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Conformación de áreas protegidas: políticas públicas y sentidos en disputa 
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En las últimas décadas, Argentina ha experimentado un notable crecimiento en la 
creación de áreas protegidas. Muchas de estas, como parques nacionales o reservas 
naturales, han surgido en respuesta a la pérdida de biodiversidad ocasionada por la falta 
de políticas públicas efectivas, así como al avance de proyectos mineros extractivistas. 
Estas nuevas áreas protegidas se han caracterizado por la participación de actores 
privados, especialmente del sector empresarial, como agencias de turismo y ONGs, 
cuyos intereses han influenciado en las decisiones institucionales. 

En esta ponencia, nos proponemos examinar los sentidos subyacentes en los discursos 
que promueven la creación de áreas protegidas en la región cuyana en la actualidad. 
En primer lugar, nos interesa investigar el campo de relaciones que se ponen en juego 
en estos procesos como una "solución al avance del extractivismo". También nos 
interesa repensar el papel de las ONG ambientalistas y del Estado en estos procesos, 
así como explorar los intereses y tensiones que surgen. En segundo lugar, abordaremos 
las articulaciones y contradicciones existentes entre estas políticas y emprendimientos 
vinculados con el desarrollo socioeconómico extractivista de la región y con propuestas 
turísticas de áreas circundantes. 

Para analizar esta perspectiva, nos centraremos en tres casos representativos. En 
primer lugar, el Parque Nacional El Leoncito, que comenzó como reserva en la década 
de 1990 y fue designado parque nacional en 2002, con el objetivo de proteger su 
característica más distintiva: el cielo. En segundo lugar, abordaremos la propuesta de 
establecer un área protegida en la zona conocida como "La Pampa del Leoncito", un 
espacio con características geológicas particulares amenazado por el turismo y el tráfico 
de vehículos pesados que dañan su superficie. Por último, aunque ubicada en una 
provincia cercana, Mendoza, analizaremos la creación de un área protegida homónima 
en respuesta al avance minero en la zona, que según los discursos ambientalistas 
representa una amenaza para la reserva de agua en la región. 
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Conformación de áreas protegidas: políticas públicas y sentidos en disputa 

En las últimas décadas, Argentina ha experimentado un notable crecimiento en la 

creación de áreas protegidas. Muchas de ellas, como parques nacionales y reservas 

naturales, han surgido como respuesta a la pérdida de biodiversidad ocasionada por la 

falta de políticas públicas efectivas y el avance de proyectos mineros extractivistas. 

Estas nuevas áreas protegidas se han caracterizado por la participación de actores 

privados, especialmente del sector empresarial, como agencias de turismo y ONGs, 

cuyos intereses han influenciado en las decisiones institucionales. La inclusión de ONGs 

en instancias directivas dentro de la Administración de Parques Nacionales en los 

últimos años, especialmente durante la gestión 2016-2019, ha generado controversias 

relativas al paradigma naturalista, pero también mercantil y elitista que han querido 

imprimir a la institución. Como sostiene Jofré (2022), “la creación de Parques Nacionales 
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suele ser presentada como una respuesta positiva ante la crisis climática. Pero también 

existen aspectos silenciados: dinámicas extractivas donde intervienen megamillonarios, 

fundaciones, políticos funcionales e intereses globales que se imponen sobre los 

derechos de las comunidades locales”.  

Coincidimos con Massey (2009) en que los espacios son terrenos de disputas en torno 

a su uso y control, y son productos de relaciones de poder llenos de conflictos. Lejos de 

ser cerrados y estáticos, estos espacios están conformados por un encuentro de 

trayectorias diversas y en tensión, de conexiones con otros espacios, enlaces e 

intersticios. Son esas trayectorias en tensión las que hacen de los espacios lugares 

siempre cambiantes y en discusión. Las áreas protegidas no son una excepción: instalan 

relaciones de poder y administran los lugares de ocupación, las modalidades de uso y 

explotación legítimas y las subjetividades deseables, generando una serie de 

confrontaciones. En esta ponencia, nos proponemos examinar, desde una perspectiva 

etnográfica, los sentidos subyacentes en los discursos que promueven la creación de 

áreas protegidas en la región cuyana, en la actualidad, a partir de tres casos 

representativos.  

En primer lugar, el Parque Nacional El Leoncito, que inició como reserva en la década 

de 1990 y fue declarado parque nacional en 2002, tiene como objetivo principal proteger 

su característica más distintiva: el cielo. Previamente, en la zona existían dos 

observatorios astronómicos de gran renombre internacional, el CESCO y el CASLEO, 

que siguen promoviendo la conservación del cielo para sus investigaciones. La creación 

de esta área protegida responde a la necesidad de mantener las condiciones 

atmosféricas, y busca evitar ciertas que generan polución. Sin embargo, a pesar de que 

el accionar de la institución se fundamentó en el lenguaje de la conservación, el 

cuestionamiento de varios trabajadores y ex pobladores al ordenamiento territorial 

impulsado por la institución, dieron cuenta del carácter opaco y los efectos políticos de 

esta noción. Actualmente, el parque desarrolla diversas iniciativas para conservar la 

flora y fauna del lugar, al tiempo que promueve el turismo local y extranjero mediante 

propuestas como senderos interpretativos y de trekking, diferenciándose de las 

propuestas astronómicas por parte de los observatorios. Además, diversas ONGs 

ambientalistas como Aves Argentinas, e incluso empresas mineras como el proyecto El 

Pachón, forman participan en actividades de conservación y difusión dentro de este 

espacio protegido.  

En segundo lugar, abordaremos la propuesta de establecer un área protegida en la zona 

conocida como "La Pampa del Leoncito" y la Reserva Barreal Blanco, un espacio con 

características geológicas particulares amenazado por el turismo y el tráfico de 

vehículos pesados, que dañan su superficie. Ambos espacios están ubicados cerca del 



parque nacional y funcionan como una “zona de amortiguamiento”, perteneciendo al 

mismo propietario. Aunque la Reserva ya es un área protegida de reciente conformación 

- obtuvo la categoría de reserva privada en 2021 - se aplican normativas y reglamentos 

distintos a los de las áreas protegidas administradas por el Estado. Los objetivos de 

creación se centran en proteger las características ambientales, así como la fauna y 

flora, pero, por sobre todo, se impulsan proyectos de turismo astronómico que integran 

el cielo y la tierra de la zona.  

Sin embargo, el territorio que abarca “La Pampa del Leoncito” es foco de tensiones y 

disputas entre diversos sectores de la localidad respecto a su uso. En 2022, gracias a 

la resistencia de grupos ambientalistas y locales, se evitó la instalación de una planta 

solar por los “impactos negativos” que podría generar en el ambiente. En la actualidad, 

este espacio, lejos de estar “conservado” se ha convertido en un atractivo turístico para 

muchos visitantes interesados en actividades de aventura como el carrovelismo, así 

como el uso de motos y autos que, a grandes velocidades, dejan sus huellas que  

modifican la superficie y características del terreno. Esta situación ha impulsado una 

serie de reclamos para la conformación de un área protegida como sinónimo de 

protección y conservación.  

Por último, aunque ubicado en la provincia cercana de Mendoza, analizaremos el 

proyecto del Parque Nacional Uspallata, que surge en respuesta al avance minero en la 

zona, el cual, según los discursos ambientalistas, representa una amenaza para la 

reserva de agua en la región. Impulsado por la Fundación Natura, la creación de este 

espacio busca garantizar la conservación de las cabeceras de cuenca del Río Mendoza, 

principal fuente de agua para consumo humano y producción del norte provincial. 

La investigación realizada adoptó un enfoque etnográfico, combinando instancias de 

observación-participante, entrevistas, talleres, charlas informales, participación en 

eventos. Este enfoque nos permitió reconstruir las relaciones y explorar los sentidos y 

prácticas que se ponen en juego en estas políticas públicas.  

En primer lugar, nos interesa investigar el campo de relaciones que se ponen en juego 

en estos procesos como una "solución al avance del extractivismo". También nos 

enfocamos en repensar el papel de las ONG ambientalistas y del Estado, así como 

explorar los intereses y tensiones que surgen entre ellos. En segundo lugar, 

abordaremos las articulaciones y contradicciones existentes entre estas políticas y 

emprendimientos vinculados con el desarrollo socioeconómico extractivista de la región 

y con propuestas turísticas de áreas circundantes. 

A partir de estos casos nos interesa mostrar cómo la conservación y la extracción, la 

naturaleza y el capital son sólo en apariencia proyectos contradictorios. La historia de 

Parques Nacionales y sus desalojos de sujetos, formas de vida, concepciones y 



cosmovisiones y sus vínculos con políticas territoriales de acumulación neoextractivistas 

ponen de manifiesto que se trata de modelos de desarrollo del capitalismo que tienen 

vasos vinculantes e, incluso, funcionales para legitimarse.  

En los diferentes periodos de gestión que generalmente acompañaron los objetivos 

presidenciales a nivel nacional, el lugar de ONGs ambientalistas o empresas privadas 

extractivas como son las mineras, encuentra su lugar en las lógicas mercantilistas de 

las áreas protegidas. Esto muestra algunas “paradojas” que han presentado las áreas 

protegidas que, bajo la lógica de conservación se articulan con un modelo de “desarrollo” 

basado en la acumulación y el extractivismo.  
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