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Pocas características definen tan profundamente la condición humana como nuestra capacidad 
y necesidad de narrar historias. Lo hacemos para otorgar sentido a nuestras vidas, acciones y, 
en particular, a nuestras identidades y relaciones. A través de la narración, generamos discur-
sos, tramamos ideas que pueden reflejar tanto la realidad como el intento de transformarla o 
incluso crearla mediante palabras. En el contexto del mayor desafío de nuestra era –el cam-
bio climático que afecta de manera creciente nuestra existencia– los discursos que elaboramos 
son diversos e, incluso, en ocasiones contradictorios: mientras una abrumadora mayoría acepta 
la idea de que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana, específicamente 
por las emisiones de CO2, también existen posturas que argumentan que este fenómeno no 
es antropogénico, sino que constituye, por ejemplo, un castigo divino por los estilos de vida 
liberales, particularmente en los países occidentales (Raile y Rieken 2021: 60; Schnegg et al. 
2021: 332). Otros sugieren que el discurso medioambiental no es más que una retórica política 
“verde” destinada a limitar las libertades individuales (Raile y Rieken 2021: 65). 

Simultáneamente, la cruda realidad trasciende siempre nuestras palabras; no es paciente ni 
toma en consideración nuestras ideas y esperanzas, sino que nos enfrenta a hechos que, aunque 
no siempre imprevistos, resultan ineludibles (El Ouassil y Karig 2023: 13-14). Un ejemplo de 
ello es que, a pesar de que en la esfera ecologista global se hable ahora del buen vivir, gracias a 
la acción decidida de activistas amazónicos como la comunidad de Sarayaku, ser defensor/a del 
medio ambiente en Latinoamérica y otros lugares sigue implicando un alto riesgo de asesinato 
por la defensa de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente (Global Witness 2023). 
Las víctimas suelen ser comunidades indígenas, como los Kayapó, quienes luchan contra las 
minas de oro ilegales y altamente perjudiciales para el entorno en sus territorios. Según Global 
Witness (2023), al menos 296 personas fueron asesinadas entre 2014 y 2022 por su activismo 
ambiental, mayoritariamente en Latinoamérica. Mientras tanto, la extracción de minerales, oro 
y diamantes continúa en las regiones de la Amazonía en varios países, causando daños irrepa-
rables a la selva tropical. 

Aunque se discute ampliamente en las cumbres medioambientales, el cambio climático sigue 
su curso previsible, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, 
aquellas que han tenido un impacto mínimo, o nulo, en las emisiones desmedidas de CO2 gene-
radas por la actividad humana (cfr. Gosh y Roy 2023). Ejemplos particularmente drásticos de 
este año incluyen a la India, que soportó olas de calor superiores a los 50 °C a la sombra durante 
meses, resultando en la muerte de decenas de personas debido a las temperaturas extremas, 
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y la peregrinación a La Meca, donde fallecieron más de 1300 peregrinas/os durante el reco-
rrido. Asimismo, la selva amazónica sufrió incendios devastadores entre agosto y septiembre 
de 2024. 

Todo esto evidencia que el cambio climático posee una marcada dimensión (neo)colonial, la 
cual se está articulando de forma cada vez más explícita, incluso en el ámbito de la política 
internacional. En la Declaración de Nairobi, redactada durante la Cumbre del Clima de África 
(Africa Climate Summit), celebrada entre el 4 y el 6 de septiembre de 2023, las lideresas y los 
líderes africanas/os señalaron que, si bien sus países son los más afectados por el cambio cli-
mático, tienen una responsabilidad mínima en su origen. Por ello, solicitan la cooperación y 
un apoyo equitativo por parte de las naciones industrializadas para cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo tanto la prosperidad de sus poblaciones como la 
protección climática (“crecimiento positivo para el clima”, Declaración de Nairobi de la Unión 
Africana 2023: 10). De manera similar, tras la Cumbre Amazónica del 8 de agosto de 2023, 
las y los jefas/es de Estado de los ocho países amazónicos reconocieron la necesidad de pro-
teger tanto la Amazonía como a sus habitantes, mientras impulsan el desarrollo en la región, 
“[i]nstando a los países desarrollados a cumplir con sus obligaciones de proporcionar y movi-
lizar apoyo predecible y adecuado a los países en desarrollo” (Declaración de Belém 2023: 5). 

Frente a esta realidad compleja y las reacciones contradictorias, ¿por qué dedicar nuestra aten-
ción al análisis de los discursos sobre el medio ambiente y el cambio climático? En primer 
lugar, porque, como advirtió el sociólogo Bruno Latour (2022), la visión específicamente eco-
logista –que reconoce la dependencia existencial de la humanidad hacia la naturaleza– aún no 
ha permeado de manera suficiente las representaciones culturales e intelectuales: 

Ce changement de cosmologie doit pousser la classe écologique à saisir à nouveaux frais 
les humanités et chercher par tous les types de média et par toutes les formes, comment 
s’exprime et se ressent cette nouvelle terre. […] Poésie, cinéma, roman, architecture, rien 
ne doit lui être étranger. (Latour 2022: 67) 

Dentro de las ciencias sociales y la antropología, que han adoptado también diversos enfoques 
sociológicos para el análisis del discurso (cfr. Ruiz Ruiz 2009), se han multiplicado los trabajos 
sobre las cosmovisiones, prácticas y lenguajes extractivistas y medioambientales (véase abajo). 
Sin embargo, la lingüística comenzó a considerar el cambio climático como una temática 
constante y de relevancia central solo a partir del 1990 (cfr. Penz y Fill 2022). Al igual que 
las desigualdades por racismo y género, que con razón ocupan un lugar preponderante, por 
ejemplo, en las investigaciones dentro del marco del Análisis Crítico del Discurso (ACD), 
la lingüística discursiva deberá otorgar una atención mucho mayor a los discursos sobre el 
medioambiente y el clima, ya que poseen una fuerza explosiva y una relevancia general similar. 
En este sentido, existe la esperanza de que, a través del análisis discursivo desde una perspec-
tiva ecológica, se contribuya a fomentar una conciencia ecológica social imprescindible para 
enfrentar las crisis de nuestra época. 

No obstante, aunque todos los esfuerzos puedan ser en vano, en el sentido de que no logren 
frenar a tiempo las dinámicas de emisiones de carbono que nos conducen hacia cambios climá-
ticos radicales, letales e irreversibles, aun así la lingüística discursiva deberá seguir abordando 
los discursos ambientales como una de sus principales preocupaciones. Su genuina tarea será 
rastrear tendencias, discursos, creencias, argumentos –tanto sólidos como falaces–, excusas, 
ilusiones y estrategias de evasión que nos están llevando a un futuro inevitablemente distinto. 
Sea cual sea ese futuro, la documentación y el análisis de nuestra parálisis informada y de sus 
desarrollos serán de suma importancia para las generaciones que deberán vivir bajo las condi-
ciones que estamos generando actualmente. 
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Desde la sociología y la antropología, numerosos estudios sobre discursos ambientales se 
enmarcan en contextos específicos de políticas regionales, como los trabajos sobre los discur-
sos del buen vivir (p. ej. Cortez 2021; Cubillo-Guevara et al. 2020; Vanhulst 2015) o sobre 
el extractivismo en Latinoamérica y África (p. ej. Barlow 2020; Svampa 2019; Núñez et al. 
2018). En otros estudios, esta temática ya se aborda dentro de un marco unificado del discurso 
medioambiental, tanto en investigaciones anglófonas como francófonas (p. ej. Castro y Ollivier 
2012; Benjaminsen y Svarstad 2012; Svarstad 2012; Germaine 2011). 

Para los estudios del lenguaje, obras como Greenspeak de Harré, Brockmeier y Mühlhäusler 
(1998) y Framing Discourse on the Environment de Richard Alexander (2009) constituyen 
hitos importantes en el establecimiento del análisis del discurso ambiental, aunque con un enfo-
que centrado sobre todo en discursos anglófonos. Harré et al. reconocen que problemáticas 
sociales relativamente recientes, como el cambio climático y los consecuentes daños ambien-
tales, no solo representan un reto político, sino que también son difíciles de capturar mediante 
el lenguaje (Harré et al. 1998: 91). Además, existen algunos estudios lingüísticos sobre los dis-
cursos relacionados con el medioambiente y el cambio climático, aunque muchos de ellos apa-
recen dispersos en diferentes contextos de la lingüística política (p. ej. Stein 2019; Fracchio-
lla 2019; Anselm y Hultmann 2014; Biros 2014). Un encuentro significativo de analistas del 
discurso ambiental fue el panel Perspectives on Extractivism – Part I: The Myth of Develop-
ment: Natural Resources and Glorified Futures in Latin America, organizado por Lidia Becker 
y Angela Schrott durante el Décimo Congreso del CEISAL en 2022, donde nuevamente se evi-
denció un enfoque regional. 

Una rama de la lingüística que ha ganado mayor relevancia es la ecolingüística, representada, 
por ejemplo, en la revista Ecolinguística – Revista brasileira de ecologia e linguagem, que se 
publica semestralmente desde 2015, o en el Routledge Handbook of Ecolinguistics (Fill y Penz 
2018). Esta disciplina se ocupa de los vínculos entre las lenguas y su entorno (Makkai 2015), 
prestando especial atención a las lenguas originarias en peligro y los contextos asociados a la 
destrucción del medio ambiente. No obstante, la ecolingüística también abre espacio para la 
investigación de los discursos locales y globalizados sobre el cambio climático y, desde ini-
cios del milenio, ha comenzado a prestar mayor atención a este enfoque, basándose en muchos 
aspectos del análisis del discurso (Mühlhäusler y Peace 2006). 

En la actualidad, los discursos sobre el clima están proliferando y mostrando cada vez más 
su estrecha relación con problemáticas sociales e ideologías discriminatorias. Estos van desde 
la difamación racista de refugiados en el contexto de incendios forestales (Voa News 23/08/
2023 sobre Grecia) hasta teorías conspirativas sobre políticas medioambientales (Salheiser et 
al. 2022 sobre Alemania). En el ámbito religioso, no solo evangelistas estadounidenses deba-
ten si el cambio climático es un castigo divino por los “pecados” (como el apoyo a las perso-
nas LGBTIQ+) en lugar de ser un fenómeno causado por los seres humanos. También se han 
hallado conexiones entre el cambio climático y concepciones de lo divino en discursos de Tíbet 
(Byg y Salick 2009), Etiopía (Abera y Tesema 2019) y Perú (Scoville-Simonds 2018), aunque 
de maneras heterogéneas y no necesariamente discriminatorias. Ante este panorama, la comu-
nidad científica interesada en el análisis del discurso deberá prestar mucha más atención a los 
discursos climáticos y sus entrelazamientos con problemáticas sociales en diversas regiones y 
redes ideológicas. Si la “nueva cosmología” debe ser omnipresente, es igualmente necesario 
que tenga una presencia explícita dentro de la lingüística del discurso. A partir de este enfoque, 
surgen diversas áreas de interés: 1) el análisis crítico de los discursos actuales desde una pers-
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pectiva decididamente ecologista, 2) el análisis de cómo emergen y se establecen las expresio-
nes discursivas y culturales ecologistas (cfr. Akanji 2020; Stibbe 2017) y 3) la producción de 
discursos y representaciones propias a través de este conocimiento ecologista. 

El presente volumen interdisciplinario surge de un proyecto que busca contribuir al estableci-
miento del análisis de los discursos sobre el clima y el medioambiente como una preocupación 
central dentro del Análisis Crítico del Discurso, especialmente en la lingüística aplicada hispa-
nohablante pero también más allá. En este marco, se llevó a cabo un taller académico en línea 
del 10 al 11 de noviembre de 2023, titulado Discursos ambientales y del clima en África, Lati-
noamérica y Europa / Discours de l'environnement et du climat en Afrique, Amérique Latine 
et Europe, en cooperación entre el Seminario de Lenguas Románicas de la Leibniz Universi-
tät Hannover, Alemania, y el Proyecto 3-Inter de la Universidad de Guanajuato, México. El 
taller reunió a investigadores de siete países y tres continentes para intercambiar perspectivas 
sobre las diversas facetas del discurso sobre el medioambiente y el clima en las regiones de la 
Amazonía, África occidental y Europa central. Tres de los seis temas presentados en el taller 
están representados también en este volumen temático. A diferencia del taller, nuestro volu-
men se enfoca en los discursos sobre el medioambiente y el clima en y sobre Latinoamérica, 
desde diferentes perspectivas lingüísticas o interdisciplinarias. Queremos agradecer profunda-
mente a Elvira Narvaja de Arnoux, Yvette Bürki, Sandra Issel-Dombert, Lidia Becker, Nata-
lia Colombo y Livio Bonaduce que acompañaron la realización del volumen con sus valiosos 
consejos y colaboración. En este volumen, las contribuciones se centran en el análisis de dis-
cursos históricos y contemporáneos sobre el clima y el medioambiente desde una perspectiva 
crítica, fundamentada en una mirada que reconoce la urgencia de proteger la naturaleza. Se 
incluyen enfoques que combinan aspectos lingüísticos con otras dimensiones, como la historia 
y el conocimiento indígena. 

Para las contribuciones más lingüísticas del volumen, un punto de referencia importante es el 
Análisis Crítico del Discurso (ACD), que no solo permite investigar los abusos de poder, la 
dominación y las desigualdades que se perpetúan a través de los discursos, sino que también 
facilita la identificación de contradiscursos y lenguajes de resistencia, siempre desde una pers-
pectiva socialmente posicionada (cfr. Van Dijk 2001, 2016; Wodak 2008). La perspectiva crí-
tica sobre el poder es esencial en los discursos sobre el medioambiente, ya que está demos-
trado que los lastres de la contaminación afectan principalmente a las comunidades racializa-
das y marginadas (para EE. UU., véase Downey y Hawkins 2008; Chavis y Lee 1987). De 
manera similar, el calentamiento global impacta de manera desproporcionada a las comuni-
dades pobres, que a menudo dependen directamente de los recursos naturales y tienen menos 
capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes (Ghosh y Roy 2023: 10). El ACD per-
mite contrastar estas realidades con los enunciados políticos, mediáticos y de actoras/es socia-
les, identificando las agendas y estrategias manipuladoras, así como las ideologías y creen-
cias subyacentes (cfr. Wodak 2014: 302) que sustentan los discursos que perpetúan la parálisis 
medioambiental. 

Las investigaciones incluidas en este volumen recurren a las fuentes primarias tanto escritas 
como orales. Entre estas fuentes destacan: a) discursos de funcionarios políticos y activistas, 
como los que se presentan en diversas cumbres de las Naciones Unidas sobre el cambio climá-
tico o en debates nacionales acerca del medio ambiente (Arnoux, Duarte, Mengert, Ribeiro y 
Arteaga); b) los pronunciamientos de otras autoridades internacionales como el Papa Francisco 
(Arnoux), c) los artículos periodísticos y emisiones de prensa (Pérez-Marín); y d) testimonios 
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etnográficos, recogidos en trabajos de campo (López y Jarlik). Estos corpus resultan fructíferos 
para ilustrar las tensiones entre discursos políticos y sociales, así como entre representantes de 
diversas ideologías en torno a la problemática medioambiental. 

La metodología del análisis del discurso, incluido el ACD, es altamente sensible al contexto 
social y, por lo tanto, siempre interdisciplinaria, oscilando entre la lingüística y otras disciplinas 
relevantes (cfr. Arnoux 2006: 19), como las ciencias sociales. De este modo, se emplean un 
conjunto de herramientas de análisis variadas; por ende, se prefiere la denominación de Estu-
dios Criticos del Discurso, como precisan Wodak y Meyer (2016) y Bürki y García Agüero 
(2019). 

De las seis contribuciones, las primeras dos nos proporcionan un análisis histórico representa-
tivo de discursos mediáticos que, en relaciones jerárquicas internacionales, contribuyeron a la 
normalización de la mercantilización de la selva. Mónica Pérez-Marín analiza cómo la revista 
estadounidense National Geographic Magazine representó la naturaleza colombiana durante la 
primera mitad del siglo XX. Utilizando teorías críticas y el giro decolonial, explora cómo estas 
representaciones promovieron ideas de exotismo, aventura y recursos naturales explotables, 
enmarcadas en el positivismo, el panamericanismo y el destino manifiesto (manifest destiny). 
El estudio revela cómo estas imágenes y narrativas contribuyeron a la construcción de un dis-
curso que legitimaba la explotación y control de la naturaleza por parte de poderes extranjeros, 
ignorando las realidades locales y las relaciones de poder subyacentes. 

Vicente Ribeiro y Paul Arteaga, por su parte, examinan los vínculos entre el discurso y las deci-
siones políticas (medioambientales) y su representación utilizando el ejemplo de la compleja 
relación entre la industria petrolera y la identidad nacional de Venezuela en el siglo XX. Acla-
ran cómo se acuñó el concepto de “siembra petrolera” como metáfora de la utilización de la 
riqueza petrolera para el progreso económico y social del país. Pero también analizan ejemplos 
de las voces críticas que describieron el petróleo como el “excremento del diablo”, advirtiendo 
la creciente dependencia del país de las exportaciones de materias primas. Los autores enla-
zan perspectivas históricas y actuales, arrojando luz sobre los retos y las oportunidades de la 
política petrolera venezolana situándolos en el contexto de la crítica medioambiental mundial 
frente al modelo económico extractivo. 

Subsecuentemente, se presentan tres artículos enfocados en los discursos políticos de la actua-
lidad que se producen entre la comunidad internacional y los países latinoamericanos acerca de 
la protección del medioambiente y, en este marco, de los derechos de las comunidades indíge-
nas. Silvio Johan Duarte Sáenz analiza el consenso institucional en la Segunda Cumbre Mun-
dial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), haciendo hincapié en la 
ambigüedad y la falta de concreción en el documento final de la cumbre, especialmente en los 
conceptos de “desarrollo sostenible” y “economía verde”. El autor destaca cómo el lenguaje 
diplomático utilizado contribuye a un “consenso de algodón”, caracterizado por su vaguedad 
y la evasión de debates significativos sobre cuestiones globales de cómo afrontar el cambio 
climático. En el contraste de la retórica diplomática con las voces críticas de los líderes latinoa-
mericanos presentes en la cumbre, abre la consideración sobre si no podría ser más útil permitir 
la inclusión de estas fricciones y visiones conflictivas en los documentos oficiales de las cum-
bres. 

Yolanda López y Lilith Jarlik, a su vez, abordan la marginación sistemática de los conocimien-
tos indígenas en los discursos ambientales globales, resaltando cómo estos conocimientos, a 
pesar de ser fundamentales para la sostenibilidad, siguen siendo descontextualizados e instru-
mentalizados. A pesar de avances en la política internacional sobre los derechos indígenas, 
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persisten continuidades coloniales que dificultan la plena integración de sus visiones. Las auto-
ras proponen una deconstrucción de las colonialidades del saber y de la naturaleza, y sugieren 
acciones para asegurar que los conocimientos indígenas sean preservados y respetados en su 
totalidad en las esferas científicas y políticas. 

El artículo de Daria Mengert analiza la argumentación de los anteriores presidentes Rafael 
Correa y Evo Morales para justificar proyectos de explotación de la Amazonía en el Parque 
Nacional Yasuní (Ecuador) y el Parque Nacional Isiboro Sécure (Bolivia). La autora muestra 
cómo ambos políticos implican y perpetúan la idea de que “el medioambientalismo”, en el sen-
tido de una protección más rígida de los Parques Nacionales en debate, sería en primer lugar 
una concesión a los países occidentales hegemónicos. Se revelan las tensiones entre los grupos 
indígenas o ambientales y los discursos políticos de justificación que priorizan el desarrollo 
neoextractivista a costa de la conservación de la naturaleza y los derechos indígenas. Con ello, 
se presenta una perspectiva complementaria a la del artículo de Silvio Johan Duarte Sáenz, 
analizando los discursos de dos líderes latinoamericanos en conflictos ambientales nacionales, 
donde movilizan la justa crítica a los países occidentales contaminantes para apoyar decisiones 
antiambientalistas dentro del país. 

Elvira Narvaja de Arnoux, finalmente, ofrece un análisis de dos documentos clave en los dis-
cursos globales sobre el cambio climático: la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas y la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco, ambos publicados en 2015. Estos tex-
tos reflejan el consenso mundial que reconoce el cambio climático como una consecuencia de 
la actividad extractiva humana y como una amenaza para la humanidad. Ambas autoridades, 
que usualmente no se consideran progresistas, adoptan una postura firme en el consenso global 
sobre el cambio climático. La autora examina cómo estas autoridades entrelazan dicho posicio-
namiento con la historia y los discursos de sus respectivas instituciones. Por otro lado, ha emer-
gido y se ha fortalecido un discurso negacionista, generalmente vinculado a la extrema dere-
cha política. A modo de contraste, Arnoux analiza el discurso de uno de los representantes de 
esta postura negacionista, el actual presidente de Argentina, Javier Milei. Asimismo, la autora 
explora las conexiones entre los discursos que examina en su artículo y aquellos discutidos en 
las demás contribuciones de este volumen o durante el taller sobre Discursos ambientales y del 
clima en noviembre de 2023. De este modo, Elvira Arnoux cierra este volumen ofreciendo una 
visión compleja de los discursos ambientales y de las discusiones que se desarrollaron en el 
marco del proyecto que llevó a la creación de este volumen temático. 

En conclusión, el volumen propuesto servirá para fomentar la expansión del enfoque ambiental 
dentro de los estudios lingüísticos y discursivos de tema social, al igual que para la visibili-
zación dentro de estos estudios de investigadoras/es que se ocupan de estos temas desde una 
perspectiva lingüística, pero que se encuentran dispersas/os en otras redes científicas. Se pro-
pone un proyecto de una sociolingüística ecológica no limitado a subtemas sino general, ade-
más de internacional y crítica, es decir que incluya, en nuestro caso, discursos en lenguas romá-
nicas y voces “del Sur”. Contrariamente a la ecolingüística clásica, este volumen busca ana-
lizar críticamente los discursos del cambio climático, contrastando los globales y los locales, 
los dominantes y los subalternos. La importancia de generar conocimiento actual de los proce-
sos discursivos acerca del cambio climático se reconoce incluso en obras dirigidas al público 
general internacional como El libro del clima de Greta Thunberg, aunque de manera parcial 
respecto al rol decisivo de los medios masivos en justificar el rechazo continuo de medidas 
proclima (Monbiot 2022). En la actualidad, como se ha mencionado, las interrelaciones entre 
las desigualdades neocoloniales y los procesos por la protección del clima y el medioambiente 
se articulan siempre más desde la conciencia política de muchos países. 
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El objetivo, precisamente, es el de fomentar el conocimiento crítico, pero preciso y continua-
mente actualizado de discursos (anti)ambientales actuales, sobre la base de trabajos científicos 
contundentes (cfr. Mühlhäusler 2020), en diálogo con las voces científicas del Sur global. Por 
un lado, este conocimiento puede ser útil para discernir las estrategias (y fallas) comunicativas 
y crear el cambio de mentalidad necesario. Por otro lado, independientemente de un posible 
impacto en estrategias discursivas de actores/as sociales, será crucial prestar mucha atención en 
el nivel científico y académico a procesos tan importantes como lo es la comunicación sobre el 
medioambiente y el cambio climático en el momento más decisivo de su historia: el momento 
de la parálisis informada. 
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