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¿Qué pasa cuando los pueblos indígenas habitan territorios marcados por el ex-
tractivismo y la contaminación? En la provincia de Buenos Aires, más de 160 casos 
dan cuenta de conflictos ambientales donde comunidades originarias resisten la 
expansión de modelos agroindustriales. A partir de un mapeo realizado por el gru-
po PICAT, se analiza cómo estas conflictividades inciden en dimensiones como la 
soberanía alimentaria y la salud intercultural. El artículo da cuenta de las respues-
tas colectivas que surgen frente a los modelos agroalimentarios hegemónicos y el 
paradigma biomédico.
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Soberanía Alimentaria y Salud intercultural en territorios de 
Buenos Aires afectados por Conflictos Ambientales y habita-
dos por Pueblos Indígenas

Resumen:

En el marco del proyecto CYTMA, el grupo PICAT “Pueblos Indígenas, Conflictos 
Ambientales y Territoriales”, conformado por alumnas de la Licenciatura en Tra-
bajo Social y de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de La Ma-
tanza, ha realizado un mapeo con el objetivo de identificar las zonas de la Provincia 
de Buenos Aires con múltiples conflictos ambientales y territoriales habitadas por 
comunidades indígenas. Para profundizar el análisis, se describieron particulari-
dades de los territorios vinculados a las variables de soberanía alimentaria y salud 
intercultural. 

Para llevar a cabo el mapa, se han relevado más de 900 fuentes primarias y se-
cundarias. Como resultado se detectaron espacios y políticas locales dedicadas a la 
soberanía alimentaria y salud intercultural coincidiendo con zonas de conflictos 
ambientales habitados por comunidades indígenas que son diferencialmente afec-
tadas por la discriminación y vulneración socioeconómica, cultural y territorial. En 
conclusión, la producción intensiva y el extractivismo, intensifican las desigual-
dades socioespaciales y generan problemas en la salud humana y los ecosistemas. 
Sin embargo, las comunidades indígenas y los movimientos sociales defienden un 
modelo de producción que respeta las prácticas ancestrales y los ciclos naturales, 
contrastando con el complejo biomédico que desconoce la relación entre salud, 
tierra y agua.

Palabras claves: Comunidades Indígenas; Conflictos; Salud Intercultural; Sobera-
nía Alimentaria.

02

Síntesis Clave | N°193| marzo 2025



1. Introducción

En el marco del proyecto CYTMA, el grupo PICAT “Pueblos Indígenas, Con-
flictos Ambientales y Territoriales”, conformado por alumnas y de la Licenciatura 
en Trabajo Social y de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de 
La Matanza, ha realizado un mapeo identificando zonas de la Provincia de Buenos 
Aires con múltiples conflictos ambientales y territoriales. Para profundizar en el 
análisis del impacto de estos conflictos, se han considerado variables relacionadas 
con políticas públicas y la resolución estatal frente a las conflictividades, así como 
aspectos de identidad y género. Además, se describieron particularidades de los te-
rritorios vinculados a las variables de soberanía alimentaria y salud intercultural.

El proceso de mapeo se basó en la recopilación de más de 900 fuentes primarias y 
secundarias, las cuales nos permitió ubicar geográficamente los conflictos y de-
tectar espacios y políticas locales dedicadas a la soberanía alimentaria y a la salud 
intercultural coincidiendo con zonas de conflictos ambientales habitados por co-
munidades indígenas.

El relevamiento de información se orientó por una perspectiva de ecología políti-
ca latinoamericana, que comprende los conflictos ambientales como disputas por 
sentidos, bienes comunes y territorialidades, atravesadas por relaciones de poder 
desiguales. A partir de esta perspectiva, se definieron variables que guiaron el aná-
lisis: localización geográfica, tipo de conflicto, actores involucrados, efectos sobre 
la salud y el ambiente, vínculos con prácticas de soberanía alimentaria y con dis-
positivos de salud intercultural, marcos normativos, participación de comunidades 
indígenas e intersecciones con género y generaciones.

El diseño del mapeo combinó técnicas de análisis documental, revisión crítica de 
fuentes, y un abordaje cartográfico interpretativo, a partir de registros del Consejo 
Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) como fuente primaria para la identificación 
de comunidades indígenas con personería jurídica. La codificación de variables se 
realizó de manera manual, mediante planillas de Excel, construidas ad hoc para or-
ganizar la información por categorías analíticas. En los conflictos seleccionados, se 
corroboró la información a través de al menos dos fuentes distintas. Asimismo, se 
procuró incluir sólo los casos en los que se identificó la existencia explícita de una 
comunidad indígena reconocida en la zona.

En este contexto, se comprende que los modelos agroalimentarios hegemónicos, 
basados en la producción intensiva y el extractivismo, no sólo generan problemas 
que afectan la salud humana y los ecosistemas, sino que también transforman las 
formas de habitar, vivir y sentir de las comunidades locales. Sin embargo, las co-
munidades indígenas y los movimientos sociales promueven un modelo de pro-
ducción que respeta los ciclos naturales y las prácticas ancestrales. Y, además, se 
contraponen al complejo biomédico, que subordina la salud a la comercialización 
de medicamentos y desconoce la relación intrínseca entre salud, tierra y agua.
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La apropiación territorial y de la biodiversidad vinculadas a proyectos extractivis-
tas en diferentes regiones de Argentina, se ha consolidado desde finales del siglo 
XIX hasta la actualidad (Laval y Dardot, 2015; Wagner, 2019). Este proceso ha pro-
vocado profundos cambios en el ambiente y en las formas de vivir y relacionarse 
que tienen los habitantes locales con esos espacios (Giraldo y Toro, 2021). Como 
señala Biocca (2020), se ha incrementado la cantidad de ‘zonas de sacrificio’, es de-
cir, territorios entregados a la lógica extractivista con el objetivo de incentivar el 
desarrollo económico.

Este modelo de crecimiento se sostiene, en muchos casos, mediante redes de rela-
ciones desiguales, en la que diversos actores negocian y compiten por el control, 
acceso y apropiación de los bienes comunes (Boelens, Cremers y Zwarteveen, 2011; 
Merlinsky, 2020; Swyngedouw, 2004). En esos contextos marcados por la injusticia 
ambiental, las poblaciones originarias resultan especialmente vulnerables, por la 
persistente negación de sus derechos culturales y territoriales, además de la crimi-
nalización a las que son sometidas.

A lo largo de este documento, analizaremos los resultados preliminares obtenidos 
en la investigación realizada con el objetivo de ubicar y describir las conflictivida-
des ambientales en territorios habitados por comunidades indígenas en la provin-
cia de Buenos Aires (PBA).

2. Provincia De Buenos Aires: Territorio en conflicto

La provincia de Buenos Aires (PBA), posee una gran cantidad de superficie ur-
banizada con más de 17 millones de habitantes, según el último censo poblacional 
(INDEC, 2022). Esta región, con una superficie de 307.571 km², está dividida en 135 
municipios.

De la población total de la región, encontramos que 371.830 habitantes se autoads-
criben como integrantes de un pueblo indígena y representan el 28.45% de la po-
blación originaria del país (que tiene un total de 1.306.730 personas) (INDEC, 2024). 
A partir de la información obtenida del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas 
(CPAI, 2024), organismo de la Provincia de Buenos Aires dedicado a abordar a las 
comunidades de la zona, hemos realizado un primer mapa para identificar la ubi-
cación de éstas. 

Imagen 1: Comunidades CPAI en PBA 2024
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Fuente: Elaboración propia

A partir de ello, nos propusimos comenzar un estudio -aún en curso- y  hemos re-
levado más de 900 fuentes obtenidas en medios de comunicación, redes sociales, 
artículos académicos, tesis de investigación, informes técnicos, ambientales, sa-
nitarios, etc., elaborados por organismos gubernamentales y no gubernamentales 
con el objetivo de mapear los conflictos ambientales y territoriales, atendiendo 
específicamente a aquellos que se encuentran cerca de comunidades originarias 
registradas por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de Buenos Aires.

Imagen 2: Conflictos y Comunidades Indígenas en Provincia de Buenos Aires
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Fuente: Elaboración propia

Tal como trabajamos en el artículo de Contreras et al. (2024), entendemos a los 
conflictos ambientales como situaciones donde se genera un campo de influencia y 
transformación político, social, ambiental y/o mediático, producto de la denuncia, 
movilización, acción y/o visibilización de una problemática. Los conflictos pueden 
proyectarse en diferentes espacios y en relación con diversas problemáticas, que 
darán lugar a específicas, pero heterogéneas respuestas. Son complejos, variados, 
de diferente duración e implican distintos tiempos, paisajes y actores (humanos y 
no humanos). Sin embargo, sostenemos que no siempre implican manifestaciones 
masivas ni acciones colectivas, ya que muchas veces son interpelados y atravesados 
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por intereses diferentes. En un conflicto puede existir la intervención clientelar, la 
extorsión y otras formas de manipulación que afectan la capacidad de organización 
y resistencia de las comunidades involucradas. Estas prácticas suelen manifestarse 
en contextos donde los actores externos o internos buscan controlar la disputa 
social mediante la cooptación o el uso del poder para condicionar apoyos, limitan-
do así las posibilidades de una respuesta colectiva autónoma (Auyero, 2000; Díaz, 
2017). Por ello, aquí retomamos conflictos que generan o profundizan situaciones 
de desigualdad, injusticia, contaminación y/o transformación socioambiental y te-
rritorial, que es denunciado y/o visibilizado por uno o más actores -organizados o 
no- a través de la denuncia pública en redes sociales o medios de comunicación, la 
movilización colectiva o el pedido formal a un organismo gubernamental. 

Las variables que tuvimos en cuenta para desarrollar este mapeo fueron las si-
guientes: ubicación, longitud y latitud, tipos de conflictos, problemas ambientales, 
efectos que produce en la naturaleza (ej: suelo, aire, huertos, animales), efectos 
produce en el agua, principales problemas de salud; Salud intercultural y espacios 
de soberanía alimentaria; actores que reclaman (ej: vecinos, organizaciones po-
líticas, ambientales, indígenas, asambleas, comunidad educativa), espacios donde 
lo hacen y a quienes denuncian, participación indígena y áreas de gestión inter-
cultural, feminismo, participación de infancias, resultados y respuestas obtenidas, 
duración de los conflictos. Cabe destacar que cada caso, posee diversas fuentes que 
corroboran la información, con el objetivo de obtener datos confiables a la hora de 
realizar este mapeo.

3. Reflexión

La problemática del acaparamiento territorial y la apropiación de la biodiver-
sidad en la Provincia de Buenos Aires (PBA) se enmarca en una serie de dinámicas 
históricas y actuales que reflejan profundas desigualdades socioambientales. La 
ecología política nos ofrece un marco conceptual que permite analizar los conflic-
tos ambientales no solo como disputas por bienes comunes, sino también como 
manifestaciones de relaciones de poder desiguales, que se expresan a través de 
prácticas extractivistas y la marginalización de comunidades locales e indígenas 
(Azuela y Mussetta, 2009; Martínez Alier, 2021).

El enfoque de la ecología política se centra en cómo los conflictos ambientales son 
a menudo el resultado de la confrontación entre diferentes actores con intereses 
y poderes asimétricos. En este sentido, la territorialidad es un elemento clave para 
comprender la manera en que se distribuyen y disputan los bienes, además de re-
conocer cómo las políticas públicas y las dinámicas económica y socioculturales, 
impactan en la configuración de los territorios. Este enfoque teórico nos posibilita 
una visión que trasciende la materialidad del conflicto, incorporando las dimensio-
nes simbólicas y culturales considerando también cómo las comunidades indígenas 
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estructuran sus demandas en defensa de sus territorios y su soberanía alimentaria 
frente a los modelos hegemónicos de desarrollo (Merlinsky, 2014; Sabatini, 1997).

Metodológicamente, el estudio se ha abordado desde un enfoque interdisciplinario, 
combinando técnicas de mapeo y análisis cualitativo para identificar y caracterizar 
los conflictos ambientales en la PBA. El proceso de mapeo se basó en la recopilación 
de más de 900 fuentes provenientes de medios de comunicación, redes sociales, 
artículos académicos, tesis de investigación, y documentos técnicos, ambientales 
y sanitarios elaborados por organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

El análisis de las fuentes recopiladas implicó un proceso sistemático de organiza-
ción y categorización de la información, para lo cual se volcó la información en 
una herramienta de registro como el Excel. Esta sistematización facilitó el manejo 
ordenado de los datos, permitiendo comparar, filtrar y agrupar la información de 
manera eficiente. A partir de esta base estructurada, se pudo seleccionar y codifi-
car los contenidos más relevantes, organizándolos en categorías relacionadas con 
los actores involucrados, las causas del conflicto y sus consecuencias socioambien-
tales. Este procedimiento no solo nos permitió ubicar geográficamente los conflic-
tos, sino también identificar los actores involucrados, las causas subyacentes, y las 
consecuencias tanto para los ecosistemas como para las comunidades humanas. En 
cuanto al análisis de los conflictos, hemos adoptado una perspectiva que reconoce 
la complejidad y heterogeneidad de estos fenómenos. Los conflictos ambientales 
en la PBA no pueden ser definidos de manera monolítica; son procesos dinámi-
cos que involucran múltiples actores y están mediados por contextos territoriales, 
temporales y socioculturales específicos. 

El análisis de las conflictividades revela que estas no solo afectan el ambiente, sino 
que también generan y profundizan desigualdades sociales. Los conflictos estudia-
dos muestran cómo las políticas extractivistas, promovidas por las nuevas dere-
chas autoritarias en el país, han exacerbado la vulnerabilidad de las comunidades 
indígenas, que ya enfrentan condiciones de pobreza, hacinamiento y exclusión 
social. Estos conflictos, además, no siempre se manifiestan a través de protestas 
masivas o acciones colectivas visibles, sino que pueden expresarse de manera más 
sutil a través de negociaciones, resistencias cotidianas y reconfiguraciones de las 
relaciones de poder.

El enfoque metodológico incluyó un análisis detallado de cada caso, considerando 
la multiplicidad de fuentes y la verificación cruzada de la información para asegu-
rar la confiabilidad de los datos obtenidos. Cada conflicto fue mapeado teniendo 
en cuenta no solo su localización, sino también los actores involucrados, las es-
trategias de resistencia empleadas, y las respuestas institucionales recibidas. Este 
enfoque nos permitió no solo documentar los conflictos existentes, sino también 
identificar patrones emergentes y tendencias en la gestión territorial y ambiental 
en la PBA.
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En términos analíticos, los resultados preliminares indican que los conflictos am-
bientales en la PBA están estrechamente vinculados a la disputa por el acceso y 
control de los bienes comunes, en un contexto de creciente presión por parte de 
proyectos extractivos. Estos conflictos no solo reflejan una lucha por la supervi-
vencia de las comunidades indígenas y la protección de sus territorios, sino tam-
bién una resistencia más amplia contra las políticas de desarrollo que priorizan el 
crecimiento económico a expensas del bienestar social y ambiental.

En este sentido, comprendemos que la soberanía alimentaria y la salud intercultu-
ral son ejes importantes en las comunidades indígenas y contrapuestos a los mode-
los hegemónicos de producción y desarrollo. Como señalan Walsh (2009) y Acosta 
(2012), las cosmovisiones indígenas ofrecen una mirada holística de la naturaleza, 
rechazando la explotación intensiva de sus territorios y proponiendo alternativas 
basadas en la sostenibilidad y el respeto por los ciclos naturales. Asimismo, los mo-
vimientos sociales, como el ecofeminismo y los movimientos de jóvenes y campe-
sinos, juegan un papel crucial en la articulación de estas resistencias, ofreciendo 
visiones y prácticas que desafían los paradigmas dominantes y abogan por un mo-
delo de desarrollo más justo y equitativo.

La soberanía alimentaria se refiere al derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias agrícolas, alimentarias, y pesqueras, que sean ecológica, so-
cial, económica y culturalmente apropiadas para sus circunstancias. En contras-
te con la seguridad alimentaria, que puede garantizarse por cualquier producción 
agrícola, la soberanía alimentaria enfatiza la autonomía y el control de los recursos 
locales. Para las comunidades indígenas, esto implica no solo el derecho a acce-
der a alimentos saludables y culturalmente adecuados, sino también el derecho a 
producirlos de manera sostenible, respetando los conocimientos ancestrales y los 
ciclos naturales. La soberanía alimentaria desafía los sistemas de agricultura in-
dustrializada y los monopolios de corporaciones que controlan las semillas, la tie-
rra, y los mercados agrícolas, proponiendo en su lugar una agricultura que respete 
la biodiversidad, los territorios, y las tradiciones locales (Desmarais, 2007; Rosset, 
2006). Este concepto no solo significa la capacidad de estas comunidades de produ-
cir alimentos para su propio consumo, sino también la conservación de un conoci-
miento ancestral que es vital para la resiliencia ecológica. Enfrentados a la presión 
de modelos agrícolas intensivos y el acaparamiento de tierras por parte de grandes 
corporaciones, la soberanía alimentaria es una forma de resistencia que asegura la 
supervivencia cultural y física de estas comunidades. Para los pueblos indígenas, la 
soberanía alimentaria no es solo una cuestión de supervivencia física, sino también 
cultural y espiritual. La agricultura no es una actividad económica, sino una prác-
tica profundamente enraizada en su cosmovisión, donde la tierra se considera sa-
grada, y los ciclos agrícolas se vinculan a rituales y creencias espirituales. Perder el 
control sobre sus métodos de producción alimentaria significa no solo una amena-
za a su subsistencia, sino también una erosión de su identidad cultural y espiritual.

Por la construcción de la variable de soberanía alimentaria se registraron espa-
cios, programas, actividades y acciones vinculadas a la variable; por otro lado, leyes 
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locales como decretos, resoluciones y ordenanzas municipales sin tiempo deter-
minado, dirigidas a contribuir con el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, para 
garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente 
para la población (Carballo, 2011). A partir del mapeo y con el posterior releva-
miento y análisis de las fuentes, se ha identificado que, de un total de 164 casos, en 
148 se encuentran espacios dedicados a la soberanía alimentaria, más específica-
mente espacios de huertas agroecológicas municipales. Esto representa un 90.24% 
del total de los casos analizados. Este porcentaje sugiere una presencia significativa 
de iniciativas relacionadas con la soberanía alimentaria en el conjunto de casos es-
tudiados. Si bien, se pudo dar cuenta que existen estos espacios, no se pudo encon-
trar información si existe participación de comunidades indígenas. La prevalencia 
de huertas agroecológicas municipales podría indicar una creciente adopción de 
prácticas agroecológicas a nivel local, reflejando una respuesta comunitaria activa 
hacia la necesidad de controlar la producción, distribución y consumo de alimen-
tos de manera sostenible. Además, esta tendencia puede evidenciar un interés co-
lectivo en fortalecer sistemas alimentarios soberanos, especialmente ante desafíos 
como la crisis climática, económica o de acceso a alimentos seguros y saludables.

Gráfico1: Relevamiento de Espacios dedicados a Soberanía Alimentaria

Tomando aportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017), enten-
demos que la Salud intercultural, por otro lado, se refiere a un enfoque de salud 
que reconoce y respeta las distintas cosmovisiones, conocimientos, y prácticas de 
salud de las diversas culturas, especialmente de las comunidades indígenas. Este 
enfoque busca integrar los sistemas de salud tradicional con los sistemas de salud 
occidentales, promoviendo un diálogo y una colaboración que permita la coexis-
tencia y el fortalecimiento mutuo. La salud intercultural no se limita a la ausencia 
de enfermedad, sino que incluye el bienestar integral de las personas y comunida-
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des, considerando aspectos espirituales, emocionales, sociales y ambientales. Para 
las comunidades indígenas, la salud está estrechamente vinculada con el equilibrio 
y la armonía con la naturaleza, lo cual se ve amenazado por la degradación am-
biental, la contaminación, y la pérdida de territorios. Este concepto integra cono-
cimientos de la medicina occidental, como el uso de antibióticos, con las plantas 
medicinales y los rituales de curación tradicionales. Por ejemplo, para tratar infec-
ciones respiratorias, pueden recomendar el uso de medicamentos prescritos por 
un médico, pero también sugerir remedios naturales como infusiones de plantas 
locales que tienen propiedades antiinflamatorias. Esta integración no solo mejora 
la aceptación y efectividad de los tratamientos médicos, sino que también fortalece 
la identidad cultural y la cohesión social dentro de la comunidad. Reconocer y res-
petar el conocimiento tradicional contribuye a la dignidad y el empoderamiento 
de los pueblos indígenas, que de otro modo podrían sentirse alienados por un sis-
tema de salud que no considera sus creencias y prácticas (Sesia, 2010; Leatherman 
y Goodman, 2004).

Según Arteaga Cruz (2020), el modelo médico hegemónico vincula estrechamente 
la promoción de la salud con el mercado y la comercialización de la medicina, así 
como con la construcción de servicios como hospitales que se centran en tratar los 
efectos fisiológicos de las enfermedades, dejando de lado las prácticas y conexiones 
ancestrales que relacionan la salud con la tierra y el agua. Estas prácticas son con-
sideradas marginales por los establecimientos médicos dominantes (Cuyul et al., 
2011; Stivanello, 2015). Otro aspecto del modelo médico dominante es su tendencia 
a caracterizar al paciente de manera que excluye las preocupaciones y percepcio-
nes de los pueblos indígenas sobre la salud y la enfermedad. Lorenzetti (2017) seña-
la que las comunidades indígenas han intentado conectar sus problemas de salud 
con el despojo de tierras y la relegación a áreas desfavorecidas. Sin embargo, más 
tarde, se encontraron con limitaciones para expresar públicamente estas cuestio-
nes, ya que, para poder acceder a los diversos programas de salud indígena, se les 
exigía adoptar ciertos roles o comportamientos que implican aceptar “las sospe-
chas e imputaciones que se les atribuía” (Lorenzetti, 2017, p. 158).

La imposición de modelos de salud occidental sin este enfoque puede conducir a 
una desvalorización de los sistemas de conocimiento indígena, lo que puede tener 
efectos negativos en la salud mental y social de las comunidades.

Con base al mapeo y análisis de la variable salud intercultural delimitada en ac-
ciones, actividades, normativas o proyectos que refieren a la complementariedad 
de los sistemas de salud públicos y oficiales con la medicina tradicional, el reco-
nocimiento y el respeto por la cosmovisión de los pueblos indígenas por parte de 
organizaciones u organismos municipales de los diferentes partidos. Se ha detec-
tado que en 57 casos existen espacios donde se incorpora la interculturalidad en 
las prácticas médicas. Esto representa el 34.76% de los 164 casos analizados. Con 
respecto a esto, Lorenzetti (2017) destaca la importancia de aplicar este enfoque de 
manera responsable para evitar deshistorizar o estigmatizar las concepciones de 
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vida y las prácticas terapéuticas de las comunidades indígenas. Es esencial que lo 
intercultural en salud no interprete los problemas de salud de los pueblos indíge-
nas como meros productos de sus culturas o estilos de vida, ya que esta asociación 
podría sugerir que estos problemas son el resultado de elecciones individuales, ob-
viando las condiciones de vida en las que se desenvuelven (Hirsch y Alonso, 2020; 
Pérez Jiménez, 2011). En lugar de enfocarse exclusivamente en los conocimientos 
biomédicos, un enfoque intercultural debería visibilizar y analizar críticamente la 
pérdida de control territorial y la dificultad de acceso a los bienes naturales, fac-
tores que a menudo subyacen a las problemáticas de salud en estas comunidades 
(Breilh, 2013).

Gráfico 2: Relevamiento de casos con Salud Intercultural

4. Conclusiones 

A partir de la sistematización y análisis de diversas fuentes nos permitió rele-
var conflictos ambientales y territoriales que afectan a las comunidades indígenas 
en la Provincia de Buenos Aires (PBA), enmarcado en el proyecto CYTMA y lleva-
do a cabo por el grupo PICAT. El mapeo y análisis han evidenciado características 
particulares de estos territorios con base en múltiples variables como soberanía 
alimentaria y salud intercultural donde la ausencia de datos referidos a la partici-
pación activa de comunidades indígenas puede responder a una larga historia de 
exclusión e invisibilización de las mismas.

Se logró identificar las zonas más afectadas por conflictos ambientales en la PBA, 
con un enfoque especial en las comunidades indígenas. Estas zonas se caracteri-
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zan por la presencia de proyectos extractivos que han generado transformaciones 
profundas en el entorno natural y en las formas de vida de los habitantes locales. 
Asimismo, se ha identificado como impactan negativamente en la salud, los ecosis-
temas y la cultura de estas comunidades. A través de este trabajo, se visibilizan no 
solo las desigualdades estructurales y la marginalización histórica que enfrentan 
los pueblos indígenas, sino también sus propuestas de alternativas basadas en el 
respeto por la naturaleza y la vida comunitaria.

Las comunidades indígenas en la PBA se encuentran entre las más afectadas por 
estos conflictos, debido a la histórica invisibilización de sus derechos culturales 
y territoriales, así como a la creciente criminalización de sus demandas. A pesar 
de las presiones y desafíos, estos actores abogan por la soberanía alimentaria y la 
salud intercultural, proponiendo modelos de producción que respetan los ciclos 
naturales y las prácticas ancestrales, y que reconocen a la naturaleza como una 
entidad viva con derechos.

Las políticas nacionales, especialmente aquellas promovidas por las nuevas dere-
chas autoritarias, han intensificado las desigualdades socioespaciales y han exacer-
bado los conflictos territoriales en la PBA. Estas políticas favorecen el extractivismo 
y la explotación intensiva de recursos, lo que profundiza las injusticias ambientales 
y sociales en la región. El estudio subraya la necesidad de abordar los conflictos 
ambientales desde una perspectiva integral que reconozca la complejidad de estos 
fenómenos y la agencia de las comunidades indígenas en la defensa de sus terri-
torios. Es fundamental que las políticas públicas sean reorientadas para atender 
las demandas de estas comunidades, promoviendo modelos de desarrollo que sean 
sostenibles, justos y respetuosos de los derechos culturales y territoriales.

Para finalizar, podemos evidenciar que el mapeo y análisis de los conflictos am-
bientales en la PBA revelan la gravedad de los problemas y la capacidad de las 
comunidades para resistir y reconfigurar sus territorios según sus propias nece-
sidades y visiones del mundo. Este trabajo pone de manifiesto la importancia de 
continuar investigando y apoyando estas luchas, para garantizar que los derechos 
de las comunidades indígenas y la protección de los ecosistemas sean reconocidos 
y respetados.
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