen los puntos de intersección entre el género y la sexualidad, las políticas queer, las políticas 
feministas y la prevención de atrocidades con el fin de garantizar que nuestra labor adopte una mirada 
transversal e inclusiva del colectivo LGBTQI+.

Solicitamos a los donantes que:

■ Financien el trabajo en las áreas donde confluyen los derechos LGBTQI+, la prevención de atrocidades 
y la agenda general de paz y seguridad.

■ Proporcionen fondos de manera fácil, accesible y rápida, así como financiación básica a largo plazo, a 
las organizaciones LGBTQI+, sobre todo a las que se encuentran en situaciones de violencia o afrontan 
el riesgo de padecerla.

■ Se aseguren de que sus prioridades en materia de financiación se basen y centren en las necesidades y 
prioridades de las comunidades LGBTQI+ locales.

■ Colabore con los mecanismos y mandatos regionales de derechos humanos de la OEA para apoyar 
y fomentar la adopción de enfoques inclusivos de la comunidad LGBTQI+ en la prevención de 
atrocidades en América Latina.
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ANEXO A 
«Metodología de 
investigación»

El informe Queering Atrocity Prevention elaborado por Protection Approaches hace un llamamiento para 
que las herramientas de prevención de atrocidades se adapten al objetivo de contribuir a la protección 
de las personas LGBTQI+ de los crímenes atroces, y para que las investigaciones sobre alertas 
tempranas se centren más en las personas LGBTQI+, como investigadores y como comunidades que 
afrontan una sumatoria de riesgos interseccionales156. La metodología de este documento respondió 
directamente a este llamamiento mediante la realización de consultas entre comunidades y activistas 
LGBTQI+ como principal medio para comprender mejor la percepción de los riesgos de atrocidades 
que corren las personas LGBTQI+, complementadas con informes públicos, documentos de políticas e 
investigaciones, a fin de situar los resultados de las consultas en el escenario actual de las políticas de 
prevención de atrocidades. Los datos reunidos en las consultas se utilizarán para elaborar indicadores 
sólidos y amplios del riesgo de atrocidades contra las personas LGBTQI+, que el equipo encargado del 
proyecto se esforzará por incorporar en diversos sistemas y procesos de paz y seguridad a lo largo de 
los próximos meses.

Cabe señalar que este informe no pretende ofrecer un panorama general o un análisis de la abundante 
bibliografía disponible sobre la prevención de atrocidades ni se ocupa de los debates sobre las 
definiciones de los actos que constituyen —o no— crímenes atroces o violencia identitaria157. En cambio, 
presenta los resultados de investigaciones empíricas que documentan las vivencias de comunidades 
LGBTQI+, los episodios de violencia identitaria sufridos y las ramificaciones de estas realidades para 
quienes se dedican a la prevención de crímenes atroces.

El equipo del proyecto optó por efectuar las consultas en América Latina, debido a los antecedentes de 
crímenes atroces en la región, especialmente porque la incidencia histórica de los crímenes atroces se 
considera un fuerte predictor de futuras manifestaciones de violencia atroz158. Esta situación, sumada 
a los alarmantes índices de violencia anti-LGBTQI+ en la región —en particular contra las comunidades 
trans— exige un análisis de los riesgos de atrocidades presentes en América Latina. Esto cobra especial 
relevancia a la hora de identificar los riesgos de atrocidades a los que están expuestas las comunidades 
minoritarias, que son las más propensas a percibir los primeros signos de la escalada de la violencia, 
incluidas las personas LGBTQI+.

Las consultas asumieron la forma de entrevistas individuales semiestructuradas y grupos focales con 
activistas y organizaciones de derechos LGBTQI+ de toda la región. Así pues, este informe aborda y 
documenta datos cualitativos basados en la percepción de las personas entrevistadas y fundamentados 
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en las vivencias de las personas LGBTQI+. La elección de un enfoque consultivo comunitario se basa 
en el compromiso del equipo encargado del proyecto de centrarse en las experiencias vividas y los 
testimonios como fuente de información válida y fiable que puede aportar datos valiosos, actuales y 
pertinentes para la formulación de políticas, y se suma a una creciente comunidad de investigadores 
que se concentran en las vivencias para llenar los vacíos que persisten en las políticas159. Creemos 
firmemente que las opiniones y las historias de resistencia de la comunidad y los activistas LGBTQI+ 
tienen mucho que aportar a la prevención de atrocidades en la práctica. 

A menudo, los conocimientos empíricos, la pericia y las vivencias son menospreciados por los 
denominados «informes de expertos» y considerados ilegítimos o no representativos160. Esto 
contribuye no solo a desvalorizar la mirada de la comunidad y de las personas activistas, sino también 
a desestimar el conocimiento crítico, cuya ausencia probablemente menoscaba la eficacia de cualquier 
labor con un compromiso social o político161. Las comunidades y personas activistas atesoran un 
profundo conocimiento de los riesgos y las necesidades de la comunidad, por lo que no se los debe 
subestimar como fuente legítima de inteligencia e información, no solamente a la hora de detectar los 
riesgos de atrocidades, sino también de diseñar y ejecutar estrategias preventivas. Las investigaciones 
también han demostrado que los enfoques de alerta temprana de base comunitaria ofrecen un 
potencial enorme para lograr una prevención eficaz y ágil de las atrocidades, ya que se centran en los 
conocimientos, la pericia y las vivencias de quienes están más cerca de la violencia y probablemente 
serán los primeros en sentir las repercusiones de la agudización de las tensiones sociales y políticas162. 
Las poblaciones afectadas también poseen un conocimiento único de las particularidades locales 
de la violencia ejercida en sus comunidades, que puede contribuir al diseño y la implementación de 
soluciones adaptadas a cada contexto para reducir la probabilidad de un estallido de violencia masiva 
y propiciar una desescalada163.

Al adoptar un enfoque consultivo en el análisis de los riesgos de atrocidades para las personas LGBTQI+, 
el equipo del proyecto espera tomar en seria consideración las preocupaciones de las comunidades que 
durante mucho tiempo se han visto menospreciadas y ninguneadas, y dar vida a un informe minucioso, 
complejo y fundamentado sobre los riesgos de atrocidades para las personas LGBTQI+ que pueda 
incorporarse a los marcos y acciones concebidos para prevenir atrocidades164.

A continuación, se describe cómo el equipo seleccionó a las personas consultadas y se puso en 
contacto con ellas.

El equipo seleccionó a las personas participantes en función de los tres objetivos siguientes: 

■ Garantizar una diversidad de países que pusiera de relieve todo el abanico de violaciones de los 
derechos LGBTQI+ y los riesgos cada vez mayores de atrocidades en la región. Se incluyeron tanto 

Sampling
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países donde existe una igualdad jurídica nominal, pero donde las personas LGBTQI+ aún son a 
menudo víctimas de violencia, como países donde la homofobia política claramente impregna 
parte del discurso o las acciones del Estado.

■ Garantizar una distribución geográfica lo más equilibrada posible entre toda la región y las 
subregiones de interés, es decir, países del norte, sur, este, oeste y centro de América Latina.

■ Garantizar que el equipo llevase a cabo las consultas en países donde Protection Approaches y 
el AIPG pudieran acceder a los posibles participantes en la consulta y comunicarse con ellos de 
forma segura, de conformidad con el principio de «no hacer daño».

El equipo adoptó los criterios anteriores en consonancia con las mejores prácticas en materia de 
entrevistas a poblaciones minoritarias o vulnerables, y con el propósito de cerciorarse de que así la 
muestra elegida fuera representativa de diversas perspectivas y contextos políticos de toda la región. 
Guardó particular importancia dar prioridad a los países donde el equipo pudiera acceder a las personas 
participantes y comunicarse con ellas de forma segura en contextos donde activistas u organizaciones 
LGBTQI+ corrieran mayores riesgos debido a su labor o identidad, a fin de garantizar que el equipo se 
ciñera estrictamente al principio de «no hacer daño»165.

Tras haber seleccionado los países y subregiones de interés en función de los tres criterios mencionados, 
el equipo de investigación corroboró que las personas y organizaciones consultadas fueran lo más 
representativas posible de los siguientes aspectos: 

■ La diversidad sexual y de género de las comunidades LGBTQI+. 

■ Las formas de organización de la sociedad civil LGBTQI+ (organizaciones de base, nacionales y 
regionales) y el foco de su trabajo (incidencia, investigación, servicios sociales, arte y cultura, etc.).

■ Etnia, edad, capacidad/discapacidad y lugar de residencia (zona urbana/rural). 

Para seleccionar a los posibles interlocutores en cada país, el equipo creó una planilla para usar 
como base de datos, que fue rellenando con los posibles interesados. Para ello, se contactó con OSC 
asociadas que ya tenían forjados lazos de confianza con organizaciones defensoras de los derechos 
LGBTQI+ en la región, tarea que se complementó con análisis documentales, al tiempo que se 
siguieron las mejores prácticas en materia de entrevistas a poblaciones minoritarias166. Esta base de 
datos incorporaba información sobre el país de residencia de los posibles participantes, su experiencia 
personal y profesional, el idioma de preferencia, si se conocía, y las razones que justificaban la elección 
del futuro consultado. Una vez completada la base de datos, los miembros del equipo, procedentes de 
Protection Approaches y el AIPG, se pusieron en contacto con los posibles participantes a través de 
los datos de contacto disponibles en el ámbito público o facilitados por los colaboradores de estas dos 
instituciones que estaban dispuestos a vincular al equipo con los potenciales interesados. El correo 
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electrónico inicial enviado a los futuros participantes incluía una detallada hoja informativa sobre 
el proyecto y el proceso de consulta. Una vez que los interesados manifestaron su disposición para 
participar, se les ofreció una charla informal para que plantearan sus dudas sobre el proceso. Aunque 
ningún participante solicitó esta reunión, el objetivo era que conocieran al entrevistador de antemano 
y que el proceso de consulta se centrara en sus necesidades y se desarrollara a su ritmo, tal como 
recomiendan las mejores prácticas167. 

A quienes aceptaron participar en las consultas se les pidió que firmaran una hoja informativa y un 
formulario de consentimiento donde se detallaban los derechos que les asistirían durante el proceso. 
Estos documentos tenían como propósito garantizar que las personas entrevistadas fueran plenamente 
conscientes de lo que entrañaba la consulta. Se les ofreció también la posibilidad de firmar con su 
nombre completo o con sus iniciales, según se sintieran más cómodos. En América Latina, las consultas 
fueron llevadas adelante por Mauricio Coitiño, un experto uruguayo en prevención de atrocidades 
que habla español con fluidez y se desempeña en el ámbito de la intersección entre la prevención de 
atrocidades y los derechos LGBTQI+ en la región.

Durante todo el proceso, el entrevistador se aseguró de que las consultas se realizaran en un espacio 
privado y pidió a las personas entrevistadas su consentimiento para grabar la conversación antes de 
comenzar a hacer las preguntas del estudio. Todas las personas participantes aceptaron ser grabadas 
y se les explicó con claridad cómo se utilizaría en el proyecto la información que compartieran. Las 
entrevistas duraron entre 45 y 90 minutos y las preguntas fueron elaboradas previamente por los 
miembros del equipo del proyecto. También se acordó que las preguntas de sondeo, si resultaban 
apropiadas, quedarían a discreción del entrevistador. El entrevistador realizó 19 consultas individuales, 
además de 2 grupos focales con 14 activistas LGBTQI+, por lo que entrevistó a 31 participantes en 
total. También se dio a las personas consultadas la oportunidad de revisar partes de este documento 
antes de su publicación, para garantizar que sus respuestas se reflejasen con exactitud, sobre todo 
dada la naturaleza potencialmente delicada de la información brindada168. 

Una vez que el equipo hubo concluido alrededor del 50 % de las consultas, evaluamos el grado de 
representatividad de las personas entrevistadas en cuanto a factores como la diversidad sexual y de 
género, origen étnico, lugar de residencia y formas de organización, e iniciamos otra ronda de consultas 
selectivas para llenar los vacíos de la muestra. Las cifras finales fueron las siguientes:

■ 19 pertenecían a organizaciones nacionales; 7, a redes nacionales; 2, a organizaciones locales; 
 2, a organizaciones regionales, y 1, a una organización internacional.

■ 11 se identificaron como mujeres trans; 1, como hombre trans; 11, como mujeres lesbianas o 
 bisexuales; 6, como hombres gais; 1, como mujer intersexual, 1, como mujer cisgénero 
 heterosexual, 1 no compartió explícitamente su orientación sexual o identidad de género.

■ 3 se autoidentificaron como afrodescendientes y 2, como indígenas.
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En la sección siguiente se explica cómo el equipo diseñó las sesiones de consulta y eligió las preguntas 
y los temas a abordar.

El proceso de elaboración de los cuestionarios se basó principalmente en dos consideraciones.

El equipo procuró que las preguntas abarcaran diferentes facetas de la vida de las personas consultadas, 
como el trabajo, los estudios, la familia, los espacios públicos, la esfera privada y el ámbito doméstico, 
para comprender cómo se manifiestan los riesgos de atrocidad en una amplia gama de entornos donde 
a diario actúan las comunidades LGBTQI+. Se formularon preguntas acerca de diversas situaciones 
y espacios, pero también se dio por sentado que los participantes podían tener información que 
trascendiera las categorías y preguntas incluidas en los cuestionarios. Con esto en mente, durante 
las consultas el entrevistador preguntaba periódicamente si el participante tenía algo más que añadir 
sobre los riesgos de ataques masivos y atrocidades dirigidos contra sus comunidades, más allá de 
lo que el cuestionario preguntaba en forma directa. Este enfoque apuntó a garantizar que el equipo 
abordara a las personas consultadas como los expertos en sus propios contextos y experiencias, y que 
propiciara activamente un espacio donde estos conocimientos especializados pudieran aflorar y se les 
prestara plena atención169.

Los cuestionarios también se fundaron en los conocimientos que Protection Approaches y el AIPG 
tienen sobre los factores que suscitan riesgos de atrocidades identitarias, como violaciones de los 
derechos humanos a gran escala, reclamaciones intercomunitarias, discriminación y conspiraciones del 
crimen organizado. Algunas de las preguntas abordaban la manera en que estas dinámicas y procesos 
repercuten en la seguridad de las personas LGBTQI+, con el fin de comprender los riesgos específicos 
de atrocidades contra este colectivo. También se incluyeron preguntas sobre la incidencia del discurso 
de odio y los delitos motivados por el odio anti-LGBTQI+, actos correlacionados con el aumento del 
riesgo de atrocidades según diversas fuentes bibliográficas sobre prevención de atrocidades, como se 
describe en la sección sobre las conclusiones. 

En el anexo B figuran las preguntas y directrices de las consultas individuales, mientras que en el anexo 
C se incluye el cuestionario para los grupos focales. 

En la siguiente sección se exponen otras consideraciones de índole ética abordadas por el equipo 
durante el proceso de consulta.

Diseño de los cuestionarios para las consultas
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Anonimización 
Las consultas garantizaron el anonimato de las personas participantes, a excepción de aquellas que 
expresaron su consentimiento por escrito para que se las mencionara y citara a título individual o 
institucional. El equipo también se cercioró de que no hubiera ninguna característica que permitiera 
identificar indirectamente a los consultados que deseaban permanecer en el anonimato, incluidos 
los aspectos temáticos y el país de pertenencia. De este modo se pretendía garantizar que resultara 
imposible identificar a las personas entrevistadas (a menos que decidieran lo contrario) y que el equipo 
se ciñera a su obligación ética de salvaguardar la identidad de las personas consultadas cuando estas 
así lo prefirieran170.

Mitigación de la angustia emocional
Debido a la naturaleza delicada de los asuntos tratados y la posibilidad de que las personas consultadas 
hubieran vivido experiencias negativas o traumáticas asociadas a dichos temas, el equipo asistió a un 
taller sobre entrevistas relacionadas con situaciones traumáticas impartido por el Centro Dart de la 
Universidad de Columbia. El taller capacitó al equipo encargado de las consultas para identificar y 
abordar cualquier signo de angustia que surgiese durante las charlas y garantizar que el entrevistador 
se centrara en las necesidades de cada participante, como se suele recomendar a los investigadores 
que trabajan con poblaciones minoritarias que quizás hayan sufrido estrés traumático primario o 
secundario171. 

El equipo se empeñó en aplicar lo aprendido en el taller al proceso de consulta. Por ejemplo, las 
entrevistas se diseñaron de forma que, al inicio, el entrevistador esbozara las situaciones que podrían 
tratarse, para asegurarse de que las personas participantes conocieran de antemano los temas 
que tal vez surgieran. El entrevistador también indicaba los temas que abordarían las preguntas, 
lo que señalaba a las personas consultadas el rumbo de la conversación e impedía que los tomara 
desprevenidos. Por último, al concluir la consulta, el entrevistador intentaba darle cierre: respondía 
las preguntas que tuvieran los participantes, y explicaba los pasos siguientes del proyecto y cómo 
se almacenaría y utilizaría la información brindada. También se ofreció a las personas consultadas 
apoyo psicosocial profesional en caso de que sintieran alguna angustia emocional justo después o 
como causa directa de la charla172.

Almacenamiento de los datos de las consultas
Los datos reunidos a partir de las consultas y grupos focales se someterán a un proceso de anonimización 
y no se podrán atribuir a ninguna persona u organización, a menos que las personas consultadas hayan 
indicado explícitamente que prefieren lo contrario. Los datos se eliminarán antes de concluir diciembre 
de 2025, una vez finalizado el proyecto. El equipo se empeñará en garantizar que la manipulación, 
el almacenamiento y el tratamiento de los datos recopilados durante la consulta se apeguen a las 
directrices del Reglamento general de protección de datos (RGPD173).

Consideraciones éticas
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ANEXO B 
«Cuestionario para las 
consultas comunitarias 
individuales»

a. ¿Cuáles dirías que son los desafíos o amenazas más apremiantes que enfrentan las 
poblaciones LGBTQI+ en [país] hoy en día?

b. ¿Quién está en riesgo dentro de la comunidad LGBTQI+? ¿Los diferentes grupos de personas 
corren niveles de riesgo diferentes? ¿Cómo lo sabes?

c. ¿Cuáles son las fuentes de este riesgo? ¿Cómo lo sabes?
d. ¿Crees que estas amenazas van a continuar? 
e. ¿Los riesgos son mayores o menores ahora que antes? ¿Monitorea alguien o ustedes esos 

niveles de riesgo o amenazas?

1. Preguntas introductorias

a. ¿Dónde sueles escuchar expresiones excluyentes contra las personas LGBTQI+? ¿Quién, qué, 
dónde?

b. ¿Cuándo han mencionado recientemente los medios de comunicación o los políticos a las 
poblaciones LGBTQI+? ¿Cómo lo han hecho o cómo se han dirigido a ellas?

2. Expresiones de retórica excluyente y discurso de odio

a. ¿Ha habido recientemente casos de ataques a grupos minoritarios? ¿Cómo respondieron las 
autoridades, si es que lo hicieron?

b. ¿Conoces otras manifestaciones de ataques contra personas LGBTQI+? ¿Quién, qué, por qué?
i. ¿Ha habido alguna respuesta oficial o no oficial, o algún informe o denuncia de 

reacciones positivas o negativas de parte de los testigos?
ii. ¿Cómo se trató a las personas perpetradoras? ¿Fueron castigadas, valorizadas, 

ignoradas? ¿Por quién?
c. ¿Dirías que hay leyes específicas que atacan a las poblaciones LGBTQI+ o que son usadas 

para atacarlas?
d. ¿Conoces otras manifestaciones de ataques o violencia contra personas LGBTQI+ en tu país o 

contexto que desearías mencionar?
e. Para poblaciones queer: ¿Hay alguna relación en tu vida que consideres potencialmente 

dañina o peligrosa? ¿Qué crees que las convierte en una amenaza?

3. Instancias de ataques y violencia
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i. Para las personas no queer o profesionales que trabajan por los derechos LGBTQI+: 
Según lo que has observado en tu trabajo, ¿las relaciones personales representan 
algún tipo de amenaza para las personas LGBTQI+? ¿Cuáles dirías que lo hacen? 
¿Cómo es eso?

4. ¿Ha ocurrido recientemente algún acontecimiento importante, 
nacional o internacional, que haya afectado la seguridad de las 
comunidades LGBTQI+ en tu país o que haya exacerbado los 
problemas ya existentes?

a. Como investigador o activista, ¿cuál es tu percepción de las amenazas actuales a las que se 
enfrenta la comunidad LGBTQI+ en tu país? ¿Qué es lo que desencadena una sensación de 
intranquilidad o preocupación por la seguridad y el bienestar de las poblaciones LGBTQI+?

b. Con respecto a las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas queer, 
¿cuáles dirías que son algunas barreras para su trabajo o factores que lo hacen más difícil, 
menos seguro o menos factible?

c. ¿Las INDH o las ONG que trabajan por los derechos humanos o el desarrollo en el país se 
involucran alguna vez en cuestiones LGBTQI+? ¿Por qué o por qué no?

5. Preguntas específicas para ONG, activistas e investigadores

a. ¿Qué crees que permite la continuidad de estos incidentes y amenazas dirigidos a las 
poblaciones LGBTQI+? ¿Desde dónde podría generarse un cambio al respecto?

b. ¿Algo que desees agregar?

6. Reflexiones finales
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ANEXO C 
«Cuestionario para las 
consultas comunitarias 
con los grupos focales»

En esta primera etapa de las consultas con los grupos focales, comenzaremos con una pregunta 
general, y cualquiera puede levantar la mano para responder. Vamos a tener un enfoque regional 
ahora, y en la próxima fase veremos las realidades nacionales en su país. Escribiré en nuestra 
“pizarra virtual” lo que surja mientras hablan.

a. ¿Cuáles dirían que son actualmente las amenazas más importantes que enfrentan las 
poblaciones LGBTQI+ en América Latina hoy?

b. ¿Algunas identidades/comunidades dentro de la población LGBTQI+ están en mayor riesgo? 
¿Cuáles? 

c. ¿Ha habido casos recientes de ataques contra minorías, incluidas las comunidades LGBTQI+?
d. ¿Escuchan discursos excluyentes hacia las personas LGBTQI+? ¿Dónde?
e. ¿Las relaciones personales representan algún tipo de amenaza para las personas LGBTQI+ en 

la región?
f. ¿Estos riesgos son mayores o menores ahora que antes?

1. Etapa 1 – Panorama regional

2. Etapa 2 – Realidades nacionales
Ahora nos vamos a centrar en las amenazas e incidentes que ven en su país y, de nuevo, cualquiera 
puede levantar la mano para responder. Escribiré en nuestra “pizarra virtual” lo que surja mientras 
hablan.

a. Actualmente, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan las personas LGBTQI+ en 
su país? ¿Quién es el blanco de los ataques? ¿Se corren diferentes niveles de riesgo en las 
distintas comunidades? 

b. ¿Quiénes son los perpetradores? 
c. ¿Cómo es que lo saben? ¿Pueden mencionar algún ejemplo?
d. ¿Cómo responde la sociedad (personas e instituciones) a las amenazas que enfrentan las 

personas LGBTQI+?
e. ¿Cómo responden las autoridades, si es que lo hacen? ¿Cómo se trata a los perpetradores?
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Ahora que tenemos esta lista extensa de amenazas e instancias de ataques a las comunidades 
LGBTQI+, tanto a nivel regional como nacional, me gustaría pasar a la fase final de nuestra consulta.

a. ¿Cuáles creen que son los rasgos comunes de las amenazas a las personas LGBTQI+ que 
vemos en toda la región?

b. ¿Qué tan frecuentes/sistemáticos son estos incidentes?
c. ¿Creen que estas amenazas van a continuar? ¿Por qué?
d. ¿Cuáles son las actitudes de los actores públicos (políticos, gobierno, instituciones) frente a 

estas amenazas?
e. ¿Cuáles son las actitudes de distintos actores sociales frente a estas amenazas?
f. ¿De dónde creen que podría venir el cambio en este sentido?

i. ¿Creen que el cambio positivo puede venir del trabajo de actores y mecanismos 
nacionales, regionales o internacionales? ¿Creen que hay otras fuentes de posibles 
cambios positivos?

g. ¿Algo que deseen agregar?

3. Etapa 3 – Convergencia
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