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Resumen

El siguiente es un aporte reflexivo sobre la producción anglófona en el campo de la Historia am
biental. La Historia ambiental surgió en la década de los sesenta en las universidades y en publica
ciones estadounidenses. Desde allí, se extendió al resto del mundo como una práctica que, además 
de interesar a los círculos científicos, satisface las demandas de una sociedad cada vez más involu
crada en los debates ambientales. El presente análisis recorre los principales temas y autores que se 
relacionan con la dupla de Historia y Naturaleza y brinda así un panorama crítico de la producción 
en inglés sobre la Historia ambiental. 
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Abstract

This article is a critical approach to the most important Anglophone works and authors on Envir
onmental History in the United States. The field has been growing in importance since the 1960s, 
when it started in the American universities and scholarly journals. From the States, the Environ
mental History has been adopted as a fruitful field of research worldwide, in part because it also sat
isfies  the demand of a society increasingly interested in many environmental  issues.  The article 
points out to the major themes and authors concerning History and Nature, and by so doing, the 
article aims to provide with a critical account of the works on Environmental History written in Eng
lish.
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os temas de ecología y ambiente han de
jado de ser de exclusivo interés de los in
vestigadores relacionados con la Biología 

o con ciencias tales como la Geografía. La te
mática ambiental, en efecto, ha rebasado la 
preocupación de los círculos científicos y hoy 
forma parte de los debates políticos, cultura
les y de administración pública. Esto es el re
sultado de una conciencia general de que el 
ambiente nos afecta a todos, que no es un 
elemento de confort estético –algo muy ex
plotado en la idealización turística del paisa
je,   sino   que   es   un   recurso   indispensable 
para la producción primaria y la economía, y 
sobre   todo,   para   la   salud   y   la   calidad   de 
vida.

L

Los   estudios   históricos   han   aportado 
ejemplos sobre esta importancia de la natu
raleza y sobre la relación entre las socieda
des  con sus entornos,  mostrando cómo las 
civilizaciones se han nutrido de sus recursos 
naturales y también, a veces, han colapsado 
cuando   sus   ambientes   se   deterioraron   sin 
punto de retorno. Por esto mismo, la Histo
ria ha puesto en evidencia que el funciona
miento de la naturaleza ha tenido variadas 
interpretaciones, algunas de ellas profunda
mente erróneas. 

El siguiente trabajo recorre textos y auto
res  que   ilustran   los  principales  enfoques  y 
tendencias en los estudios sobre las relacio
nes entre Historia y naturaleza. No se trata 
de un recuento exhaustivo de la producción 
historiográfica en lengua inglesa y tampoco 
se exploran los escritos en español. El aporte 
consiste en una síntesis crítica que permite a 
quienes no manejen la bibliografía en inglés 
tener un acercamiento a los principales auto
res y a sus perspectivas. 

La mirada histórica de la naturaleza

Comencemos con una pregunta muy ge
neral:   ¿qué   aporta   a   nuestra   comprensión 

del  pasado  el   estudio  de   los  aspectos  am
bientales que hacen posible la vida de los se
res humanos? La respuesta es, intuitivamen
te, que debe ser mucho, ya que nadie nega
ría la importancia de la naturaleza como sos
tén de la vida a partir del aire, del agua y del 
suelo. Sin embargo, no siempre la naturale
za ha sido integrada eficazmente a las expli
caciones del pasado. Y esto se debe a que los 
historiadores  y   las  historiadoras  a  menudo 
sienten un justificado temor a ser acusados 
de deterministas. 

En   términos  generales,   el   determinismo 
consiste en dar una respuesta unidimensio
nal (la ambiental) a la diversidad de las so
ciedades. El determinismo establece relacio
nes causales directas y mecánicas entre ele
mentos tales como la geología, el clima, la 
altitud   y   otras   variables   para   explicar   el 
comportamiento de una comunidad. Ha es
tado siempre más ligado a la Geografía que 
a la Historia, comenzando con Estrabón (63 
a.C.  19 d.C.). Pero sobre todo, este tipo de 
determinismo se   relaciona  con  el  geógrafo 
alemán   Friedrich   Ratzel   (18441904).   La 
mala fama está asociada con que sus princi
pales ideas fueron tomadas por el nacional
socialismo para justificar su política expansi
va del “espacio vital”, con las consecuencias 
que   eso   trajo   para   millones   de   europeos. 
Dado este antecedente nazi, es comprensible 
que todos busquen alejarse de cualquier sos
pecha de determinismo geográfico.

Pero   hay   posturas   más   mesuradas.   Un 
ejemplo es la Ecología Cultural para la cual 
las diferentes culturas son respuestas más o 
menos exitosas a los desafíos de sus entor
nos naturales. En su versión más equilibra
da, Julian Steward (19021972) avanzó con 
la   idea  de  que  el  ambiente  natural  puede 
verse   como  una   causa  y   como  algo  dado, 
ante lo cual la cultura respondería creativa
mente.  Por  eso,   cada   sociedad  encontraría 
una solución diferente a los retos de simila
res   entornos  naturales   (para  una  biografía 
de Steward, ver www.mnsu.edu/emuseum).
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Los más antiguos textos de nuestra tradi
ción occidental sobre la relación entre Histo
ria y  naturaleza se remontan a  los  griegos 
clásicos. A veces hubo un acentuado deter
minismo a la hora de brindar explicaciones 
causales. Con sorprendente simpleza e inge
nuidad,   Hipócrates   (459377   a.C.),   señaló 
que   "las   pequeñas   variaciones   del   clima   a 
que los asiáticos están sujetos, sin extremos 
de   calor   ni   de   frío,   explican   su   debilidad 
mental al igual que su cobardía. Son menos 
belicosos que los europeos y dóciles de espí
ritu" (cit. Arnold 2001: 22). 

Por su parte Herodoto (490420 a.C.) en 
Los Nueve Libros de la Historia describió a 
Egipto como un país maravilloso "tanto por 
razón de su clima, tan diferente de los de
más,   como   por   su   río,   cuyas   propiedades 
tanto le distinguen de cualquier otros". Debi
do   a   esta   condición   geográfica,   Herodoto 
creía que "distan los egipcios enteramente de 
los demás pueblos en leyes, usos y costum
bres" y a continuación se sorprendió porque 
"allí   son  las  mujeres   las  que venden,  com
pran, negocian públicamente, y los hombres 
hilan, cosen y tejen (...) allí los hombres lle
van la carga en la cabeza y las mujeres en 
los hombros. Las mujeres orinan de pie; los 
hombres se sientan para ello. Para sus nece
sidades se retiran a sus casas y salen de ellas 
comiendo   por   las   calles,   dando   por   razón 
que   lo   indecoroso,   por   necesario   que   sea, 
debe hacerse a escondidas y que puede ha
cerse   a   las   claras   cualquier   cosa 
diferente" (Herodoto 1947: 126). 

Asociar   las   condiciones  ambientales   con 
determinados comportamientos y elementos 
culturales continuó por un largo tiempo. En 
la   Ilustración  del   siglo  XVIII,  Montesquieu 
(16891755) en El Espíritu de las Leyes (pu
blicado por primera vez a mediados del siglo 
XVIII) atribuía a las variables geográficas un 
peso importante en la estructura organizati
va de una sociedad. Veía en el clima asiático 
mayormente extremo por las estepas y los 
desiertos la causa de sus gobiernos despóti
cos. Afirmó que Asia había sido el hogar de 

grandes imperios debido a su particular geo
grafía,  pues Asia   tiene  llanuras  más  vastas 
que   Europa;   está   dividida   en   masas   más 
grandes por los mares circundantes y como 
se halla situada más al sur, sus manantiales 
se secan con más facilidad.  Concluía en que 
si la servidumbre a la que se sometía a los 
pueblos no fuese extrema, aquel continente 
se  dividiría.   Pero  Montesquieu  no   siempre 
fue un determinista y en más de una oportu
nidad afirmó que las fuerzas morales y la vo
luntad humana podían revertir cualquier li
mitación natural. Como representante de su 
siglo, el poder de la razón debía siempre es
tar por encima de cualquier otro elemento.

El Romanticismo del siglo XIX incorporó 
la naturaleza a las explicaciones del llamado 
“carácter   de   los   pueblos"   o   idiosincrasia, 
exaltando lo autóctono, lo nacional y los pai
sajes   locales,   aunque   también   los   viajeros 
llegaban con sus  relatos  de paisajes  y  cos
tumbres exóticas.  La pintura, por su parte, 
reflejó   estas  propuestas   románticas.  En  las 
Américas se buscaron asociaciones entre un 
paisaje   local   y   sus   influencias  en  el   surgi
miento de un cierto espíritu o alma nacional. 
De esta manera, el ambiente adquirió un rol 
decisivo   en   la   formación   de   una   supuesta 
personalidad colectiva y en el carácter de los 
tempranos   Estados   nacionales.   Veamos   un 
par de ejemplos. 

En   Argentina,   Domingo   Faustino   Sar
miento (18111888) concluyó en que el es
píritu argentino, representado en el gaucho, 
tenía las marcas internas dejadas por la na
turaleza, por la inmensidad de las pampas. 
El primer capítulo de su libro Facundo, pu
blicado en 1845, se tituló "Aspecto físico de 
la República Argentina y caracteres, hábitos 
e ideas que engendra". Con poético conven
cimiento, Sarmiento declamó: 

"¿Qué impresiones ha de dejar en el habi
tante de la República Argentina el simple 
acto de clavar los ojos en el horizonte y 
ver...  no  ver  nada? Porque cuando más 
hunde los ojos en aquel horizonte incier
to,   vaporoso,   indefinido,   más   se   aleja, 
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más se fascina, lo confunde y lo sume en 
la contemplación y la duda. ¿Dónde ter
mina  aquel  mundo  que  quiere  en  vano 
penetrar? ¡No lo sabe! ¿Qué hay más allá 
que no ve? La soledad, el peligro, el sal
vaje, la muerte. He aquí ya la poesía. El 
hombre que se mueve en estas escenas se 
siente asaltado de temores e incertidum
bres fantásticas, de sueños que le preocu
pan despierto. De aquí resulta que el pue
blo argentino es poeta por carácter,  por 
naturaleza" (Sarmiento 1940: 36).

De   manera   similar,   el   norteamericano 
Frederick Jackson Turner (18611932) –au
tor de la discutida “frontier thesis” conside
ró que la pulsión a expandirse de la sociedad 
estadounidense provenía de la existencia de 
la frontera hacia el oeste. Esa frontera había 
sido  un espacio  abierto  al  descubrimiento, 
llamando a los pioneros y a los emprendedo
res. De allí había surgido ese espíritu de li
bertad   y   de   libre   empresa   e   iniciativa.   La 
frontera era la metáfora de América como el 
país de las posibilidades de éxito y prosperi
dad para todo aquel que, como los pioneros, 
tuviese el   empeño y el dinamismo de lan
zarse   a   conquistar   lo   desconocido,   lo   que 
quedaba allende esa frontera. El hecho geo
gráfico   de   una   frontera,   que   se   concebía 
como una puerta hacia un gran espacio dis
ponible para su conquista, había consolidado 
valores   colectivos   para   la   pujante   nación 
(Turner 1961). En sus palabras: 

“El resultado es que el intelecto america
no le debe a la frontera sus salientes ca
racterísticas. La dureza y la fuerza combi
nadas con la precisión y la habilidad in
quisitiva, los giros mentales de la inven
ción   práctica,   la   rapidez   para   encontrar 
soluciones, lo que hábilmente puede ma
terializarse,   faltándole   el   toque   artístico 
pero poderoso para alcanzar grandes me
tas,   la   incansable  energía,  el  dominante 
individualismo,   trabajando   para   bien   o 
para mal, y la exuberancia que acompaña 
la libertad, todas éstas son las huellas de 
la libertad, o las huellas de cualquier otra 

cosa que allí estaba, pero porque estaba la 
frontera” (cit. Klein 1999).

La tesis de Turner ha sido sometida a crí
ticas severas y contrastaciones con casos em
píricos  que  muestran  que  no   solamente   la 
expansión de la frontera hacia el oeste influ
yó en la conformación de la sociedad, sino 
también la inmigración, la industrialización, 
las participaciones en las guerras y otros su
cesos. No es  tampoco ésta  la única crítica, 
pero las ideas de Turner nos ejemplifican la 
postura  de   la  primera  mitad  del   siglo  XIX 
que relacionó al ambiente con el surgimien
to de un   prototipo –mítico de lo que sería 
el “espíritu” o la idiosincrasia de un Estado
nacional. 

La   supuesta   unicidad   del   paisaje   local 
para conferirle identidad a las Américas te
nía poco de novedad. Tres siglos antes, du
rante el descubrimiento y la expansión euro
pea, los relatos de los conquistadores habían 
abundado en referencias a entornos natura
les de belleza y riquezas incomparables. Un 
ejemplo extremo de naturaleza exaltada al 
punto de hacerla una  fantasía,  sin correla
ción con la realidad, es Florida. Su clima cá
lido y húmedo, sus tormentas y huracanes, 
sus numerosos pantanos difíciles de atrave
sar y hábitat de insectos y reptiles –además 
de  los  nativos  habían hecho  fracasar,  una 
tras otra, las tentativas de colonización efec
tiva.  Sin embargo,   todavía en el  siglo XVII 
Florida era descripta por Antonio de Herrera 
(1601) como una tierra de bosques y pastu
ras  de  clima  frío,   cuyos  abundantes   frutos 
podían sostener cómodamente la vida huma
na. Y en 1670 el inglés Richard Blome refe
ría una naturaleza pródiga en comida y, en 
contra de toda evidencia acumulada, agrega
ba la existencia de minas de oro y plata. A 
nivel   de   práctica   histórica,   la   pregunta   es 
¿cómo  considerar   esos   relatos   como  docu
mentos para la Historia ambiental? En 1992 
William Denevan  advirtió   en   “The  Pristine 
Myth:   The   Landscape   of   the   Americas   in 
1492”   que   la   naturaleza   descripta   por   los 
primeros   europeos   como   virgen,   salvaje   y 
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parecida  al  paraíso   terrenal   constituía  una 
ficción,   pues   la   naturaleza   había   estado 
siempre intervenida e interferida por las ac
ciones  humanas,  empezando  por   los   siglos 
de ocupación indígena previa a la llegada de 
los conquistadores. 

Sin embargo, las imágenes de una natura
leza   impoluta   han   tenido   una   larga   vida. 
Una de las facetas contemporáneas ha propi
ciado comunidades nativas cuyos comporta
mientos serían modelos de prácticas ecológi
cas en cuanto a preservación y armonía. El 
documentado libro de The Ecological Indian. 
Myth and History. de Shepard Krech III de
rribó ese mito de un indio ecológico en me
dio de una feroz polémica a la que nos refe
riremos más adelante. 

Finalmente en este recuento de la tradi
ción   occidental   debemos   considerar   la   in
fluencia   del   pensamiento   judeocristiano. 
Una  interpretación del  Génesis  dice  que el 
hombre fue llamado a reproducirse y a con
trolar a la naturaleza para aprovecharla en 
su beneficio. La historia mostraría así el cur
so de ese dominio, donde la ciencia y la tec
nología habrían ido aumentando la capaci
dad de domesticar a las fuerzas naturales y 
ponerlas al servicio de satisfacer las necesi
dades del consumo humano. En contraposi
ción, otra interpretación dice que la natura
leza  no   fue  puesta   al   servicio  del  hombre 
sino al cuidado del hombre.  La historia en 
este caso debería mostrar cuán bien o cuán 
mal se ha cumplido con este mandato bíbli
co.   Para   este   debate   hay   que   consultar   a 
Lynn T. White (19071987), un experto en 
tecnología medieval, quien remontó los orí
genes de la crisis ecológica actual a algunos 
desarrollos en la Edad Media que pusieron 
las bases de la futura Revolución Industrial. 
Su   principal   obra   es   Medieval   Technology 
and Social Change, aunque publicó sus con
clusiones en 1967 en la revista Science, en 
un polémico artículo que traducido al caste
llanos   sería   “Sobre   las   raíces  históricas  de 
nuestra   crisis   ecológica”.  Como  una   loable 
excepción a la arrogante postura occidental 

frente al entorno natural, White rescataba a 
San Francisco de Asís, por haber sido el im
pulsor de una noción de igualdad entre to
das las criaturas y, de este modo, propiciar 
la mayordomía y responsabilidad humana en 
el cuidado y la protección del ambiente (el 
artículo  completo  está  disponible  en  Inter
net).

Debates del siglo XX

Dadas las numerosas polémicas, ¿cuál es 
la mejor forma de incorporar los elementos 
que están relacionados con el ambiente a las 
demás interpretaciones sobre el pasado, sin 
por ello caer en determinismos ni simplifica
ciones? La Historia ambiental debe ser una 
propuesta  basada  en   la  aceptación de  que 
los recursos naturales, su disponibilidad y su 
distribución, están en la base misma de las 
necesidades materiales de sostener nuestras 
vidas   (Crosby   1995).   Esa   propuesta   tiene 
parte de la herencia del marxismo, pero del 
marxismo despojado de   lo  más  nocivo  del 
determinismo   material   en   su  búsqueda   de 
leyes históricas. Asimismo, aceptar la agen
cia de la naturaleza para interpretar el pasa
do debe hacerse con el mismo cuidado con 
que se considera una guerra, un nuevo siste
ma económico o una reforma religiosa (Gas
cón 2005). 

Esta postura aparecía ya en la Escuela de 
los Anales. En 1949 Fernand Braudel colocó 
al Mediterráneo como eje de la explicación 
de la época de Felipe II, comenzando su li
bro con ese mar y su entorno como actores 
de la long durée. Sin temor, Braudel procla
mó que el hombre había sido "prisionero del 
clima, de la vegetación, de la población ani
mal, de cierta agricultura" y de un "tiempo 
geográfico" que posibilitaba una Historia en 
torno a las montañas y a las llanuras, a las 
estaciones y al clima, a las epidemias y a los 
ciclos de la naturaleza (Arnold 2001: 44). 

Las siguientes generaciones de historiado
res de los Anales pudieron acentuar el rol de 
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la naturaleza en la evolución de las socieda
des, sin temer ser expulsados del campo pro
fesional con la acusación de ser determinis
tas. Emanuel Le Roy Ladurie sentó las bases 
metodológicas  para el  análisis  de datos se
riados   que   permitían   asociar   fluctuaciones 
climáticas con ciclos rurales, y así, con otros 
comportamientos   colectivos.   Convincente
mente reconstruyó el mundo campesino del 
Languedoc en los siglos XV, XVI y XVII con 
la trilogía maldita de las pestes, el hambre y 
la guerra. Estos tres elementos asolaron a las 
sociedades del Antiguo Régimen y, por eso 
mismo, los tres fueron retratados como los 
jinetes   del   Apocalipsis   por   los   principales 
maestros   de   la   época:   Alberto   Durero 
(1498); Lucas Cranach (1522) y   Mattheus 
Merian (1630).

En  términos  generales   se puede afirmar 
que   la   producción   historiográfica   puede   o 
bien a estudiar la influencia de los factores 
ambientales en las sociedades o bien   estu
diar  los  impactos  de  las  acciones humanas 
sobre los ecosistemas (Hughes 2006). Noso
tros vamos a analizar la historiografía dentro 
de tres grandes vertientes que, a menudo, se 
entrecruzan:   colonialismo   e   imperialismo, 
leyes e instituciones y percepciones e ideas.. 

La primera vertiente se refiere al análisis 
del   colonialismo  y  del   imperialismo,   como 
ya anunciamos. La obra de mayor referencia 
consiste  en  los   tres   tomos  de The Modern 
WorldSystem de Immanuel Wallerstein, pu
blicados entre 1974 y 1989. Las investigacio
nes muestran los efectos de la expansión de 
Europa a partir del siglo XV, lo que llevó a 
una  explotación  crecientemente   intensa  de 
los recursos. Eso a su vez alteró las relacio
nes de las sociedades con sus entornos natu
rales y de los hombres entre sí. En México, 
por ejemplo, el acceso al agua en las regio
nes áridas produjo agudas tensiones. (Meyer 
1984, LipsettRivera 1999).   Desde el siglo 
XIX, la industrialización (y más recientemen
te, la globalización como una etapa del capi
talismo) propiciaron análisis que deben cata
logarse   dentro   de   esta   primera   vertiente. 

Ponting especificó lo que el ambiente ha pa
decido bajo la presión de las demandas de 
las diferentes sociedades, a lo largo del tiem
po y a lo ancho del planeta, incluso socieda
des  nocapitalistas  y  con  tecnología  simple 
destruyeron   sus   ecosistemas   y,   a   la   larga, 
terminaron destruyéndose a  sí  mismas.  Un 
caso emblemático es la deforestaron la Isla 
de Pascua. Según Ponting, la urbanización y 
contaminación actual están provocando tras
tornos ambientales rápidos y probablemente 
irreversibles debido a la enorme inercia que 
tienen   los   procesos   naturales.   (Ponting 
1993). 

Desde un enfoque arqueológico,  Charles 
Redman  apoyó   esas   conclusiones.  Redman 
señaló registros de cambios dramáticos y de 
deterioro del hábitat en el pasado, al punto 
de   cancelar   las   posibilidades   de   reproduc
ción   social   y   de   supervivencia   de   culturas 
(Redman 1999). El libro de Jared Diamond, 
Guns, Germs and Steel   (Premio Pulitzer en 
1998) contribuyó  a popularizar ese conoci
miento científico sobre la evidencia de ma
nejos incorrectos de ecosistemas que se pa
garon en las dificultades de sustentabilidad. 

La   segunda   vertiente  ha   considerado  el 
rol del Estadonación siguiendo la evolución 
de  las  leyes e  instituciones, porque confor
man marcos reguladores para las relaciones 
que  las   sociedades  establecen  con sus  am
bientes. Las leyes, además, se basan en el es
tado del conocimiento científico y tecnológi
co. En este sentido, puede resultar interesan
te un desvío hacia un planteo efectuado por 
el   profesor   emérito   Morry   Adelman,   del 
Massachussets   Institute   of   Technology 
(MIT). Adelman advierte sobre los pronósti
cos de riesgo de agotamiento de las fuentes 
del   petróleo.   Según  este   economista,   tales 
pronósticos han sido y son erróneos por ba
sarse en estimaciones hechas en un momen
to específico sobre la base de tres variables: 
1) el estado en que se encuentran las explo
raciones de las cuencas de gas y petróleo, 2) 
las formas de extracción y la tecnología dis
ponible para acceder a esas cuencas y 3) los 
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niveles de consumo de esas energías por par
te de la población. Es evidente que las tres 
son variables, esto es, han cambiado y pue
den seguir cambiando, alterando de esta for
ma los pronósticos hasta el punto de hacer 
enteramente erróneo un cálculo actual sobre 
el cual se puedan basar políticas, leyes e ins
tituciones (Adelman 2004).

Esto hace del análisis del rol de la comu
nidad científica un campo atractivo para  la 
Historia   ambiental.  Varios  de   los  primeros 
activistas fueron científicos de primer nivel, 
que además influyeron en la formulación de 
leyes y en la creación de instituciones. Algu
nas historias son conocidas, como la de Ra
chel Carson (19071964), en cuyo libro Si
lent   Spring   (La   Primavera   Silenciosa)   de 
1962   se   documentó   cuidadosamente   los 
efectos cancerígenos de los pesticidas y de la 
contaminación. Su lucha por la restricción fi
nalmente   concluyó   en   la   prohibición   legal 
del uso de algunos potentes químicos. Car
son ha sido rescatada también como un ico
no del llamado ecofeminismo, una corriente 
que acentúa la diferencia de género en las 
actitudes frente a la naturaleza. La postura 
masculina acentuaría la dominación a través 
del conocimiento y la tecnología y la postura 
femenina buscaría la protección y la armo
nía.

Samuel Hays (17831868) fue otro pione
ro, para quien el historiador podía estudiar 
el rol de los medios de comunicación, de los 
símbolos y los mitos, del estado del conoci
miento y de los valores referidos a elemen
tos   tan   vitales   como   un   bosque,   como   el 
agua de los ríos y lagos, y como la tierra y el 
aire.  Esos  bienes  naturales  debían  ponerse 
en los contornos sociales tales como las pre
siones del electorado y del rol de los medios 
de   comunicación   para   ver   cómo   se   había 
producido la legislación de las denominadas 
Clean Act (Hays 1998). Hays participó en el 
Sierra Club, que es la más activa ONG con
servacionista de la costa oeste fundada por 
el naturalista John Muir (19381914). 

De   forma  similar,   académico  y  activista 
fue el historiador ambiental “profundo” Ro
derick Nash, de la Universidad de California 
en Santa Bárbara. Con más de 150 artículos 
y varios libros, constituye un referente obli
gado de la producción anglófona cuyo libro 
principal   fue  escrito  en  1967  en  colabora
ción con Gregory Graves (From These Begin
nings: A Biographical Approach to American 
History). Esta obra es un ejemplo de cómo 
analizar las diferentes actitudes hacia el am
biente en los Estados Unidos, desde sus raí
ces europeas hasta el siglo XX.

El enfoque legislativo e institucional tiene 
críticas convincentes. Se ha señalado que se 
limita a lo que ocurre dentro de un Estado
nación y que eso influye en la comprensión 
del ambiente y de los ecosistemas que care
cen   de   límites   políticos   y   jurisdiccionales. 
Esto es más cierto todavía en la discusión ac
tual sobre el calentamiento global y el cam
bio climático. Desde el Protocolo de Kyoto y 
la convocatoria realizada en 2006 por Nacio
nes Unidas, hay pocas dudas de la necesidad 
de una legislación internacional acordada y 
homologada por los diferentes países (Inter
govermental Panel on Climate Change, IPCC 
2007, ver documentos online).

La condición de una escala ampliada para 
considerar   los   impactos   ambientales  no  es 
tampoco enteramente nueva. Ya había sido 
promovida por Alfred Crosby en 1986. En su 
Ecological   Imperialism Crosby   concluyó   en 
que los europeos fueron exitosos imperialis
tas en la medida en que lograron introducir 
sus  plantas  y  animales  a  todos   los   lugares 
donde se  instalaron,  pero ello a costa mu
chas veces de la destrucción de las poblacio
nes nativas. En estos estudios se incluyen los 
impactos   demográficos   de   la   introducción 
involuntaria  de  los  patógenos  que  llegaron 
desde Europa y devastaron a las comunida
des nativas mucho antes de que lo hicieran 
los conquistadores en persona. Eso debilitó 
la resistencia indígena, siendo parte de la ex
plicación causal del rápido éxito que tuvo la 
conquista española  en  los  poderosos   impe
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rios azteca e inca. A su vez, el cambio demo
gráfico tuvo consecuencias en  los siglos si
guientes por la introducción de millones de 
esclavos   africanos,   lo   que   repercutiría   en 
ámbitos variados, desde la economía, las le
yes y las  instituciones, al arte y la religión 
(Cook y Borah  1960).

Finalmente, la tercera vertiente es sobre 
las percepciones y las ideas de la naturaleza 
que una sociedad tiene en un momento de
terminado,  pues estas percepciones e  ideas 
están en las bases mismas de nuestras accio
nes   (Coates   1998).   En   otras   palabras,   las 
percepciones, ideologías, mitos han formado 
parte del diálogo que los individuos y las so
ciedades han tenido y tienen con la naturale
za (Worster 1993: 49). Tanto la ciencia, la 
tecnología o la religión, como el capitalismo 
en su formato turístico asociado al conserva
cionismo arman una amplia  agenda de  in
vestigación histórica e  interdisciplinaria so
bre percepción y representación de  los  en
tornos naturales (McNeill 2005). 

La vertiente es polémica. Algunos han mi
rado al pasado y a las sociedades con tecno
logías  simples  en busca de  armonías  entre 
sociedad y ambiente (Collnson 1997). Otros 
han desconfiado de la postal rosa de los eco
indios popularizada por los medios de comu
nicación. Ya citamos la obra de Krech donde 
denuncia las fantasías de armonías cósmicas 
entre   indígenas  y  naturaleza.  Toma cuatro 
casos para demostrar el mal uso del  fuego 
que hacían los indios, la caza indiscriminada 
del búfalo y del ciervo y el devastador efecto 
del comercio de pieles. Así critica la imagen 
de los ecoindios, a quienes se presenta en un 
rol  de  "proteccionistas".  Krech dice que  tal 
actitud olvida que ellos también necesitaron 
satisfacer sus necesidades o que tienen debi
lidades   como  permitir  desechos   tóxicos   en 
sus reservaciones (Krech 1999).

Sobre el final de este balance, una inquie
tud queda pendiente. Se trata de la posibili
dad de que la Historia ambiental permita es
tablecer puentes entre la Historia y las cien
cias   naturales.   Para   los   historiadores,   por 

ejemplo,   entender   las   fluctuaciones   en   la 
economía a partir de los datos de procedi
mientos   tales   como   la   dendrocronología 
(análisis de los anillos de los troncos de los 
árboles) es una posibilidad que ya utilizan. 
Pero ¿puede transitarse el camino contrario? 
Esto es, ¿están las ciencias naturales  igual
mente interesadas en los aportes de la Histo
ria ambiental? ¿O se trata de una relación 
asimétrica?   ¿Es   posible   un   diálogo 
fructífero? 

Donald Worster, profesor en la Universi
dad de Kansas y autor de Nature’s Economy. 
A History  of  Ecological   Ideas,  escribió  que 
los historiadores nunca han creído que su la
bor incluyera tomar en cuenta a la naturale
za ni al lugar de la humanidad en la natura
leza; y tampoco de la cantidad de material 
que  pueden  aportar  a  quienes   trabajan en 
las ciencias naturales. Refiere que, en la reu
nión de 2003 de la Sociedad Norteamerica
na de Historiadores Ambientales, el libro de 
Cronon (Changes in the Land: Indian, Colo
nists and the Ecology of New England) pu
blicado diez años antes, fue evaluado por el 
ecólogo David Foster, director de la Harvard 
Forest, Dijo que ese libro ejemplificaba cuán
ta necesidad tienen los biólogos y ecólogos 
de conocer la Historia ambiental, que ayuda
ba a conceptualizar el objeto de estudio y a 
orientar los esfuerzos de restauración y con
servación de los bosques conforme a la evo
lución de las relaciones entre las sociedades 
y sus medios naturales. La Historia ambien
tal   así   ofrece   conocimiento   de   las   ideas   y 
percepciones que permiten entender las ba
ses  de   los  comportamientos   juntos  con   los 
impactos que una comunidad realiza en su 
ambiente   natural   conciente   o   inconciente
mente. 

Conclusión

La Historia ambiental estudia la interac
ción de la humanidad con su entorno físico. 
Es la narrativa de lo que ha sucedido con la 
humanidad en su contexto geológico, meteo
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rológico  y  biológico.  En  alguna  medida   se 
puede afirmar  que   siempre  ha  existido  un 
registro de estas interacciones y que ya Pla
tón había remarcado los efectos de la defo
restación de   las  montañas  del  Ática.  Toda 
Historia   es   de   alguna   manera   ambiental, 
porque   refiere   cómo  la  humanidad  ha   ido 
ocupando   nichos   y   requiriendo   elevados 
montos   de   energía   para   hacerlo   (comida, 
agua, animales de carga y transporte, leña, 
hidrocarburos).   Desde   ese   punto   de   vista, 
este autor ve que la Historia puede contri
buir al debate contemporáneo sobre los lími
tes del crecimiento. Ella demostraría que la 
falta de autolimitación en el pasado ha sido 
un inconveniente en los imperios. El capita
lismo ha llevado a promover una mentalidad 
que aprueba la expansión y el crecimiento, 
vistos como síntomas de progreso tanto de 
una persona como de un grupo o una na
ción, y no vistos como una posible degenera
ción como ocurre con la expansión de las cé
lulas cancerígenas (Martin 2000). 

De los autores y trabajos surge la conclu
sión  de   que   la   naturaleza   tiene  agencia   y 
que, como dice Hugues, considerada adecua
damente,   la naturaleza es  la agencia de  la 
Historia. La naturaleza es la fuente de todo 
poder y no algo que simplemente se acomo
de  a   la  economía.  Es   la  economía  misma. 
Encierra  a   todos   los  esfuerzos  humanos  y, 
sin ella, los esfuerzos humanos serían impo
tentes.  Pero  a  pesar  de  su  importancia,   la 
Historia a menudo fracasa en considerar a la 
naturaleza en forma acertada. Esto es, incor
porar a la naturaleza para añadirle perspec
tiva a los numerosos enfoques tradicionales 
sobre las guerras, las actividades diplomáti
cas, la tecnología, el arte, la economía y las 
leyes,   entre   varias   otras   (Hughes   2006: 
1617).

Por último, los autores ven a la Historia 
ambiental de utilidad en los debates, procu
rando   ejemplos   sobre   cómo   percepciones 
erróneas del funcionamiento de la naturale
za o de los ecosistemas fueron catastróficos. 
Aspectos ambientales que desde un punto de 
vista fueron “avances” terminaron arruinan
do sociedades, incluso por motivos inespera
dos. En el siglo V a.C. la ciudadestado grie
ga de Camarina en Sicilia decidió drenar un 
pantano que la rodeaba para mejorar la sa
lud pública.  No se  habían dado cuenta  de 
que ese pantano era la protección contra sus 
enemigos y, una vez drenado, el  camino es
tuvo despejado para atacarla, saquearla y es
clavizar a sus habitantes.

La   Historia   ambiental   es   relativamente 
nueva, aunque las referencias a temas am
bientales son antiguas. Para Herodoto la ge
ografía tenía fuerza explicativa determinante 
en   los   comportamientos,  del   mismo  modo 
que para Hipócrates decidía sobre los tempe
ramentos   y   salud   humana.   Mientras   que 
para Montesquieu la naturaleza podía inter
venir en el proceso de formación de las le
yes,  para Sarmiento era la clave para enten
der el carácter argentino. El interés actual ha 
seguido de cerca a las preocupaciones de los 
ecologistas y ambientalistas desde la década 
de 1960. Y ha seguido también el crecimien
to de la conciencia social sobre la importan
cia del tema. Más allá del interés científico, 
el debate nos compete éticamente, de modo 
que incorporar la dimensión ambiental enri
quece nuestra comprensión del pasado, pero 
igual de importante es que aporta ideas para 
la resolución de los dilemas y conflictos del 
presente. 
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