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La sustentabilidad es a la vez una teoría y una práctica, proviene de intelectuales y de saberes 
campesinas. En el siglo XIX y buena parte del XX, las ideas de sustentabilidad se relacionaron sobre todo 
con actores de la elite intelectual. Estos procuraron proteger espacios naturales de especial valor en un 
contexto de neoextractivismo industrial decimonónico, entre los cuales identificaron cuencas de ríos, 
bosques o espacios bellos dignos (según el criterio de los intelectuales) de protegerse. Con el paso del 
tiempo, se daba cuente de la necesidad de involucrar a las poblaciones rurales en el cualquier proyecto 
de conservación y/o sustentabilidad. Mas recientemente aún, se empieza a respetar los saberes de estas 
mismas poblaciones. 
 
Esta mesa presentará cuatro discusiones de la historia de la sustentabilidad. Geograficamente, se 
integran discusiones de México, de América Central, y de Argentina – tres contextos distintos que 
abarcan el norte, centro, y sur de las Américas. Se investigan varios elementos de las prácticas de 
conservación y sustentabilidad, entre ellos la formación de parques nacionales, que pueden parecer de 
una utilidad obvia para la sustentabilidad, pero en realidad pueden provocar el resentimiento de las 
poblaciones locales; así como los usos locales de los bosques, que a veces pueden llevar a prácticas de 
sustentabilidad o de desmonte, o que pueden llevar a ambos resultados; así como las investigaciones 
matizadas de las ideas de los pensadores que luego se traducían en políticas forestales. Estos estudios 
también examinan los actores centrales en la historia forestal: productores industriales, las 
comunidades forestales, y los intelectuales. Vista de esta perspectiva, esta mesa pone en diálogo a estos 
actores históricos con el fin de repensar la historia de la sustentabilidad así como considerar el estado 
de la historiografía al respeto. 
 
Se utilizarán varios métodos de investigación, entre ellos la investigación de documentos de archivo, en 
que se utilizan documentos oficiales y no oficiales para procurar interpretar no solo los hechos históricos 
sino las ideas tras esas actuaciones. Aun así, hay que tratar esos documentos con mucho cuidado e 
interpretarlos dentro de su contexto social y político. También se utiliza la lectura de documentos 
producidos por los intelectuales y científicos que aquí se estudian, y a las cuales hay que tratarse con el 
mismo cuidado que con los documentos archivísticos. Por fin, se hace uso de los métodos etnográficos 
en que el investigador se hace presente en el sitio de investigación, habla con actores locales, y hace uso 
de sus propias facultades para percibir las condiciones locales. 
 
Los ponentes propuestas para esta meas conforman un grupo de investigadores destacados e 
internacionales que provienen de Norte América, México, Centro América, y Alemania; entre ellos Chris 
Boyer, Universidad de Illinois en Chicago, Departamentos de Historia y de Estudios Latinoamericanos y 
Latinos; Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld, CALAS – Maria Siyblla Merian Center for Advanced 



Latin American Studies; Anthony Goebel Mc Dermott, Centro de Investigaciones Históricas de América 
Central, Universidad de Costa Rica  
 
 
Ponentes:  
 
1. Chris Boyer, Universidad de Illinois en Chicago, Departamentos de Historia y de Estudios 
Latinoamericanos y Latinos 
Correo: crboyer@uic.edu 
Título: Cherán, Michoacán, el afecto, y la naturaleza. Una historia multigeneracional 
 
Esta ponencia investiga la comunidad Purépecha de Cherán, Michoacan, a lo largo de un siglo de 
explotación forestal comunitarua. Se utiliza  en la idea de Aldo Leopold de la ética de la tierra como una 
herramienta de análisis que permite a los historiadores ambientales (re)pensar la relación 
tierra/sociedad, para desarrollar una teroría de afecto que rige da relación entre grupos como los 
cheranenses y sus bosques en términos, ya no puramente económicos o funcionales, sino ideales. Nos 
permite superar la dicotomía sociedad / naturaleza para concebir de "ecosistemas" en términos 
netamente históricos, como una red compleja producto de la evolución de las interrelaciones naturales 
y humanos. Visto desde esta perspectiva, nos damos cuenta que la mayoría de las personas que viven en 
la comunidad de Cherán hoy en día, al igual que sus antepasados, ven a sí mismos como seres que viven 
dentro de un espacio natural en particular y que por lo tanto deben cuidarlo mientras se nutren de él. 
Esta sensibilidad no es, sin embargo, incambiable, ni tampoco es el único imperativo que ha guiado la 
forma de utilizar y conocer la tierra en Cherán, pero sí presenta un contraste considerable en 
comparación con la de la sociedad dominante. 
 
2. Olaf Kaltmeier Universidad de Bielefeld, CALAS – Maria Siyblla Merian Center for Advanzed Latin 
American Studies. 
Correo: okaltmeier@uni-bielefeld.de 
Título: Los parques nacionales como “un verdadero instrumento de colonización” biológica. Neobiota en 
la formación de los Parques Nacionales en Argentina (1902-1944) 
 
Esta conferencia trata de la paradoja conexión integral entre parques nacionales y colonización, 
focusando el periódo fundacional de los parques nacionales argentinos desde 1902 hasta 1944. A fines 
del siglo XIX, Argentina se había apropiado de las periferias norte y sur, en parte controladas y habitadas 
por pueblos indígenas, y ahora enfrentaba la tarea de la colonización y del control sostenible de estas 
regiones. Resultó a ser el parque nacional, según el director de la Dirección Parques Nacionales 
(establecida en 1934) Exequiel Bustillo, „un verdadero instrumento de colonización". Esto encuentra su 
expresión en la subyugación de los pueblos indígenas, especialmente los mapuche en el sur, los 
proyectos de colonización agrícola y el diseño de ciudades completamente nuevas y modernas como 
parte integral del régimen del Parque Nacional. En esta conferencia, sin embargo, se trata sobre todo la 
importancia de los parques nacionales en la colonización biológica. Por lo tanto, los parques nacionales 
demuestran ser verdaderos puntos de distribución para la circulación de neobiota, desde el ciervo rojo y 
el bisonte hasta la trucha arcoiris asimismo como el abeto de douglas y la rosa mosqueta. 
 
 
3. Anthony Goebel Mc Dermott 
Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Universidad de Costa Rica  
Correo: w.goebel@ucr.ac.cr  



Ecosistemas forestales y regímenes ambientales. Hacia una historia ambiental de América Central en 
perspectiva global: la explotación forestal como estudio de caso, siglos XVIII al XX 
 
La investigación cuyos resultados aquí se presentan, buscó analizar, en su complejidad, las lógicas 
generales de inserción directa de los ecosistemas forestales en la economía-mundo primero y en el 
mercado mundial articulado después, haciendo especial énfasis en la comercialización de productos 
forestales centroamericanos en el mercado global de recursos y analizando algunas de las consecuencias 
ecológicas y socio-ambientales de este proceso. En el trabajo se conceptualizó a la explotación forestal 
como una actividad dotada de una dinámica propia y no como un simple pre-requisito para la 
reorganización del medio biofísico natural con el fin último de introducir actividades de mayor valor 
añadido. A partir de estas premisas, la investigación buscó constituirse en un peldaño más en el 
desarrollo de una necesaria visión de conjunto de la historia ambiental Centroamericana desde una 
perspectiva global y en la larga duración. En lo que respecta a los principales resultados del análisis, se 
tiene que, Centroamérica era un atractivo reservorio de maderas aptas para el negocio forestal, al estar 
dotada de una vasta área de bosques que insertar al mercado mundial. La comercialización de los 
productos forestales centroamericanos, si bien cambiante en su lógica y dinámica internas, es de largo 
aliento, y hunde sus raíces, al menos, en el período colonial tardío.  
 
 
4. Humberto Urquiza 
Centro de Investigacion sobre América Latina y el Caribe, UNAM 
Correo: humberto.urquiza@flacso.edu.mx 
Título: De la conservación dirigida a la conservación dirigida participativa en México 1900-1995 
 
Actualmente en México reconoce  jurídicamente distintos modelos de conservación de la naturaleza: 
Parques Nacionales, Reservas de la Biósfera, Áreas de Protección de la Flora y la Fauna, las Áreas 
Voluntarias de Conservación o Áreas Comunitarias de Conservación. En las últimas décadas estos 
esquemas de conservación han incorporado la participación de las comunidades locales en es manejo y 
conservación de los recursos naturales. Hay que señalar que el paradigma de incorporación de las 
comunidades locales a la conservación de la naturaleza es resultado de una serie de negociaciones entre 
el Estado, las comunidades científicas y las propias comunidades locales, lo cual no siempre fue así. El 
interés de esta ponencia es presentar un esquema de periodización que nos permita explicar y 
comprender los modelos de conservación en México y sus distintas etapas, lo cual intentará demostrar 
que estos proyectos han estado mediados por distintas ideas científicas que han definido distintas 
políticas gubernamentales en la materia. En este sentido esta ponencia dará cuenta del proceso que se 
puede subdividir en tres etapas que a saber son: conservación dirigida, conservación tutelada y 
conservación participativa. 


