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Introducción
La extendida y progresiva explotación, transformación y degradación 
de la naturaleza es uno de los temas más urgentes del mundo 
contemporáneo (IPBES, 2019). Las áreas naturales protegidas, 
principal instrumento de la política de conservación internacional 
y ampliamente distribuidas en Latinoamérica (OAPA, 2005; Dudley, 
2008), han demostrado tener muchas dificultades para cumplir sus 
objetivos. Por un lado, se encuentran sujetas a numerosas presiones por 
el uso del suelo, lo cual se ha expresado, por ejemplo, en un fenómeno 
mundial denominado “PADDD” (Protected area downgrading, 
downsizing, and degazettement) que implica la degradación, reducción 
y desconsolidación de sus regulaciones (Mascia et al., 2014; Pack 
et al., 2016). Además, han suscitado múltiples críticas y conflictos 
por ignorar el sentido social y cultural que la naturaleza tiene para 
las poblaciones locales (West, 2006; Santos, 2011; Anaya y Espírito-
Santo, 2018; Maldonado Ibarra et al., 2020). 

Estos procesos llevaron, en las últimas décadas, al planteo de una 
nueva agenda internacional en conservación, evolucionando desde 
un paradigma tradicional que concebía a las áreas protegidas como 
espacios de naturaleza prístina que debían protegerse de cualquier 
intervención humana, a uno moderno que las considera como parte de 
la complejidad del territorio (Toledo, 2005; Soulé, 2013; Casavecchia 
et al., 2014). Así la perspectiva de la conservación se amplió en tres 
aspectos principales: incluyendo una mayor gama de actores que 
pueden participar en la creación y administración de áreas protegidas 
(entre ellos los pueblos indígenas); trabajando a escala regional o 
de paisaje; e incorporando aspectos culturales y sociales entre los 
objetivos de conservación (Phillips, 2003).

Esta nueva forma de concebir la conservación de la naturaleza 
tiene implicancias para la investigación y la gestión: ya no es 
suficiente con el estudio desde las ciencias naturales, sino que es 
necesario generar conocimientos desde enfoques y metodologías de 
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las ciencias sociales, respondiendo a la interdisciplinaridad y el diálogo 
de saberes necesarios para el abordaje de este tipo de temáticas 
complejas (Garcia, 2006; de Sousa Santos, 2009). La incorporación 
de las ciencias sociales a los estudios sobre naturaleza ha demostrado 
ser crucial para interpretar los contextos donde se pretende generar 
acciones de gestión (Callegary et al., 2020). 

En Latinoamérica, donde se multiplican las movilizaciones sociales 
de resistencia al extractivismo y al abuso de derechos territoriales 
(Composto y Navarro, 2014; Gudynas, 2015), la relación necesaria 
entre las ciencias naturales y sociales queda especialmente en 
evidencia. Así, esta región guarda un gran potencial para aportar al 
mundo teorías y conocimientos innovadores a fin de reformular las 
relaciones entre la naturaleza y la sociedad, como se proponen, por 
ejemplo, desde el buen vivir y los feminismos territoriales (Gudynas, 
2011; Ulloa, 2016). Sin embargo, ¿en qué punto nos encontramos 
al respecto del aporte desde las ciencias sociales al tema de la 
conservación?, ¿cuánto de este pensamiento crítico consigue traspasar 
las barreras de las revistas indexadas en altos estándares? A pesar de 
la discusión creciente en la región en torno a conceptualizaciones 
como “la colonialidad del saber” (Walsh, 2005; Restrepo, 2018) que 
cuestionan la adopción de estándares científicos generados en el 
Norte Global, la publicación estratégica en estos niveles se considera 
relevante para que nuestras perspectivas sean consideradas en las 
agendas globales.

Este capítulo tiene el objetivo de brindar un diagnóstico actual en 
América Latina sobre el involucramiento académico de las ciencias 
sociales en el campo de la conservación de la naturaleza, contrastando 
los avances del pensamiento crítico con la producción en estándares 
indexados a partir de una revisión sistemática de literatura en bases 
de datos regionales e internacionales de los últimos diez años. Sobre la 
base de la dominancia histórica de las ciencias naturales eurocéntricas 
en este tema, se sostiene la hipótesis de que la creciente movilización 
y pensamiento crítico que se observa en la región desde hace al menos 
veinte años, no se refleja aún con determinación en la producción 
académica indexada. Considerando la originalidad de las propuestas 
regionales, este podría ser un aporte definitivo al paradigma vigente 
de conservación a nivel mundial.
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Aspectos metodológicos
El trabajo se basó en la revisión de literatura académica. En un 

primer momento, para reconstruir el pensamiento y movimientos 
críticos en relación a la naturaleza y su conservación en la región se 
recurrió especialmente a autores referentes, complementando con una 
revisión general en Google Académico y bases de datos regionales como 
Biblioteca CLACSO, Scielo, Dialnet y Redalyc. Se dio valor a todo tipo 
de formatos, como libros, declaraciones, informes, entre otros. 

En un segundo momento, para diagnosticar la visibilidad reciente 
de las ciencias sociales en bases indexadas, se aplicó la técnica de 
Revisiones Sistemáticas de Literatura [RSL] las cuales se definen como 
“un diseño de investigación secundaria, de naturaleza observacional, 
analítica y retrospectiva, cuya unidad de análisis son los estudios 
originales primarios, para los cuales se realiza una síntesis de la mejor 
evidencia científica disponible para responder a una pregunta de 
investigación […], haciendo uso de un protocolo explícito y sistemático” 
(Ramírez Vélez et al., 2013, p. 62). Para esta revisión se seleccionaron 
dos bases de datos. Por una parte, Scopus, reconocida por ser una 
de las bases internacionales que cubre el mayor rango de revistas 
científicas y análisis de citas incluso en comparación con otras como 
Web of Science (Falagas et al., 2008). Por otro lado, Scielo, uno de los 
portales latinoamericanos mejor valorados (Packer et al., 2006). La 
elección de estos portales (uno internacional, otro regional), así como 
la búsqueda tanto en inglés (en el primero) como en español (en el 
segundo), tuvo el objetivo de abarcar un amplio rango de estudios 
y comparar posibles divergencias en relación al tipo de temáticas 
abordadas. Esta comparativa se hizo en especial consideración de 
que los estándares de Scopus responden a los criterios y métricas 
de los países desarrollados, lo cual podría implicar un sesgo en el 
tipo de estudios publicados (Sanchez-Tarragó et al., 2015). El recorte 
temporal, por su parte, fue desde el 2010 al 2020, en tanto el cambio 
de paradigma de conservación que incentiva el involucramiento de las 
ciencias sociales, no supera las dos décadas y su eco en la producción 
académica es reciente (Soulé, 2013; Casavecchia et al., 2014).

Para la búsqueda sistemática, se seleccionaron tres frases 
conceptuales: conservación de la naturaleza, conservación de la 
biodiversidad y áreas protegidas, y sus equivalentes en inglés. A 
dichos resultados se aplicó el filtro artículo, para obtener solo trabajos 
correspondientes a esta categoría. Esta selección se hizo basándose 
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en que los sistemas de evaluación científica locales, nacionales y 
transnacionales tienden a aportar a los artículos un valor superior a 
otros soportes, como libros o informes (Lillis y Curry, 2010). En el 
caso de Scopus, se procedió a filtrar nuevamente estos resultados, 
seleccionando aquellos que tuvieran al menos un autor de afiliación 
latinoamericana o del Caribe. 

Posteriormente, se seleccionaron aquellos correspondientes 
al periodo 2010-2020 y se procedió a analizar si correspondían 
o no a las ciencias sociales. Se consideró como tales a los que: a) 
aplicaran metodologías de investigación de las ciencias sociales; o 
bien, b) aportaran a una problemática, tema o discusión netamente 
social. Para ello se realizó, en primer lugar, una lectura rápida 
de los títulos, seleccionando aquellos que no refirieran a temas 
estrictamente biológicos; luego se refinaron los resultados haciendo 
una lectura de los resúmenes en los casos donde hubiera dudas sobre 
el componente social del artículo. Basándose en dicha selección y de 
acuerdo al proceso de muestreo explicitado en la Tabla 1, se analizó 
país de proveniencia de los autores, si abordaban casos de estudio y 
localizados en la región, objetivos, metodologías empleadas y temas. 

Tabla 1. Estructura de muestreo y análisis de la literatura

Búsqueda por palabras 
clave / filtros

Scopus Scielo

Artículos con al menos 
un autor de afiliación 

latinoamericana para el 
período 2010-2020 

Resultado: 10 717 Resultado: 935

Artículos de ciencias 
sociales

Análisis aplicado en 
un muestreo del 10 % 
(N=10 717)- 1000 en 
total (100 por año)

Resultado: 300

Análisis aplicado al total 
(N=935)

Resultado: 335

Casos de estudio 
localizados en 
Latinoamérica

Análisis aplicado en 
una muestra del 40 % 

(N=300) 
120 en total, 10 cada dos 

años 
Resultado: 94

Análisis aplicado en una 
muestra aproximada del 

40 % (N=335) 
120 en total, 20 cada dos 

años
Resultado: 108

Análisis de temáticas y 
metodologías

 94 artículos revisados 108 artículos revisados
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Resultados

El pensamiento crítico latinoamericano en torno a la naturaleza y su 
conservación 

A continuación, se sintetizan los aportes de referentes y fuentes 
críticas de la región sobre el tema de la naturaleza y su conservación. 

Un entendimiento relacional y político de la naturaleza 
El pensamiento crítico latinoamericano se caracteriza por la 

búsqueda de una identidad propia diferenciándose de los países 
desarrollados, con base en el etno-genocidio de las naciones indígenas y 
afrodescendientes llevada cabo en el continente, y desde la desconfianza 
hacia las teorías tradicionales de las ciencias sociales occidentales que 
han colaborado con la colonización en la región (Alimonda, 2017). 
En este sentido se plantea una ruptura con los consensos ideológicos, 
sociales y culturales imperantes para visibilizar y fortalecer visiones 
del mundo alternativas, usualmente subordinadas, a fin de tender a una 
praxis emancipadora (Harvey, 2003). 

Desde esta perspectiva crítica, la naturaleza se entiende como 
un concepto socialmente construido, cuyo significado varía según el 
contexto político, cultural y territorial del cual provenga (Asher y 
Ojeda 2009; Swyngedouw, 2011). Lo que se ha denominado como 
“dependencia histórico-estructural latinoamericana” (Quijano, 2014) 
se fundamenta en un tipo de perspectiva particular de la naturaleza: 
“La incorporación de la naturaleza latinoamericana al sistema-
mundo capitalista en condición de inferioridad, como mero recurso 
a ser explotado, fue parte sustantiva de la lógica de la modernidad/ 
colonialidad. Ecosistemas enteros fueron apenas concebidos como 
plataforma de tierras explotables, incorporadas al espacio hegemónico 
europeo por su enorme rentabilidad” (Composto y Navarro 2014, p.42). 

Esta concepción dicotómica y hegemónica ha fundamentado el avance 
del extractivismo en la región (Seoane, 2003), lo cual, en adición a un 
débil posicionamiento político frente a intereses extranjeros, determinan 
un escenario actual de crisis en diferentes temáticas y escalas. Diversos 
movimientos sociales y ambientalistas, con protagonismo de poblaciones 
indígenas y mujeres, se manifiestan en reacción a ello (Seoane, 2003; 
Martinez Alier, 2007; Svampa, 2008; Ulloa, 2016). 

En esta línea, se han desarrollado en las últimas décadas intentos por 
configurar una epistemología que complemente el método científico 
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occidental con saberes largamente subordinados, promoviendo su uso 
contra-hegemónico (Left, 2004; de Sousa Santos, 2018). El “buen vivir”, 
modelo enraizado en la cosmovisión indígena andina (Gudynas, 2011), 
plantea innovaciones relevantes en este sentido, generando una ruptura 
con la perspectiva antropocéntrica del mundo, es decir entendiendo a lo 
humano y no humano en términos de una “comunidad política” (Acosta, 
2015). Esta concepción, se encuentra intrínsecamente vinculada con una 
forma particular de percibir la naturaleza: “Para nosotros la convivencia 
entre los seres humanos y el territorio es parte de la cosmovisión de 
nuestro pensamiento y actuación, la cual implica una relación indisoluble 
e interdependiente entre: universo, naturaleza y humanidad, en donde se 
configuran la base ética y moral de los modelos y sistemas de vida propios 
de los Pueblos Indígenas […]” (Declaración de Pueblos Indígenas de Abya 
Yala, 2019). La naturaleza, además, es multidimensional, como se expresa 
desde la cosmovisión mapuche:1 

[El buen vivir] se sustenta en el concepto mogen (vida) dentro de 
la que se desarrollan diferentes fuerzas (newen), que pueden ser 
agentes tangibles o físicos como los humanos o animales; o agentes 
intangibles o etéreos definidos como “seres que actúan como 
dueños-guardianes (geh) de las vidas, como espíritus ancestrales 
(püju) que recrean la vida, dimensiones de espacio eminentemente 
etéreas, así como muchos otros agentes que permiten e intervienen 
la vida” (Pichinao Huenchuleo, 2012, p. 19).

Otras de las perspectivas críticas latinoamericanas que reformulan 
el vínculo con la naturaleza, son las perspectivas feministas. Estas 
miradas se encuentran alienadas con el buen vivir. Svampa (2019), 
por ejemplo, interpreta que la resistencia frente al neoliberalismo y el 
extractivismo iniciada a fines de la década del ochenta, transitó de un 
momento “indianista” a uno “feminista” (Svampa, 2019). Ulloa (2016) ha 
denominado “feminismos territoriales” a estas resistencias territoriales-
ambientales con protagonismo de mujeres indígenas, afrodescendientes y 
campesinas, que procuran la defensa y cuidado simultáneo del territorio, 
el cuerpo y la naturaleza. Estos colectivos señalan la existencia de 

[1]  El Pueblo Mapuche es una nación indígena del sur de América cuyo territorio 
se extiende a ambos lados de la Cordillera de los Andes, abarcando zonas de los 
actuales países de Chile y Argentina. 
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una relación de correspondencia entre la opresión y la violencia hacia 
la naturaleza y hacia las mujeres, sobre la base de una desigualdad de 
género profundizada en la modernidad, basándose en un entendimiento 
dicotómico de la naturaleza / cultura y hombre / mujer (Ulloa, 2016).

Los feminismos territoriales tienen en común una aspiración que Ulloa 
denomina como circulación de la vida. Es decir, una visión territorial basada 
en cinco ejes: el posicionamiento de otras relaciones con lo no humano 
(naturalezas relacionales), la política territorial horizontal y vertical, las 
relaciones de hombres y mujeres desde otras categorías de género, las 
dinámicas políticas basadas en la autonomía y la autodeterminación, y las 
prácticas de vida a partir de sus conocimientos (Ulloa, 2016). De acuerdo 
a esta perspectiva “se puede afirmar que defender la vida y defender 
el territorio, territorio que se extiende desde nuestro cuerpo hasta el 
‘cuerpo de la Tierra’, son acciones inherentes una a la otra” (Haesbaert, 
2020, p.19). El cuerpo-tierra-territorio conjuga tanto la etno como la 
biodiversidad, asignándoles un sentido de afecto, vida y plenitud. 

En conclusión, las perspectivas críticas enunciadas desde la 
cosmovisiones indígenas y feministas trascienden la tradicional dualidad 
e instrumentalización moderna de la naturaleza promoviendo una visión 
territorial, política y relacional estrechamente ligada al ejercicio de 
derechos y justicia (Viteri, 2004; Bryan, 2012; Escobar, 2014; Millán 
et al., 2019). Se incorporan nociones innovadoras como circularidad, 
afecto, cuidado, interconexión, aspectos visibles e invisibles, historia, 
ancestralidad, armonía, autonomía y respeto (Pichinao Huenchuleo, 2012; 
Gudynas, 2011, 2015; Ñanculef Huaiquinao, 2016; Ulloa, 2016; entre 
otros). Estas diferentes concepciones tendrán por ende consecuencias 
directas en la forma de concebir la conservación. 

Innovaciones para la conservación de la naturaleza desde las voces marginadas 
El III Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas de América 

Latina y el Caribe [CAPLAC] desarrollado en Lima en el año 2019 
y organizado por la Unión Internacional por la Conservación de la 
Naturaleza, de amplio alcance a nivel regional, ha aportado como 
resultado diferentes declaraciones escritas de grupos usualmente 
marginados, que sirven para ilustrar posicionamientos críticos y 
novedosos de la región. Podemos ejemplificar esto con las menciones 
de la Red TICCA Latinoamérica (entiéndase como “territorios y áreas 
conservados por pueblos indígenas y comunidades locales”) respecto 
a las causas de la degradación ambiental:
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[…] el modelo de desarrollo neoliberal, promovido por los 
estados de la región, basado en las industrias extractivas, 
la agroindustria, el turismo masivo y los proyectos de 
infraestructura, junto con los nuevos mecanismos de 
mercantilización de la naturaleza, agreden y vulneran nuestros 
derechos a la vida, al medio ambiente sano y al ejercicio 
de la gobernanza autónoma de nuestros territorios. Dicho 
modelo dominante es el principal obstáculo para alcanzar los 
compromisos globales de conservación de la naturaleza y de 
cambio climático (Declaración TICCA 2019, pp. 1-2).

Por su parte, otro colectivo indígena (Pueblos Indígenas de Abya 
Yala) enfatiza en el ejercicio de derechos que incluyen, pero exceden 
a la conservación: 

[…] el concepto co-manejo o manejo compartido de áreas 
protegidas debe avanzar en reconocer los derechos, 
cosmovisión y conocimientos de los Pueblos Indígenas, 
dado que nuestra visión de territorialidad y conservación de 
la biodiversidad no se limita a la conservación. Más aún, la 
aspiración de los Pueblos Indígenas es el reconocimiento pleno 
como autoridades ambientales para las decisiones relacionadas 
con la gestión del territorio (Declaración de Pueblos Indígenas 
de Abya Yala, 2019, p. 1).

El III CAPLAC también ha promovido el fortalecimiento de la 
Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, 
colectivo autogestionado creado en el año 2015, que actualmente 
está integrado por decenas de mujeres de diferentes países de la 
región. Esta red ha publicado en el año 2020 una agenda colectiva 
de conservación (RedMeC, 2020) cuyos postulados, por su carácter 
innovador, vale la pena exponer y difundir aquí (Tabla 2). Esta red 
de mujeres es un ejemplo de muchas otras que adquieren vigor en 
nuestro continente en las últimas décadas, procurando la equidad 
de género y el buen vivir, por ejemplo, Mujeres y Sostenibilidad2, 
el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir3 o la Red 

[2]  Ver https://www.mujeresysostenibilidad.com/

[3]  Ver https://es-la.facebook.com/movimientodemujeresindigenasporelbuenvivir/
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de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y El 
Caribe (RMIB-LAC).4

Tabla 2. Agenda de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe

Nuevo Enfoque de 
Conservación

Agencia en el 
territorio

Gestión y 
generación de 
conocimiento

Planificación y 
políticas públicas 

Aspiramos a un 
presente y un 

futuro en el que 
la conservación se 
ponga en práctica 
con un enfoque 
holístico, donde 
los rostros de 

las personas son 
fundamentales.
Un enfoque que 

abrace la 
diversidad, 

incorporando 
elementos como 
la empatía, la 
afectividad y 

el cuidado. Un 
presente y un 
futuro donde 
se consideran 
los contextos 
históricos y 
sociales, que 
cuestiona las 
relaciones de 

poder resultantes 
y que incorpora 
una perspectiva 

de género 
transformadora 
e interseccional, 
siendo la voz y 

experiencia de las 
mujeres una parte 

de su esencia 
teórica y material. 

Aspiramos a un 
presente y un 
futuro donde 

seamos soberanas 
de nuestros 

cuerpos, nuestras 
tierras y nuestros 

territorios, y 
donde se respeten 
nuestras raíces, 

culturas y sistemas 
de gobernanza. 
Un horizonte 

donde estemos 
conectadas 
en la acción 

colectiva para 
que las grandes 
luchas lleguen 
a buen puerto, 
dando paz a 

nuestros corazones 
y a nuestra 
Pachamama. 

Aspiramos a 
un presente 
y un futuro 

donde se genere 
conocimiento 

desde la empatía, 
el amor y la 

humildad, donde 
seamos capaces de 
escuchar y ayudar 
a otras personas 
a ser escuchadas. 
Donde el saber es 
entendido como 
un bien común 
que se produce 

y comparte 
generosamente a 
través de redes. 

Aspiramos a un 
presente y un 

futuro donde las 
mujeres tengamos 

voz y poder 
de decisión en 
los procesos 

de generación 
de políticas 

públicas. Donde 
los liderazgos 

femeninos logren 
involucrarse 

e incidir en la 
generación de 

políticas públicas 
que reflejen 
necesidades 
particulares 
relevadas en 

nuestra Agenda 
de Mujeres en 
Conservación. 

Un presente y un 
futuro donde la 

colaboración entre 
diversos sectores 
permita cambios 
que trascienden 

las políticas 
públicas.

Fuente: https://mujeresenconservacion.home.blog/

[4]  Ver http://reddemujeresindgenas.blogspot.com/ y https://chm.cbd.int/api/
v2013/documents/05B386D2-5BCD-A52D-6097-F853803CC619/attachments/
Manual%20sobre%20Protocolo%20Biocultural%202017%20Ebedi%20
Ember%C3%A1.pdf
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En conclusión, son muchos los temas que ingresan a la discusión por 
la conservación de la naturaleza en América Latina, tales como cultura 
e identidad, demandas de pueblos indígenas y afrodescendientes, 
minería, autonomía, temas de género y justicia territorial y el 
desarrollo de nuevas epistemologías (De Sousa Santos, 2009; Escobar, 
2014; Espinosa Miñoso et al., 2014). A ellos se suman otros urgentes 
en la región como economía social, soberanía alimentaria, niñez y 
adolescencia, urbanizaciones informales y ordenamiento territorial 
(Ferrary y Bozano, 2019). Desde este contexto crítico y abordaje 
social regional, conservar se acerca más a la noción de cuidado, a librar 
de la violencia a la naturaleza, las mujeres, las culturas, memorias, la 
vida y las personas en general (Degele, 2021). En el abordaje de 
todos estos temas las ciencias sociales son indispensables. 

La producción indexada en Scopus y Scielo desde autores 
latinoamericanos

En esta sección se exponen los resultados de la revisión sistemática 
de literatura indexada realizada en Scopus y Scielo.

Incidencia relativa de Latinoamérica y de las ciencias sociales en la 
literatura indexada sobre conservación

En la base internacional de Scopus observamos que del total 
de 112 444 de los artículos obtenidos con la fórmula combinada 
de palabras claves, 14 495 tienen al menos un autor con afiliación 
latinoamericana. Esto indica, en primer lugar, que el aporte de 
Latinoamérica a la producción mundial indexada sobre conservación 
de la naturaleza es de apenas un 13 %. 

De aquella producción latinoamericana, para el período 2010-
2020, según el muestreo realizado de mil artículos, trescientos 
trabajos (30 %) fueron asignados a las ciencias sociales y humanas. El 
70 % restante provenía de las ciencias naturales o exactas. En el caso 
de Scielo los resultados para los artículos de ciencias sociales fueron 
levemente superiores (36 %), por sobre novecientos treinta y cinco del 
total. Ambos porcentajes son consistentes con el obtenido en la escala 
internacional, donde un análisis rápido en Scopus de los primeros 100 
títulos sobre conservación de autoría no latinoamericana, de los años 
2010, 2015 y 2019, indicó también un porcentaje aproximado del 30 
% provenientes de las ciencias sociales. En términos generales, puede 
observarse que el aporte de estas ciencias al tema de la conservación 
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de la naturaleza en los últimos diez años, apenas supera el tercio 
de la producción académica latinoamericana, lo cual aparece como 
consistente con una tendencia global (Gráfico 1).

Gráfico 1. Incidencia promedio de las ciencias sociales en estudios indexados 
sobre conservación de la naturaleza en Latinoamérica 

Fuente: izquierda Scopus-derecha Scielo

Respecto al país de afiliación de los autores, tanto en Scopus 
como en Scielo, la mayor producción de trabajos en ciencias sociales 
corresponde en primer lugar a Brasil, que en Scopus adquiere una 
ventaja notable (Gráfico 2). Es seguido por México, Argentina y 
Chile. Posteriormente se observa una prevalencia general de Ecuador, 
Colombia, Costa Rica y Perú. 

En cuanto a las asociaciones internacionales, son recurrentes 
especialmente en Scopus, donde un total del 40 % de los trabajos 
analizados (N=120) fueron producidos en colaboración con autores de 
países desarrollados, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido. 
Ocasionalmente se observan coautorías con países de Europa (Italia, 
Holanda o Alemania entre los principales) y Asia (como Indonesia, 
India y China). En la mayoría de los casos, el que figura como primer 
autor es el que tiene afiliación en un país desarrollado, única (por 
ejemplo, Boron et al., 2016; Kennedy et al., 2016 o Van Vleet, et al., 
2016) o principal (por ejemplo, Mateo-Vega et al., 2018 o Quezada-
Sarmiento et al., 2018). Es relevante destacar que en ambas bases 
son escasas las colaboraciones entre autores de diferentes países 
latinoamericanos. 
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Gráfico 2. Filiación de los autores latinoamericanos

Líneas temáticas y metodologías preferenciales 
Las líneas temáticas se identificaron y se categorizaron de 

acuerdo a su frecuencia de aparición. En general, se observó una 
sincronía de los temas publicados en ambas bases de datos que 
permitió clasificarlos conjuntamente, independientemente de que 
la distribución de las publicaciones sí mostró divergencias entre 
ambos casos. Es importante resaltar que los trabajos muchas veces 
correspondían a más de un grupo temático y se contabilizaron en 
todos ellos. A continuación, se provee una breve caracterización de 
los mismos (Tabla 3).

Tabla 3. Caracterización de las líneas temáticas frecuentes en conservación 

Temas en relación a 
la conservación de la 

naturaleza

Descripción Ejemplos

Impacto de actividades 
humanas 

Estudian impactos de diferentes 
actividades humanas (mayormente 

turismo y agricultura) en áreas 
protegidas, paisajes o especies en 

particular. 

Correa Ayram et 
al., 2014; Veluk 
Gutierrez et al., 

2012.

Gestión Son propuestas o evaluaciones 
de gestión y efectividad de 

áreas protegidas o proyectos de 
conservación.

Negru et al., 
2020; Isasi-

Catalá, 2016.
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Economía Analizan y/o cuantifican aspectos 
como los beneficios de servicios 

ecosistémicos y costos de 
conservación. También observan 
economías alternativas, como el 

ecoturismo y la pesca tradicional.

Börner et al., 
2016; Nahuelhual 
y Parrado, 2010.

Percepciones sociales Indagan las percepciones de 
diferentes grupos sociales 

(estudiantes, grupos etarios, 
comunidad local, etc.) sobre 
la biodiversidad en general, 

áreas protegidas o especies en 
particular.

Aguado et al., 
2018;

Skewes et al., 
2018.

Gobernanza Se enfocan en el análisis de 
procesos de participación y 

aportes de grupos de interés en 
los procesos de conservación.

Gonçalves 
de Oliveira 
Rodrigues y 

Abrucio, 2020; 
Méndéz-Lopéz et 

al., 2014. 

Cultura indígena / usos 
tradicionales

Describen y ponen en valor 
conocimientos y prácticas 
tradicionales o indígenas. 

Sánchez-Midence 
y Victorino-

Ramírez. 2012; 
Otarola Rojas et 

al., 2010.

Historia/arqueología Investigan con metodología 
arqueológica o histórica en 

áreas protegidas o vinculadas a 
conservación. 

Fernández et al., 
2020; Molinet et 

al., 2018.

Estructura y evolución 
del paisaje

Analizan la estructura geográfica-
ecológica de un paisaje en un 

momento determinado o analizan 
sus cambios en el tiempo (por 
ejemplo, usos, fragmentación, 

deforestación).

Correa Ayram 
et al., 2014; 

Gutierrez et al., 
2012.

Política Estudian la conservación desde 
una perspectiva política/
institucional (influencia 
de coyunturas políticas 

internacionales, revisión de 
normativas, etc.).

Schwarz y 
Coronato, 2018; 
Ochoa Tobar, 

2012.

Conflictos Colocan el foco en conflictos 
específicos en torno a la 

conservación

Pallanez Murrieta 
et al. 2016; 

Gasalla 2016.

Investigación/educación Analizan procesos o necesidades 
de investigación y/o educación

Pereira Lima 
et al., 2010; 

Medina Sandova 
y Gutiérrez Ruiz, 

2014.
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En general, observamos en Scopus un mayor equilibrio temático 
que en Scielo (Gráfico 3). En Scopus, tuvieron preponderancia los 
trabajos orientados al análisis de impactos de actividades humanas 
sobre la naturaleza, así como aquellos preocupados por la evolución 
y estructura de los paisajes. Los aspectos vinculados a la economía, 
gestión y percepciones sociales continuaron en orden de importancia. 
En Scielo, el tema con marcada preponderancia fue la gestión. Le 
siguieron las percepciones sociales, la economía y, en menor medida, 
los impactos. En síntesis, observamos que en el panorama general de 
ambas bases de datos los temas con mayor atención científica fueron: 
gestión, estructura y cambios del paisaje, economía, impactos de la 
actividad humana en la naturaleza y percepciones sociales. 

El tema de la cultura indígena y usos tradicionales, siguió 
en orden de importancia en ambos casos. En Scielo se observó, 
en general, una presencia mayor que en Scopus de los temas de 
política, conflictos y educación/investigación, así como de abordajes 
históricos y arqueológicos. La gobernanza, por su parte, tuvo una 
ligera superioridad en Scopus.

Gráfico 3. Frecuencia temática de las ciencias sociales en Scopus y Scielo
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Respecto a los métodos empleados, es relevante destacar que 
una mayoría contundente mantuvo un enfoque interdisciplinario, 
es decir, combinando diferentes técnicas con preponderancia de 
aquellas provenientes de las ciencias sociales. Entre ellas, los análisis 
espaciales prevalecieron vinculados con los temas de estructura y 
evolución del paisaje, así como de impactos de actividades humanas 
a gran escala, como deforestación. También tuvieron prevalencia el 
uso de entrevistas, observaciones, encuestas y revisión de fuentes 
escritas. De acuerdo al tema de los artículos, se han aplicado análisis 
específicos de tipo político, económico o multicriterio, estos últimos 
asociados especialmente con evaluaciones de gestión e impactos 
(Nahuelhual y Parrado, 2010; Oliveira Junior et al., 2016). En 
casos minoritarios se utilizaron muestreos de las ciencias naturales 
combinados con técnicas sociales o cuyos resultados se interpretaron 
en clave social (por ejemplo, González-Valdivia et al., 2014; Huertas 
Herreto et al., 2018; Orellana y Vanclay, 2018). 

Discusión 

Los científicos sociales latinoamericanos en la gobernanza global 
ambiental: entendiendo a la publicación indexada como una extensión 
del compromiso universitario

En las últimas décadas se ha configurado una tendencia global 
en los temas ambientales y territoriales orientada a la apertura y 
democratización de conocimientos y procesos de decisión. Las 
comunidades locales se han convertido en el foco de estas políticas a 
partir de nociones como participación ciudadana y gobernanza, que 
implican el involucramiento de diversos actores en la formulación 
de planes de gestión y su implementación (Rhodes, 2007; Farinos 
Dasí, 2008). El programa 21 de las Naciones Unidas, por ejemplo, 
estableció que la participación social es fundamental para el desarrollo 
sostenible (Natera, 2004). 

En América Latina, la ciencia pública ha acompañado esta 
tendencia a partir de lo que se conoce como compromiso social 
universitario y democratización de las universidades (Rinesi, 2015). 
Este compromiso se orienta a afirmar a estas instituciones como 
promotoras del bienestar público y la construcción de territorios de 
derecho, mediante la integración de la investigación, la docencia y la 
extensión, en un contexto global donde la educación superior tiende 
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a volverse funcional a los intereses empresariales (Freire, 1972; Mollis, 
2010; Tünnermann, 2000; Degele y Loustaunau, 2021). El desarrollo 
de bases de datos de acceso abierto como Latindex, Redalyc y Scielo, 
en base a la convicción de que el conocimiento es un bien común, es 
una característica que distingue a Latinoamérica de una gran parte del 
mundo donde la producción científica se terciariza y comercializa, como 
Europa o Norteamérica (Buquet, 2013; Alperin y Fischman, 2015). 

Ahora bien, es importante destacar que las temáticas ambientales 
son temas que actualmente se abordan desde una perspectiva 
global que excede las escalas nacionales y regionales. Acuerdos 
internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica o la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
usualmente orientados por el Norte Global, promueven flujos de fondos 
y son adoptados por numerosos países, influyendo posteriormente 
de forma relevante en la toma de decisiones de los gobiernos en 
distintos niveles (Elliot, 2004; Sornarajah, 2016). En este escenario, 
aun cuando sea políticamente correcto promover la participación 
de diferentes actores territoriales, los problemas locales corren el 
riesgo de permanecer en un plano secundario frente a las premisas y 
metas universalmente aceptadas. En consecuencia, sostenemos aquí 
que el compromiso de las ciencias sociales latinoamericanas ha de 
extenderse también más allá de las fronteras regionales.

¿Cuál es el rol del sector científico en la gobernanza global 
ambiental? En la actualidad se considera deseable la participación de 
actores no estatales (conjunto denominado la sociedad civil global) en 
las negociaciones internacionales (Elliot, 2004). Al movilizar el debate 
público y difundir conocimientos, el sector científico adquiere un rol 
político que puede influir en el establecimiento de estas agendas como 
en su implementación (Elliot, 2004). Además, actualmente es una 
práctica común que las organizaciones científicas sean observadoras 
en conferencias de las partes y otros foros de negociación o consulta. 
Por ejemplo, podemos mencionar el rol del IPBES (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), 
conformado por científicos de todo el mundo, que asesora y evalúa los 
resultados de acuerdos como, por ejemplo, el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 (IPBES, 2019; Editorials, 2021). 

En este sentido, si bien los científicos sociales latinoamericanos 
son víctimas de una doble marginalidad, tanto por su proveniencia 
geográfica como por la ciencia que los ocupa (minoritaria en el campo 
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de la conservación), consideramos que el compromiso social con la 
investigación y difusión requiere hacer frente a estos desafíos. Es 
un debate frecuente en la región si debemos comulgar o no con los 
criterios y estándares de indexación impuestos desde los países más 
influyentes (Rivera Cusicanqui et al., 2016). Según Martin (2013) desde 
las ciencias sociales respondemos a esta tensión con tres estrategias 
diferentes. La imitativa, es decir buscando el posicionamiento en las 
revistas internacionales aun a fuerza de reproducir a-críticamente 
temas y metodologías prevalecientes en países desarrollados; la 
hiperlocalista, que implica revelarse a las exigencias externas 
publicando solo en medios domésticos; y la dialógica, que encuentra 
relevante sostener un equilibrio entre ambas, sin perder la conciencia 
geopolítica, pero apostando al desarrollo global y colectivo del campo. 

Dada las particularidades del tema ambiental, aquí se apoya 
especialmente la tercera postura. Es decir que, además de 
generar estudios accesibles, en español o portugués, y pertinentes 
regionalmente, es importante visibilizarlos en el contexto global 
para poder, al menos, aspirar a que las inquietudes sociales que 
nos movilizan desde el Sur adquieran un eco en los acuerdos 
internacionales sobre conservación. La publicación en estándares 
indexados y en inglés, así como mantenerse conectados en eventos 
de gran escala, se considera relevante y estratégico en este sentido. 
Además, representa una oportunidad de comunicarse y cooperar 
con otras regiones marginadas del mundo, como ciertos países de 
Asia y África. 

Los vacíos y fortalezas de la producción latinoamericana indexada 
Los resultados obtenidos permiten, en primer lugar, comprobar la 

hipótesis que se sostuvo al inicio del trabajo. Tanto en los artículos de 
Scopus como de Scielo de autoría latinoamericana, la incidencia de las 
ciencias sociales en el tema de la conservación de la naturaleza apenas 
supera al tercio de la producción científica, cuando la búsqueda de un 
abordaje equilibrado inspira la idea de que, al menos, la mitad de la 
producción debería provenir de las ciencias sociales. Este dato parece 
seguir una tendencia mundial en la cual estas ciencias aún tienen un 
largo camino por recorrer para posicionarse en la temática e incidir, 
por ende, en los cursos de la política y la gestión. La marginalización 
de los aspectos socioculturales se reconoce como una flaqueza común 
en el abordaje de los “sistemas socio-ecológicos” (Fabinyi et al., 2014). 
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En cuanto a las temáticas de mayor prevalencia (gestión en Scielo 
e impactos y paisaje en Scopus), la primera observación es que 
en ninguno de los dos casos se trata de trabajos críticos, sino que 
siguen reproduciendo, en su mayoría, una visión pretendidamente 
objetiva de la ciencia y de la naturaleza, realizando mediciones sobre 
los impactos humanos en la naturaleza, los cambios en la estructura 
del paisaje o la efectividad de gestión, que implican en general una 
complacencia con metas de conservación definidos exclusivamente 
desde las ciencias naturales (Tercio Pinheiro, 2010; González-Roglich, 
2012; Li et al., 2020). 

Una segunda observación es que el foco en las comunidades 
locales, tendencia política global mencionada previamente, se 
encuentra fuertemente instalada en la agenda de las ciencias sociales 
en torno al ambiente. La mayoría de los temas que aparecieron en 
los trabajos tuvieron un enfoque basado en actores locales como, por 
ejemplo, los estudios sobre percepciones sociales, cultura indígena 
y usos tradicionales, gobernanza, conflictos e incluso muchos de 
los trabajos orientados a aspectos económicos e impactos. Esto 
puede considerarse a priori como una fortaleza, especialmente en 
relación al estudio de las percepciones sociales (uno de los cinco 
temas preferentes en los dos casos), en tanto abren la posibilidad de 
incorporar nuevas inquietudes y abordajes en las investigaciones y 
en la gestión, desde los propios actores sociales (por ejemplo, Aguado 
et al., 2018). Sin embargo, es relevante destacar que el enfoque 
local no implica necesariamente una mirada crítica a los conceptos 
de naturaleza utilizados ni a las metas de conservación propuestas. 
Por ejemplo, en algunos de los casos el estudio de percepciones o 
gobernanza estuvo orientado a mejorar una gestión preestablecida, 
antes que a cuestionar los supuestos instalados (Bertoni y López, 
2010; Martínez López, 2018; Guarda y Vila, 2020).

Los trabajos que más se acercaron a una perspectiva crítica de 
la conservación han sido aquellos que abordaron el tema de los 
conflictos en torno a áreas protegidas o prácticas de conservación. 
En los mismos se observó una riqueza reflexiva fruto precisamente 
del encuentro de posicionamientos o cosmovisiones (por ejemplo, 
Negret, 2010 o Di Giminiani y Fonck, 2018). Sin embargo, este 
tema ha tenido una pobre relevancia en ambas bases de datos. 
Considerando su componente crítico y el hecho de que representa 
una de las principales problemáticas de las áreas protegidas en la 
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región (Maldonado Ibarra et al., 2020), este abordaje debería ser 
incentivado.

En la línea crítica también se destaca la presencia de trabajos 
que visibilizan prácticas tradicionales e indígenas, lo cual favorece 
el reconocimiento de la diversidad cultural, así como la difusión de 
otras formas de concebir la naturaleza. Por ejemplo, varios de estos 
trabajos han recuperado percepciones ancestrales relacionales, como 
las mencionadas en el buen vivir (Sánchez-Midence y Victorino-
Ramírez, 2012; Aigo y Ladia, 2016; Skewes et al., 2020).

Otros temas para reforzar son los abordajes políticos, de 
educación / investigación y de gobernanza, los cuales en general se 
encuentran en un estadio de atención intermedio cuando la reflexión 
e involucramiento de la ciencia en la formulación de normas, 
toma de decisiones y construcción de ciudadanía se considera una 
función fundamental de su compromiso social. También es necesario 
incentivar los abordajes desde la historia y la arqueología, marginal 
en Scielo y carente en Scopus, para reforzar el entendimiento 
integral del patrimonio natural y el cultural, así como para conocer 
y considerar las variables históricas que influencian los procesos de 
gestión actuales. 

Entre los abordajes marginales incluidos en otros destacamos 
aquellos referidos al género y la comunicación. Respecto al enfoque 
de género se identificó solo un artículo entre ambas bases (Álvarez 
y Lobera, 2017), que además no se contabilizó como caso de estudio 
por tratarse de un trabajo de opinión. En este sentido, se visualiza 
un contraste alarmante con la movilización y riqueza de los aportes 
feministas que existe en la región en relación a la conservación de la 
naturaleza. Es relevante incentivar el posicionamiento de este tema 
en la agenda científica a la vez que analizar las razones de su pobre 
representación. 

Respecto a la comunicación, en el muestreo aparecieron solo dos 
artículos sobre el tema: Valdes-Barrera et al. (2011) y Gallo y Setti 
(2012). Considerando el rol fundamental que la ciencia y práctica de la 
comunicación tiene para la conservación (Degele, 2015, 2016; Degele 
y Loustaunau, 2021), este es el segundo de los temas marginales que 
requieren un mayor desarrollo.

Finalmente, es urgente promover la producción desde las ciencias 
jurídicas, en tanto los temas de justicia y de derecho, especialmente 
vinculados con los reclamos de las poblaciones indígenas y mujeres, 
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derechos humanos y de la naturaleza, se encontraron ausentes de 
nuestros muestreos. Mientras tanto, estos temas innovadores están 
despertando interés en el Norte Global siendo publicados por 
científicos de dicha procedencia, en base a los enfoques emergentes 
de nuestra región, por ejemplo, Boyd (2012), de Canadá, Lalander 
(2014), de Estocolmo, o Tănăsescu (2020) de Bélgica. 

Enlazando la región: oportunidades para el fortalecimiento de las 
ciencias sociales en conservación

Finalmente, en los resultados hemos observado otros dos aspectos 
importantes: por un lado, la producción regional indexada proviene 
mayormente de Brasil, México, Chile y Argentina, mientras que la 
mayor parte de los países de la región tienen una incidencia mínima 
o nula; por otro, que las coautorías entre investigadores de diferentes 
países latinoamericanos es escasa, prefiriendo la colaboración 
con autores de otras procedencias. Esto se abre como un campo 
de oportunidad, hasta el momento pobremente aprovechado, para 
promover políticas universitarias y científicas de intercambio y 
trabajo colaborativo a escala regional en temas comunes que ayuden, 
por un lado, a reforzar la visibilidad de los países relegados y, por 
otro, a fortalecer las alianzas, recursos y producción académica 
latinoamericana. 

También aparece como oportunidad el hecho de que la 
interdisciplina y la triangulación metodológica son un hábito ya 
adquirido, como se reflejó en la gran mayoría de los trabajos analizados. 
A pesar de que, según los temas prevalecientes en ambas bases de 
datos, continúa teniendo prioridad un abordaje positivista de la 
realidad, el pensamiento complejo instalado habilita a que comiencen a 
formularse trabajos desde una racionalidad plural, en consonancia con 
propuestas críticas como el diálogo de saberes o las epistemologías del 
sur, antes mencionadas (Leff, 2004; De Sousa Santos, 2009). Podemos 
indicar como ejemplos el trabajo de Otarola Rojas et al. (2010), que 
construye y promueve la implementación de un modelo de salud y 
conservación con técnicas curativas tradicionales en Belize; el de 
Bender et al. (2014), que combina el conocimiento científico con el 
tradicional para interpretar problemáticas en la gestión de recursos 
marinos en Brasil; o el de Ungar y Strand (2012), que analiza la 
integración de concepciones indígenas en el plan de gestión de un 
área protegida compartida en Colombia. Promover el intercambio, 
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involucramiento y colaboración entre instituciones académicas con 
colectivos movilizados en la región, como por ejemplo redes de 
mujeres u organizaciones indígenas, sería una acción relevante hacia 
la consolidación de una interpretación social, crítica e innovadora de 
la conservación.

Conclusiones
En este trabajo hemos señalado numerosas problemáticas y 

temáticas socioculturales intrínsecamente ligadas a la conservación 
de la naturaleza en América Latina. Por ende, parece difícil de 
comprender que este campo haya prescindido largamente de 
las ciencias sociales y que, aún en la actualidad, las mismas sigan 
manteniendo un rol minoritario. Queda en evidencia así que es mucho 
el trabajo pendiente para poder incidir en la teoría y la práctica de la 
conservación, a fin de que respete los sentidos y derechos territoriales 
de los grupos locales principalmente interesados. Considerando la 
urgencia de estas demandas en Latinoamérica, en el contexto de un 
extractivismo devastador, el abordaje desde las ciencias sociales es 
impostergable. 

Sostenemos que es necesario duplicar los esfuerzos en diferentes 
niveles: por una parte, seguir fortaleciendo nuestro compromiso 
social en las escalas locales y regionales, generando y publicando 
investigaciones accesibles que sean útiles a los movimientos populares. 
En esta línea, urge continuar apoyando el desarrollo y mejoramiento 
de las bases de datos abiertas con las que cuenta nuestra región, 
así como el trabajo colaborativo de instituciones públicas de ciencia 
y tecnología con otros actores territoriales preocupados por la 
conservación. Por otra parte, es importante generar las condiciones 
para que la producción latinoamericana pueda publicarse en estándares 
indexados, a fin de que sea conocida y valorada internacionalmente, 
tenga oportunidades de fortalecerse con otras regiones y de influir 
en los acuerdos ambientales globales, inclinándolos más a nuestro 
favor. Este capítulo facilitó un diagnóstico de literatura indexada para 
procurar en lo sucesivo un mayor equilibrio temático, geográfico y 
metodológico que robustezca esta incidencia. Los conflictos en torno 
a áreas protegidas, género, comunicación y derecho aparecieron como 
algunos de los temas cruciales que requieren un mayor incentivo.

Tanto en la escala latinoamericana como la mundial, el aporte más 
valioso es mantener la coherencia y el compromiso con la historia y 
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las necesidades de nuestra región, evitando caer en la reproducción 
ciega de temáticas y metodologías prevalecientes en los países 
desarrollados, que acaben reforzando el neocolonialismo. Solo así será 
posible mantener y transmitir un pensamiento original y plural, como 
el buen vivir y los feminismos territoriales, cuyos aportes disidentes, 
según hemos visto, pueden revolucionar los sentidos hegemónicos de 
la naturaleza y su conservación. La introducción y afianzamiento de 
un sentido crítico en los canales indexados, tímido aún, representa 
uno de los mayores desafíos. 
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