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En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP, 2021), se identifica la triple crisis planetaria, compuesta por tres 
problemas interrelacionados que enfrenta la humanidad: el cambio climático, la 
contaminación y la pérdida de biodiversidad. Existe un consenso generalizado 
en la comunidad científica de que estas crisis son el resultado del creciente 
impacto de las actividades humanas sobre el planeta, iniciado con la Revolución 
Industrial (1760-1840) y acentuado significativamente durante la Gran 
Aceleración a mediados del siglo XX (Steffen et al., 2015). Ambos hitos de la 
industrialización representan un punto de inflexión en la capacidad humana 
para generar transformaciones de gran magnitud y a múltiples escalas, 
consolidándose como un agente que altera y controla los patrones y procesos 
biofísicos del sistema terrestre. Esto ha sido impulsado, en gran medida, por 
la intensa combustión de combustibles fósiles y la explotación intensiva y a 
gran escala de los recursos naturales. 

Este acelerado ritmo de transformación ha dado lugar a la configuración del 
Antropoceno, una propuesta no oficializada como nueva época dentro de la 
escala geológica (Witze, 2024), la cual se caracteriza por el predominio de las 
actividades humanas como la principal fuerza de cambio en el sistema terrestre 
(Zalasiewicz et al., 2021). En este contexto, se reconoce que el impacto y la 
dominancia de las actividades humanas durante el Antropoceno han generado 
transformaciones sin precedentes, incluyendo el traspaso de seis de los nueve 
límites planetarios1 (Richardson et al., 2023), es decir, de aquellos procesos críticos 
que garantizan la estabilidad y resiliencia del sistema terrestre (Rockström et 
al., 2009). Este desequilibrio necesariamente agudiza la triple crisis planetaria, 
poniendo en riesgo la habitabilidad humana del planeta.

Alternativamente, diversas disciplinas argumentan que el Antropoceno no es 
únicamente un fenómeno biofísico, y que abordarlo exclusivamente desde la 
perspectiva de los límites planetarios resulta miope. Esto se debe a que dicha 
visión asume una agencia genérica de toda la humanidad, ignorando que la 
triple crisis planetaria está estructurada por acciones de un grupo pequeño de la 
población mundial (Moore, 2017; Steffen et al., 2015). Además, este enfoque 
pasa por alto que la interrelación entre el cambio climático, la contaminación 
y la pérdida de biodiversidad refleja una crisis social marcada por profundas 

1 De acuerdo a Rockstrom et al. (2009), existen nueve límites planetarios, incluyendo cambio 
climático, integridad de la biósfera, cambio del uso de suelo, acidificación del océano, carga de 
aerosoles atmosféricos, reducción del ozono troposférico, formación de entidades nuevas, flujos 
biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo.

Cómo citar: Gayo, E., & Smith, P. (2024). Editorial: “Triple crisis planetaria: una mirada desde la justicia ambiental”. Revista de Investigaciones Geográficas: Una 
mirada desde el Sur, (68), 2-6. https://doi.org/10.5354/0719-5370.2024.77217
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asimetrías de poder, impactos desproporcionados y desiguales sobre los sistemas 
socioecológicos, y con manifestaciones a múltiples escalas espacio-temporales 
(Keys et al., 2019; Malm & Hornborg, 2014). 

Paradójicamente, en este debate sobre el Antropoceno se replican las asimetrías. 
Precisamente, el Sur Global ha sido sistemáticamente ignorado en la evaluación 
de aquellas improntas que dan cuenta de sus manifestaciones (Waters et al., 
2023). Por otra parte, las evidencias y narrativas sobre la relación entre la 
crisis climática, ecológica, la contaminación y la crisis social son escasamente 
destacadas, a pesar de que sus impactos son altamente desproporcionados en los 
territorios (Fletcher et al., 2024). Estas afectaciones se manifiestan de manera 
desigual a escala local, nacional y subnacional, deteriorando particularmente 
la calidad de vida y las oportunidades de las comunidades más vulnerables, 
que suelen ser marginadas y excluidas, especialmente en el Sur Global (Gayo 
et al., 2022).

El inextricable vínculo entre la creciente desigualdad social a múltiples escalas y 
la crisis climática, ecológica y de contaminación exige desarrollar investigaciones 
sobre las alteraciones antrópicas con perspectivas que, explícitamente, aborden 
la (in)justicia ambiental. Este concepto se refiere a la distribución desigual de los 
beneficios y desventajas ambientales, que afecta de manera desproporcionada a los 
sectores más vulnerables de la sociedad (Hervé, 2010). Además, alude dimensiones 
relacionadas con el reconocimiento, la participación y el funcionamiento tanto 
a nivel individual como comunitario (Schlosberg, 2013). En este sentido, es 
urgente impulsar enfoques de investigación multidisciplinarias que ofrezcan 
respuestas transformadoras frente a un problema complejo, determinado por 
factores interconectados que operan a distintas escalas y que involucran actores 
con intereses y capacidades diversas.

El presente número semi-temático “Triple crisis planetaria: una mirada 
desde la justicia ambiental” incluye una colección de 8 contribuciones que 
ofrecen una amplia mirada de la interrelación entre injusticia ambiental y las 
crisis climática, ecológica y de contaminación. Dos artículos contribuyen al 
debate teórico y metodológico sobre cómo abordar la justicia ambiental en 
contextos de desigualdad territorial y transiciones justas en el Norte y Sur 
Global (Altemus et al. y Cardoso & Carñel) . Otros ofrecen evaluaciones 
situadas sobre los riesgos y/o impactos derivados de la triple crisis (Segovia 
Rocha & Garcés y Navarrete et al.). Desde la interfaz ciencia-política, un 
artículo aborda los retos que impone el manejo de la  triple crisis planetaria 
a múltiples escalas espaciales (Petsch & Silva y Moretto et al.), discutiendo, 
por ejemplo, las exigencias que imponen a las normas ambientales, políticas 
públicas nacionales, internacionales y globales. 

Los artículos “Justicia climática y acceso al agua en San José de Maipo” 
(Altemus et al.) y “La justicia territorial y la accesibilidad a la salud en 
áreas metropolitanas” (Cardoso & Carñel), se enfocan en las desigualdades 
en comunidades rurales y urbanas latinoamericanas, respectivamente. Estos 
caracterizan como el acceso desigual a recursos hídricos y salud exacerban la 
vulnerabilidad de comunidades rurales y urbanas del Cono Sur de Sudamérica. 
El artículo de Altemus et al. ahonda específicamente en los impactos de la 
inseguridad hídrica que ha traído a la megasequía que afecta la zona centro y 
centro sur de Chile. 
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El artículo “Relación entre Economía y Medio Ambiente: necesidad de 
alternativas conceptuales frente a la crisis ambiental” (Segovia Rocha 
& Garcés) analiza la relación entre economía y medio ambiente desde el 
reconocimiento de la existencia de límites físicos planetarios y tomando el 
paradigma del decrecimiento. Propone el desarrollo de indicadores económicos que 
no solo evalúen el crecimiento, sino que también el bienestar de las sociedades. 
Asimismo, enfatiza la necesidad de transitar de una ética antropocéntrica hacia 
una ética ecocéntrica, gestionando la crisis ambiental desde un conocimiento 
transdisciplinario. En esta misma línea, el trabajo “Proyectando desarrollo 
con coherencia: análisis comparativo de instrumentos de planificación 
territorial local en la Región de Los Lagos” (Navarrete et al.) examina el 
tratamiento de conceptos clave, especialmente el concepto de desarrollo, en planes 
locales de ordenamiento territorial, y cómo estos impactan en la construcción 
del territorio. Entre sus principales hallazgos, se identifica una considerable 
adaptación de los planes a la realidad local, lo que pudiese catalogarse como 
un avance en el enfoque situado (i.e., place-based).

Los impactos de la crisis climática son abordados además en Petsch & Silva y 
Moretto et al., artículos en que se caracterizan las tendencias como, por ejemplo, 
el aumento de la temperatura o el efecto de los eventos extremos de precipitación. 
En efecto, “Environmental changes in Boeckella lake, Antarctica peninsula, 
between 1958 and 2023” (Petsch & Silva) proporciona una reconstrucción 
sobre los impactos que el aumento sostenido de las temperaturas globales en el 
lago Böeckella (Península Antártica), evidenciando una alteración progresiva 
en un área remota y de difícil acceso. “Morfología de una cuenca serrana: 
el caso del arroyo Sauce Corto (Buenos Aires, Argentina)” (Moretto et 
al.) analiza los parámetros e índices morfométricos en el arroyo Sauce Corto 
(Argentina) para evaluar el potencial de crecidas frente a eventos extremos de 
precipitación. De este modo, el trabajo aporta elementos para la elaboración 
e implementación de medidas locales de gestión del riesgo de inundación 
en asentamientos humanos urbanos y rurales. “Geology and geomorpholy 
as support for environmental management in Vicosa do Ceará, Brazil” 
(Cordeiro de Moura et al.) plantea el desafío que representa la expansión de las 
actividades económicas en los territorios sin considerar las características de los 
componentes naturales. Esto da cuenta de cómo las transformaciones inducidas 
por las actividades económicas en el noreste de Brasil, afectan negativamente 
el potencial geoturístico, científico y paisajístico de los componentes naturales, 
comprometiendo su valor como base para la gestión territorial y ambiental. 

Por último, mencionar el artículo de temática libre de este número,“Superexplotación 
y trabajo doméstico en territorios rurales del Sur Global. Intercambio de 
valores entre unidades domésticas rurales parcialmente asalariadas y el 
capital silvoagroextractivo en Chile” (Cuevas) que busca entender cómo el 
trabajo doméstico no remunerado en economías rurales basadas en recursos 
−a menudo en el Sur Global− contribuye indirectamente a la acumulación 
capitalista mediante un proceso de sobreexplotación, argumentando que esta 
perspectiva permite explicar las dinámicas laborales y la proletarización en 
estos contextos.

Como fue expuesto, las causas e impactos de la triple crisis se manifiestan en el 
sistema socioecológico de manera integrada. Los artículos presentados en este 
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número especial representan un recorrido que indaga en la complejidad de la triple 
crisis que enfrentamos y que solo puede ser abordada considerando múltiples 
miradas y diversos enfoques teóricos y metodológicos. El número busca ser 
una invitación al debate, a ampliar la mirada y discutir desde una perspectiva 
interdisciplinaria los problemas asociados con el cambio climático, la crisis 
ecológica y la contaminación, de manera integrada e identificando oportunidades 
y desafíos desde el Sur Global y especialmente desde Latinoamérica.
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