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La Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña, poco a poco ingresa a su período de adultez, 

pero aún así continúa siendo joven. Esta juventud trae consigo tanto desventajas como beneficios. Entre 

las primeras podríamos señalar que, al no haber participado activamente de los desarrollos teóricos, 

epistemológicos y heurísticos del núcleo de la disciplina, la construcción de una coherencia e identidad 

disciplinaria, ha sido por demás compleja, lenta y en algunos aspectos incierta. Entre las segundas, 

empero, tenemos que su construcción como ámbito disciplinar, precisamente por su carácter tardío, se 

ha visto nutrida de las más variadas perspectivas de análisis, provenientes, precisamente de los diversos 

“centros” de producción académica de la Historia Ambiental. Así, una de las principales características y 

parte de la originalidad en la delimitación y desarrollo de los temas y problemas de la historia ambiental 

latinoamericana y caribeña, reside precisamente en su sincretismo teórico y metodológico, dado que, 

lejos de adoptar acríticamente las mencionadas perspectivas de análisis, ha tendido a adaptarlas 

críticamente con el fin explícito de contextualizarlas a partir de las múltiples y cambiantes lógicas de 
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relación entre el mundo natural y las sociedades humanas, que han caracterizado a una región que, como 

se ha dicho tantas veces, es única y a la vez diversa en prácticamente todos los ámbitos de su vida 

social y donde las relaciones naturaleza-sociedad no han sido la excepción. En otras palabras, la Historia 

Ambiental regional ha construido sus propios enfoques a partir del “insumo exterior”, la reflexión interior 

y la lectura ambiental de la vasta –aunque desigual- producción historiográfica en otras áreas como la 

historia social, económica, política y cultural, con lo que puso a andar el objetivo señalado por algunos 

autores de ecologizar el discurso histórico.1 

En Centroamérica, la historia ambiental se ha desarrollado, desde nuestra perspectiva, a partir de 

la lógica evolutiva recién expuesta, sólo que de manera aún más tardía. Si bien hay excepciones notables, 

como el caso de los decisivos trabajos de autores como Guillermo castro para el caso panameño,2 

aunado al hecho de que la inquietud por el papel de la naturaleza como condicionante histórico, cuenta 

con referentes destacables desde la década de 1950, lo cierto es que la historia ambiental como campo 

de trabajo historiográfico se encuentra aún en proceso de estructuración,3 que ha avanzado a paso lento 

pero firme. Espacios como los Congresos Centroamericanos de Historia se han constituido en pilares 

fundamentales para el avance de dicho proceso, y al tiempo han dado cuenta de la dispersión y 

fragmentación que aún presentan los estudios históricos del ambiente en el Istmo. 

                                                                  
1 Cfr. González de Molina, Manuel. “La historia ambiental y el fin de la ‘utopía metafísica’ de la modernidad”, Aula-Historia 
Social , 12 (2003): 18-42. http://www.jstor.org/stable/40343309, consultado 29de enero 2014. 
2 Destaca en el caso de este autor, una de los más valiosos trabajos de síntesis de la historia ambiental latinoamericana que 
aún conserva plena vigencia. Asimismo, este autor ha incursionado en las más diversas áreas del campo de trabajo, desde 
trabajos específicos sobre historia ambiental de Panamá, hasta valiosas propuestas y reflexiones teórico-metodológicas sobre 
la construcción de una historia ambiental de y desde América Latina y el Caribe, aunado al hecho de que ha sido un destacado 
interlocutor entre la historia ambiental latinoamericana y la generada en otras latitudes, particularmente en el mundo 
anglosajón. Aquí presentamos apenas una selección de sus múltiples y valiosos trabajos. Cfr. Castro, Guillermo. Naturaleza y 
Sociedad en la Historia de América Latina, (Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), 1996) Castro, Guillermo. 
“El agua y la tierra en el país del tránsito Panamá 1903-2003”, en Alimonda, Héctor (Comp.) Los tormentos de la materia: 
Aportes para una ecología política latinoamericana (Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
2006), 115-141. Castro, Guillermo.”De civilización y naturaleza. Notas para el debate sobre la historia ambiental 
Latinoamericana”, Polis, IV, 10 (2005), http://polis.revues.org/7594 ; DOI : 10.4000/polis.7594, consultado 28 de enero 2014. 
Castro, Guillermo. “Pro mundi beneficio. Elementos para una historia ambiental de Panamá”, Revista Tareas, 120 (2005): 81-
112. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/panama/cela/tareas/tar120/castro.rtf, consultado 28 de enero 2014. Castro, 
Guillermo. “Hacia una historia ambiental de la salud: elementos para un programa de trabajo”, Theomai, 6 (2002) 
http://www.redalyc.org/pdf/124/12400603.pdf, consultado 27 de enero 2014.   
3 Clare, Patricia. “Bibliografía Sobre Temas Histórico- Ambientales de Centroamérica Escritos a partir de  
1950”, Diálogos, Revista electrónica de Historia, VI, 2 (2005-2006): 187-198 http://dialogos-
ojs.historia.ucr.ac.cr/index.php/Dialogos/article/view/176/174, consultado 28 de enero 2014. 
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En este contexto, los artículos que conforman el Dossier Costa Rica: hacia una historia ambiental-

regional, son parte de un esfuerzo sostenido generado por el Centro de Investigaciones Históricas de 

América Central (CIHAC) y otras instancias historiográficas de la Universidad de Costa Rica (Escuela de 

Historia y Posgrado Centroamericano de Historia) por incluir a la historia ambiental como uno de los ejes 

analíticos del proyecto historiográfico de dicha casa de estudios. Esto se suma a los esfuerzos realizados 

desde la Escuela de Historia de la Universidad Nacional en un sentido similar.4 

Así, los artículos que aquí se presentan, son productos académicos de dos proyectos de 

investigación dirigidos a dimensionar tanto los determinantes estructurales como las percepciones y 

representaciones de diversas actividades extractivas y productivas llevadas adelante en distintas regiones 

de Costa Rica entre los siglos XIX y XXI. Dos de los artículos que aquí presentamos forman parte del 

proyecto de investigación “La patria verde revisitada.  Una historia ambiental de las regiones en Costa 

Rica (1821-2007)” del Centro de Investigaciones Históricas del América Central (CIHAC) de la 

Universidad de Costa Rica, y cuyo objetivo general es “interpretar las transformaciones de algunos 

paisajes regionales como consecuencia del desarrollo de ciertas actividades extractivas y productivas”.5 

Uno de los artículos forma parte del proyecto de investigación “Agua, tierra, aire y bosques. Historia y 

medioambiente e Costa Rica (siglos XIX-XXI)”, también del CIHAC, y en el que se propuso “construir una 

historia ambiental en perspectiva comparada y con un componente aplicado, atinente a la realidad 

costarricense con el fin de subsanar el problema de lagunas de conocimiento histórico existentes, así 

como de impulsar y proyectar el debate académico sobre los problemas teóricos y metodológicos 

                                                                  
4 Sólo para reseñar los más recientes trabajos orientados mayoritariamente a la construcción de enfoques teóricos y 
metodologías propias para el desarrollo de una historia ambiental de y desde Costa Rica y Centroamérica, producto de los 
proyectos de investigación llevados adelante en ambas casas de estudios, Cfr. Clare, Patricia (Ed.) Teoría y métodos para una 
historia ambiental costarricense (San José, C.R.: Editorial Nuevas Perspectivas, 2013); Hernández, Carlos (Ed.) Tópicos y 
problemas de la historia ambiental costarricense: Reflexiones, perspectivas y estudios de caso (San José, C.R.: Lara Segura & 
Asociados, 2013).  
5 Proyecto No. 806-BO-077 “La patria verde revisitada.  Una historia ambiental de las regiones en Costa Rica (1821-2007)” 
del Centro de Investigaciones Históricas del América Central (CIHAC), inscrito en Vicerrectoría de Investigación, Universidad de 
Costa Rica. 
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inherentes a dicha especialidad en el ámbito nacional”.6 El artículo que termina de conformar este Dossier 

es parte del proyecto de investigación “Actores, redes y percepciones en los conflictos ecológico-

distributivos. El caso de la mina Bellavista de Miramar de Puntarenas. 1995-2012”, de la Sede del 

Pacífico de la Universidad de Costa Rica, cuyo objetivo general se centra en “analizar la subjetividad del 

movimiento ecológico-distributivo contra la Mina Bellavista, de los actores transnacionales, 

institucionales, regionales y locales, a partir de entrevistas, así como su relacionalidad y sus estrategias 

de acción”.7 Con esto queda en evidencia el decidido impulso que, desde las direcciones del CIHAC, la 

Escuela de Historia y el Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica se viene 

dando desde hace más de una década tanto a la historia ambiental como a otros campos de trabajo 

historiográfico que podríamos considerar emergentes –al menos en el medio costarricense y 

Centroamericano- como la historia de la ciencia y la historia de la salud pública entre otras áreas, en una 

clara apuesta por ampliar los horizontes del conocimiento historiográfico sin descuidar, por ello, los 

ámbitos de mayor desarrollo y consolidación en la historiografía del país y la región. 

A partir de esta breve contextualización de los productos académicos que aquí presentamos, 

diremos que si bien los artículos que conforman el presente Dossier utilizan métodos, técnicas y 

perspectivas de análisis distintos, y están avocados al estudio de dimensiones diferenciadas de algunas 

de las más dramáticas transformaciones socio-ambientales acaecidas en Costa Rica en los últimos 

doscientos años, todos parten de la premisa conceptual de que los cambios en las relaciones entre los 

humanos y el resto de la naturaleza generados dentro de los estrechos límites de un Estado-nación 

específico, presentan especificidades regionales a las que se les debe prestar la atención debida, pues se 

constituyen en un elemento explicativo de primer orden para comprender, en su conjunto, las relaciones 

entre las sociedades humanas y el mundo natural en un contexto histórico-geográfico de mayor amplitud. 

                                                                  
6 Proyecto N°. B0652. “Agua, tierra, aire y bosques. Historia y medioambiente e Costa Rica (siglos XIX-XXI)”, inscrito en el 
Centro de Investigaciones Históricas del América Central (CIHAC), inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, Universidad de 
Costa Rica. 
7 Proyecto N°. B2203 “Actores, redes y percepciones en los conflictos ecológico-distributivos. El caso de la mina Bellavista de 
Miramar de Puntarenas. 1995-2012” de la Sede del Pacífico, inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa 
Rica. 
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Esto es particularmente válido, consideramos nosotros, en países en los que, como Costa Rica, el 

proceso de agriculturización se constituyó en la punta de lanza de la inserción de la economía en el 

mercado mundial, y en la base de una especialización productiva-extractiva regional cuya dimensión 

ambiental se constituyó, precisamente el eje analítico de los trabajos que aquí se presentan. Se parte de 

la premisa de la pertinencia y más aún de la necesidad de analizar las regiones como construcciones 

sociales e históricas a partir de un “giro espacial”,8 lo que implica (re) interpretar los procesos históricos 

regionales de y desde las regiones mismas y no desde los “centros”. 

De la misma manera, todos los trabajos parten de un norte metodológico común. Para ello se 

desarrolló, a partir de una intensa reflexión teórico-metodológica un enfoque “aglutinador”, que buscara 

dimensionar, en perspectiva histórica, el peso de las principales actividades productivas y extractivas en 

las transformaciones ambientales surgidas a partir del proceso de agriculturización en particular y 

modernización capitalista en general, que experimentó Costa Rica desde su independencia política –y aún 

antes- hasta nuestros días. 

No se quería correr el riesgo de una generalización extrema o la aplicación acrítica de modelos 

construidos desde y para contextos sociales y ambientales muy distantes del costarricense. Es por esto 

que se desarrolló el concepto de huella histórico-ecológica, que incluye tanto indicadores biofísicos 

(huella ecológica, flujos energéticos entre otros), como categorías socioambientales (conflictos 

ecológicos distributivos y reproductivos). De lo anterior se desprende que esta visión holística de las 

relaciones sociedad-naturaleza en perspectiva histórica requería de una metodología que se distanciase 

de los determinismos teóricos cuya rigidez impediría un análisis multidimensional y multicausal como el 

propuesto. Se partió, entonces de la perspectiva de la triangulación metodológica o multimétodo como 

                                                                  
8 Viales, Ronny (Ed.) La conformación histórica de la región Atlántico/Caribe costarricense: (Re) interpretaciones sobre su 
trayectoria entre el siglo XVI y el siglo XXI (San José, C.R.: Editorial Nuevas Perspectivas, 2013 (Resumen de contraportada)   
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vía para integrar los paradigmas cuantitativo y cualitativo, en procura de aprovechar las fortalezas y 

minimizar las debilidades de ambos puntos de partida teórico-metodológicos.9 

De esta manera, los artículos que aquí presentamos, procuraron dar cuenta de la interacción entre 

transformaciones ambientales y las actividades productivas y extractivas en perspectiva regional y 

comparada. 

Así, adentrándonos en los estudios de caso específicos de este primer acercamiento a la historia 

ambiental-regional costarricense, tenemos el artículo de Andrea Montero, titulado Una aproximación a los 

cambios en el paisaje en el Valle Central de Costa Rica (1820-1900). En este trabajo, la autora busca dar 

cuenta impacto en el paisaje que provocó la expansión comercial del cultivo del grano en la Depresión 

Tectónica Central (Valle Central) costarricense entre 1820 y 1900. Lo anterior desde la propuesta teórica 

de cambio en el paisaje a partir del cambio del uso de la tierra y la cobertura del suelo (enfoque LULCC). 

Se trata, en suma, de una lectura ambiental de la génesis y consolidación del capitalismo agrario 

costarricense, desde una perspectiva regional, y a partir de uno de los “productos estrella” del modelo 

agroexportador del país. Dada su temprana consolidación, el café se constituyó en el cultivo que vinculó 

al país con el mercado exterior y el que le permitió la dinamización de su economía, altamente 

dependiente de los vaivenes de los precios del grano en el mercado internacional, y al tiempo en uno de 

los productores más importantes y de mayor impacto en el paisaje costarricense. 

En esta misma línea, y valiéndose de los mismos referentes teórico-conceptuales, -lo que invita a 

no dudarlo al contraste y la comparación entre regiones y productos- el artículo de Ronny Viales y Andrea 

Montero, Agriculturización’ y cambios en el paisaje. El banano en el Atlántico/Caribe de Costa Rica 

(1870-1930) busca acercarse a la huella visible que dejó la actividad bananera durante su primer ciclo, 

partiendo de la premisa de que la plantación comercial de esta fruta a gran escala provocó profundos 

cambios en el paisaje del Atlántico/Caribe costarricense. Esto en el contexto del desarrollo del export led 

                                                                  
9 Cantor, Guillermo. “La triangulación metodológica en Ciencias Sociales. Reflexiones a partir de un trabajo de investigación 
empírica”, Cinta de Moebio: Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, 13 (2002) 
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/13/cantor.htm, consultado 29 de enero 2014. 
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growth, en el país, que consolidó un estilo de capitalismo agrario basado en la 

agriculturización/ganaderización y en el que el cultivo comercial del banano entró en escena desde la 

década de 1870. El trabajo inicia con una sucinta explicación del auge bananero en la región, para 

después analizar los nuevos paisajes y las nuevas formas de vida que surgieron con la introducción de la 

musácea, para culminar con una descripción del paisaje diverso y humanizado de las plantaciones 

bananeras, -lo que matiza la concepción del paisaje de plantación como homogéneo y único en una 

región típicamente monocultivista- todo en el marco liberal decimonónico de orden y progreso, léase el 

régimen ambiental-liberal específico que caracterizó a la Costa Rica del epílogo decimonónico y el 

amanecer del nuevo siglo. 

En seguida, nos trasladamos a una actividad extractiva cuyo peso en la transformación del 

paisaje fue y es de primer orden, como lo es la explotación forestal, al ser un medio para el 

reordenamiento del medio biofísico natural y a la vez un fin en sí mismo, al haberse constituido las 

maderas en un elemento estratégico clave para la propia reproducción del sistema capitalista (como lo es 

hoy el petróleo). Así, en el artículo de Anthony Goebel, titulado,  Biodiversidad exportada y regiones 

transformadas: Naturaleza, comercio y dinámica regional en Costa Rica (1884-1948), el autor analiza, 

por un lado, el papel de los “bienes” de explotación extractiva –con especial atención a los recursos 

naturales bióticos- en la inserción directa de la naturaleza “costarricense” en el mercado mundial, y por 

otro, el carácter regionalmente diferenciado de la presión económica de este último sobre los diversos 

ecosistemas del país en la era del “progreso” liberal. El trabajo hace énfasis en la dinámica comercial de 

las “maderas preciosas”, mayoritariamente extraídas del bosque caducifolio característico del Pacífico 

Norte del país, a partir de referentes teóricos específicos como la Economía Ecológica. 

Finalmente y siempre en el ámbito del extractivismo como motor de las más dramáticas 

transformaciones socio-ambientales en América Latina, y donde Costa Rica no fue la excepción, el 

artículo de Ronny Viales, Juan José Marín, Jorge Bartels y Baruc Chavarría, titulado Lenguajes de 

valoración y percepciones de la comunidad ante el impacto de la mina Bellavista. 2007-2012, nos 
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introducen en el complejo y amplio mundo de las subjetividades generadas en torno a la minería metálica 

por los habitantes de la comunidad donde tuvo lugar uno de los mayores proyectos mineros llevados 

adelante en Costa Rica en tiempos recientes. Partiendo de ese inevitable y, diríamos nosotros, necesario 

maridaje entre Economía Ecológica y Ecología Política, el artículo da cuenta de manera específica los 

lenguajes de valoración y las percepciones sobre la minería, que tienen los miembros de la comunidad de 

Miramar de Puntarenas, lugar de ubicación de la mina Bellavista, con la finalidad de comprender su 

participación o su no participación en los movimientos socio-ambientales de la región, especialmente 

después de la tragedia socioambiental que tuvo lugar en el año 2007, cuando se rompieron las geo-

membranas en las que descansaban miles de toneladas de rocas bañadas con cianuro, lo cual fue sin 

duda, un parte aguas en la historia ambiental de la comunidad y región estudiadas. Visto desde el 

activismo social y ecológico, y sobre todo teniendo en cuenta la reciente promoción de actividades 

extractivas por parte los últimos gobiernos costarricenses y las alternativas de desarrollo regional que en 

el seno de las propias comunidades y otros actores sociales en Costa Rica se vienen generando, esta 

investigación se puede constituir en un insumo a considerar para establecer criterios de negociación 

entre la comunidad, el gobierno, las compañías transnacionales, los empresarios locales, y para la 

búsqueda de alternativas de desarrollo con cohesión social en la región. Esto último partiendo de la 

premisa de que la historia debe ser algo más que un cúmulo de conocimientos almacenados en los 

anaqueles de las bibliotecas o, ahora, en repositorios digitales para el conocimiento y disfrute de una 

minoría selecta, sino que es parte de la preparación para la acción colectiva tendiente al cambio social 

que debe ser necesariamente socioambiental, siempre en la búsqueda de sociedades más justas e 

inclusivas y por lo tanto –no a la vez- más sustentables. 

En un trabajo anterior y a partir precisamente del análisis de la explotación forestal en Costa Rica, 

sus principales rasgos, condicionantes y consecuencias socioambientales, Goebel ha avanzado una 

hipótesis sobre la “imagen verde” del país como parte integral del régimen ambiental entendido como la 

compleja y cambiante relación entre naturaleza y sociedad. Al respecto se ha señalado que: 
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“Una forma de relación con el mundo natural, puede ser ambientalmente insustentable, y sin 
embargo guardar la “apariencia de sustentabilidad”, hasta que elementos objetivos como la 
presión demográfica sobre los recursos, la segregación socioespacial, la pérdida creciente de 
biodiversidad, la inclusión de las formas más depredatorias de la economía de rapiña (minería, 
exploración petrolera, ganadería) otrora consideradas impensables e innecesarias y la 
conflictividad socioambiental, dejan en evidencia una insustentabilidad ambiental, que si bien es 
históricamente construida, es susceptible de ser invisibilizada a partir de la construcción de una 
imagen de “sostenibilidad” –dentro del sistema económico dominante– diseñada “desde arriba”, 
imagen, no sólo socialmente aceptada, sino comercialmente exportada con un nivel de éxito 
notable, permitiendo a los grupos de poder económico y político locales e internacionales ocultar 
tras un manto de legitimidad, una serie de acciones, políticas y actividades económicas ambiental 
y socialmente depredatorias creadas a la medida de sus intereses y ambiciones. Está por demás 
decir que el caso recién expuesto no es hipotético. Creemos que lo anteriormente expuesto ha 
sido uno de los rasgos centrales de la historia ambiental de Costa Rica”.10 

 

Si la “imagen verde” que Costa Rica exporta a nivel mundial y legitima a nivel local es una 

construcción social, tendiente a invisibilizar el carácter insustentable de las relaciones entre naturaleza y 

sociedad que han imperado e imperan en el país, resulta más que una necesidad un imperativo el revisitar 

la construcción sociohistórica de dichas relaciones. Esperamos que los artículos que a continuación se 

presentan contribuyan a dimensionar empíricamente los alcances y límites de dicha hipótesis, pues la 

solución de un problema debe forzosamente pasar, en primera instancia, por reconocer su existencia, y 

la historia, como siempre, tiene algo importante que decir al respecto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                  
10 Goebel, Anthony. Los bosques del “progreso”. Explotación forestal y régimen ambiental en Costa Rica: 1883-1955 (San 
José, C.R.: CIGEFI, CIHAC y Posgrado Centroamericano en Historia, Universidad de Costa Rica, Editorial Nuevas Perspectivas, 
2013), 38. 


