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Bienes comunes y 
participación local: 
oportunidades y desafíos 

Gabriela Lichtenstein

+Ãô�Ýåª¢��ÊÙ�Ƀ��¼Ƀ�ÊÃÝ�µÊɃB��ªÊÃ�¼Ƀ��Ƀ+Ãô�Ýåª¢��ªÊÃ�ÝɃ�ª�Ãå¬ć��ÝɃûɃ
Técnicas, con lugar de trabajo en el Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento. Vicepresidenta regional para Sur y Mesoamérica de 
la Comisión de Supervivencia de Especies perteneciente a la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y autora del informe de 
IPBES sobre el uso sostenible de especies silvestres. 

5.2

RESUMEN EJECUTIVO

Latinoamérica es conocida por albergar gran parte de la 
biodiversidad del planeta, pero también por ser una de las 
regiones con más desigualdad y donde el ambiente está 
más amenazado, al igual que los medios de vida de las co-
munidades indígenas y locales. En este artículo se realiza 
una introducción al enfoque de los bienes comunes y la 
acción colectiva; se da cuenta del contexto latinoamerica-
no contemporáneo, las amenazas que afectan a los bienes 
comunes en la región —particularmente de la Argentina— 
y los procesos de resistencia comunitaria. Finalmente, 
se presenta el Marco mundial Kunming-Montreal como 
una oportunidad para legitimar la participación local en 
los mecanismos de toma de decisión, disminuir la con-
flictividad socioambiental y detener la actual pérdida de 
biodiversidad.
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Introducción

Cada vez resulta más tangible la doble crisis climática y de pérdida de bio-
diversidad en la que estamos inmersos, con fenómenos meteorológicos ex-
tremos más frecuentes, una irreparable pérdida de las contribuciones de 
la naturaleza a las personas, de especies, suelos, hábitats, conocimientos y 
formas de habitar el planeta, así como una creciente desigualdad. En este 
escenario resulta importante entender los desafíos para colaborar en la 
gobernanza de los recursos utilizados por muchos individuos y fomentar 
la implementación de políticas públicas, a distintas escalas, que aseguren 
la participación efectiva de comunidades indígenas y locales en los pro-
cesos de toma de decisión y definición de modelos de desarrollo de sus 
territorios. 

En el primer apartado de este artículo se realiza una breve explicación del 
enfoque de los bienes comunes y la acción colectiva. En segundo lugar, 
se da cuenta del contexto latinoamericano contemporáneo, las amena-
zas que afectan a los bienes comunes en la región —particularmente de 
la Argentina—, y los procesos de resistencia comunitaria. Finalmente, se 
presenta el Marco mundial Kunming-Montreal como una oportunidad para 
legitimar la participación local en los mecanismos de toma de decisión, 
disminuir la conflictividad socioambiental y detener la actual pérdida de 
biodiversidad.

La mirada desde los bienes comunes

Siguiendo la definición de Ostrom (1990:66), el término “bien común” alude 
a un sistema de recursos naturales o hechos por las personas que es sufi-
cientemente grande como para volver costosa la exclusión de beneficiarios 
potenciales de su uso. Estos recursos comparten dos características comu-
nes: por un lado, su naturaleza física es tal que controlar el acceso a otros 
usuarios potenciales es muy caro o imposible (fauna, bosques, atmósfera, 
frecuencias de radio). Asimismo, existe rivalidad en la forma en que cada 
usuario puede tomar una parte del recurso, reduciendo el bienestar de los 
otros usuarios (ej. a través de la pesca o el bombeo de agua subterránea 
para el riego). Desde el punto de vista de la gobernanza, los bienes co-
munes son aquellos bienes compartidos y cuyo uso sostenido requiere de 
acción colectiva y cooperación en diversas escalas (Merino-Pérez, 2014:78). 
A partir de la amplia evidencia empírica recabada, Ostrom puso en relieve 
la importancia de los actores locales en los procesos de conservación o 
deterioro de los bienes comunes, aun en los casos de bienes o procesos de 
gran escala, como los bienes comunes globales.  
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La gestión de los bienes comunes requiere de acción colectiva, entendida 
como la cooperación de los individuos y la coordinación de sus decisiones 
y acciones en función de fines comunes (Ostrom, 1990:106). Dicha acción 
está cimentada en la confianza en el compromiso de los otros, el acceso a 
la información y la relación directa entre los participantes, e implica cos-
tos y dilemas para invertir en la construcción de visiones comunes, lograr 
acuerdos, mecanismos de monitoreo y sanción, y constatar que los bienes 
comunes se mantengan (Merino-Pérez 2022:23). La acción colectiva para 
la gestión de bienes comunes globales, tal como las negociaciones en tra-
tados internacionales sobre biodiversidad o clima, posee más complejidad 
dado el número y la heterogeneidad de actores involucrados, la diferencia 
en sus miradas e intereses, la dificultad para llegar a visiones compartidas, 
la escala del impacto y el desafío de conectar acciones locales con efec-
tos distantes (Stern 2011:215). La defensa de los bienes comunes incluye 
una serie de procesos resultantes de acciones de resistencia, lucha y ne-
gociación entre diferentes grupos de actores sociales y, como veremos en 
el siguiente apartado, cada vez está más extendida como respuesta a los 
procesos de acaparamiento y despojo.

Algunas pinceladas sobre el contexto socioambiental de América 
Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe es una región muy diversa, tanto biológica como 
culturalmente. En esta región se encuentran 7 de los 17 países más biodi-
versos del planeta, importantes reservas de agua dulce, el 57% de los bos-
ques primarios, así como depósitos de minerales ornamentales, industria-
les y estratégicos (IPBES, 2018:18). La nuestra es una región de contrastes 
y desigualdades, de opulencia y miseria; megalópolis y poblaciones rura-
les dispersas, un campo que expulsa por falta de oportunidades, y un cre-
ciente porcentaje de poblaciones urbanas, que asciende al 81,2%. América 
Latina y el Caribe es una de las regiones con más desigualdad del mundo. 
La región presentó un 13,8% de pobreza extrema en 2021, mientras que 
el 32,1% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza 
(CEPAL,2021:14). Los pueblos originarios que la habitan constituyen apro-
ximadamente el 8,5% de su población y son quienes presentan la mayor 
proporción de personas en situación de pobreza extrema (IPBES, 2022:14). 
La pesca, caza, agricultura, ganadería y agrosilvicultura en pequeña escala, 
practicadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales, desem-
peñan funciones fundamentales para la seguridad alimentaria y la salud a 
nivel local y reflejan la diversificación de los usos sostenibles de la natura-
leza (IPBES, 2018:11).
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Latinoamérica no es solamente conocida por albergar gran parte de la 
biodiversidad del planeta, sino porque también es una de las regiones 
donde el ambiente está más amenazado (IPBES, 2018:25). Las tendencias 
demográficas, los patrones de crecimiento económico, las deficiencias en 
los sistemas de gobernanza y la desigualdad han sido reconocidos como 
los factores impulsores indirectos antropogénicos más importantes de la 
degradación ambiental. Por otra parte, la conversión, fragmentación y so-
breexplotación de la tierra y el mar, junto con el cambio climático, la ex-
plotación directa de animales y plantas, la contaminación y la presencia 
de especies invasoras son los mayores factores impulsores directos de la 
pérdida de la diversidad biológica, la pérdida de las funciones de los eco-
sistemas y la disminución de las contribuciones de la naturaleza para las 
personas, desde el nivel local hasta el regional (IPBES, 2018:12; 2019:12).

Latinoamérica, y en particular la Argentina, son actualmente escenario de 
acaparamientos y despojos. Acaparamiento de tierras, despojo de territo-
rios, de medios de vida, de lenguas, de cultura, de agua limpia, de espacios 
verdes y de recursos genéticos. Varias políticas de Estado (o la ausencia 
de estas), tanto a nivel nacional como provincial, fomentan la explotación 
intensiva de bienes comunes (suelo, minerales, peces o guanacos), la co-
modificación de la naturaleza, con actividades extractivas tales como la 
megaminería o la minería de litio. También favorecen la ampliación de la 
frontera agropecuaria para ganadería o cultivos transgénicos, avanzando 
sobre humedales o bosques, permiten el uso extensivo de agrotóxicos (sin 
tener debida cuenta de las poblaciones que están siendo fumigadas), y le 
dan lugar a proyectos de explotación de hidrocarburos a partir de métodos 
de fractura hidráulica (fracking) u o!shore. Los altos costos ambientales 
generados por las prácticas extractivas son impuestos unilateralmente so-
bre los grupos más vulnerables, rurales y urbanos, que se ven obligados a 
enfrentar condiciones de escasez, contaminación y pérdida de medios de 
vida (Merino-Pérez, 2022:19). 

Por su parte, el extractivismo se enfrenta cada vez más a la resistencia de 
organizaciones sociales, comunidades campesinas, indígenas, y colectivos 
ecologistas. Asambleas por el agua o de vecinos autoconvocados contra la 
minería, multisectoriales de pueblos fumigados o movimientos indígenas 
contra la minería de litio son actores cada vez más presentes y organizados, 
quienes, a través de la acción directa y la acción institucional, buscan inci-
dencia política para defender sus medios de vida y sus territorios (Svampa, 
2009:99). En su mayoría, los movimientos sociales demandan tener partici-
pación, autonomía y poder de decisión sobre los modelos de desarrollo que 
se planifican para sus localidades (Wagner y Walter, 2020:262). Esto lleva 
aparejada una creciente criminalización y represión de las manifestaciones 
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populares, la apertura de causas penales de los referentes de las organi-
zaciones y su persecución, con el objetivo de desalentar la participación 
masiva de la población en la defensa de su territorio (Hadad, 2020; Wagner 
y Walter, 2020:268). En este sentido, en la región aumentó el número de 
asesinatos a defensores ambientales, que representan más del 40% de to-
dos los ataques fatales dirigidos a integrantes de pueblos indígenas y la 
mayoría de los homicidios relacionados con la defensa de los territorios 
ante actividades extractivas y conflictos por la tierra (Global Witness, 2022).

El Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica y la 
participación local

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú (Marchegiani et al., 
2022), y el Marco mundial Kunming-Montreal, son dos importantes hitos en 
pos de la participación de las comunidades locales en los procesos de toma 
de decisiones sobre los modos de desarrollo de sus territorios y la defensa 
de los bienes comunes y de activistas ambientales. En este último punto, el 
Acuerdo es el primer tratado a nivel mundial que contiene disposiciones 
específicas con relación a los defensores ambientales y establece que las 
partes deben garantizar un entorno seguro para su actuación (Marchegiani 
et al., 2022). Por lo tanto, urge su ratificación por parte de países clave que 
representan una amenaza para las personas defensoras del ambiente, así 
como su implementación efectiva en la región.

Por su parte, el Marco mundial Kunming-Montreal para la diversidad bio-
lógica (aprobado en diciembre de 2022) es un acuerdo para orientar las 
acciones mundiales en favor de la naturaleza y las personas a 2030. Las tra-
bajosas y largas negociaciones que se llevaron a cabo entre y dentro de los 
países parte del Convenio de Diversidad Biológica —con la participación 
de grupos de observadores como pueblos indígenas, comunidades locales, 
organismos internacionales, grupos de mujeres y jóvenes y organizaciones 
de la sociedad civil— durante los últimos cuatro años para llegar a su apro-
bación, dan cuenta de la multiplicidad de agendas, valoraciones sobre la 
naturaleza, relaciones de poder entre y dentro de los países, voces y prio-
ridades que se ponen en juego en dichas negociaciones. También, de los 
desafíos de colaborar en la gobernanza de los bienes comunes globales. 

El acuerdo final es un plan estratégico que tiene cuatro objetivos y 23 me-
tas, relacionadas con: a) mantener y restaurar la biodiversidad de especies 
y poblaciones y los ecosistemas, así como la resiliencia y conectividad de 
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estos últimos, para el año 2050; b) asegurar las contribuciones de la natu-
raleza para las personas en forma sostenible; c) compartir de manera justa 
y equitativa los beneficios de la utilización de recursos genéticos y conoci-
mientos tradicionales conexos y d) obtener los recursos financieros y otro 
apoyo necesario para la implementación del acuerdo.

El Marco mundial posee también instrumentos de aplicación e indicadores 
de monitoreo de su cumplimiento. Su enfoque está basado en los derechos 
humanos, con el reconocimiento del derecho humano a un medio limpio, 
saludable y sostenible, y del principio de equidad intergeneracional. En los 
considerandos se reconocen las funciones y contribuciones de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales como custodios de la diversidad bioló-
gica y se los asocia a su restauración, conservación y utilización sostenible. 
La Tabla 1 sintetiza las principales metas que apoyan la participación de 
comunidades locales e indígenas, temáticas relacionadas con la acción co-
lectiva y el extractivismo que pueden ser de especial utilidad para los mo-
vimientos locales de resistencia comunitaria. Un punto importante a tener 
en cuenta es que, al igual que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ODS), las metas del Marco mundial son inseparables y deben perseguirse 
integralmente. El Marco promueve la coherencia, complementariedad y 
cooperación entre el Convenio sobre Diversidad Biológica y otros conve-
nios o acuerdos multilaterales relacionados con la diversidad biológica y 
los objetivos del Convenio y sus protocolos.

Tabla 1. Principales metas del Marco mundial Kunming-Montreal 
relacionadas con la participación de comunidades locales y pueblos 
indígenas, acción colectiva y extractivismo 

OBJETIVO META CONTENIDO

REDUCIR LAS  
AMENAZAS DE  
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

Meta 1
T¼�Ãªć���ªËÃɃ�ÝÖ��ª�¼ɃÖ�Ùåª�ªÖ�åªô�Ƀ
integrada

Meta 3
Establecimiento del 30% de áreas 
protegidas, respetando derechos de los 
pueblos indígenas y comunidades locales 

Meta 7 
Reducción de riesgos de contaminación/
plaguicidas/sustancias químicas 
peligrosas
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OBJETIVO META CONTENIDO

CUBRIR NECESIDADES 
DE PERSONAS 
MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN 
SOSTENIBLE Y LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
BENEFICIOS 

Meta 9
Uso sostenible promoviendo la utilización 
consuetudinaria por parte de pueblos 
indígenas y comunidades locales

Meta 10
Agricultura con prácticas amables con la 
biodiversidad, incluida la agroecología

Meta 13 T�Ùåª�ªÖ��ªËÃɃ�ÃɃ¼ÊÝɃ��Ã�ć�ªÊÝ

HERRAMIENTAS Y 
SOLUCIONES PARA 
LA IMPLANTACIÓN  
Y LA INTEGRACIÓN

Meta 14 
Integración de biodiversidad en políticas y 
ÖÙÊ��ÝÊÝɃ��ɃÖ¼�Ãªć���ªËÃ

Meta 19
Movilización de recursos y refuerzo de 
acciones colectivas, incluidas las de 
pueblos indígenas y comunidades locales

Meta 22
Participación plena de pueblos indígenas 
y comunidades locales en la toma de 
decisiones

Meta 23 Igualdad de género

Fuente: Elaboración propia.

Queda en evidencia que los acuerdos globales no son suficientes si no es-
tán acompañados por convicción y voluntad política para su implementa-
ción, debates con una amplia gama de actores (desde pobladores locales 
hasta empresas transnacionales) cuyas decisiones y medidas repercuten en 
la diversidad biológica, y recursos para su implementación. Un anteceden-
te importante para tener en cuenta es que, pese a los esfuerzos realizados 
por la comunidad internacional, no se logró plenamente el cumplimiento 
de ninguna de las 20 metas de Aichi para la Diversidad Biológica, acuer-
do que guió las acciones en el decenio pasado (Secretaría de Diversidad 
Biológica, 2020:4). El Marco mundial ofrece una segunda (¿y tal vez última?) 
oportunidad para reconciliarnos con el planeta. 
 
Los próximos desafíos consisten en plasmar las metas en la actualización 
de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y los planes de acción naciona-
les/provinciales a través de procesos ampliamente participativos. Se debe: 
integrar la conservación de la biodiversidad en las políticas y los procesos 
de planificación y desarrollo a nivel nacional y subnacional; intensificar los 
esfuerzos para abordar los impulsores directos e indirectos de pérdida de 
diversidad biológica; desarrollar e implementar indicadores y sistemas de 
monitoreo nacionales, que sean relevantes a nivel nacional/local junto con 
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el sistema científico-tecnológico y otras instituciones; dar difusión al Marco 
mundial para que sea conocido por todos los actores de la sociedad a través 
de planes de comunicación, educación y sensibilización y sumar la ciencia 
ciudadana y los monitoreos comunitarios para contribuir a la implementa-
ción del marco de seguimiento. Finalmente, resulta imprescindible obtener 
y destinar el financiamiento necesario para las actividades mencionadas. 

W�Ĉ�úªËÃɃćÃ�¼

El involucramiento de los países en los compromisos internacionales es ne-
cesario, pero no suficiente. Debe estar acompañado por políticas públicas 
coherentes con dichos compromisos y con acuerdos y consensos multiac-
torales. Por otra parte, es fundamental el rol activo de toda la ciudadanía 
(incluidas las comunidades indígenas y locales, así como grupos de muje-
res, como los que han tenido un rol importante en la COP15) para realizar 
un seguimiento y garantizar el cumplimiento de las metas. 

En el caso de la Argentina parecería haber una ruptura entre el modelo de 
desarrollo elegido, la conservación del medioambiente y el mantenimiento 
de los medios de vida de las comunidades locales. El Marco mundial con-
voca a abandonar el extractivismo y uso intensivo de la naturaleza como 
pilar único de desarrollo y buscar alternativas que contemplen otros usos 
de los bienes comunes y una mayor participación de los ciudadanos. El co-
nocimiento del Marco mundial y sus implicancias, así como del Acuerdo de 
Escazú, promete ser una herramienta muy importante para las comunida-
des locales en los procesos de resistencia y defensa de los bienes comunes. 
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La participación de las comunidades locales presenta complejidades. Conocé más 
ÝÊ�Ù�Ƀ¼�ɃÙ�ÝªÝå�Ã�ª�Ƀ��Ƀ¼�ÝɃ�ÊÂéÃª����ÝɃÂ�Öé�§�ÝɃ¡Ù�Ãå�Ƀ�¼Ƀ�ÊÃĈª�åÊɃ�ÃɃp���Ƀ
Muerte en el artículo de Lefxaru Nawel del Capítulo 2.


