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Presentación

En septiembre de 2023, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro- 
pología Social (ciesas) celebró sus 50 años de vida. Por tal motivo, durante ese año, 
el Centro se dio a la tarea de organizar un conjunto de actividades para conmemorar 
medio siglo de presencia académica con resultados palpables y reconocidos, tanto en 
el plano nacional como internacional. Esta posición sólida del ciesas pudo alcanzarse 
gracias a la constancia, el esfuerzo y las aportaciones de su personal de investigación, 
a la colaboración siempre valiosa y denodada de nuestro personal operativo, y al com-
promiso invariable de generaciones de estudiantes. 

También celebramos la gradual expansión del Centro en siete regiones del país, como 
resultado de esfuerzos individuales y colectivos que dieron lugar a programas, proyec-
tos y líneas de investigación innovadoras, así como a instalaciones bibliotecarias, doce 
programas de posgrado y un programa editorial sostenido. La comunidad del Centro ha 
tenido la capacidad y la convicción para transmitir los resultados de su actividad justo 
en aquellas regiones donde habitan quienes más necesitan de las instituciones públicas.

La Colección El ciesas ante los problemas de México es parte de esta celebración. Cada 
fascículo ha sido fruto de una convocatoria abierta a la comunidad del Centro, difun-
dida en 2023, la cual fue concebida y diseñada por pares académicos de la institución 
que, desde luego, no figuran como autores en la Colección.

La Colección tiene el propósito de divulgar distintas problemáticas de interés nacional. 
Todas ellas inscritas en la agenda de atención prioritaria, a partir de la investigación en 
humanidades y en ciencias sociales. 

Cada obra aborda, de manera sintética, una problemática que podría decirse ha per-
manecido como foco de atención del personal académico del ciesas durante el perio-
do que se celebra. Asimismo, cada texto incluye un aparato de referencias a libros, tesis,  
artículos y otros materiales institucionales que se consideran representativos sobre ese 
tema y que permiten a los interesados profundizar en la información.

Esta Colección es sólo una muestra del esfuerzo sostenido de quienes día con día aportan su 
esfuerzo y su talento en el Centro para conformar una institución mejor, con el mismo áni-
mo reflexivo, propositivo y la perseverancia que nos han legado los fundadores del ciesas.

Dr. Carlos Macías Richard
Director General del ciesas



El ciesas es, prácticamente, la única ins-
titución que, después de que los sismos 
de 1985 detonaran el inicio de una nueva 
línea de investigación, ha tenido conti-
nuidad hasta el día de hoy. Con el tiempo 
y la expansión allende las fronteras mexi-
canas se denominaría genéricamente es- 
tudios sociales sobre desastres, o más  
específicamente estudio histórico-antro-
pológico de los desastres.

El escrito que presento a continuación 
constituye un rompecabezas, que he ido 
armando con textos generados y publica-
dos en diferentes momentos y espacios a 
lo largo de las últimas cuatro décadas.2 Su 
contenido podría resumirse como una pa-
norámica de tres momentos: surgimiento, 
evolución y estado actual de los estudios 
sobre desastres en el ciesas. De esta ma-
nera, el relato cubre la experiencia ins-
titucional en esta línea de investigación 
desde la ocurrencia de los sismos de 1985 
hasta la pandemia de covid-19, casi 40 
años de actividad académica y docente.

Todo empezó en 1985, aunque de hecho 
hemos identificado algunas iniciativas 
que ya se venían gestando desde una 
década antes, a las que haré referencia 
más adelante. Una de las principales 

conclusiones a las que estos estudios 
nos han llevado, que con los años se ha 
convertido en un principio, un punto de 
partida dentro de los analistas profun-
dos de los desastres es que “los desas-
tres no son naturales”.

La realidad histórica y contemporánea 
ha demostrado cada vez de manera más 
fehaciente que las “amenazas naturales, 
sean sismos, huracanes o lluvias extraor-
dinarias, actúan como detonadores de 
condiciones críticas pre-existentes que 
son las que provocan verdaderos desas-
tres. Sismo y desastre, huracán y desastre 
no son sinónimos, no deberían serlo. La 
acumulación de vulnerabilidades, la per-
sistente construcción social del riesgo, la 
falta de prevención y la pérdida de resi-
liencia son algunos de los factores prin-
cipales que determinan los procesos de  
desastre. Pero, aunque parezca paradóji-
co, las amenazas naturales pueden ser de-
tonadores también de procesos positivos 
y productivos” (García Acosta, 2018a: 122). 
Es justamente el caso mexicano. Un par de 
iniciativas emanadas de dos espacios  
de investigación y acción antropológica, 
fueron el germen de esa línea de investi-
gación por nacer, a partir de lo ocurrido 
en 1985.

El estudio histórico-antropológico  
de los desastres. De los sismos de 1985  

a la pandemia de covid-19 y al Antropoceno

Virginia garcía acosta1 



Surge una línea de investigación

La primera de esas dos iniciativas emergió 
del que apenas estaba por cumplir su dé-
cimo aniversario, el Colegio de Etnólogos 
y Antropólogos Sociales, A.C. (ceas). Era 
presidenta de su Consejo Directivo Lour-
des Arizpe y “se convocó a una asamblea 
extraordinaria el 27 de septiembre de 
1985 [o sea a solo una semana de ocurri-
do el sismo], a la cual asistieron 50 de sus 
miembros, para reflexionar y, en su caso, 
considerar llevar acciones desde la pro-
pia disciplina relacionadas con los sismos 
ocurridos unos días antes. En ella, además  
de acordar la realización de tareas necesa- 
rias de solidaridad para apoyar a los miem- 

bros del ceas afectados, inclusive apor-
tando días de sueldo, se propuso recopilar  
testimonios, observaciones y descripcio-
nes sobre el desastre, que permitieran 
elaborar propuestas que ayudaran a la 
sociedad civil a participar en las políticas 
de reconstrucción de la ciudad. Por últi-
mo, se sugirió organizar un foro en el que 
se ‘pudieran plantear los puntos de vista  
de los antropólogos y las organizaciones 
populares con el objeto de influir en las po-
líticas de reconstrucción’. A continuación, 
se elaboró la denominada ‘Guía temática  
para la investigación sobre las experien-
cias sociales y humanas del desastre por 
el terremoto’, cuyo objetivo central fue: 
‘Crear una memoria histórica acerca de 
cómo vivió la población de la ciudad  
el desastre ocurrido a raíz del terremoto del 
19 de septiembre […] recuperar las expe-
riencias de grupos y de personas frente al 
siniestro y los acontecimientos que se su-
cedieron’” (García Acosta, 2018a: 122-123).3

Se eligieron temas a atender, metodolo-
gías a seguir y se convocó al Foro “Con-
secuencias del sismo y las alternativas de 
reconstrucción”. Participaron 13 institu-
ciones académicas, de educación superior 
y colegios de profesionales y se presenta-
ron 19 ponencias. Escritas por especialistas 
de diversas disciplinas, además de antro-
pólogos, historiadores y etnohistoriado-
res, participaron sociólogos, arquitectos, 
psicólogos. Parte de las conclusiones de 
este ejercicio, que por pertinente y opor-
tuno resulta realmente ejemplar, serían el 
germen de los postulados centrales de la 
línea de investigación mencionada. Entre 
ellas quiero destacar dos:

1. “Consideramos que, si bien el sismo 
fue un fenómeno físico impredecible, 
sus efectos se vieron agravados por 
la conformación urbana de la ciudad Boletín del ceas de septiembre de 1986. 4



colaboraron en esta importante iniciativa, 
a partir de la cual se publicaron cuatro tex-
tos, todos ellos dentro de la serie ‘Cuader-
nos de la Casa Chata’ del ciesas” (García 
Acosta, 2018a: 125). A continuación, apa-
rece una breve descripción de cada uno.

1. Teresa Rojas Rabiela, Juan Manuel Pérez 
Zevallos y Virginia García Acosta, “Y vol-
vió a temblar”. Cronología de los sismos 
en México (1987). Lo acompaña una in-
troducción de Juan Pedro Viqueira, en 
la que colaboraron Jorge Chávez, An-
tonio Escobar, Ma. Del Socorro Fuentes, 
René García Castro, Alma Parra, Enrique 
Sánchez y Zazil Sandoval.

2. Teresa Carbó, Víctor Franco, Rodrigo de 
la Torre y Gabriela Coronado, Una lec- 
tura del sismo en la prensa capitalina 
(1987). Con una presentación de Hans 
Saettele, ofrece una lectura desde la 
posición de los individuos afectados, 
un momento “babélico”, como lo califi-
có Saettele, experimentada por la pren-
sa mexicana después del sismo.

3. Juan Briseño Guerrero y Ludka De Gor-
tari Krauss, De la cama a la calle: sismos y 
organización popular (1987). Carmen Ica-
zuriaga aparece como colaboradora de 
este estudio que se llevó a cabo en dos 
vecindarios del centro de la Ciudad de 
México, centrado en un tema específico: 
“las formas de organización y coopera-
ción, con énfasis en el apego a la iden-
tificación del barrio, la cultura política y 
la solidaridad, como formas atávicas de 
estrategias de sobrevivencia” (García 
Acosta, 2021a: 224).

4. Renée Di Pardo O., Victoria Novelo, 
Mariángela Rodríguez, Beatriz Cal-
vo, Luz Elena Galván y Jesús Manuel 
Macías, Terremoto y Sociedad (1987). 

de México, que se reflejan en el haci-
namiento de la población; viviendas 
deterioradas, talleres, microindus-
trias y pequeños comercios en pésimas  
condiciones […] todo ello aunado a 
los privilegios políticos, que tuvieron 
un papel importante al solapar la co-
rrupción en la construcción de algu-
nos edificios que se derrumbaron […].

2. Lo anterior no obedece a causas natu-
rales, sino que se debió a políticas de 
desarrollo implantadas a partir de la 
época alemanista, las que han permi-
tido que la lógica de la ganancia de los 
capitales se imponga por encima de 
los intereses de la sociedad en su con-
junto” (García Acosta, 2018a: 124).

Por su parte en el ciesas, siendo su director 
Eduardo Matos Moctezuma, tuvo la genial 
idea de sembrar la semilla que germinaría 
y sigue dando jugosos frutos. Lanzó, vía el  
Consejo Técnico Consultivo de la institu-
ción “una invitación a los investigadores 
para suspender temporalmente sus inves- 
tigaciones de mediano y largo plazo, y  
atender, desde sus especialidades, el es- 
tudio de problemáticas resultantes del de- 
sastre. La respuesta fue sumamente positi- 
va. Participaron en la iniciativa cerca de 40 
investigadores, estudiantes y colaborado-
res, para llevar a cabo estudios puntuales, 
de corto plazo, mismos que se iniciaron en  
septiembre mismo y, en la mayoría de los  
casos, no se extendieron por más de  
seis meses. Dichos estudios en lo gene-
ral trataron de conjugar dos cuestiones 
básicas: ‘el interés por hacer un balance 
crítico de las repercusiones de los sismos 
en sectores clave y la necesidad de hacer 
una evaluación inmediata de problemas 
coyunturales’. Fue así como antropólogos,  
etnohistoriadores, geógrafos, historia- 
dores, lingüistas y sociólogos del ciesas  



Los cuatro primeros libros en esta línea de investigación.

Comprende “varios estudios de cor-
to alcance dirigidos por antropólogos, 
geógrafos e historiadores que llega-
ron juntos a una conclusión central 
incluyendo ‘el sentimiento generaliza-
do entre la población respecto a la in-
eficacia de las medidas tomadas por el 
gobierno, la ausencia de credibilidad 
y legitimidad de estas decisiones, que 
posteriormente fueron desacredita-
das por casos de fraude evidenciado 
en la construcción de edificios públi-
cos y complejos habitacionales que  
se colapsaron durante el sismo’  ” (Gar-
cía Acosta, 2021a: 224).

Como podrán advertir, varios de los par-
ticipantes en esta iniciativa siguen aún 
en el ciesas tres décadas y media des-
pués (en orden alfabético): Juan Briseño,  
Beatriz Calvo, Teresa Carbó, Ludka de 
Gortari, Rodrigo de la Torre, Antonio Es-
cobar, Carmen Icazuriaga, Jesús Manuel 
Macías, Teresa Rojas y yo misma. Algunos 
de ellos fallecieron siendo investigado- 
res del ciesas, como Victor Franco, Luz Ele-
na Galván, Victoria Novelo y Juan Manuel 
Pérez Zevallos. Todos ellos fueron parte 
de ese feliz arranque.

Después de ese memorable desastre en la 
vida de los mexicanos, varias instituciones 
especializadas en las ciencias sociales mos-
traron interés en la temática de los sismos en 
particular y de los desastres en general. Las 
he mencionado. No obstante, como dije en 
un principio, el ciesas fue una de las pocas, 
“casi podría decir que la única, que ha man-
tenido dicho interés de manera sistemática; 
ha desarrollado investigaciones, publicado 
libros y artículos, formado a estudiantes,  
difundido el conocimiento generado. Por 
ello, y por la calidad que se ha esforzado 
en mantener, es reconocida hoy nacional e 
internacionalmente como una institución 
pionera, particularmente en el área lati-
noamericana, en el desarrollo de estudios 
histórico sociales y antropológicos en ries-
gos y desastres. En los últimos años se ha 
sumado a estos esfuerzos El Colegio de Mi-
choacán, lo ha hecho de manera muy exi-
tosa y aportando investigaciones y análisis 
novedosos y propositivos” (García Acosta, 
2021a: 225), como veremos más adelante.

Evolución

A 50 años de su fundación, el ciesas rebasa 
el medio centenar de publicaciones edita-



das o coeditadas bajo su sello en formato 
de libro o revista, relacionadas en térmi-
nos generales con el tema del riesgo y de 
los desastres.5 Si sumáramos a esos libros 
otros más, así como artículos o capítu- 
los de libro editados bajo otros sellos edi-
toriales, fuera de México y en diferentes 
lenguas, escritos por investigadores que 
son o fueron en algún momento investi-
gadores del ciesas o egresados de nues-
tros programas de posgrado, el listado de 
textos rebasaría las dos centenas.

La revista del ciesas, Desacatos merece una 
mención aparte. Además de que en ella se 
han publicado artículos sueltos sobre de-
sastres y temas paralelos, que hasta hace 
poco no se asociaban a ellos, como son las 
pandemias y los riesgos socioambientales, 

en varios de sus números, ha dedicado la 
sección central a ello. Se trata de los nú-
meros aparecidos en 2007, 2009, 2010 y 
2015 y que a continuación menciono con 
mayor detenimiento.

1. Desacatos núm. 19 (2005)6 se tituló 
“Vulnerabilidad, riesgo y desastres” 
e incluye cinco ensayos “resultado de 
las investigaciones y de las plumas de es-
tudiosos con formaciones y orígenes va-
riados, que representan diversas pers- 
pectivas teóricas y metodológicas, y 
que desarrollan sus actividades de 
investigación en instituciones acadé-
micas de dos países americanos y dos 
europeos: México y Estados Unidos, 
Francia e Italia”.

2. Desacatos núm. 32 (2010)7 dedicado 
en su totalidad a “La epidemia de la 
influenza humana”, aquella que entre 
abril y mayo de 2009 sorprendió a 
México, y cuyo análisis reclamaba la 
atención de especialistas del ciesas 
“que indagaron sobre el avance de la 

pandemia en México y en el mundo, 
profundizaron en el papel de los medios 
masivos de comunicación frente a las 
epidemias, apuntaron la manipulación 
del temor ante amenazas a la salud, 
hurgaron lo relativo a la producción y  
distribución de vacunas y señalaron 
una serie de deficiencias acrecentadas 
por el neoliberalismo que han minado 
los pilares de las políticas sociales” 
(https://desacatos.ciesas.edu.mx/
index.php/Desacatos/issue/view/23).

3. Desacatos núm. 54 (2017)8 dedicado 
a “Cambio climático y Antropoceno”, 
surgió ante la identificación de una su- 
mamente escasa participación de 
especialistas latinoamericanos en las 
discusiones sobre Antropoceno, tanto 
en eventos como en publicaciones a 
lo largo de la primera década y me-
dia del siglo xxi. Conjunta cinco ensa-
yos de antropólogos e historiadores, 
europeos y latinoamericanos, cuyas 
discusiones incorporan un diálogo 
con especialistas en ciencia política,  
filosofía, economía, con el objeto de 
propiciar la discusión sobre esos te-
mas, pero con una mirada desde el sur.

4. Desacatos núm. 65 (2021)9 fue un número 
especial dedicado a “La pandemia que 
cambió el futuro”, con artículos de 10 
autores provenientes de cerca de una 
decena de instituciones mexicanas y 
extranjeras, que presentan diferentes 
perspectivas sobre la pandemia que 
en ese momento azotaba al planeta. 
Con miradas específicas para entender 
los retos epistemológicos que ha 
dejado esa experiencia y “hacer 
aproximaciones de investigación sobre 
múltiples comportamientos, cambios e 
inercias. Sin duda, los niveles de pobreza 
y las desigualdades no nacieron con la 



Números de la revista Desacatos dedicados a los desastres.

pandemia, pero se profundizaron de 
manera importante [y dan cuenta de] las 
necesidades de cambio de un sistema 
capitalista que ha explotado en exceso 
los recursos naturales y ha llevado al 
planeta a experimentar una sociedad 
en la que se han agravado los riesgos”  
(https://desacatos.ciesas.edu.mx/
index.php/Desacatos/issue/view/115).

Cabe destacar en capítulo aparte y con una 
importancia apreciable, las tesis de egresa-
dos de programas de posgrado del ciesas 
dedicados a la temática, o bien de tesis- 
tas en otras instituciones, nacionales o ex-
tranjeras, cuya dirección o asesoría estu- 
vo a cargo de un investigador del ciesas 
y que también han tenido como tema de 
su investigación el estudio antropológico- 
histórico de los desastres. Han sido varia-
das en sus contenidos, así como en los es-
pacios abordados prácticamente en toda la  
República Mexicana,10 además de en el ex-
tranjero, tocando temas históricos y con-
temporáneos relacionados con riesgo y de-
sastre. Estas tesis, en conjunto, alcanzan una 
cifra que rebasa los sesenta títulos entre li-
cenciatura, maestría y doctorado, aun consi-
derando que puede haber subregistro en los 

acervos consultados.11 La primera y la última 
tesis que he tenido el gusto de dirigir sobre 
la temática han sido las siguientes: la de li-
cenciatura en Etnohistoria de América Mo-
lina titulada Junio de 1858: Temblor, iglesia y 
estado. Hacia una historia social de las catás-
trofes en la ciudad de México, que se presentó 
en la enah en 1990 y obtuvo el Premio Clavi-
jero del inah al año siguiente. Y la última, de 
Antonio Berná en co-dirección con Arman-
do Alberola, presentada a principios de este 
2024 en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Alicante, España, bajo el  
título de Prensa y desastres en el Mercurio  
Histórico y Político-Mercurio de España, y que 
obtuviera el reconocimiento de “Sobresa-
liente Cum Laude”.

¿Quién hubiera imaginado en esos mo-
mentos aciagos de los temblores de 1985 
que los desastres que detonan amenazas 
naturales asociadas con alta vulnerabili-
dad y condiciones de riesgo pueden tener 
secuelas fecundas? (García Acosta, 2018b).

La consolidación de la línea de investigación

Vale la pena detenerse en lo que ocurrió 
después de la publicación de aquellos em-



Se ha demostrado 
que las amenazas 
naturales actúan  

como detonadores 
de condiciones 

críticas preexistentes  
que son las que  

provocan desastres. 

blemáticos cuatro textos producto de los 
estudios realizados en el ciesas a raíz de 
los sismos de 1985. ¿Qué es lo que permite 
hoy hablar de una línea de investigación 
ya consolidada sobre el estudio histórico-
antropológico de los desastres en México 
y América Latina?

De manera global los antropólogos em-
pezaron a estudiar los desastres hacia 
mediados del siglo xx. Eran estudios desa-
rrollados principalmente dentro de la an-
tropología británica. No obstante, desde la 
década de los setenta la participación de 
antropólogos procedentes de Estados Uni-
dos empezó a ser notoria. La antropología 
mexicana surgió y se desarrolló gracias a la 
combinación de tres factores constitutivos, 
nos dice Carmen Bueno (2010), un proyec-
to nacional, un paradigma dominante con 
su influencia; y un marco institucional cuya 
construcción fue reforzada por múltiples 
soportes nacionales e internacionales. 
Esto ocurrió en los albores del siglo xx.  
A lo largo de las siguientes cinco décadas,  
el foco de atención fue casi exclusivamente  
la población indígena, pasada y presente, 
en una relación estrecha con la historia y la 
arqueología. Fue hacia la segunda mitad 
de ese siglo que los intereses empezaron 
a abarcar a otros grupos sociales e incur-
sionar en una creciente gama de áreas te-
máticas (Krotz, 2018). Aquí es donde entra 
el estudio de los desastres y riesgos, par-
ticularmente los asociados con amenazas 
naturales (geológicas o hidrometeorológi-
cas) y biológicas.

Es posible rastrear los orígenes de este úl-
timo hacia los inicios de siglo xx, pero “la 
verdadera incursión de este nuevo campo 
de investigación se dio a lo largo de sus 
últimas décadas. Algunos estudios antro-
pológicos y etnológicos llevados a cabo 
durante la segunda parte de esa centuria 

en Chiapas y Yucatán, a pesar de no estar 
motivados por un interés específico rela-
cionado con el estudio de los desastres, 
realizaron una contribución de tal impor-
tancia que ahora los podemos reconocer 
como la semilla del campo de investiga-
ción” al que dedicamos este texto (García 
Acosta, 2021a: 218).

Con lo anterior me refiero 
en específico a tres textos 
que figuran como antece- 
dente de esta línea de 
investigación. Se trata  
de los realizados por Fé-
lix Báez-Jorge et al., Her-
man Konrad y Richard 
Boyer. Aunque ninguno 
de ellos hace uso del con-
cepto de desastre como 
tal de hecho, el análisis que presentan 
corresponde a ello. Me referiré brevemen-
te a cada uno de ellos para mostrar por 
qué ocupan ese lugar en la genealogía 
del estudio histórico-antropológico de  
los desastres.

En orden cronológico la primera en apa-
recer fue la obra de Boyer, publicada en 
1975 en la emblemática colección SepSe-
tentas, que bajo el título de La gran inunda-
ción. Vida y sociedad en la ciudad de México 
(1629-1638) (Boyer, 1975), describe y anali-
za no sólo la inundación y su origen natural 
como tal, “es decir, las abundantes lluvias 
que mantuvieron a la ciudad inundada 
durante años. Más bien presenta y analiza 
el contexto social, económico, cultural y 
político, tanto antes como después de las 
inundaciones. Su estudio muestra cómo 
se construyó este desastre: las condiciones 
de vulnerabilidad que existían en ese mo-
mento fueron las que, de hecho, causaron 
el desastre. La reconstrucción posterior de 
la ciudad, como él mismo señala, duraría 



toda una generación”. No puede haber me-
jor ejemplo de lo que ahora denominamos 
desastres construidos (García Acosta, 2007).

La segunda obra citada se dio a conocer 
después de la erupción del volcán Chicho-
nal en Chiapas, la más devastadora duran-
te los últimos cien años hasta la erupción 
del Pinatubo ocurrida en 1991. Ese even-
to desató el interés de un grupo de an-
tropólogos que llevaron trabajo de cam- 
po directo y prolongado en el campo, y 
cuyo resultado apareció bajo el sello del Ins-
tituto Nacional Indigenista en 1985: Cuan- 
do ardió el cielo y se quemó la tierra. Condi-
ciones socioeconómicas y sanitarias de los 
pueblos zoques afectados por la erupción 
del volcán Chichonal, de Báez-Jorge, Rivera 
y Arrieta (1985). Sus autores tenían “como 
principal objetivo evaluar, con sentido crí-
tico, los efectos sociales generados por el 
desastre dentro de la comunidad zoque 
viviendo alrededor del volcán. Con un én-
fasis definitivo en el contexto dentro del 
cual ocurrió la erupción, gracias a la exis-
tencia de trabajos históricos y etnográfi-
cos previos en la región, la conclusión a la 
que llegaron los autores se relaciona con 
lo que posteriormente hemos llamado 
‘condiciones de vulnerabilidad y riesgo’.  
La inequitativa distribución de los re-
cursos, el desempleo, la migración y los  
conflictos intra-étnicos en conjunto consti- 
tuyeron los elementos activos del desas-
tre. Además, la población local conocía la 
conducta del volcán, debido a que se trata 
de un componente indisoluble de la cultu-
ra zoque, y habían hecho advertencias que 
pronosticaban la próxima erupción. Pero 
estas llamadas de atención fueron desa-
tendidas por las autoridades. El desastre 
se materializó” (García Acosta, 2021a: 221).

El tercer ejemplo mencionado procede de 
los últimos escritos del antropólogo cana-

diense Herman Konrad, referentes al análi-
sis del rol de las tormentas tropicales entre 
los mayas prehispánicos y contemporá-
neos, publicados en 1985 y 1996, respec-
tivamente (Konrad, 1985 y 1996). Destacó 
el factor huracán que, afirmaba, ha sido 
“significativamente pasado por alto” al 
analizar los elementos medioambientales 
que han conformado los procesos de de-
sarrollo entre los mayas, particularmente 
durante la época prehispánica; conside-
raba estos elementos como endógenos 
de la cultura maya. En este artículo, así 
como en otro publicado 11 años después, 
examinó a los huracanes como un meca-
nismo detonador de elementos distintivos 
de la cultura maya como los patrones de 
asentamiento poblacional, los patrones 
de subsistencia, las migraciones, la estabi-
lidad demográfica, la guerra y el comercio, 
todos ellos vinculados con la presencia 
constante e ineludible de los huracanes. 
Konrad también identificó lo que calificó 
de ‘estrategias mayas para afrontar las res-
tricciones y oportunidades medioambien-
tales’, que les permitieron no solamente 
minimizar la destrucción provocada por 
los recurrentes ciclones tropicales, sino 
incluso aprovecharlos en beneficio de las 
comunidades asentadas en esas áreas” 
(García Acosta, 2021a: 222).

Los avances en los estudios sobre desas-
tres y riesgo en México fueron particu-
larmente relevantes en la década de los 
noventa del siglo xx. Incidió de manera 
importante, en el marco de la celebra-
ción de la Década Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales de  
las Naciones Unidas (unisdr, por sus siglas 
en inglés), la fundación en 1992 en Costa 
Rica de la Red de Estudios Sociales en Pre-
vención de Desastres en América Latina, 
mejor conocida como LA RED. Fue una 
iniciativa fructífera que surgió de las dis-
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cusiones entre investigadores latinoame-
ricanos y latinoamericanistas, entre ellos  
varios científicos sociales mexicanos, que 
tuvo gran influencia sobre todo en la dé-
cada de los noventa y los inicios del si-
glo xxi. Desde su fundación LA RED tuvo 
la participación de tres antropólogos: 
Eduardo Franco, Anthony Oliver-Smith 
y Virginia García Acosta, así como de un 
geógrafo devenido antropólogo, Jesús 
Manuel Macías, los dos últimos investi-
gadores del ciesas. Con éste como coe-
ditor se publicó una colección que se ha 
vuelto clásica en la materia de historia y 
desastres: los tres volúmenes de Historia y 
desastres en América Latina (García Acosta 
[coord.], 1996, 1997 y 2008).

Amenazas naturales y procesos  
de desastre

Después de los esfuerzos persistentes en 
este campo a partir de los sismos de 1985, 
en los siguientes años fue de nuevo la pre-
sencia de amenazas naturales en México, 

ya fuera de huracanes como el Paulina en 
octubre de 1997 y el Isidore en septiem-
bre del 2002, o bien erupciones volcánicas  
o de tornados y finalmente de epidemias, 
que motivaron importantes reflexiones 
desde el ciesas en torno al estudio social de  
los desastres.

Los huracanes, “esas visitas típicas anuales 
que reciben los residentes de la costa del 
Pacífico Mexicano, del Golfo de México y 
de la Costa del Caribe mexicano” ya que 
como sabemos “se presentan ineludible-
mente con una periodicidad anual”, en 
los casos mencionados de Paulina e Isi-
dore, sus “efectos e impactos detonaron 
la ocurrencia de desastres de gran mag-
nitud, producto de esos riesgos silencio-
sos que se fueron construyendo con el 
tiempo, aunados a una acumulación pro-
gresiva de vulnerabilidades” (García Acos-
ta, 2021a: 229-230). En ambos casos y a 
partir de investigaciones llevadas a cabo 
en este caso desde el ciesas, se atendió 
el caso de Paulina particularmente en los 



estados de Oaxaca y Guerrero, dos de las 
cuatro entidades de la República Mexica-
na con mayor nivel de marginalidad (Vera, 
2005; Villegas, 2005). Posteriormente el del  
huracán Isidore, que tocó tierra en la  
península de Yucatán, en el cual se presen-
taron “características similares a las provo-
cadas con Paulina, las cuales fueron anali-
zadas desde la perspectiva antropológica 
en dos números de la Revista de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán. Con una 
iniciativa análoga a la del ciesas de 1985, 
esa revista hizo un llamado no sólo a pro-
fesores e investigadores de las unidades 
académicas de la propia Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY), sino también 
a otros investigadores de ese estado. La 
respuesta a ese llamado fue muy generosa 
y pocos meses después del desastre esos 
dos números de la revista salieron a la luz. 
La reflexión, desde la perspectiva de la an-
tropología y la historia, muestra ya en es-
tos análisis una mayor madurez, producto 
de las lecciones que la realidad, tanto his-
tórica como contemporánea, iba mostran-
do. Una de ellas, demostrar que huracanes 
y desastres no son sinónimos, no deberían 
de serlo”, como hemos dicho ya repetida-
mente (Krotz, 2002; García Acosta, 2002).

En cuanto a casos relacionados con erup-
ciones volcánicas, desde el ciesas se han 
llevado a cabo investigaciones relaciona-
das en particular con el volcán de Colima 
y con el Popocatépetl. Siempre de mane-
ra oportuna, es decir, ante la ocurrencia 
de un evento y contando con el apoyo de 
estudiantes y, en el caso del Popo, con la 
adecuada colaboración del Centro Uni-
versitario para la Prevención de los Desas-
tres Regionales (CUPREDER) y de la Uni-
versidad de Colima, Jesús Manuel Macías 
y vastos equipos de estudiantes han in-
vestigado tanto el riesgo volcánico en sí, 
como casos relacionados con evacuacio-

nes. Como tal está la considerada como 
exitosa, una de las pocas que a nivel mun-
dial pueden llevar ese calificativo, de la 
comunidad campesina de La Yerbabuena 
a raíz del incremento de la actividad del 
también llamado Volcán de Fuego de Co-
lima (Macías, 1999b). Por otro lado la serie 
de textos publicados a partir de la identi-
ficada como crisis eruptiva de diciembre 
de 1994 del volcán Popocatépetl y que 
tocan temas variados desde una perspec-
tiva crítica, a partir de tres ejes: los pre-
parativos para la emergencia que cubre 
diferentes momentos entre 1995 y 2001;  
“la visión del riesgo volcánico en las comu- 
nidades […] un acercamiento necesaria-
mente antropológico” para finalmente  
atender el denominado sistema de alerta  
del volcán, incluyendo “las dos visiones  
manifiestamente en pugna: tiempe-
ros por un lado y geocientíficos-funcio-
narios de protección civil, por el otro”  
(Macías [coord.], 2005: 14, 15).

El tema de los tornados requiere especial 
atención, pues se trata de hacer visibles 
fenómenos naturales que se habían in-
visibilizado en la literatura especializada 
para el caso mexicano y que, gracias a 
las investigaciones llevadas a cabo en el 
ciesas, se han ido reconociendo y estu-
diando como tales. Destacan los estudios 
realizados por equipos de investigación 
lidereados también por Macías en Mi-
choacán, en Tzintzuntzan en particular 
(Macías, 2001), y en la Ciudad de México  
para aquel identificado en junio de 2012 
(Macías [coord.], 2016). En ellos se estu-
dian los efectos e impactos sociales y 
económicos de la presencia de estos fe-
nómenos naturales, así como sus mani-
festaciones como tales, basados siempre 
en fuentes primarias acompañadas de 
fuentes secundarias y trabajo de campo 
directo (Macías [coord.], 2019a y 2019b).



La humanidad 
ha afectado a la 
naturaleza a tal 

grado que ha 
surgido un nuevo 

estrato en el 
récord geológico 

denominado 
Antropoceno.

Todo ello llevaría a reflexiones alrededor 
de temas ineludibles y necesarios como 
la prevención, la mitigación, la legislación 
sobre desastres (Macías, 1999a; Macías 
[coord.], 1999a).

Surgen preguntas ineludibles relaciona-
das con la metodología seguida en los 
análisis y sobre cuáles son las enseñan-
zas de esta perspectiva. “Como lo hemos 
mencionado en otras ocasiones, la meto-
dología constituye la brújula del investi-
gador, y aquélla que se elige, entre otros 
debe corresponder con el modelo teórico 
correspondiente. Los métodos utilizados 
desde la perspectiva antropológica, en-
tendiendo al desastre como un proceso, 
han sido el resultado de la combinación de 
estudios de largo plazo y comparativos, así 
como de combinar perspectivas sincróni-
cas y diacrónicas, particularmente dentro 
del marco de la ecología cultural e históri-
ca. Con el tiempo, sería la ecología política 
la que vendría a constituir el marco domi-
nante en el análisis antropológico de los 
desastres” (García Acosta, 2021a: 230).

Esta perspectiva antropológica, basada en 
evidencia empírica histórica y etnográfi- 
ca esto es, combinando trabajos documen-
tales y trabajo de campo, “muestra que los 
riesgos y desastres relacionados con ame-
nazas naturales constituye un proceso 
multidimensional y multifactorial, que re-
sulta de la asociación de esa amenaza y un 
determinado contexto de vulnerabilidad. 
Los desastres son procesos resultado de 
condiciones críticas preexistentes, en los 
cuales la vulnerabilidad y específicamente 
la construcción social del riesgo persisten-
te y continuada, ocupa una posición deter-
minante en asociación con una amenaza 
natural específica. Es por tanto evidente, 
una vez más, que los desastres no son na-
turales” (García Acosta, 2021a: 231).

El desarrollo de conceptos ad hoc para 
esta perspectiva no naturalista de los de-
sastres, basados siempre en lo que la reali-
dad histórica y contemporánea nos mues- 
tra, ha sido fundamental en nuestros 
análisis. Por ejemplo, construcción social 
del riesgo; vulnerabilidad y sus variantes: 
vulnerabilidad estructural, diferenciada, 
diferencial, global, progresiva (cfr. Oliver 
Smith, 2017, Altez, 2022, García Acosta, 
2018c, entre otros); riesgo y sus variantes, 
gestión del riesgo; construcción social de  
la prevención, un concepto éste aún 
en construcción (García Acosta, 2014).

Estas enseñanzas han estado ver-
tidas en las numerosas publicacio-
nes que ha dado a conocer el ciesas  
y que permiten constatar que real-
mente ha sido una línea de investi-
gación muy productiva desde su na-
cimiento, en la cuna del ciesas.

Es por ello que hemos podido afir-
mar que “el llamado lanzado en una de las 
cuatro publicaciones que resultaron de la 
iniciativa del ciesas en 1985, que afirma-
ba que ese primer intento debe, sin duda, 
expandirse en el futuro” (García Acosta, 
2021a: 231), no sólo se ha transformado en 
una realidad, sino que incluso ha rendido 
valiosos frutos y se ha extendido más allá 
del espacio mexicano y latinoamericano.

Estado actual

La enfermedad por coronavirus, identifi-
cada ahora como la epidemia de covid-19, 
cuyo inicio fue declarado internacional-
mente en marzo de 2020, y cuyo fin se  
ubicó en mayo de 2023, dejó al descubier-
to muchas interrogantes para las ciencias 
sociales, y en particular “mostró la utili-
dad de analizar sus orígenes, ocurrencia, 
efectos e impactos con los elementos que 
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se han creado en el pasado reciente para 
el estudio de los desastres”. Desde dife- 
rentes espacios se exploró la vinculación 
entre el estudio de los desastres y el de  
las epidemias, partiendo de considerar 
que el estudio de las epidemias y de las 
pandemias se ha de hacer considerán- 
dolas un tipo de desastre” (García Acosta, 
2021b), como procesos que se construyen 
social e históricamente y cuyo estudio in-
cluye una gran cantidad de concepciones 
discursivas, principalmente las de vulne-
rabilidad y riesgo como ejes de la discu-
sión. El ciesas fue una de las instituciones 
desde donde se ha estado trabajando esta 
asociación, tanto en publicaciones con el 
sello de la misma, como en otros espacios  
donde se ha convertido en tema de debate.

De hecho, las epidemias, particularmen- 
te desde una perspectiva histórica, han sido  
objeto importante de investigación den-
tro del ciesas desde hace más de dos dé-
cadas, encabezadas por la investigadora 
América Molina del Villar, quien lanzó su 
primera publicación al respecto en 1996  

titulada Por voluntad divina: escasez, 
epidemias y otras calamidades en la Ciu-
dad de México, 1700-1762 (Molina, 1996). 
En la introducción de ésta, que sería la 
primera de numerosas publicaciones que 
le siguieron, ella misma reconoce que el 
libro “es producto de la preocupación de 
algunos investigadores del ciesas por el 
estudio del impacto social de los desas-
tres en el transcurso de la historia […] 
interés que nació hace más de diez años 
[…] a raíz de los terremotos de 1985” 
(Molina, 1996: 11). Y quisiera hacer énfasis  
en el asunto de que han sido numero- 
sas las publicaciones de ésta, que podría-
mos identificar como una línea paralela 
de investigaciones sobre los desastres: 
las epidemias históricas. Su abundancia 
ha ido acompañada de una creciente ma-
durez en las reflexiones que se siguieron, 
generalmente en el seno de seminarios 
de discusión que más tarde aterrizarían 
en publicaciones. Estas contribuciones y  
la propia genealogía académica de Moli-
na del Villar requieren de un amplio espa-
cio para poder abarcar las enormes con-



tribuciones al respecto. Por el momento 
me limito a señalar los títulos que, de ma-
nera cronológica, fueron apareciendo en 
el ciesas y enriqueciendo la discusión del 
tema como parte del estudio histórico 
antropológico de los desastres.

Siempre coordinados o co-coordinados 
por ella, o bien de su autoría individual, 
se pueden mencionar los siguientes títu-
los, todos ellos con el sello editorial del 
ciesas: La Nueva España y el matlazahuatl 
1736-1739 (Molina, 2001), Diversidad so-
cioétnica y familias entre las calamidades 
y crisis del siglo xviii (Molina, 2009), El mie- 
do a morir. Endemias, epidemias y pande-
mias en México: análisis de larga duración 
(Molina, 2013), Guerra, tifo y cerco sani-
tario en la ciudad de México 1911-1917 
(Molina, 2016), para cerrar con broche de 
oro con el libro publicado hace sólo dos 
años, Un otoño mortal en 1918. La pande-
mia de influenza y sus efectos en la pobla-
ción joven de México (Molina y Márquez, 
2022). Recientemente me enteré, con 
enorme gusto, que apareció una obra 
más, que en este caso no lleva el sello del 
ciesas, pero sí de la institución hermana 
que en los últimos años se ha sumado,  
de manera activa y brillante, a esta línea de  
investigación: El Colegio de Michoacán. 
Una de las coordinadoras, obvio, es Molina  
del Villar (cfr. Altez et al., 2023). Se tra- 
ta de la mirada regional de esa epidemia, 
mal llamada “gripe española”, que en 
esta publicación se nos presenta con un 
panorama latinoamericano: La pandemia 
del olvido. Estudios sobre el impacto de la 
influenza en América Latina, 1918-1920.

Dentro del mismo tenor, otros investiga-
dores e investigadoras del ciesas han pu-
blicado con el sello institucional, estudios 
sobre epidemias como los llevados a cabo 
por Paola Peniche en Yucatán (Peniche, 

2010 y 2016), más de corte histórico, o 
bien epidemias focalizadas a un deter- 
minado sector de la población que acom-
pañan al número 35 de Desacatos antes 
citado. Es el caso del libro recién apa- 
recido de Rubén Muñoz, Pueblos indígenas 
ante la epidemia del vih. Política, culturas y 
prácticas de la salud en Oaxaca y Chiapas, 
publicado en 2023.

La necesaria discusión entre antropólo-
gos de los desastres y antropólogos de las 
epidemias, que apenas se ha iniciado, se 
vislumbra muy productiva, considerando 
análisis que de manera independiente han 
llevado a cabo unos y otros.12

Me he referido varias veces a El Colegio  
de Michoacán como centro que ha aten-
dido estas problemáticas. Pues fue pre-
cisamente el ColMich y en concreto Luis 
Arrioja quien, habiendo iniciado sus es-
tudios sobre plagas en Nueva España y 
en Guatemala, han encabezado y han lle-
vado a cabo alianzas con la Universidad 
de Alicante, y en particular con Armando 
Alberola Romá, para expandir más allá de 
nuestras fronteras atlánticas estas investi-
gaciones históricas sobre desastres. A ellas 
me han convocado y participo gustosa 
desde hace ya casi una década. Con la re-
ferencia a estas fructíferas incursiones, que 
han tenido implicaciones que quizás nun-
ca imaginamos, terminaré este ensayo so-
bre la genealogía e historia de los estudios 
histórico-antropológicos sobre desastres.

Secuelas fecundas: redes, proyectos, 
publicaciones

Toda esta riqueza de conocimiento ge-
nerada en y desde el ciesas a partir de 
1985, encontró un campo fértil para al-
canzar nuevos horizontes. Por un lado, 
como producto de la influencia de los 



avances alcanzados, y por otro de la in-
vestigación en espacios distintos alrede-
dor de temas cercanos o paralelos. De 
nuevo secuelas fecundas de estudiar los 
desastres, a las que me he referido varias 
veces en mis publicaciones.

A ello contribuyó la creación en 2015 de la  
Red Internacional de Seminarios en Estu- 
dios Históricos sobre Desastres (ALARMIR),  
que se fundó precisamente en el ciesas  
y que pretendió reunir a quienes, en di-
ferentes latitudes, generábamos cono-
cimiento, lo analizábamos y publicába-
mos nuestros resultados alrededor del 
tema de desastres históricos. En esta 
etapa la participación de la extrañada 
Isabel Campos Goenaga(†) fue determi-
nante.13 Ella, ya desde el inah, encabezó 
en 2017 la creación de una red CONACYT  
denominada “Estudios interdisciplina-
rios en vulnerabilidad, construcción so-
cial de riesgos y amenazas naturales y bio-
lógicas” que en su momento contó, con 
gran apoyo de ese Consejo, como otras 
redes. Los objetivos de la creación de 
esas redes, ALARMIR y la Red CONACYT, 
a las que se sumó en 2019 la Red  
GERIDE,14 han aportado elementos muy 
importantes para colaborar en el impul-
so internacional de los estudios sobre 
riesgo y desastres, con participación 
siempre activa del ciesas.

Uno de los objetivos originales de es-
tos proyectos y redes con universidades 
en América Latina y en Europa fue, en- 
tre otros, identificar qué avances teníamos 
al momento sobre la temática, centra- 
dos en dos espacios: la península Ibérica 
por un lado, y la América Hispánica por 
otro. Y surgió la primera publicación que, 
desde entonces, reúne en su título los te-
mas centrales que hemos abarcado, así 
como a los especialistas que hemos sido 

parte de esta experiencia académica úni-
ca. El título del libro, aparecido en 2017 y 
coeditado por la Universidad de Alicante 
y El Colegio de Michoacán es: Clima, de-
sastres y convulsiones sociales en España 
e Hispanoamérica, siglos xvii-xx (Arrioja y 
Alberola [eds.], 2017). A él le han segui-
do numerosas publicaciones en medios  
variados, derivadas de la participación de 
sus autores en sendos seminarios sobre 
historia y clima que se desarrollan perió-
dicamente en el ColMich y en la Universi- 
dad de Alicante. En esta última tiene ya 16 
años de llevarse a cabo de manera siste-
mática, con una participación activa de es-
tudiantes de posgrado de esa institución.

En suma, que a partir de la búsqueda de 
nuevos horizontes dentro de la temáti-
ca, de explorar una expansión allende 
nuestras fronteras, de intentar alcanzar 
comparaciones que rebasaran los estu-
dios de caso locales o regionales que en 
sí mismos han resultado de una enorme 
riqueza como base fáctica, se logró la 
conjunción exitosa de instituciones (bá-
sicamente tres: Universidad de Alicante, 
Colegio de Michoacán y ciesas, a las que 
afortunadamente se ha sumado en los  
últimos años la Universidad de Nápoles 
Federico II) y sus respectivos investiga-
dores, entre los cuales tengo el honor de 
contarme. Juntos hemos llevado a cabo 
estudios, reflexiones, discusiones, pro-
ductos que han dado como resultado un 
avance considerable de la temática a am-
bos lados del Atlántico. Sin duda ello es 
resultado de la coincidencia en temáticas, 
pero también en problemáticas alrede-
dor del estudio y análisis de la ocurrencia 
de desastres, a las cuales haré mención 
brevemente a continuación.

En primer lugar, distinguir claramente entre 
las manifestaciones de la naturaleza y sus 



efectos e impactos, es decir, no confundir al 
fenómeno natural con el desastre. Por tan-
to, desvincular la subordinación de los de-
sastres exclusivamente a causas naturales.

En segundo lugar, reconocer que los de-
sastres ocurren, de manera inevitable en 
el contexto de un patrón histórico de vul-
nerabilidad. La realidad histórica y con-
temporánea ha mostrado que el riesgo y 
los desastres dependen sobre todo de las 
condiciones sociales y que es la sociedad 
y no la naturaleza, la razón de la exposi-
ción física y social a las amenazas de la 
naturaleza.

En tercer lugar, identificar determinados 
elementos teórico-metodológicos nece- 
sarios en el análisis: la larga duración (sin-
cronía y diacronía en el estudio de los de-
sastres como procesos), la interdisciplina 
(dado que estamos ante asuntos que tie-
nen que ver con la naturaleza y sus ma-
nifestaciones físicas), la comparación (el 
análisis comparativo en la larga duración, 
atendiendo también a los eventos en los 
que se materializa espacial y temporal-
mente un proceso de desastre).

Es justo este último elemento, la aplica-
ción del método comparativo, el que ha 
permitido obtener ricos frutos en la iden-
tificación de los elementos que, en una 
escala temporal, intervienen tanto en la 
construcción social de riesgos, como en su 
deconstrucción.

Mi participación desde hace varios años 
en proyectos de investigación europeos, 
ha incorporado una mirada internacional 
que me ha enriquecido enormemente. 
Debo mencionar particularmente los si-
guientes, cuyos títulos son lo suficien- 
temente elocuentes para entender a lo 
que me refiero.

1. “Clima, riesgo, catástrofe y crisis a 
ambos lados del Atlántico durante la 
Pequeña Edad del Hielo” (Proyecto 
CRICATPEH). (Universidad de Alican-
te-Ministerio de Economía del Gobier-
no Español. Coord. Armando Alberola).

2. “Desastres, Comunicación y política en 
el Sudeste europeo: la elaboración de 
políticas de respuesta a emergencias  
a principios de la Edad Moderna” (Pro-
yecto DiScomPose). (Universidad de 
Nápoles Federico II. Coord. Domenico 
Cecere).

3. “Las administraciones públicas frente 
a los riesgos naturales en las monar-
quías borbónicas, siglo xViii-inicios 
del siglo xix” (Proyecto APURIS). (Uni-
versidades de Alicante y de Nápoles, 
Maison des Sciences de l’Homme de 
la Universidad Clermont-Auvergne y 
Casa de Velázquez. Coords: Armando 
Alberola, Domenico Cecere y Jean-Pie-
rre Luis).

4. “Catástrofes de causa climática y natu-
ral, gestión de la emergencia y discur-
sos políticos, científicos y religiosos en 
el Mediterráneo occidental y la América 
Hispana durante el siglo xViii” (Proyecto 
CATGESEMXVIII). (Universidad de Alican-
te-Ministerio de Economía del Gobierno 
Español. Coords. Armando Alberola y 
Cayetano Mas).15

Mencionaré sólo dos resultados que me 
parecen particularmente relevantes de es-
tos proyectos de investigación conjunta y 
comparativa.

1. Identificar en diferentes espacios en el 
seno de la Monarquía Borbónica, las 
transformaciones experimentadas en 
la comunicación y el control político 



durante e inmediatamente después 
de ocurrido un desastre asociado con 
causas ambientales, climáticas o bio- 
lógicas. Es decir, la gestión de la emer-
gencia a escala comparativa dentro 
de un espacio dominado por los bor- 
bones a escala global, en espacios 
distantes (como las colonias america-
nas) y no tan distantes (Nápoles, sur 
de Francia) del centro de poder. Sus  
resultados, incluidos artículos de mi au-
toría, se han publicado en los siguientes 
dos libros: Rischio, catastrofe e gestio- 
ne dell´emergenza nel Mediterraneo  
occidentale in Ispanoamerica in età mo-
derna. Omaggio a Jean-Philippe Luis, 
(Alberola y Cecere [eds.], 2022). Com-
munication and Politics in the Hispanic 
Monarchy. Managing Times of Emer-
gency, (Cecere y Tuccillo [eds.], 2023). 
Está en proceso el análisis conjunto 
para llegar a conclusiones globales so-
bre las preguntas planteadas tanto en 
el Proyecto APURIS como en el Proyec-
to DiScomPose antes mencionado.

2. Llevar a cabo estudios comparativos 
en sí mismos. Es decir, pasar de ela-
borar estudios de caso a comparar 
problemáticas específicas a ambos la-
dos del Atlántico, al haber encontrado 
sorprendentes coincidencias en varios 
espacios de la Monarquía Española, 
y aquí incluyo a la península Ibérica, 
Nápoles, el sur de Francia y América 
Hispánica continental e insular. En mi 
caso concreto he explorado temas re-
lacionados con el clima en la vertiente 
mediterránea y en Nueva España a fi-
nes del siglo xViii, vertidos al momento 
en dos artículos publicados, en los que  
analizamos aquella información que da  
cuenta de una serie de coincidencias 
de extremos climáticos, tanto en sus 
manifestaciones como en sus efec-

tos en las dos últimas décadas del 
siglo xViii. Al final nos hacemos pre-
guntas como las siguientes: ¿se tra-
tará efectivamente de coincidencias 
en el tiempo o, quizás, de fenómenos 
climático-ambientales de orden glo-
bal? ¿Cuáles de los episodios extre-
mos identificados deben reconocerse 
como parte de la variabilidad climá-
tica (como los huracanes y ENSO o  
El Niño) y cuáles como verdaderas ano-
malías climáticas? ¿Existe una vincula-
ción entre estos últimos y ese periodo 
de irregularidad climática sufrida en 
la península ibérica a finales del siglo  
xViii conocida como Oscilación Maldá 
que permita hablar de anomalías de 
escala global, de la misma manera que 
se ha mostrado para ENSO y sus tele-
conexiones?16

Antes de terminar este relato, no quisiera 
dejar de aludir a otro tema que, ya mencio-
nado previamente, ha cobrado la aten-
ción también desde el ciesas. Se trata del 
Antropoceno,17  íntimamente ligado, aun-
que no siempre se identifica como tal, 
con la problemática de los desastres. De 
ninguna manera pretendo ubicarlo como 
aquellos en los que la institución ha teni-
do un liderazgo, pero sí hay que recono-
cer que es una de las que ha insistido en 
considerar la relevancia del tema y hacer-
lo desde una perspectiva latinoamerica-
na. Eso traté de hacer con la publicación 
del número 54 de Desacatos, aparecido 
en 2017 y titulado precisamente “Antro-
poceno y Cambio Climático” mencionado 
antes, cuyo objetivo central era “motivar 
su discusión en México y el resto de Lati-
noamérica, donde su conocimiento toda-
vía es incipiente, para debatir, coincidir o 
bien disentir, pero hacerlo con una mira-
da desde el sur” (García Acosta, 2017: 14). 
En varias conferencias y publicaciones, he 



insistido en esa indisolubilidad entre An-
tropoceno y desastres.18

Ahora estoy involucrada, desde hace tres 
años, en un proyecto que, bajo los aus-
picios de CALAS,19 y dentro del deno-
minado Laboratorio del Conocimiento  
“El Antropoceno como crisis múltiple. 
Perspectivas desde América Latina” (La-
boratory of Knowledge “The Anthropo-
cene as a multiple crisis: Perspectives 
from Latin America”), estamos preparan-
do seis volúmenes precisamente sobre 
el Antropoceno y las crisis.20 Mi respon-
sabilidad, junto a la de otros tres editores 
que son Eleonora Rohland, Javier Taks y 
Anthonhy Goebel,21 está en uno de esos 
volúmenes, aquel dedicado al Antro-
poceno y cambio climático en América 
Latina. Pronto aparecerán los resulta-
dos que, sin duda, resultarán novedosos 
pues justamente tiene el objetivo de sa-
car la discusión de los círculos europeos 
y estadounidenses y centrarla desde 
nuestra región, que ya no sea solamen-
te un intercambio discursivo del Norte 
para el Norte, sino que alimente un diá-
logo Norte-Sur sobre estos temas, entre  
el Norte-global y el Sur-global.

Palabras finales

En suma, en el ciesas se han desarrollado 
varios temas, de diferente complejidad, a 
lo largo de las casi cinco décadas de inves-
tigación alrededor de los desastres. Pro-
curando resumir grandes temas o acerca-
mientos podríamos mencionar o destacar 
los siguientes:

1. El estudio de determinadas amena-
zas naturales, geofísicas, hidrome-
teorológicas o biológicas como tales, 
su identificación, su catalogación, su 
descripción desde la perspectiva de 

las ciencias sociales; los especialistas 
en geofísica, climatología, epidemio-
logía los estudian como fenómenos 
naturales, nosotros como fenóme-
nos sociales. Particularmente hemos 
atendido los casos de los sismos, 
huracanes, tornados, y aquellos aso- 
ciados con el campo agrícola como 
las sequías, inundaciones, granizadas, 
así como enfermedades y epidemias 
como la influenza, Vih y coronavirus.

2. El estudio de eventos en particular 
relacionados con las amenazas an- 
tes mencionadas (temblores, erupcio-
nes volcánicas, huracanes, sequías,  
inundaciones, plagas, epidemias), es 
decir, casos en que se materializan 
espacial y temporalmente los proce-
sos de desastre a raíz de la presencia 
de una de ellas.

3. El estudio de los procesos mismos de 
desastre: su origen, evolución, mate-
rialización en eventos específicos, en 
suma, la construcción social de esos 
desastres.

4. El estudio de la atención a los procesos 
de desastre y a eventos específicos por 
parte de las autoridades del momento, 
es decir la gestión del desastre.

5. El estudio de la respuesta social ante 
dichos eventos o procesos, en campos 
como el económico, religioso, polí- 
tico, incluyendo las estrategias adap-
tativas generadas históricamente por 
la población, particularmente aquella 
que reside en zonas expuestas a tales  
amenazas.

6. Desarrollar propuestas teórico-meto-
dológicas y conceptuales apropiadas 
para el estudio de estos procesos al sur 



del planeta. Conceptos como construc-
ción social de riesgos, vulnerabilidad, 
riesgo, resiliencia, construcción social 
de la prevención, han resultado determi-
nantes en nuestros análisis.

7. Todo lo anterior se ha realizado bási-
camente a partir de dos disciplinas: 
la historia y la antropología, de dos  
dimensiones: la diacrónica y la sincró-
nica, de dos fuentes de información: 
documental y campo.

El ciesas ha sido así un líder indiscutible, 
nacional e internacionalmente reconoci- 
do, dentro del tema de los desastres y del 
riesgo, con especial énfasis en América  
Latina. Las enseñanzas que, a partir de 
las investigaciones llevadas a cabo en la  
institución involucrando a investigadores,  
estudiantes, becarios de varios niveles, 
son hoy día lectura obligada para los es-
pecialistas. El largo recorrido que el tema  
y su problemática hubo de hacer desde, 
con y en el ciesas incluyó las siguientes 
estadías:

1. Pasar de considerar a las amenazas 
naturales como el objeto de estudio, a 
reconocer que en realidad constituyen 

los detonadores de condiciones críti-
cas pre-existentes que son las que pro-
vocan que se materialice, en un tiem-
po y un espacio específico un evento 
producto de un proceso de desastre.

2. Considerar la necesidad de estudiar en 
el evento a estudiar el proceso que le 
dio origen, sus orígenes verdaderos y 
el porqué de los desenlaces alcanza-
dos a nivel mundial en casos algunas 
veces realmente dramáticos.

3. Pasar a tener al desastre como tema 
medular a identificar que es el riesgo el 
que requiere de toda nuestra atención 
para entender precisamente el proce-
so de desastre.

4. Identificar conceptos clave sin los cua-
les este proceso no puede entenderse 
en su totalidad, como es el de vulnera-
bilidad y sus diversas variantes.

Todo ello, que constituye el inicio y evolu-
ción de una línea de investigación en una 
institución mexicana, es lo que he querido 
mostrarles en el presente ensayo.

Espero haber logrado mi cometido.

Ticumán, Morelos, marzo de 2024.
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