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Introducción
LA ALARGADA SOMBRA  

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  
EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

Iñaki Iriarte-Goñi
Juan Infante-Amate

A finales del otoño de 2022, cuando estábamos recopilando los ma-
teriales que componen este libro, las temperaturas medias en España se 
situaban por encima de los 25 °C. La mayor parte de los días del mes de 
octubre de ese año registraban datos anómalos que superaban ampliamen-
te los esperados para la estación (El País, 25/10/22). Estábamos viviendo 
el alargamiento de un verano en el que se habían sucedido varias olas de 
calor extremo, acompañadas de condiciones de sequía excepcionales para 
los parámetros de Europa occidental (ECMWF, 2022). En ese escenario 
climático los grandes incendios habían sido muy abundantes en varios 
países de Europa. En España, en concreto, se habían producido 453 que 
habían afectado a cerca de 300 000 hectáreas de superficie forestal, su-
perando con mucho la media de los últimos veinte años y emitiendo a la 
atmósfera cantidades de CO2 muy superiores también a la media (EFFIS, 
2022). Como añadido a esa situación, episodios de lluvias torrenciales, 
desbordamientos e inundaciones se habían ido sucediendo también a lo 
largo del verano en diferentes zonas del país (Eldiario.es, 30/9/22). Sin 
ánimo de caer en el catastrofismo, parece evidente que el calentamiento 
global y las fuerzas físicas que el mismo desencadena favorecen la sucesión 
de fenómenos extremos como los descritos, que cada vez se producen con 
mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Que el cambio climático que nos afecta es consecuencia de la acción 
humana, es una evidencia que viene mostrándose desde hace tiempo y que 
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en 2021 fue nuevamente ratificada en el Sexto Informe de Evaluación del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático, con afirmaciones con-
tundentes como esta: 

El papel dominante de la especie humana en la provocación del cam-
bio climático reciente, es claro. Esta conclusión se basa en una síntesis de 
información que proviene de evidencias múltiples, incluidas las observacio-
nes directas de los recientes cambios en el clima de la Tierra; análisis de los 
anillos de los árboles, análisis del hielo y de otros registros de largo plazo que 
documentan los cambios en el clima; así como de simulaciones informáticas 
basadas en los principios físicos básicos que gobierna el sistema climático. 
(IPCC, 2021: 515. Traducción propia)

Según ese mismo informe, el principal factor que afecta a los cambios 
en el clima es el incremento de los niveles de concentración de gases de efec-
to invernadero que se generan principalmente por la combustión de com-
bustibles fósiles, pero también por otros factores menos conocidos como, 
por ejemplo, los cambios en los usos del suelo o las actividades agrícolas y 
pecuarias (IPCC, 2021; FAO, 2017; Friedlingstein et alii, 2022). Uno de 
los problemas más destacados de la humanidad está causado, en definitiva, 
por la evolución de las formas de organización económica de las sociedades 
y por la enorme escala que los sistemas de producción, de transporte y de 
consumo han ido alcanzado especialmente en las últimas décadas, en un 
escenario de creciente globalización.

Pero el cambio climático, con ser grave, no es el único problema am-
biental al que la humanidad se enfrenta actualmente. Hace ya más de 
una década algunos científicos propusieron el marco conceptual de los 
límites planetarios (más conocidos como Planetary boundaries, por su for-
mulación original en inglés), en los que se identificaban nueve grandes 
impactos ambientales y se señalaban para cada uno de ellos los umbrales 
de seguridad a partir de los cuales se entraría en escenarios amenazantes 
para la salud planetaria y el bienestar humano (Rockström et alii, 2009). 
El cambio climático es uno de ellos, pero se añaden otros como la inte-
gridad de la biosfera (mantenimiento de la biodiversidad), los cambios en 
los usos de la tierra, los usos del agua, los ciclos bioquímicos del fósforo 
y el nitrógeno, la acidificación de los océanos, la carga atmosférica de ae-
rosoles, la destrucción de la capa de ozono o la carga de nuevas entidades 
contaminantes (novel entities) a las que sometemos a los ecosistemas. Y la 
medición y el seguimiento de esos límites planetarios en los últimos años 
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resulta realmente preocupante. A la altura de 2015, cuatro de los nueve 
límites contemplados (cambio climático, biodiversidad, usos de la tierra 
y ciclos geoquímicos) estaban claramente fuera de la zona de seguridad, 
poniendo en peligro el funcionamiento del sistema terrestre en conjunto 
(Steffen et alii, 2015). Según nuevas mediciones, dos límites más como 
son los usos de agua verde y la carga de nuevas entidades contaminantes se 
han unido a la situación de peligro abocándonos más claramente hacia la 
insostenibilidad. Y en todos los casos resulta evidente que la superación de 
esos límites y los peligros que representa para el futuro de la humanidad, 
están asociados a las formas de organización económica, de producción 
y de consumo de las sociedades actuales (Wang-Erlandsson et alii, 2022; 
Persson et alii, 2022; Rockström et alii, 2023). 

Desde hace miles de años, el ser humano, a través de sus herramientas 
y del aprovechamiento de energía exosomática, ha ido interviniendo sobre 
la naturaleza para obtener recursos con los que sobrevivir, con los que ir 
construyendo infraestructuras que hicieran más cómoda su existencia y 
con los que poder ir acumulando bienes, riquezas diversas y también, al 
menos supuestamente, bienestar. Ninguna otra especie animal ha tenido 
una capacidad tan grande para aprovechar los ecosistemas y para trans-
formarlos. Y, como es obvio, esa capacidad se ha ido incrementando a 
medida que lo hacían el consumo de energía y el potencial extractivo de 
las tecnologías disponibles. El paso de la caza-recolección a la agricultura 
a través de la denominada revolución neolítica constituyó un primer jalón 
fundamental, en la medida en que los grupos humanos dejaron de vivir 
exclusivamente de lo que la naturaleza ofrecía de forma espontánea, para 
pasar a intervenir mucho más activamente sobre ella, controlando el cre-
cimiento de las plantas y de los animales (Cipolla, 1992). La agricultura 
permitió la aparición de excedentes alimentarios que facilitaron una divi-
sión social del trabajo y una cierta especialización productiva, y que hicie-
ron posible, a su vez, la aparición de las primeras civilizaciones. Con ellas 
crecieron también las tecnologías disponibles tanto para extraer recursos 
domésticos como para apropiarse de los recursos de otros territorios y de 
otras poblaciones a través de la conquista, todo lo cual fue expandiendo la 
huella ecológica de los grupos humanos a diversas escalas locales y regio-
nales. Pero aún tendrían que pasar muchos siglos para que esa capacidad 
creciente de intervención humana sobre los ecosistemas se disparara hasta 
el punto de provocar cambios ecológicos a una escala global.
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De los «Modos de utilización de los recursos»  
al «Metabolismo social» 

La historia económica y social en perspectiva ambiental puede ofrecer 
información de mucho interés para entender los cambios tanto cualita-
tivos como cuantitativos en las relaciones entre sociedades y naturaleza, 
analizando los enlaces que han ido existiendo entre formas de organiza-
ción económica, uso de los recursos y generación de residuos e impactos 
ambientales. Un primer intento de sistematización en ese sentido es el que 
realizaron Guha y Gadgil (1993), con su propuesta de «Modos de utiliza-
ción de los recursos», concepto con el que trataban de analizar la evolución 
de las relaciones entre las sociedades y la naturaleza en el muy largo plazo. 
Se trataba de una herramienta compleja que partía del concepto de modo 
de producción, pero que integraba expresamente la evolución histórica del 
uso de los recursos naturales utilizados en diferentes periodos (tierra, agua, 
flora, fauna y minerales), de las tecnologías disponibles para su explota-
ción, de las relaciones de producción que se iban estableciendo en torno a 
su uso (sistemas básicos de propiedad y gestión, formas de asignación y de 
distribución), y también de los impactos ecológicos y de las consecuencias 
ambientales de todo ello. Partiendo de ahí diferenciaban cuatro grandes 
modos de utilización de los recursos, a saber, la recolección, el pastoreo 
nómada, el cultivo sedentario y la industria, y resumían cómo el devenir 
histórico del uso de los recursos naturales había ido dando lugar a un 
incremento de los flujos circulantes de energía y materiales que fueron 
afectando a áreas geográficas cada vez mayores; a un incremento de las 
densidades de población con niveles crecientes de desigualdad global en el 
acceso a los recursos; y, finalmente, a una intensificación de los indicado-
res de perturbación ecológica. 

Partiendo de un planteamiento similar, en las últimas décadas se ha 
desarrollado de forma mucho más sistemática el concepto y la metodolo-
gía del Metabolismo Social (MS), que comenzó a utilizarse ampliamente a 
finales de los años 1990 (Fischer-Kowalski y Weisz, 1999; Sieferle, 2001b) 
y que posteriormente se ha aplicado en perspectiva histórica y se ha con-
ceptualizado como una teoría socioecológica del cambio histórico (Gon-
zález de Molina y Toledo, 2014; González de Molina, EV). El concepto de 
MS está hoy muy extendido entre diferentes disciplinas científicas e inclu-
so en el diseño de políticas ambientales (Haberl et alii, 2021). Un elemento 
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fundamental para entender su éxito es que su conceptualización estuvo 
acompañada del desarrollo de herramientas metodológicas armonizadas 
para cuantificar las bases biofísicas de la sociedad, como, por ejemplo, la 
«Contabilidad del Flujo de Materiales» (MFA, por sus siglas en inglés) que 
hoy está incorporada en numerosas agencias estadísticas internacionales 
(como Eurostat o el INE). El desarrollo de estas herramientas ha per-
mitido cuantificar sistemáticamente los niveles de extracción, comercio y 
consumo de recursos naturales a nivel internacional. Y esta información 
ha posibilitado análisis y estudios comparativos sobre los niveles de ex-
tracción material, las dinámicas de intercambio económico-ecológico y las 
relaciones del uso de recursos con el desarrollo económico (Haberl et alii, 
2021). Analizar el metabolismo supone, por tanto, conocer las entradas de 
materiales y de energía al sistema socioeconómico, los procesos de trans-
formación interna de esos elementos para obtener los resultados buscados 
en los diferentes niveles económicos, y las salidas de los materiales que se 
han usado en el proceso metabólico, pero que no se han asimilado al stock, 
y se expulsan al mar o a la tierra en forma de residuos, o a la atmósfera en 
forma de emisiones. 

Los cuatro modos de utilización de los recursos planteados por Guha 
y Gadgil (1993) serían perfectamente compatibles con otros tantos gran-
des perfiles metabólicos diferentes. Sin embargo, los datos históricos dis-
ponibles hacen que los trabajos cuantitativos que utilizan el metabolismo 
como metodología hayan analizado casi exclusivamente lo ocurrido en 
los últimos siglos, centrándose en diferenciar el funcionamiento de un 
perfil socio-metabólico de base agraria de otro de base industrial (Fischer-
Kowalski y Haberl, 2007). Desde el punto de vista material, la principal 
diferencia entre esos dos perfiles está en el tipo de energía y de materia-
les que los sustentan y en las posibilidades metabólicas que esos recursos 
pueden desplegar en función de la tecnología y de la organización social. 
En el caso del régimen socio-metabólico agrario, nos encontramos con 
sociedades con una disponibilidad energética limitada al uso de fuentes 
orgánicas, que en último término dependían de la producción de biomasa 
necesaria para la alimentación de personas y de animales, que eran quienes 
desarrollaban la mayor parte del trabajo. También la energía calorífica ne-
cesaria tanto para la supervivencia diaria (cocina y calefacción) como para 
la producción de manufacturas, dependía de la biomasa que se pudiera 
obtener en forma de leña, de carbón vegetal u otros residuos vegetales. 
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Y aunque estos sistemas utilizaban energías procedentes del agua o del 
viento, la tecnología para su aprovechamiento, su irregularidad intrínseca 
y la imposibilidad de almacenarlas hacía que jugaran un papel muy secun-
dario. Así, el metabolismo agrario de base orgánica tenía una dependencia 
muy estrecha del territorio disponible por el que competían las diferentes 
formas de producción de energía (alimentos humanos, alimentos para el 
ganado y leña), y en esas condiciones las posibilidades de crecimiento tan-
to de la población como de la producción agraria o manufacturera estaban 
severamente restringidas (Sieferle, 2001a y 2001b; Malanima, 2009). Eso 
no quiere decir que este tipo de metabolismo no generara cierto deterioro 
ecológico que se podía producir, por ejemplo, por la roturación de tierras 
poco aptas para el cultivo o por una sobrecarga ganadera en relación con 
los pastos disponibles. Este tipo de comportamientos podían generar defo-
restación y erosión de suelos, pero, en cualquier caso, los daños difícilmen-
te alcanzaban dimensiones que superaran la escala local.

Obviamente, las restricciones al crecimiento de las economías de base 
orgánica no suponían inmovilidad. De hecho, dentro del régimen socio-
metabólico agrario se dieron cambios muy considerables. El más impor-
tante fue sin duda la expansión biológica de plantas, animales y gérmenes 
que se fue produciendo a partir de la conquista y la colonización europea 
de otros territorios, especialmente los americanos, iniciada desde finales del 
siglo xv (Crosby, 1988; Diamond, 1997). Fue precisamente en ese contexto 
de expansión atlántica en el que algunos países europeos (muy especial-
mente Inglaterra y Holanda) se fueron convirtiendo en lo que se ha deno-
minado como economías orgánicas avanzadas (Wrigley, 1988), que sin rom-
per en lo básico el marco metabólico descrito, fueron capaces de maximizar 
la energía y los recursos disponibles ampliando algunos límites biofísicos. 
El origen del cambio fue principalmente agrario. Las nuevas rotaciones de 
cultivos y la mejor integración de una ganadería que resultaba fundamental 
como fuerza de tiro y como fuente de fertilización, ayudaron a incremen-
tar la producción por agricultor y generaron excedentes que permitieron 
alimentar a unas ciudades en crecimiento (Allen, 2010). Paralelamente, en 
esas ciudades se fue incrementando la producción de manufacturas y el 
comercio, ayudado en gran medida por los cambios tecnológicos en la na-
vegación (mejor aprovechamiento de la energía eólica para navegar y trans-
portar más cosas, más lejos, en menos tiempo) que permitieron aumentar 
el tráfico de materias primas, de algunos alimentos y también de mano de 
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obra, sobre todo esclava. Todo ello fue incrementando sin duda la presión 
sobre los ecosistemas, aunque la actividad económica seguía encapsulada 
en unos límites de crecimiento moderados si se comparan con los paráme-
tros posteriores (Malanima, 2009; Gallego, 2022).

El cambio fundamental de este marco orgánico se produjo a partir 
de la Revolución Industrial, un proceso económico complejo que impli-
có transformaciones tecnológicas y sociales profundas, pero que desde 
el punto de vista metabólico fue, sobre todo, una revolución energética 
(Wrigley, 2010). La clave del proceso estuvo en la incorporación al sistema 
económico, a gran escala, del carbón mineral, un recurso fósil que permi-
tía obtener enormes cantidades de energía y acumularlas en puntos fijos 
a un bajo coste relativo, y que al provenir del subsuelo liberaba la presión 
sobre la superficie terrestre que había existido hasta ese momento. Frente 
a la dependencia tradicional de la leña para obtener energía calorífica, fue 
la explotación masiva de los «bosques subterráneos» que representaban las 
minas de carbón (Sieferle, 2001a), o la también denominada como coloni-
zación vertical (Barbier, 2010), la que permitió romper las barreras energé-
ticas tradicionales e inaugurar un nuevo tipo de crecimiento exponencial. 
Este proceso estuvo íntimamente relacionado con el cambio técnico, y 
especialmente con la aparición y el perfeccionamiento de la máquina de 
vapor, el primer convertidor capaz de transformar la energía calorífica del 
carbón mineral en energía mecánica y, en consecuencia, de aumentar la 
capacidad de tracción sin que intervinieran las energías tradicionales ni 
la fuerza humana o animal. Gran Bretaña fue el paradigma del cambio. 
Según los cálculos de Wrigley (2010) para Inglaterra, Gales y Escocia, 
entre 1700 y 1850 la producción anual de carbón mineral pasó de 2 a 74 
millones de toneladas, y a pesar de que en ese mismo periodo la población 
más que se duplicó, la disponibilidad de energía per cápita se multiplicó 
por más de tres. La incorporación de esas ingentes cantidades de energía 
al sistema posibilitó también un uso creciente de otros materiales no ener-
géticos (minerales y, especialmente, hierro) que a partir de ahí jugaron 
un papel fundamental en la producción de maquinaria e infraestructuras. 
Además, ese uso creciente de fósiles no supuso una disminución de la ma-
teria orgánica utilizada que, al contrario, continuó creciendo (Krausmann 
et alii, 2009). Siguiendo con el caso británico, la Revolución Industrial y 
el uso masivo de minerales fue acompañado por un incremento sin prece-
dentes del consumo de biomasa utilizada como alimento (Krausmann et 



Iñaki Iriarte-Goñi y Juan Infante-Amate16

alii, 2003) o de materias primas como la madera (Iriarte-Goñi y Ayuda, 
2013), que fueron, en gran medida, importadas de otras partes del mundo. 
En conjunto, el metabolismo de las economías que se fueron industriali-
zando cambió y creció, al tiempo que lo hacía la huella que iba dejando en 
los ecosistemas, tanto por la creciente extracción de recursos y por la am-
pliación del área geográfica de la que provenían, como por el incremento 
de los residuos y de las emisiones que fue provocando.

La Revolución Industrial puede interpretarse, por tanto, como una 
transición socio-ecológica entre diferentes metabolismos (Krausmann, 
2011). Esa transición puso en marcha un proceso de expansión económica 
y poblacional sin precedentes, que ha presidido los dos últimos siglos y que 
se ha ido extendiendo a escala global. Durante el siglo xix, la transforma-
ción afectó principalmente a los países de Europa occidental, a los Estados 
Unidos y a Japón, aunque como ya hemos dicho la demanda de energía 
y de materiales de esos países generó impactos en otros territorios. Pero 
fue durante el siglo xx cuando la transición socio-metabólica fue afectan-
do más directamente a otras zonas del planeta que siguieron, a través de 
vías diversas, la senda de la industrialización (Gallego, 2022). La aparición 
de otros convertidores energéticos como el motor eléctrico y el motor de 
combustión interna posibilitaron el uso masivo de otros recursos fósiles 
que se añadieron al carbón. El petróleo se fue convirtiendo en la fuente 
de energía por antonomasia para la industria y el transporte, y también en 
la materia prima para multitud de productos petroquímicos. Y la produc-
ción eléctrica creció, pero sobre todo en su variante térmica que la hacía 
depender de la quema de fósiles. Todos estos cambios fueron madurando 
a lo largo de la primera mitad del siglo xx y eclosionaron en las décadas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se fue produ-
ciendo una expansión poblacional sin precedentes que, en el marco de una 
globalización creciente en las décadas finales del siglo, disparó la escala 
metabólica de la mayor parte de las economías del planeta hasta límites 
difíciles de imaginar tan solo unas décadas antes. John McNeill (2001) 
describió algunas de las líneas maestras de esas transformaciones en su 
libro Algo nuevo bajo el sol, con cuyo título quería resaltar el hecho de que 
el siglo xx constituía una verdadera novedad histórica, al establecerse en él 
unas relaciones inéditas entre la humanidad y los ecosistemas, que estaban 
afectando a todas las esferas terrestres, desde la litosfera a la atmósfera, 
pasando por la biosfera y la hidrosfera 
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El «Antropoceno» y el «Capitaloceno» 

Los cambios que ha generado la consolidación del metabolismo in-
dustrial han sido descritos, al menos en sus líneas maestras, en numero-
sos trabajos que han aplicado ese concepto analizándolo a escala global 
(Krausmann et alii, 2009), regional (Schaffartzik et alii, 2014), o a escala 
de país (una recopilación bibliográfica en Infante-Amate, González de 
Molina y Toledo, 2017). Además, en sintonía con los estudios históricos 
realizados desde las ciencias sociales, también desde las ciencias físicas y 
de la tierra se ha prestado especial atención a las formidables transforma-
ciones que han tenido lugar en la relación entre humanidad y naturaleza. 
De hecho, en el año 2000, el premio nobel de Química Paul Crutzen 
junto con el biólogo Eugene Estoermer, propusieron la existencia de una 
nueva era geológica denominada Antropoceno, que estaba sucediendo al 
Holoceno, y que venía caracterizada por la capacidad de la raza humana 
para influir y alterar el sistema terrestre rivalizando con las principales 
fuerzas de la naturaleza. Estos autores proponían como punto de arranque 
de la nueva era la parte final del siglo xviii, momento a partir del cual se 
produjo «el inicio del crecimiento en las concentraciones atmosféricas de 
varios gases de efecto invernadero, en particular de dióxido de carbono 
(CO2) y de metano (CH4)» (Crutzen y Stoermer, 2000). 

Desde el año 2000, el concepto de Antropoceno ha sido ampliamente 
aceptado por la comunidad científica y se ha ido sistematizando tanto en 
sus características como en su cronología. Aunque formalmente algunos 
mantienen el inicio del Antropoceno en torno al año 1800, la mayor parte 
de los trabajos que abordan este tema coinciden en que su consolidación se 
ha producido en la segunda mitad del siglo xx, a través de la denominada 
Gran Aceleración metabólica que se produjo en las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial (McNeill y Engelke, 2016). En los cincuenta 
años transcurridos entre 1950 y 2000, pueden detectarse, en efecto, creci-
mientos exponenciales a escala global en numerosos indicadores socioeco-
nómicos (población, producto interior bruto, urbanización, consumo de 
agua o de fertilizantes, producción y consumo de carne, número de auto-
móviles o de teléfonos, comercio, transporte, turismo internacional, etc.) 
que han llevado aparejados cambios realmente significativos e igualmente 
exponenciales en la naturaleza. Más allá de las emisiones crecientes de 
gases de efecto invernadero que esas actividades han ido generando, y que 
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son las más reconocibles por sus efectos directos sobre el calentamiento 
global, los científicos detectan también numerosas y preocupantes huellas 
que van dejando marcas en la estratigrafía terrestre y que son las que rom-
pen los límites planetarios a los que antes nos referíamos. Los cambios en 
los patrones de sedimentación de los ríos regulados por embalses, la acu-
mulación de nuevos tipos de rocas creadas artificialmente como el cemen-
to armado o el asfalto, los cambios en la composición de los suelos, las altas 
concentraciones de plásticos en los océanos y la expansión generalizada de 
micro y nano plásticos, la acumulación de enormes cantidades de basura 
tecnológica y especialmente electrónica, los residuos generados por el uso 
generalizado de nitrógeno y fósforo en forma de fertilizantes sintéticos o 
la extinción de especies vegetales y animales, son algunas de esas huellas 
estratigráficas comprobadas por la ciencia (Zalasiewicz et alii, 2019).  

En cualquier caso, la aceptación del Antropoceno como nueva era 
geológica no implica unanimidad a la hora de interpretar la causalidad de 
los problemas ecológicos actuales. Algunos autores, principalmente des-
de posiciones de inspiración marxista, han señalado que la consideración de 
la especie humana en abstracto como causante del deterioro ambiental 
resulta demasiado vaga, ya que no todas las formas de organización social 
de la humanidad, ni históricamente ni en la actualidad, han tenido las 
mismas responsabilidades en él (Soriano, 2022). En este contexto, defien-
den que el verdadero origen de los problemas ecológicos que afectan al 
planeta estuvo en realidad en el surgimiento de unas relaciones de produc-
ción capitalistas, y por ello, frente al Antropoceno, proponen utilizar el 
concepto de Capitaloceno como una nueva era, la del capital, que llevaría 
implícita en su propia forma de funcionamiento la sobreexplotación de la 
naturaleza y, a largo plazo, su destrucción (Moore, 2017 y 2018; Malm, 
2020). La era del Capitaloceno se iniciaría, según esta visión, en el siglo xvi, 
momento en el que se comenzó a interpretar la naturaleza como algo des-
gajado del ser humano, que este podía conocer, conquistar y dominar en 
aras de la acumulación de riqueza y de capital. Esa nueva visión implicaba, 
de un lado, la apropiación de trabajo humano que de ahí en adelante tam-
bién iría reformulándose y se mediría en términos de productividad tra-
tando de que la misma creciera de manera constante. Pero implicaba al 
mismo tiempo una apropiación creciente de recursos naturales asociada a 
la expansión geográfica de la frontera que se fue produciendo desde la 
Edad Moderna, y cuyo objetivo era conquistar y dominar tierras, recursos 
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y también trabajo humano. Desde entonces, según Moore (2018), la su-
pervivencia del capitalismo ha sido consustancial al mantenimiento de 
unas relaciones de producción basadas en la desigualdad intra-especie 
(incluyendo relaciones de poder y de clase, entremezcladas también con 
desigualdades paralelas de raza y de género), y en el mantenimiento, en ese 
contexto desigual, de una «naturaleza barata», que incluye la disponibili-
dad de trabajo, de alimentos, de materias primas y de energías (los «Four 
Cheaps») a bajo precio. Mantener esa naturaleza barata ha sido, según esta 
interpretación, consustancial a la pervivencia del capitalismo hasta la ac-
tualidad y también al deterioro ambiental creciente. 

El crecimiento y sus sombras 

Estos planteamientos sobre la responsabilidad del capitalismo en la 
crisis ecológica ofrecen una aproximación sugerente, pero obvian un as-
pecto importante como es el hecho de que, a lo largo del siglo xx, las 
economías que se han organizado al margen del capitalismo de merca-
do estableciendo sistemas de planificación centralizada para la toma de 
las decisiones económicas, no han evitado entrar en un metabolismo in-
dustrial muy similar al generado por el capitalismo (Krausmann et alii, 
2016). Un metabolismo que también ha estado basado en la apropiación 
de naturaleza barata y que ha generado daños ambientales tan graves o 
más incluso que los de las economías capitalistas. Desde esta perspectiva, 
cabría pensar que la aceleración de los impactos ambientales ha estado 
vinculada al crecimiento económico moderno, que ha sido objetivo tanto 
de las economías de mercado como de las de planificación. Sin embargo, 
para afrontar este debate en toda su complejidad hay otro aspecto que no 
se puede olvidar. Si bien hay pocas dudas de que el ritmo de crecimien-
to económico que se ha producido desde la Revolución Industrial y muy 
especialmente con la Gran Aceleración de la segunda mitad del siglo xx 
ha estado asociada al deterioro ecológico del planeta, no es menos cierto 
que ese crecimiento ha ido asociado también a mejoras incontestables en 
el bienestar, no de la humanidad al completo, pero sí de la mayor parte 
de ella (Pinker, 2018). Por poner solo algunos ejemplos, las mejoras en la 
alimentación, en la higiene pública y en los cuidados y en la atención sani-
taria han elevado la esperanza media de vida al nacer a escala global de los 
aproximadamente 30 años en 1900 a los algo más de 72 en 2019, con un 
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descenso claro de la mortalidad infantil a pesar de las enormes diferencias 
por países. Asimismo, los índices de pobreza extrema se han reducido y el 
acceso de la población a bienes básicos como el agua y la electricidad ha 
crecido significativamente para situarse por encima del 90 % (World Bank 
data base). ¿Cómo abordar entonces los problemas del crecimiento? 

Las evidencias históricas recientes muestran una estrecha relación 
entre los niveles de crecimiento económico y los impactos ambientales 
(Krausmann et alii, 2009). Si bien es cierto que, desde mediados del siglo xx, 
en algunos países el producto interior bruto (PIB) está creciendo más rápi-
do que los impactos ambientales (lo que se conoce como desacoplamiento 
relativo), aún no se ha observado a nivel global una disminución absoluta 
de esos impactos (no tiene lugar un desacoplamiento absoluto). Es más, los 
efectos sobre el medio siguen creciendo y, en consecuencia, continúan con-
tribuyendo a transgredir los límites planetarios (Rockström et alii, 2023). 
Con estos precedentes, la preocupación acerca de si es posible mitigar los 
impactos ambientales si se sostiene la senda del crecimiento económico 
moderno, es creciente (Widemann et alii, 2020). Se trata de un escenario 
que no tiene precedente histórico y que pone a la propia especie humana 
frente a un reto nunca antes visto. En consecuencia, algunos autores sos-
tienen que el «decrecimiento» es la única vía posible para limitar el deterio-
ro ambiental y garantizar la supervivencia de la especie (Chertkovskaya et 
alii, 2019; Hanacek et alii, 2020; Hickel y Kallis, 2020). Los planteamien-
tos decrecentistas tienen aún una corta vida y existen diferentes variantes 
e interpretaciones (D’Alisa et alii, 2014; Hickel et alii, 2020). En general, 
todas ellas comparten la idea de que el objetivo de nuestras sociedades 
debería ser expandir el bienestar reduciendo los impactos ambientales y 
que, llegar a este objetivo, sería posible reduciendo la expansión del PIB. 
El argumento de base es que, dada la secular correlación entre crecimiento 
e impactos ambientales, la única forma de hacer frente a la crisis ecológica 
actual sería desacoplar el bienestar del crecimiento. Estas perspectivas se 
recogen en diferentes obras que han tenido una amplia influencia como 
Prosperity without growth de Tim Jackson (2009) y, más recientemente, 
Doghnut economics de Kate Raworth (2017). Algunos autores ponen el 
énfasis también en la base material agotable que ha acompañado al cre-
cimiento económico moderno, señalando que el crecimiento exponencial 
de los dos últimos siglos es inseparable del uso de unas energías fósiles 
que son finitas y de las que, en su mayoría, ya hemos superado el pun-
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to máximo de extracción posible (el denominado peak). Así, aseguran, la 
imposibilidad futura de seguir utilizando ese suplemento energético fósil 
y la imposibilidad añadida de que las energías renovables puedan ofrecer 
cantidades equivalentes de energía, van a llevar a la humanidad, queramos 
o no, al decrecimiento. Dicho de otra forma, decrecer no va a ser una 
opción sino una obligación, y por ello, advierten, convendría estar prepa-
rados social e institucionalmente para ello, con el fin de poder gestionar 
adecuadamente esa situación y evitar así un colapso que sería mucho más 
traumático (Turiel, 2021 y 2022). 

Todas estas posiciones siguen siendo minoritarias en el ámbito acadé-
mico y, más aún, en el político. No obstante, su influencia está creciendo 
y empiezan a ocupar un lugar en algunos foros económicos relevantes (el 
World Economic Forum de Davos, sin ir más lejos), cosa impensable hace 
muy poco tiempo (Delage Amat, 2023). Sin embargo, la política econó-
mica del decrecimiento aún está en su primera infancia y existen diferentes 
perspectivas sobre cómo ha de ejecutarse. Mientras que algunos autores 
ponen el énfasis en políticas redistributivas y cambios en los patrones de 
consumo, otros, más cercanos a la idea del Capitaloceno, sugieren que el 
decrecimiento deberá ir asociado a la superación del capitalismo, ya que al 
ser los problemas ecológicos inherentes a ese sistema no se podrán resolver 
dentro de él.

Por otro lado, los planteamientos que hoy en día parece que son ma-
yoritarios apuestan por implementar una transición ecológica que permita 
seguir creciendo, pero reconociendo los graves problemas ambientales que 
nos acechan y tratando de eliminarlos o, como mínimo, de minimizar sus 
efectos. Estas perspectivas parten de la esperanza de validar positivamente la 
hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets (Stern, 2017), trasunto de la fa-
mosa Curva de Kuznets que sugería que en las primeras fases del crecimien-
to las desigualdades tienden a aumentar pero que, a partir de cierto punto, 
caen. Para un amplio grupo de autores los problemas ambientales seguirían 
un camino similar, esto es, se mitigarían a partir de un nivel determinado de 
crecimiento. De ser cierta esta hipótesis, el crecimiento económico no sería 
un problema ambiental sino parte de la solución. Implícitamente, esta es la 
posición de los defensores del denominado crecimiento verde (UN, 2011), 
para quienes seguir creciendo es compatible con disminuir los efectos am-
bientales nocivos, tal y como demostraría el hecho de que un grupo signifi-
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cativo de países de renta alta hayan logrado reducir los impactos ambientales 
durante las últimas décadas (Le Quéré et alii, 2019). 

Los objetivos clave para los que apoyan esta posición son, por un lado, 
la descarbonización de la economía a base de sustituir las energías fósiles 
altamente contaminantes por energías limpias que aminoren las emisiones 
de gases de efecto invernadero y mitiguen el calentamiento global y el 
cambio climático; y, por otro, la reducción, la reutilización y el reciclaje 
de materiales potenciando la denominada economía circular (Wijkman y 
Skanberg, 2015). Esta última posición está alcanzando cierto eco en algu-
nos ámbitos empresariales relevantes. Así, por ejemplo, la famosa Harvard 
Business Review, publicó un artículo titulado «Why ‘de-growth’ shouldn’t 
scare businesses» (Roulet y Bothello, 2020) en el que se planteaba la pro-
liferación de políticas de empresa como la abolición de la obsolescencia 
programada, ofrecer al cliente reparaciones gratuitas, usar materiales reci-
clados, etc. La defensa de la economía circular se está convirtiendo así en 
una de las bases de las políticas de responsabilidad social corporativa, aun-
que en ocasiones los avances en esa dirección son más aparentes que reales 
y muestran una tendencia al «green washing» relacionado principalmente 
con estrategias de marketing que pretenden hacer pasar por respetuosas 
con el medio ambiente prácticas que en realidad no lo son. 

Los postulados de crecimiento verde, aun siendo los más extendidos 
en las políticas públicas actuales incluyendo los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible o el European Green Deal, están siendo objeto de numerosas 
críticas que ponen en duda su viabilidad. Por un lado, se señala que, si bien 
es cierto que en determinados escenarios se están reduciendo los impactos 
ambientales en términos absolutos, esto solo ocurre en países de renta alta 
y a niveles muy elevados de impacto por habitante que pueden resultar 
insostenibles. Por otro, esa reducción puede ser reversible y, de hecho, hay 
países que los han vuelto a aumentar posteriormente a una primera bajada 
(IPCC, 2021). Como señalan Kallis y Hickel (2020) la reducción observa-
da, aunque positiva, es insuficiente para alcanzar los objetivos climáticos 
marcados, por lo que no debe leerse como un éxito mientras no se pro-
duzca en una escala suficientemente amplia y duradera. En relación con la 
economía circular también se señala que la mayor parte de los materiales 
utilizados en nuestra sociedad (como los combustibles fósiles o los minera-
les) no son reciclables debido a su carácter entrópico, de tal forma que solo 
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una pequeña parte de los materiales que sustentan nuestras economías son 
susceptibles de ser reutilizados e, incluso en esos casos, el proceso de re-
ciclaje genera consumos adicionales de energía y materiales para su trans-
porte y procesamiento (Haas et alii, 2015). Por último, existe una creciente 
preocupación sobre los impactos ocultos de la transición energética a las 
renovables. Si bien es cierto que estas energías son más limpias, requieren 
para su construcción e instalación energía y recursos que son limitados 
(Capellán et alii, 2017 y 2019).

Así pues, la idea de seguir creciendo para mejorar los niveles de bien-
estar sin sobrepasar los límites planetarios es muy loable, pero su conse-
cución práctica plantea muchas incógnitas que hoy siguen abiertas. ¿Es 
posible conseguirlo manteniendo los elevadísimos niveles de consumo 
material actual? ¿Seremos capaces de desarrollar las tecnologías de bajo 
impacto ambiental que resultan imprescindibles, y las podremos imple-
mentar al ritmo adecuado? ¿De dónde y cómo obtendremos la energía 
limpia necesaria para ello? ¿Es posible, metabólicamente hablando, que los 
miles de millones de personas de los países en desarrollo incrementen su 
consumo material igualando los niveles actuales de los países de renta más 
alta en el marco biofísico del planeta? O dicho de otra manera, ¿es posible 
realizar una transición ecológica global y justa sin poner en entredicho las 
profundas desigualdades tanto entre países como entre grupos sociales en 
el interior de cada país? En definitiva, ¿se puede salir de la crisis ecológica 
sin transformar a fondo las estructuras sociopolíticas e ideológicas en las 
que se ha creado? 

Sobre los contenidos y el objetivo de este libro

Ofrecer respuestas cerradas a estos debates es actualmente una tarea 
imposible. No obstante, la evidencia histórica aporta información de al-
guna utilidad para abordar estas complejas problemáticas, sacando a la 
luz la cara oculta del crecimiento en términos ambientales y poniéndola 
en relación con otras variables económicas y sociales de interés. Dicho de 
otra forma, analizar los procesos históricos que nos han traído a la situa-
ción actual puede ayudar a entender mejor los problemas y contribuir a 
perfilar soluciones. Desafortunadamente, hasta la fecha, la mayor parte 
de la historia económica (no solo la española), se ha desarrollado en gran 
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medida al margen de las preocupaciones por el medioambiente y, cuando 
lo ha hecho, se ha centrado en estudiar el papel del medio ambiente (prin-
cipalmente de la geografía, incluyendo clima y dotación de recursos) como 
variable explicativa de las dinámicas de crecimiento, pero sin prestar aten-
ción a la relación inversa, esto es, apenas ha estudiado el papel del creci-
miento económico en los impactos ambientales y, consecuentemente, en el 
cambio global. Aunque este tipo de estudios están hoy en día ampliamente 
extendidos en las ciencias ambientales o en disciplinas híbridas como la 
economía ecológica, la inmensa mayoría de los historiadores económicos 
no han explorado esta relación.

Pese a ello, en las últimas décadas, afortunadamente, se han ido de-
sarrollando algunas líneas de investigación sobre los impactos ambienta-
les en perspectiva histórica que, en algunos casos, han ido cristalizando en 
propuestas de reinterpretación muy sólidas. Algunas de estas líneas se han 
desarrollado con especial intensidad en nuestro país, aunque habitualmente 
manteniendo contactos y colaboraciones con investigadores de otras partes 
del mundo. Por ello, analizar el crecimiento económico español en perspec-
tiva ambiental y en el largo plazo empieza a resultar factible. Este volumen 
(EV) pretende, precisamente, aunar los incipientes avances que existen en 
el estudio de los cambios ambientales y su relación con las dinámicas de 
crecimiento económico, tratando de poner el foco no solo en cómo la geo-
grafía ha afectado al crecimiento, sino también en cómo el crecimiento ha 
impactado sobre el medio ambiente. Para ello, compilamos un total de diez 
trabajos que, con diferentes enfoques metodológicos, marcos geográficos y 
dimensiones temporales, tienen como elemento común el estudio del uso de 
los recursos y de los impactos ambientales en el caso español en perspectiva 
histórica, con especial énfasis en la era contemporánea. Estos trabajos se 
estructuran en tres grandes bloques. El primero se centra en los cambios en 
la agricultura, el territorio y el agua; el segundo en la energía, la minería, la 
industria y la empresa; y, por último, el tercero estudia impactos específicos 
como las emisiones y los tóxicos. El libro concluye con un epílogo en el que 
se sintetizan los principales resultados de estos trabajos y se hace un balance 
de la evidencia existente sobre las particularidades del caso español en la 
transición socio-ecológica contemporánea.

Aunque los textos que integran el libro son en todos los casos ori-
ginales y no han sido publicados como tales hasta ahora, su origen y sus 
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características son variados. En algunos casos se trata de aportaciones que 
resumen líneas de trabajo que se han ido desarrollando durante años a tra-
vés de proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales, 
y presentan resúmenes interpretativos muy maduros, basados en piezas 
de investigación que ya vieron la luz a través de publicaciones más técni-
cas en revistas especializadas de impacto. Es, en nuestra opinión, un lujo 
poder contar con estas síntesis forjadas por investigadores de reconocido 
prestigio a través de muchos años de trabajo. En otros casos, los textos 
abordan investigaciones más específicas, que también se han considerado 
de interés por su calidad y porque permiten ir completando con aspectos 
más puntuales el complejo puzle de las interpretaciones ambientales en 
perspectiva histórica. Cabe advertir, eso sí, que estamos ante una rama de 
investigación aún incipiente, aunque en continuo avance, de tal manera 
que sería pretencioso presentar este libro como un estado de la cuestión 
cerrado. Afortunadamente, hay más investigadores en historia ambiental 
de los que aparecen en este libro, y los temas y las metodologías al respecto 
están en constante renovación. Por ello es de esperar que en un futuro no 
muy lejano vayan apareciendo otros trabajos y también otras recopilacio-
nes que sigan conformando una renovación historiográfica tan necesaria.
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