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¿Sin lugar para el conflicto en la Historia Ambiental? 

Durante la década de los noventa del pasado siglo y primeros años del presente, el 
interés por el papel del conflicto en las interrelaciones entre Ambiente y Sociedad tuvo una 
influencia creciente en el desarrollo de la Historia ambiental. Fueron especialmente 
importantes aquellos trabajos que se centraban en una escala local, en ámbitos campesinos 
o indígenas en los cuales se concedía un papel relevante al conflicto en la dinámica 
socioambiental. Al menos eso parece desprenderse del elevado número de investigaciones 
sobre conflictos ambientales campesinos, ocurridos entre el siglo XVIII y la actualidad en 
distintos continentes, que recogíamos en trabajos anteriores.1 No solamente la temática sino 
también el esfuerzo por dialogar teóricamente con iniciativas similares en otras ciencias 
sociales auguraban un futuro prometedor para el avance de la Ecología Política en 
perspectiva histórica.2 En los últimos años la situación parece haber cambiado 
sustancialmente, al menos si nos centramos en los artículos publicados en las revistas más 
influyentes y en el tratamiento dado a la cuestión en las monografías de síntesis más 
recientes, tanto en el ámbito europeo como norteamericano. Una parte de la literatura 
existente en historia ambiental, fundamentalmente en el contexto académico 
norteamericano, ha considerado dentro de la conflictividad ambiental esencialmente los 
abanderados por movimientos ecologistas, organizados y en espacios territoriales estatales 
o supraestatales, situando, por lo tanto, el ámbito de la conflictividad ambiental en la historia 
de las últimas décadas.3 Asimismo, alguna de las monografías recientes no le dedican más 
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que un espacio marginal a explorar las relaciones entre política, sociedad y ambiente, y 
ningún espacio en absoluto a explorar el conflicto ambiental.4 

La pregunta, por ello, es relevante. ¿Ha desaparecido la preocupación por estudiar la 
conflictividad ambiental en la Historia en la literatura académica reciente? Si nos centramos 
en algunas temáticas concretas, y algunas historiografías, no parece ser el caso. En Europa, 
y especialmente en el sur, probablemente los mejores ejemplos de este tipo de conflictos en 
la literatura histórica reciente se encuentran en los surgidos en torno a los comunales. Es 
bien conocido el papel de este tipo de instituciones en el mantenimiento de los equilibrios de 
los agroecosistemas en sociedades de base energética orgánica.5 En los últimos años se 
han publicado diversos trabajos que analizan la conflictividad en torno a los comunales para 
la Edad Moderna (Warde, 2013), el tránsito entre la Edad Moderna y la Contemporánea,6 así 
como para la contemporánea propiamente dicha.7 Asimismo, ha cobrado una gran 
importancia en el sur de Europa el análisis de la conflictividad minera.8 Un resultado similar 
lo encontramos si atendemos a la importancia que el estudio de los conflictos ambientales 
tiene en la historiografía ambientalista latinoamericana. El abordaje de la conflictividad 
ambiental ha estado presente en los simposios de SOLCHA desde el principio, y esta 
relevancia no ha disminuido con el tiempo. Un buen ejemplo lo encontramos en el último 
simposio, celebrado en Puebla en agosto de 2016. Una sesión plenaria, tres mesas 
paralelas y un gran número de comunicaciones en otras mesas estuvieron dedicadas a 
analizar conflictos ambientales desde una enorme variedad de perspectivas: conflictos 
ambientales y cambios en el metabolismo social, conflictos ambientales y construcción de la 
Nación en Latinoamérica, justicia ambiental, conflictos mineros, discursos y conflictos 
ambientales, conflictos ambientales y políticas de conservación, conflictos, violencia y 
migraciones, conflictos ambientales en el período colonial, entre otros. Todas estas 
temáticas son una muestra de la buena salud del problema en la literatura de Latinoamérica 
y del sur de Europa (España y Portugal, fundamentalmente). 

El objetivo de este dossier es ofrecer una visión, ciertamente parcial y restrictiva, de lo 
que se está trabajando en el ámbito de la península Ibérica y de Latinoamérica. Hemos 
seleccionado seis trabajos, dos de América del sur (Chile y Argentina), dos de Costa Rica y 
dos del noroeste de España, que analizan problemáticas parecidas desde perspectivas muy 
diferentes, que permiten apreciar la variedad de enfoques. Varios de los trabajos (Zarrilli, 
Pizarro y Soto, sobre todo) adoptan una aproximación al conflicto que parte del análisis 
biofísico de los agroecosistemas en conflicto. En el caso de David Soto el trabajo analiza los 
conflictos por el comunal en Galicia (noroeste de España), partiendo del empleo de las 
herramientas del metabolismo social y con un horizonte temporal de medio plazo. Yanina 
Pizarro, por su parte, adopta una perspectiva de largo plazo que arranca desde la época 
colonial para analizar los conflictos en torno al río Tempisque, Costa Rica. Ambos trabajos 
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permiten apreciar no solo la permanencia en el tiempo de determinados conflictos 
ambientales, sino también el carácter autopoiético de los mismos. Ambos artículos prestan 
especial atención a la mutación del sentido del conflicto a medida que cambian tanto las 
condiciones materiales en las que el conflicto se construye, como las identidades en torno a 
las que este adquiere su interpretación por parte de los actores sociales implicados en el 
mismo. Zarrilli, por su parte, analiza un conflicto mucho más reciente, construido en torno a 
la expansión de la frontera agrícola en Argentina en las últimas décadas, vinculada con el 
cultivo de soja. Su trabajo tiene especial interés al permitir apreciar una serie de conflictos 
que son, al mismo tiempo, conflictos por la tierra (distributivos) y por los impactos 
ambientales (reproductivos). Encaja bien, por tanto, en aquellos trabajos que ponen el 
acento en la importancia de analizar la relación entre conflictos de clase y conflictos 
ambientales.9 En sus artículos Mauricio Folchi para Chile, y Ana Cabana y Daniel Lanero 
para Galicia, adoptan una perspectiva diferente. Su punto de partida es la construcción de 
significados que dan sentido a los conflictos que estudian. El caso que estudia Folchi (un 
conflicto reciente en torno un proyecto hidroeléctrico), el análisis se realiza mediante el 
recurso a entrevistas que permiten reconstruir, con un grado elevado de precisión, la 
manera en que los actores construyen sus marcos de significado. Lanero y Cabana, por su 
lado, analizan tres conflictos (uno de ellos coincidente con el caso de Soto), que abarcan 
desde principios de la dictadura de Franco hasta la transición a la democracia en España. 
La originalidad del artículo radica en atender a una problemática relativamente poco 
estudiada: ponen el acento en la construcción de discursos por parte de la administración y 
de las empresas involucradas. El artículo analiza la manera en que se construyen, y 
publicitan discursos centrados en ejes como la modernización, el desarrollo o el empleo. Por 
último, Maximiliano López y Roberto Granados entran en una temática de enorme 
relevancia, no solo para las problemáticas de la Historia Ambiental, sino para la propia 
consideración del conflicto y de las políticas de sustentabilidad. Los autores hacen una 
evaluación de los conflictos en torno a la implantación del modelo conservacionista en 
Costa Rica desde 1970. Especialmente interesante es la contradicción que surge entre un 
modelo conservacionista, muy piramidal y centrado en la protección, con otras políticas 
focalizadas en el desarrollo y, especialmente, en la distribución de tierras. Aunque esta 
discusión no está explícita en el artículo, los resultados del mismo son relevantes para 
profundizar en el debate en torno al “wilderness” como modelo de promoción de la 
sustentailidad.10 

Como se puede apreciar, los trabajos recogidos en este dossier no agotan, ni aspiran 
a ello, la importancia que el estudio de la conflictividad ambiental tiene para entender las 
dinámicas de cambio de las relaciones sociedad-naturaleza. Pensamos, sin embargo, que 
ofrecen ejemplos de la diversidad de miradas que la investigación histórica ha empleado en 
los últimos años para estudiar el problema, así como de las posibilidades que el estudio del 
conflicto ambiental ofrece. 

                                                                 
9 Manuel González de Molina et al., 2016. 
10 John McNeill, Alan Roe (eds.), Global Environmental History. an introductory reader  (Abingdon: Routledge, 2013). 


