
 
 

 

HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña • http://halacsolcha.org/index.php/halac  
v.11, n 3 (2021) • p. 13-18 • ISSN 2237-2717 • https://doi.org/10.32991/2237-2717.2021v11i3.p13-18 

13 
 

 

 
 

Carta Editorial 

Justicia Ambiental: Historias de Opresión, Injusticia y 
Resistencia desde América Latina 

 

 

 

Sandro Dutra e Silva1, Marina Miraglia2,  
Eunice Nodari3, Marco Armiero4, Zephyr Frank5 

 
 

 

 

 

 

a edición correspondiente al volumen 11, número 3 (2021) de HALAC: Historia 

Ambiental Latinoamericana y Caribeña presenta 13 artículos, dos reseñas y 

una entrevista. Ocho de estos artículos son contribuciones al Dossier “Justicia 

ambiental: historias de opresión, injusticia y resistencia desde América Latina”. El 

dossier también incluye una galería de fotos, la primera que se publica en Halac. 
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Este dossier recopila investigaciones nuevas y atractivas sobre este importante 

tema. El tiempo no podría ser más adecuado para tal contribución intelectual. 

Estamos todavía en medio de una pandemia desenfrenada, mientras experimentamos 

la intensificación de los efectos del cambio climático en forma de fenómenos 

meteorológicos extremos. Esas dos crisis, y por cierto interconectadas, podrían 

describirse como ecualizadores definitivos, que afectan a los seres humanos en todas 

partes. Por eso, precisamente ahora, es crucial volver a las desigualdades 

socioambientales que nos han llevado a este desorden planetario.  

De hecho, los humanos viajan en el mismo barco planetario, pero con diferentes 

privilegios y vulnerabilidades. Algunos son dueños del barco, o al menos lo creen, 

mientras que otros viajan en tercera clase o incluso como polizones. Evidentemente, 

los lugares que ocupan en el barco no se dan por casualidad; los historiadores pueden 

desnaturalizar las injusticias presentes mientras buscan las causas de la crisis. Esta 

fue nuestra ambición al lanzar la convocatoria y esperamos que los lectores estén 

satisfechos como nosotros con los resultados. 

Nuestra convocatoria resultó en una gran cantidad de presentaciones 

excelentes, de las cuales seleccionamos siete artículos para su inclusión. Las 

contribuciones abarcan escalas temporales y regionales que reflejan la diversidad de 

perspectivas y contextos en toda América Latina. Reconocemos que cualquier 

colección de ensayos a escala regional necesariamente omitirá investigaciones 

importantes sobre momentos y lugares particulares. Los ensayos cubren temas de 

justicia ambiental desde el siglo XIX hasta el presente, desde Brasil, Argentina y Chile 

en el Cono Sur hasta México en América del Norte. Observamos la ausencia de 

entornos andinos o caribeños, y esperamos que en el futuro se pueda encargar una 

segunda versión de un dossier similar para llenar algunos de estos vacíos. 

Este dossier se abre con un ensayo sintético encargado especialmente para este 

volumen por Enrique Leff, que proporciona un conjunto de conceptos fundacionales 

para construir una concepción alternativa de la justicia ambiental que va más allá de 

las limitaciones de la racionalidad científica modernista. Con esta intervención crítica 

en mente, invitamos a los lectores a explorar los siete artículos restantes como 

ejemplos de cómo la investigación que se ocupa de cuestiones de justicia ambiental 
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puede revitalizar la historia ambiental con nuevas perspectivas. Entre los temas 

elaborados en estos ensayos, los lectores encontrarán un análisis perceptivo del 

concepto de “Zonas de Sacrificio”, como espacios producidos por la lógica de la 

extracción capitalista. Estas zonas se identifican, se colocan en un contexto histórico 

y luego se reconsideran como sitios de resistencia y, posiblemente, de reparación a 

través de la acción de la comunidad local, ya sea en una serie de estudios de caso que 

van de norte a sur en Chile o en la conceptualización teórica de la justicia epistémica 

como un complemento de la justicia ambiental. Otros ensayos intentan medir el 

impacto cuantitativo del daño ambiental debido a la extracción de recursos en los 

procesos históricos de colonización e industrialización. Finalmente, varios ensayos 

abordan directamente el tema del acaparamiento y despojo de tierras, procesos que 

están en la raíz de gran parte de la injusticia ambiental en la región, ya sea causada 

por la expansión de la agricultura de exportación o la construcción de grandes 

proyectos de represas hidroeléctricas. En conjunto, estos ocho ensayos ofrecen a los 

lectores una ventana a la investigación más reciente sobre justicia ambiental en 

diversos contextos nacionales y marcos temporales.  

Nuestro dossier concluye con un breve ensayo fotográfico que refleja la lucha 

en curso por la justicia ambiental entre los pueblos indígenas de la región. Los 

derechos de las comunidades indígenas a la tierra y a un ambiente sano se encuentran 

en el centro mismo de la cuestión de la justicia ambiental en América Latina y el 

Caribe. Como deja claro el ensayo de Enrique Leff, y este es un punto que se destaca 

en varios de los trabajos incluidos en el dossier, estos derechos también incluyen la 

capacidad fundamental de ofrecer perspectivas diferentes y autónomas sobre las 

cuestiones básicas que animan el movimiento por la justicia ambiental. 

En relación a los cinco artículos libres, las dos reseñas y la entrevista, 

encontramos una diversidad bien interesante de abordajes y escalas geográficas y 

temporales. Los artículos libres comienzan con Diogo de Carvalho Cabral quien, en su 

trabajo “Horizontality, Negotiation, and Emergence: Toward a Philosophy of 

Environmental History” sintetiza creativamente los hallazgos empíricos y las 

formulaciones teóricas planteadas por historiadores ambientales autoproclamados, 

así como por los académicos que los precedieron e influenciaron. Estableciendo un 
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diálogo con el campo más amplio de las Humanidades Ambientales, especialmente el 

posthumanismo, propone tres principios para escribir historias ambientales: 

horizontalidad, negociación y emergencia. La horizontalidad se refiere a la 

inexistencia de un "fundamento" dado y absoluto para la vida humana. La negociación 

alude a la conversación humana con un mundo más amplio, tanto animado como 

inanimado, sobre la convivencia. La emergencia, por tanto, es la geohistoricidad 

radical de todas las cosas terrenales, cuyo carácter nunca se da de antemano, sino que 

se constituye a medida que avanzan por el mundo. 

El segundo artículo escrito por Pablo Camus y Fabián Jaksic se llama “El 

Fenómeno El Niño, las Inundaciones de 1877 y la Incorporación del Salitre a la 

Soberanía de Chile”. Los autores abordan las interrelaciones entre clima y sociedad 

durante la década de 1870 en Chile a partir del análisis de fuentes históricas como el 

Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, El Mercurio de Valparaíso, los Mensajes 

Presidenciales y el libro El Clima de Chile publicado en 1877 por Benjamín Vicuña 

Mackenna. Tras exponer el crítico contexto socioeconómico del período se constata 

que la agricultura nacional, estaba expuesta no sólo a fluctuaciones meteorológicas 

sino también a plagas, epizootias y a prácticas agrícolas que llevaron a desequilibrios 

socio-ecológicos que en la época fueron atribuidos al clima. 

Juliane Roberta Santos Moreira y Alessandra Izabel de Carvalho presentan el 

trabajo “Modulações do Discurso, Interpretações e Memórias sobre a Geada Negra de 

1975 e a Cafeicultura Paranaense”. En el invierno de 1975, una helada fue responsable 

de la deshidratación y consecuente quema de cafetales en la región norteña de 

Paraná, alterando significativamente su panorama agrícola y económico. Su incidencia 

fue reportada en periódicos locales, como Panorama y Folha de Londrina, de Londres, 

como la causa del “fin del cultivo del café” desarrollado en el estado y de problemas 

sociales relacionados con el campo. Al contrastar los discursos producidos en estos 

periódicos inmediatamente después del mal tiempo ocurrido con los reiterados en 

Folha de Londrina en la década siguiente, y lo expuesto en Gazeta do Povo, 40 años 

después, así como los reportajes presentes en el documental Geada Negra: una 

História de Paraná, de la economía cafetera al éxodo rural, de Adriano Justino (2008), 
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las autoras presentan las permanencias y cambios en la interpretación de la 

causalidad única, es decir, la helada como decisiva para la retracción del café. 

Orlando Enrique Amaris Cervantes colabora con el trabajo “Los Suelos están 

Cansados: La Historia Agroecológica de los Cantones Costarricenses de Mora y 

Puriscal en las Primeras Cinco Décadas del Siglo XX”. Aquí busca esclarecer los 

procesos de cambio ocurridos en las coberturas agrícolas resultantes de actividades 

agropecuarias vinculadas con la exportación cafetalera en la primera mitad del siglo 

XX. Mediante la consulta de censos agropecuarios y anuarios estadísticos, así como 

fuentes secundarias, además con la realización de entrevistas semiestructuradas a 

mayores de los cantones de Mora y Puriscal, fue posible reconstruir transiciones 

agroecológicas de ambos cantones caracterizados por la producción de alimentos.  

El último artículo libre, fue escrito por Moacir Tavares Júnior y titulado “Uma 

História Ambiental do Projeto Minas-Rio: Racionalidades de Uso na Natureza e 

Controvérsias Sociotécnicas”. La globalización y la política económica nacional basada 

en la producción de commodities han intensificado la condición histórica brasileña de 

proveedor de materias primas (principalmente mineral de hierro, soja y petróleo 

crudo) y en este escenario Minas Gerais se destaca como el mayor productor nacional 

de mineral de hierro. Ante la perspectiva de explorar nuevos yacimientos de este 

mineral, en 2006 se inició el proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto Minas-

Rio. El período de tiempo de este estudio cubre 2006 a 2014, es decir, desde la 

concesión de la licencia hasta el inicio de la operación de la empresa. Este estudio 

tuvo como objetivo analizar las diferentes justificaciones del uso de la naturaleza 

entre los principales actores involucrados, las principales controversias socio-

técnicas presentes en los informes técnicos elaborados a pedido por la empresa y las 

comunidades afectadas. 

Las reseñas fueron realizadas por Ivo Marcos Theis  ”Meio Século de Pesquisa 

Geográfica sobre o Brasil” sobre el trabajo escrito por Gerd Kohlhepp, Brasilien: 

Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeographie aus über 50 Jahren Brasilien-

Forschung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021. 617p.). En segundo lugar, siguen las 

reseñas de Olaf Kaltmeier y Frederico Freitas quienes trabajaron juntos, en un 
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formato inédito e inusual, una doble revisión, acercando trabajos sobre los orígenes 

de los Parques Nacionales en Brasil y Argentina (Beyond the “Yellowstone Model”: The 

Origins of National Parks in Brazil and Argentina). Frederico Freitas analiza el texto de 

Kaltmeier, llamado National Parks from North to South: An Entangled History of 

Conservation and Colonization in Argentina (University of New Orleans Press, 2021). 

Por su parte, Olaf Kaltmeier reseña el texto de Freitas  titulado Nationalizing Nature: 

Iguazu Falls and National Parks at the Brazil-Argentina Border (Cambridge University 

Press, 2021). 

Cerramos la última edición de halac en el año 2021 con la entrevista 

denominada “Creatures of Fire: An Interview with com Stephen Pyne”, realizada por 

Sandro Dutra e Silva, Vivian da Silva Braz y Wilson Picado al prestigioso historiador 

del fuego Stephen Pyne. El equipo editorial de HALAC desea que estas contribuciones 

reciban amplia visibilidad y contribuyan al desarrollo de los debates en todos los 

espacios académicos, científicos, políticos y sociales interesados en estos temas. 

 

 


