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RESUMEN El presente artículo tiene como objetivo describir la experien-
cia en investigaciones sobre el impacto de amenazas naturales en Chile, en 
el contexto del desarrollo de estudios desde la denominada Antropología de 
los desastres en el país. Se pretende identificar las tendencias predominan-
tes, las contribuciones teórico-metodológicas y los debates relevantes en 
este ámbito. Para ello, se ha recurrido a diversas fuentes bibliográficas que 
incluyen artículos científicos, libros, capítulos de libros y comunicaciones 
en diferentes espacios de divulgación científica. Los resultados principales 
señalan que este campo de estudio en Chile está aún en proceso de conso-
lidación y carece de una línea claramente delimitada, siendo las principales 
contribuciones de áreas como la Antropología médica, de la muerte y/o so-
cial; en conjunto con otros campos como la historia y la historia ambiental.
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ABSTRACT This article aims to describe the experience in research on the im-
pact of natural threats in Chile, in the context of the development of studies 
from the so-called Anthropology of disasters in the country. The aim is to 
identify the prevailing trends, the theoretical and methodological contribu-
tions, and relevant debates in this area. For this purpose, various bibliographic 
sources have been used, including scientific articles, books, book chapters and 
communications in different areas of scientific dissemination. The main results 
indicate that this field of study in Chile is still in the process of consolidation 
and lacks a clearly delimited line, being the main contributions from areas such 
as medical, death and/or social anthropology; in conjunction with other fields 
such as history and environmental history.

KEY WORDS Natural threats; anthropology of disasters; Chile; trends; history.

Introducción

La identidad terremoteada en Chile, según la categoría propuesta por Riquelme y 
Silva (2011), se desarrolló simultáneamente con un discurso catastrófico que tiene sus 
raíces en los procesos de conquista y colonización, como señala Onetto (2017). Esta 
caracterización da cuenta de una relación que se estableció con las distintas ame-
nazas naturales, especialmente con los terremotos, y que mantiene en el imaginario 
colectivo la idea de un “país de catástrofes”, muy cercano al cambio paradigmático 
que se dio en Occidente sobre la “culpabilidad de la naturaleza” frente al desenlace de 
este tipo de escenario. Aquellas condiciones más semánticas permitieron desplazar 
las ideas religiosas del Antiguo Régimen sobre las sociedades pecadoras y el castigo 
divino.

En esa línea, los medios de comunicación constantemente hacen referencia a esce-
narios catastróficos que asocian, en clave de sinónimos, con procesos naturales extre-
mos, bien sean sísmicos, climáticos o biológicos, por ejemplo. A pesar de que muchos 
continúan dirigiéndose a los desastres como “naturales”, e incluso podemos encontrar 
estudios dentro de las ciencias sociales que también a nivel nominal insisten en la 
categoría. Los desastres no tienen nada de natural, como bien lo ha ido evidenciando 
la bibliograf ía especializada desde mediados del siglo pasado, y que supone la supera-
ción de la sinonimia entre estos dos elementos que otrora tuvo un espacio dentro de 
los aportes de las ciencias aplicadas e ingenierías. 

Además, la evidencia empírica refuerza, una vez más, la importancia de adoptar y 
entender el cambio de paradigma hacia la mitigación sostenible de las amenazas na-
turales y el paradigma de la complejidad. Por ejemplo, el mundo desde marzo de 2020 
vivió escenarios críticos con la enfermedad COVID-19, tras el impacto de una ame-
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naza biológica como el virus SARS-CoV-2, que sin duda ha dejado mucho material y 
experiencias para abordar y repensar los desastres. Al mismo tiempo, las condiciones 
críticas de cada contexto dejaron en evidencia que la vulnerabilidad de estos espacios 
es el aliciente, sin duda, de la detonación de procesos desastres, y las condiciones 
críticas preexistentes en distintos ámbitos de la sociedad, es decir, la desigualdad, su 
talón de Aquiles. 

Ahora bien, considerando la experiencia en Chile en esta temática con la presencia 
de varias amenazas, la investigación se plantea describir el desarrollo de la antropolo-
gía de los desastres en el país. No se pretende proporcionar una información acabada, 
ya que son los primeros hallazgos de un proyecto mayor, enfocado en la sistemati-
zación de esta información en distintas áreas de las ciencias sociales y humanas. Lo 
más importante es plantear una reflexión de cómo diversos investigadores e investi-
gadoras han problematizado la manifestación, impactos y efectos de estas amenazas 
y la conceptualización o el entendimiento de lo que es el desastre en sí mismo dentro 
del ámbito disciplinar, a partir de las contribuciones que han tenido de sus resultados 
en diversos medios de divulgación, como artículos científicos y presentaciones en 
congresos del área.

En esa línea, como antecedentes tenemos que uno de los aportes más recientes 
en materia de estado del arte sobre el tema en la antropología de América Latina es 
la obra coordinada por García Acosta (2021), donde confluyen diversos estudiosos 
de Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela, que aportan una sistematización sobre quiénes y desde dónde se están 
pensando los desastres en la región. Ya para el 2017 apareció una colección de artícu-
los en esta materia en la región editados por Baez Ullberg aunque enfocados en Brasil 
y Argentina. 
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La desnaturalización de los desastres: la experiencia latinoamericana 

El contexto latinoamericano durante la segunda mitad del siglo XX fue un aliciente 
para los estudios de desastres1 y en muchos casos para la conformación de institucio-
nes e iniciativas públicas y organismos no gubernamentales perfiladas en esta materia 
con énfasis en el asistencialismo2. Muchos eventos críticos, a decir de Baez Ullberg 
(2017), y crisis generalizadas asociadas al impacto de amenazas naturales permitie-
ron establecer que los acercamientos analíticos enfocados en el fenómeno natural 
ya no resultaban suficientes para explicar los escenarios globales, bien fuesen socia-
les, económicos, políticos, tras la irrupción de procesos naturales extremos; pero sí 
abrieron el camino para comprender que los modelos de desarrollo3, los patrones de 
asentamiento y ocupación territorial, permiten detonar procesos de desastres, y pro-
fundizar, al mismo tiempo  que develar, problemáticas materiales y simbólicas de los 
contextos locales y regionales. 

Para la región, el estudio pionero en la temática es, sin duda, el trabajo del antro-
pólogo cubano Ortiz (1947), posteriormente ya el campo se verá potenciado por los 
aportes de Oliver-Smith (1969, 1977a, 1977b, 1979a, 1979b, 1986, 1995, 1996) y de 
Torry (1978, 1979), reconociendo que el primero de estos autores con su obra The 
Martyred City: Death and Rebirth in the Andes (1986) entregaría el primer estudio 
que puede ser reconocido dentro de la Antropología de los Desastres sobre Latino-
américa (García Acosta, 2021) y que mantendría una continuidad en el objeto de 

_________________________
1. Una serie de desastres vinculados con amenazas naturales ocurridos entre 1970 y 1990 en la 
región terminaron por despertar el interés de las ciencias sociales en este tipo de eventos. Por ejem-
plo, el sismo de Perú de 1970; las erupciones volcánicas del Chichonal y el Nevado Ruiz en México 
y Colombia para 1982 y 1985 respectivamente; los efectos producidos en Ecuador y Perú entre 1982 
y 1983 por el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (El Niño) y el terremoto de 1985 en la Ciudad 
de México. 
2. Lideradas por organismos supranacionales como la OPS, OEA y la UNDRO y enmarcadas en los 
procesos de modernización tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría (cf. Maskrey, 1997). 
El interés llegó a su punto máximo en 1989 con el establecimiento de la década de 1990 como el 
Decenio Internacional de Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) por parte de la ONU en 
sus resoluciones A/Res/42/169 y A/Res/44/236. 
3. En efecto, esta concatenación de procesos de desastres en América Latina para la segunda mitad 
del siglo XX acarrea un alto costo económico para los países afectados con gran impacto en el PIB, 
endeudamiento, y un elevado número de víctimas y pérdidas materiales. Esta nueva etapa que se 
abre para este período en los estudios sobre los desastres, se vinculó mucho con los mal llamados 
“países en desarrollo” (preferimos sustituir por el término de sur global), precisamente por la aten-
ción a los modelos de desarrollo, sin embargo, la relación establecida entre desastre y desarrollo 
encontró su talón de Aquiles con las inundaciones en el marco del fenómeno El Niño en Polonia, 
Alemania y la República Checa para 1997, así como los impactos del tifón Lothar y la inundación 
del Elba para 1999 y 2002 respectivamente, en el marco de las discusiones sobre el cambio climático 
y el calentamiento global (Juneja y Mauelshagen, 2007).
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estudio, a diferencia de las obras consideradas pioneras en el ámbito o que posterior-
mente también realizaron alcances significativos como los trabajos del mismo Torry, 
Herman Konrad (1985) o Mary Douglas (Altez, 2019).

Ahora bien, este mismo contexto latinoamericano, afectado por la irrupción de 
una serie de amenazas naturales para la segunda mitad del siglo XX, también propició 
varios estudios y aproximaciones en materia de desastres, incluso desde la década de 
1970, pero cuya producción se mantuvo de manera dispersa y que con el esfuerzo de 
la obra coordinada por García Acosta (2021) logra advertirse dicha producción.

En este contexto surgió el paradigma del desarrollo con un énfasis en países menos 
industrializados donde la detonación de desastres condujo a importantes pérdidas 
económicas, materiales y humanas (Smith y Petley, 2009). Se abrió, en este sentido, el 
camino para comprender que los modelos de desarrollo, los patrones de asentamien-
to y de ocupación territorial, permiten detonar procesos de desastres.

Posterior a estas décadas, especialmente después de 1990, emergieron las pers-
pectivas teóricas de la mitigación sostenible de las amenazas de la mano de Mileti y 
Myers (1997) y el paradigma de la complejidad por Wagner, Waalewijn y Hilhorts 
(2002) apuntando hacia una articulación entre las ciencias f ísicas y las sociales, ade-
más de la contextualización de los desastres y las amenazas dentro de los cambios 
ambientales globales (Smith y Petley, 2009). Esto surge en un contexto donde el con-
cepto de desarrollo sostenible se da a partir de la comisión Brundtland en 1987 como 
una necesidad de atender la contradicción entre el crecimiento económico global y 
el aumento vertiginoso de la degradación ambiental. En la actualidad, ese desarrollo 
sostenible de las agendas públicas globales está enfocado principalmente en la miti-
gación del impacto del cambio climático.

Por su parte, en este mismo contexto, se planteó la separación conceptual entre 
amenaza y desastres4, cuyo vínculo se reprodujo a partir de lo que Hewitt (1983) 
llamó el enfoque dominante, frente al cual surge un enfoque alternativo, que se viene 
a centrar en los factores sociales de estos escenarios, y desarrollándose por este mis-
mo autor la perspectiva de la vulnerabilidad (Hewitt, 1997). En este escenario fue 
tomando forma el enfoque, que hoy tiene fuerza entre las comunidades académicas 
especializadas en el tema, especialmente en la región, del llamado estudio histórico y 
social de los desastres.

_________________________
4. El reconocimiento de los mal llamados “desastres naturales” se encuentra arraigado en raíces 
colonialistas.
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Un aspecto importante en este contexto de producción que propició el DIRDN fue 
la creación de redes abocadas a la materia. Para el caso de América Latina la confor-
mación de La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 
(LA RED) en 1992 fue clave en los nuevos aires y con nuevas perspectivas en esta te-
mática para la región, con un nutrido cuerpo multidisciplinario, entre ellos antropó-
logos latinoamericanos, cuyos aportes pudieron calar en los cambios paradigmáticos 
impulsados desde la red incluso dentro de las agendas públicas.

Este impulso permitió consolidar la perspectiva social, especialmente a través del 
enfoque de la vulnerabilidad, y contribuyó a la producción académica en la Antropo-
logía de los Desastres, marcando el inicio de las primeras publicaciones sobre Histo-
ria y desastres en América Latina en esa misma década. El primer volumen publicado 
en 1996 coordinado por Virginia García Acosta supuso un hito fundamental para 
la consolidación de la Antropología de los desastres en la región y para cristalizar 
la particularidad del enfoque histórico que tomarían estos estudios en Latinoaméri-
ca, como una característica representativa de las aproximaciones antropológicas al 
respecto, distanciados de los acercamientos clásicos del quehacer disciplinar de la 
etnograf ía y el trabajo de campo, y al mismo tiempo presentando caminos episte-
mológicos diferentes al de la ecología política (Altez, 2019). Es más, con esta misma 
publicación de 1996 más que la denominación de antropología de los desastres, la 
terminología que a partir de entonces fue consolidándose, como se indicó más arriba, 
fue la del estudio histórico y social de los desastres, tributaria de la Escuela de los An-
nales y la larga duración braudeliana.

Esta aproximación a la vulnerabilidad como elemento clave en la detonación de 
los desastres permitió un acercamiento ya definitivo a la problemática desde las cien-
cias sociales (Altez, 2019), y también evidenció con claridad que entre la Antropolo-
gía de los desastres y la Ecología Política existe una conexión y una retroalimentación 
importante (Díaz Crovetto, 2015; García Acosta, 2018; Sökefeld, 2012). 

En la misma línea, surgieron otras redes con intereses similares y con un cuerpo 
interdisciplinario con un buen porcentaje de antropólogos, así como historiadores y 
geógrafos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de la Red Internacional de 
Seminarios en Estudios Históricos sobre Desastres (ALARMIR), que se conformó 
en México en 2015 con el fin de poder reunir bajo un mismo alero diversos grupos 
y seminarios de investigación dedicados a la temática, especialmente latinoamerica-
nos, se contó con la presencia de académicos de México, Venezuela, Chile y España. 
Al año siguiente, y con el mismo interés, se unieron los esfuerzos con la Red Temá-
tica Estudios Interdisciplinarios sobre Vulnerabilidad, construcción social del riesgo 
y amenazas naturales y biológicas, bajo los auspicios del Conacyt (México). Ambas 
redes compartían una producción con un gran interés en la perspectiva histórica en 
los estudios de desastres y, en especial, en la Antropología de los Desastres, un sello 
distintivo de este tipo de investigaciones en la región.
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En efecto, el abordaje de la Antropología de los Desastres en la región, lidera-
do por investigadores e investigadoras provenientes de México, ha tenido un sello 
distintivo de la perspectiva histórica, especialmente nutriéndose de la antropología 
histórica y la ecología política. Un resultado de esta trayectoria lo podemos apreciar 
en la participación en eventos internacionales sobre la materia. Justamente para el 
2017 en el marco de la Plataforma Global para la Reducción de Desastres (PGPRRD) 
se presentó el foro Construcción a través del conocimiento histórico: desarrollo social 
ante los desastres y reducción del riesgo de desastres coordinado por la antropóloga e 
historiadora Virginia García Acota y moderado por Anthony Oliver-Smith5.  

¿Antropología de los desastres o estudios de desastres en la antropología chile-
na? 

Ahora bien, para el caso de Chile, el tema sobre desastres ha estado liderado princi-
palmente por estudios de caso vinculados con amenazas naturales, con mayor énfasis 
en aquellas de impacto súbito como los terremotos o las erupciones volcánicas. La 
voz de la historiograf ía ha sido fundamental y comenzó a cimentar su espacio dentro 
de las comunidades académicas incluso desde la historiograf ía decimonónica6, en 
la cual las grandes obras sobre historia de Chile, redactadas por autores como Gay, 
Diego Barros Arana, Medina (1882), Briseño (1889) y Vicuña Mackenna (1877), le 
dedicaron espacios de discusión a los efectos de diversas amenazas naturales, espe-
cialmente terremotos y epidemias (Noria, 2018).  

_________________________
5. El caso venezolano también ha tenido un interés por la perspectiva histórica en la temática, pero 
con una tendencia materialista. Destacamos este caso acá porque en la Escuela de Antropología de 
la Universidad Central de Venezuela, el antropólogo e historiador Rogelio Altez conformó la prim-
era cátedra de Antropología de los Desastres del país y de la región en general.
6. En general, desde la historia se ha logrado trazar un puente importante en esta materia, que pre-
cisa ser atendido en un contexto mucho más amplio y de carácter interdisciplinario, y que permitió 
(y permite) combinar teorías y metodologías ajenas al oficio del historiador (Juneja y Mauelshagen, 
2007). Para el caso de la región, el sismo de 1985 marcó un hito importante dentro de la historio-
graf ía y las investigaciones sobre el tema tomaron un impulso desde el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), lo que además permitió un diálogo desde 
entonces sostenido entre antropólogos sociales e historiadores. Sin duda que, este punto clave en 
el marco de la historiograf ía mexicana, permitió la extensión al resto de América Latina (Juneja y 
Mauelshagen, 2007; García Acosta, 2002).
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Pero a partir de los aportes de Mellafe (1980, 1994) en la década de 1980 se puede 
observar un proceso más sostenido en la atención a estos escenarios ya enfocados 
en las amenazas y sus impactos. Aún más allá, Mellafe también permitiría, a partir 
de la investigación sobre fenómenos naturales desde la historia de las mentalidades, 
problematizar temáticas antropológicas en esta materia, específicamente al intentar 
establecer un vínculo entre el “acontecer infausto” de Chile y la construcción identi-
taria de la sociedad7. 

Una de las áreas que mayor espacio le ha dado a estas temáticas ha sido desde los 
estudios coloniales a través del análisis de relatos históricos, crónicas y documen-
tos oficiales, como también registros municipales, eclesiásticos y gubernamentales. 
A partir de ella, son varias las tendencias que se han podido sistematizar. En primer 
lugar, se destacan los aportes que se han hecho desde la historia del clima e incluso 
con un análisis paleoclimático, basado en el uso de documentación histórica y tam-
bién registros naturales como, por ejemplo, anillos de árboles y núcleos de hielo para 
reconstruir eventos climáticos extremos8 y su impacto en el medio ambiente9. 

_________________________
7. Posterior a los aportes de Mellafe, se puede observar que la historiograf ía en Chile fue construy-
endo espacios de discusión en torno al tema de los terremotos, volcanes y epidemias, y en menor 
medida lluvias y sequías. En algunos de estos estudios la plataforma analítica toma en cuenta a los 
desastres desde la historia y haciendo uso de sus recursos teórico-metodológicos, pero cuya pro-
puesta interpretativa combina aspectos de la historia social, cultural y de las mentalidades (Noria, 
2018). En otros casos, incluso, el marco teórico se nutre de los conceptos provenientes del estudio 
histórico y social de los desastres, como resultado, entre otros factores, de las redes de intercambio 
y divulgación científica. Algunos ejemplos los encontramos en los trabajos de Petit-Breuilh (2000, 
2004a, 2004b, 2006, 2007), Onetto (2007, 2014, 2017) y Palacios Roa (2009a, 2009b, 2010, 2012, 
2013a, 2013b, 2014, 2015, 2016).
8. Podemos pensar en los estudios de Bonilla y Berríos (2000) que aportan datos sobre sequías 
históricas en Chile realizando una reconstrucción de la precipitación anual en Santiago entre 1490 
y 1972 a través método de la dendrocronología; o el de Le Quesne et al. (2006) enfocados en los anil-
los de crecimiento del Austrocedrus chilensis que se localiza en la zona Central de Chile (conocido 
ciprés de la cordillera) y les permitió realizar una comparación entre las sequías que impactaron 
durante el siglo XX y las detectadas en los últimos siete siglos.
9. En esta línea más amplia de historia del clima se tienen los trabajos de Prieto et al. (2012) sobre las 
fuentes para el estudio del clima de la región sur-austral; de Gascón y Caviedes (2012), que se incli-
nan más por el análisis de las principales fluctuaciones climáticas globales en los territorios argen-
tino y chileno; y en la misma línea, abarcando un espacio más amplio, los de Aceituno et al. (2009) 
enfocado en los impactos de El Niño en Latinoamérica; y ya más reciente, el estudio de Camus y 
Jaksic (2022) sobre los efectos de los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña específicamente 
en la historia de Chile.
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Por otro lado, se encuentra el análisis social y cultural, que aborda el impacto de 
las diversas amenazas en las estructuras sociales y económicas10. Los aportes desde 
la cosmovisión de las comunidades originarias, especialmente de la historiadora Ma-
ría Eugenia Petit-Breuilh, ya mencionados, se han convertido en áreas significativas 
dentro del contenido antropológico de los estudios sobre desastres en el campo de la 
historia, como se mencionó anteriormente. De igual manera, se ha estudiado cómo 
estos eventos han sido incorporados en la memoria colectiva y la cultura, por ejem-
plo, a través de tradiciones orales y prácticas religiosas11, pero también y más reciente 
con especial atención a los procesos de resiliencia, puntos extensivos a otras áreas 
disciplinarias como la psicología y trabajo social (Fuentes Aguilar, 2022; Saavedra et 
al., 2019; Sandoval Díaz y Astudillo Pizarro, 2019) e incluso desde la administración 
pública y estudios de territorialidad, habitar y género (Andersen-Cirera et al., 2020; 
Fuster-Farfán et al., 2020; Vergara et al., 2022).

Finalmente, también se cuentan numerosas investigaciones sobre la gestión de 
riesgo de desastres, centrándose especialmente en la evolución de las políticas públi-
cas en esta materia y las respuestas gubernamentales a lo largo del tiempo. Además, 
se examinan los cambios en la legislación y las normativas de construcción y urbanis-
mo como respuesta a los procesos de desastres detonados por diversas amenazas na-
turales. En esta línea, podemos mencionar los trabajos recientes de los historiadores 
de Nardi (2020), Arango López (2021) de Nardi y Fernández (2023).

Ahora bien, ya concentrándonos específicamente en la antropología, el interés por 
estas temáticas en el caso de Chile es un fenómeno bastante reciente, y todavía inci-
piente si se aborda tomando en cuenta una línea consolidada de investigación12. Pen-
semos que, al igual que gran parte del contexto latinoamericano, las primeras escue-
las de antropología comenzaron a surgir en la década de 1960, específicamente con 

_________________________
10. La historiograf ía ha dedicado especial atención a los eventos que afectaron a las sociedades 
coloniales a partir de estudios de caso, como por ejemplo los efectos del sismo del 13 de mayo de 
1647. En esta línea se encuentran, por ejemplo, los estudios realizados por Alfredo Palacios Roa, 
ya señalados, así como por los historiadores Valenzuela Márquez (2007), López Taverne (2011) y 
Onetto (2007).
11. Un estudio clásico al respecto, de obligatoria referencia, se puede encontrar en la obra de Ro-
dolfo Lenz sobre las Tradiciones e ideas de los araucanos acerca de los terremotos (1912), el cual va 
a engrosar los datos legados por cronistas como Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán y Diego 
Rosales. 
12. La Antropología en Chile, que nace de la mano de la consolidación del Estado-nación no en-
contró, en esos contextos, espacios de discusión más allá de su inserción en los museos o el folclore 
y donde muchos aportes, enfocados en el sujeto por excelencia de la disciplina, las comunidades 
originarias, devinieron de extranjeros que arribaron durante el siglo XIX (Mora et al., 2021), mar-
cando, no obstante, un hito importante en esta materia la obra de José Toribio Medina (1882) (Ben-
goa, 2014).
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la apertura de la carrera en la Universidad de Concepción para 1965 y más reciente-
mente, en 2019, la escuela de la Universidad de Los Lagos, y que varias cerraron en el 
contexto de la dictadura militar precedida por Augusto Pinochet (Mora et al., 2021). 

A partir de este contexto, donde encuentra su espacio la antropología académica 
(Bengoa, 2014), el abanico de áreas de interés centrado en los temas étnicos comienza 
a mostrar espacios de debates para otros intereses, como en trabajos enfocados en es-
tudios transculturales y tocantes a  la psiquiatría transcultural a partir de los procesos 
migratorios (los primeros pasos de la antropología psiquiátrica en el país) (Carreño 
et al., 2023), es decir, un espacio que se inclina en gran parte a la Antropología Física 
de la mano de Juan Munizaga (Bengoa, 2014), o bien tocante a los intereses de la an-
tropología de la salud o médica. Esta última subdisciplina, que sus líneas de abordaje 
irían de la mano con el período denominado rescatismo de los albores (1870-1950) 
de la antropología en Chile, de acuerdo con la clasificación de Carreño et al. (2023), 
aportaría a partir de temas vinculados con procesos infecciosos, como puede adver-
tirse en las obras de Medina (1882) y Latcham (1904) que abordan los efectos de la 
viruela y el cólera sobre la población mapuche.

Aun así, los intereses más recientes desde esta área y que vienen a articular ele-
mentos medioambientales por los efectos en los procesos de salud/enfermedad/aten-
ción van a verse reflejados en estudios vinculados con el agua (Urrutia y Uribe, 2021), 
el entorno natural y la salud en las denominadas zonas de sacrificio, teniendo de tras-
fondo el cuestionamiento del modelo de desarrollo y el derecho a la salud como parte 
de derechos humanos, de acuerdo con el trabajo de revisión que realizaron Carreño 
et al. (2023), en las tesis de pregrado y postgrado entre 2000 y 2023 en las escuelas de 
Antropología del país13. Y en esta misma línea, también la pandemia de COVID 19 se 
posicionó como una temática con gran apertura en las nuevas generaciones de estu-
diantes enfocados con interés en la Antropología de la salud14 (Carreño et al., 2023)15.

_________________________
13. De un corpus de 102 tesis, los estudios de Carreño (2006); Chahuán (2019); Díaz (2017); Lineros 
(2018); y Olivares (2016) se clasificaron como los tocantes a las perspectivas medioambiental. Nin-
guna de ellas, sin embargo, se enfoca directamente en amenazas naturales y/o biológicas.
14. Carreño et al. (2023), menciona, por ejemplo, las tesis de Burgos y Pérez (2021); Claverol (2023); 
Cortés (2021); González y Unwin (2021); López (2021); Pizarro (2021). Ahora bien, la experiencia 
global por la pandemia de COVID 19, conocida como pandemia de coronavirus, generó un contexto 
de crisis sanitaria que ha impulsado un fuerte debate desde todas las áreas disciplinares, donde la 
discusión en torno a las categorías conceptuales de los desastres se hace presente, sin duda alguna. 
Este, en sí mismo, es un estudio de caso que precisa ser trabajado más allá de este artículo.
15. Con respecto a estos resultados de procesos de formación, queda como una tarea pendiente, 
en la que estamos trabajando, la revisión de tesis de pregrado y postgrado tanto en el área de la 
antropología, pero enfocados en temas de desastre, y además en el área de formación histórica y ge-
ográfica, con el fin de sistematizar y continuar construyendo la historia de esta línea de investigación 
en el quehacer antropológicos y los aportes que la historiograf ía en esa materia nos ha dejado. No 
obstante ello, es importante resaltar la tesis para optar al grado académico de doctora en Historia
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En este mismo contexto de profesionalización y consolidación de la producción 
académica de la disciplina en Chile, la Antropología forense también nos proporciona 
algunos elementos a considerar para construir la atención a los desastres. Efectiva-
mente, a partir de un interés renovado con los estudios sobre la muerte que se da con 
la década de 1990, y que tuvo una impronta enfocada en los detenidos desaparecidos 
ya en el período de postdictadura (Insunza, 2023), el Servicio Médico Legal (SML) a 
través de su Instituto Dr. Carlos Ybar lanza en 2011 la revista Investigación Forense. 
Esta revista abrió un espacio para trabajos de investigación sobre “el uso del perfil 
biológico en la identificación de restos esqueletizados afectados por catástrofes” (In-
sunza, 2023, p. 165)16.

Parte de este proceso de profesionalización de la antropología, además de los sub-
campos que se fueron perfilando y donde acá solo mencionamos algunos de interés, 
también contribuyó en este desarrollo los programas de investigación, para utilizar la 
categoría de Mora et al. (2021), a propósito de los procesos de autocrítica disciplinar 
para la antropología en general, que se han consolidado en torno a redes y comu-
nidades científicas materializadas entre otros productos, las mesas en congresos y 
seminarios.

Desde 1985, se celebra el Congreso Chileno de Antropología en Chile, que cuenta 
hasta la fecha con once ediciones y se convirtió en un espacio relevante para la dis-
cusión académica en el país en esta materia. En su primera versión, de sus once áreas 
temáticas, ninguna estuvo dirigida hacia el tema de desastres o la relación con los 
entornos naturales17, lo que sí sucede en la segunda versión, con el simposio de Antro-
pología e Impacto ambiental18 aunque tampoco se abordó el impacto y los efectos de 

_________________________
por la Universidad Autónoma de Chile en cotutela con la Universidad de Sevilla de la antropóloga 
Noria Peña (2018) ya que en su estudio sobre las estrategias adaptativas frente a la sequías durante 
el siglo XVIII en Santiago se constituye en uno de los aportes más recientes en Chile que trabaja el 
tema desde el estudio histórico y social de los desastres y la antropología de los desastres.
16. Uno de los trabajos que se publicaron y que resulta de interés es el de Nahuelpán y Varas (2013) 
sobre las estadísticas médico legales del terremoto/tsunami ocurrido el 27 de febrero del 2010.
17. Algunas propuestas tocan temáticas de interés para la línea de investigación, como el trabajo 
de Katherine Bragg (1985), que aborda el proyecto hidroeléctrico de río Bío-Bío y sus impactos en 
el pueblo pehuenche; y en menor medida el de Serracino (1985) en torno a la limpia de canales en 
las comunidades atacameñas, pero enfocado en las creencias, organización social y economía en 
Caspana Indígena.
18. Aunque en este caso los trabajos están dirigidos hacia la minería artesanal de comunidades 
agrícolas (Aymans, 1995), la Evaluación de impacto Ambiental (Bahamondes, 1995; Tagle, 1995) y 
formas de producción no capitalista en zonas de secano (Leiva, 1995). Temáticas que vienen a coin-
cidir con la incorporación de arqueólogos y antropólogos para los estudios de Impacto Ambiental 
de proyectos de gran envergadura (Bengoa, 2014). 
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amenazas naturales19. En el tercer encuentro con el simposio Medio Ambiente: saber 
cotidiano y sustentabilidad se allegaron trabajos perfilados a problematizar el uso de 
los recursos naturales por comunidades pesqueras, de los bosques nativos por comu-
nidades indígenas y el debate sobre la cuestión ambiental y la sustentabilidad. En esta 
misma línea, en el sexto encuentro (2007) se presentó un simposio con un gran com-
ponente de historia ambiental, Bosques, montes, estuarios y mares: ecologías para 
una comprensión transdisciplinaria de lo contemporáneo, coordinado, entre otros 
autores, por María Eugenia Solari, antropóloga que cuenta con una obra colectiva 
importante en materia de historia del clima e historia ambiental.

En las versiones del congreso de 2017 y 2023 también se conformaron mesas re-
dondas y simposios que problematizan el área ambiental. Para el caso del IX Congre-
so Chileno de Antropología celebrado en Santiago y Castro en 2017 fueron varios los 
encuentros que abordaron la temática y dentro de estos se presentó el Simposio 19, 
denominado Gestión de riesgos de desastres naturales en comunidades territoriales, 
en perspectiva de sustentabilidad - Región de Los Lagos. Como bien señalan los coor-
dinadores, el Dr. Patricio Valdivieso y la Aga. Pamela Natalia Lainez Fuentes (2017), 
el interés puesto en este tipo de escenario se realizó desde una perspectiva territorial 
y de la sustentabilidad, que les permitieran abordar las relaciones entre los sistemas 
socioambientales y la reducción de riesgos de desastres. 

Hasta este punto, se puede advertir que los aportes desde la antropología al estu-
dio de los desastres, especialmente desde la Antropología de los desastres, son esca-
sos. Otro indicador al respecto es la ausencia de este tipo de temáticas en las obras 
más recientes sobre el quehacer disciplinar en el país, Antropología en Chile, tomos 1, 
2 y 3, editados por Gonzalo Díaz Crovetto, Claudio Espinoza Araya, Francisca de la 
Maza Cabrera y Gemma Rojas Roncagliolo (2023). 

Ahora bien, el autor Gonzalo Díaz Crovetto, es uno de los primeros que comien-
za a establecer un espacio de discusión sobre la temática desde la plataforma más 
analítica y metodológica de lo que se conoce como antropología de los desastres20, a 
pesar de que parte por considerar estos escenarios como eventos críticos, siguiendo 
los planteamientos de Veena Das (1995), con un carácter de emergencia-urgencia, 
según se aprecia en sus trabajos sobre la erupción del volcán Chaitén, interesándose 

_________________________
19. Al igual que en la primera versión, sí se trabajan temas vinculados como los conflictos por el 
recurso hídrico y la territorialidad en Tarapacá (Herrera, 1995) o bien desde el simposio de An-
tropología médica que el estudio Daltabuit Godás (1995) ofrece un panorama sobre este proceso 
de salud-enfermedad. Ninguno de estos aportes, en todo caso, menciona la presencia o el vínculo 
con estas temáticas de fenómenos naturales como sequías, epidemias, lluvias torrenciales o inun-
daciones.
20. A través de la formación de estudiantes de pregrado y postgrado, la apertura de grupos de inves-
tigación en esta materia en la Universidad Católica de Temuco.
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especialmente en la “vivencialidad del desastre en comunidades específicas” (Díaz 
Crovetto, 2015, pp. 141-142). Este autor también cuenta con una obra en coautoría 
con jóvenes antropólogos sociales (Calis et al., 2017) donde realizan una discusión bi-
bliográfica sobre los conceptos que consideran esenciales en una “Antropología de las 
catástrofes”21, como el de riesgo, instituciones y territorio, pero en la cual no abordan 
el desarrollo de la temática en Chile.

Bajo los mismos preceptos, pero deudora de la tradición histórica en la perspecti-
va de los desastres, sello distintivo de las corrientes en México y Venezuela, los traba-
jos de Noria Peña (2020; 2022; 2023) sobre los procesos de adaptación a fenómenos 
climáticos extremos, como las sequías, o bien las respuestas frente a amenazas de im-
pacto súbito como los sismos en Chile, también vienen a formar parte de las primeras 
contribuciones desde el campo disciplinar desde esta plataforma de interpretación y 
también da cuenta del indisoluble diálogo entre la historia y la antropología.

En este mismo tenor, y a manera de ejemplificación, si bien no existe una pro-
ducción sistemática tributaria del estudio de desastres, varios de estos procesos aso-
ciados a amenazas naturales han generado el interés en el área. En este sentido, se 
pueden encontrar contribuciones que se han dedicado a abordar el impacto y los 
efectos de amenazas como los terremotos, siendo el de 1960 uno de los más trabajado 
desde la educación patrimonial (Maturana et al., 2023); también sobre los espacios 
de habitabilidad en zonas con riesgo de erupciones volcánicas (Vergara Pinto, 2022; 
Vergara Pinto et al., 2023; Walshe, 2023), los modelos culturales de respuestas a partir 
del trabajo etnográfico (Solís y Díaz Croveto, 2019), las prácticas rituales y signifi-
cados de la muerte (Montecino, 2011), por dar algunos ejemplos. El sismo del 27 de 
febrero de 2010, al igual que el de 1960, es uno de los que más ha suscitado el interés 
de la comunidad académica desde áreas como antropología de la vejez a partir de 
estrategias de intervención (Osorio-Parraguez y Espinoza, 2016) y antropología de la 
muerte a partir de relaciones socioafectivas y procesos de desastres (Gaytán, 2010); o 
por ejemplo la necesidad de la desnaturalización de los escenarios catastróficos tras el 
impacto de amenazas naturales, y atenderlos más como procesos sociales, a propósito 
de los aluviones en la Quebrada de Macul (Biskupovic, 2019).

Además, muchos de estos aportes también se muestran enmarcados en un cre-
ciente interés por investigaciones sobre el cambio climático (Aguirre et al., 2022; Car-
mona et al., 2022); de áreas como la degradación ambiental y temas medioambientales 
en general (Araos et al., 2019; Morales y Azócar, 2019). Esta última incluso adquirió 
mayor énfasis desde la segunda mitad del siglo XX y que, en el caso de Chile, las 

_________________________
21. El autor en varias de sus obras prefiere el uso del término catástrofe en lugar de desastre, si bien 
parte por su uso alterno, sin mayor distinción semántica.
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comunicaciones presentadas en el Congreso Chileno de Antropología, por ejemplo, 
vienen a dar cuenta de un interés sostenido al respecto (Aymans, 1995; Bahamondes 
Parrao, 1995; Bragg, 1985).

Ahora bien, más allá de los estudios de caso, también existe un creciente interés 
por la Gestión de Riesgo de Desastre en general, con gran énfasis en los componentes 
de la vulnerabilidad y en los procesos de resiliencia mencionados al comienzo de este 
apartado, así como el rol de los liderazgos femeninos y comunitarios. Estas temáticas 
han encontrado un espacio de discusión especialmente a través de los procesos de 
territorialización que se construyen al margen de las regulaciones del Estado, como el 
caso de los campamentos y las tomas (Acuña et al., 2021). Esta área de interés, además 
de estar recientemente vinculado a la GRD, ha sido incursionada por el campo antro-
pológico incluso desde la década de 1990, aunque no asociado a riesgos de desastres, 
sino más bien a procesos urbanos (salubridad, pobreza, etc.) (Salinas, 2021).

Por otro lado, y para finalizar, es importante mencionar que la creación de redes 
también ha sido un aporte en el desarrollo de la perspectiva dentro de la antropología. 
Nos referimos específicamente a la creación de la Red Geride. Estudio comparado 
desde una perspectiva multidisciplinaria de las políticas públicas de gestión del riesgo 
de desastres (ANID- FOVI230068), a cargo del investigador responsable Dr. Loris de 
Nardi. Este es un espacio que se ha ido consolidando desde su creación por el pro-
yecto REDES2019, del otrora Conicyt, y que convoca entre sus miembros a investiga-
dores formados en antropología y con una amplia trayectoria en temas de desastres, 
como Virginia García Acosta, Rogelio Altez, Raymundo Padilla, Andrea Noria Peña 
y María Rodríguez, de los cuales solamente en el caso de Noria Peña se encuentra 
actualmente abordando estas temáticas en y desde Chile. Seminarios y publicaciones 
en conjunto son algunos de los resultados que han salido del diálogo sostenido entre 
los diversos especialistas que forman parte de ella. 

Conclusiones 

Como mencionamos, para el caso de Chile, la relación con fenómenos naturales ex-
tremos ha sido documentada desde los procesos de conquista y colonización de las 
otrora Indias Occidentales. Se ha forjado, de esa manera, una relación particular con 
diversos fenómenos, especialmente los sísmicos y esto ha permitido construir un dis-
curso catastrofista, cimentado en las representaciones sociales y culturales del país. 

De manera que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el espacio de las 
comunidades científicas y académicas, aquellos escenarios desastrosos también han 
generado interés. Y, como vimos, no es un fenómeno exclusivo de Chile. Además, el 
posicionamiento del tema entre los especialistas se llevó a cabo mediante estudios de 
casos, investigaciones comparadas y/o de larga duración. Esta enorme labor desde la 
investigación histórica de los desastres ha permitido el diálogo sostenido entre distin-
tas disciplinas, principalmente, de la historia, la antropología y la geograf ía.
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Si bien escapa al objetivo de este estudio en particular, es importante resaltar que 
las contribuciones de las/los historiadores en materia de análisis de desastres y re-
construcción de amenazas en Chile desempeñan un rol fundamental en la episte-
mología de la subdisciplina22 en este país, y que autores como Mellafe o Petit-Breuilh 
abrieron estos debates desde intereses afines a la antropología. 

Ahora bien, de acuerdo con los avances que hemos presentado, los cuales no pre-
tenden ser exhaustivos ni generalizadores, podemos apreciar que la antropología de 
los desastres en Chile ha tenido un escaso desarrollo desde el área disciplinar, pero 
que se ha visto favorecida por la consolidación de otras áreas en las cuales estas temá-
ticas son abordadas, especialmente en Antropología de la salud o médica, antropolo-
gía de la muerte y la antropología social; pero también a través de los aportes desde 
otros campos como la historia y la historia ambiental. 

En este sentido, son varias las aristas que se desprenden de esta propuesta, y que 
nos permitirían continuar con la labor de reconstruir estos pasos en un país donde 
existe una alta presencia de múltiples amenazas naturales (y antropogénicas). La sis-
tematización de los aportes de la historiograf ía, como ya lo indicamos; un seguimien-
to de las tesis de pregrado y postgrado en las diversas escuelas en materia antropoló-
gica; son algunos de estos nuevos caminos. 

En definitiva, encontramos que todavía falta mucho por recorrer en esta materia 
para el caso de Chile y de la región en general. De allí la importancia de estos procesos 
de sistematización, que nos permitan evidenciar cuáles son y han sido las platafor-
mas interpretativas y conceptuales que permiten acercarse a la Gestión de Riesgo de 
Desastre. Más allá de una oportunidad de desempeño científico y académico, resulta 
imperativo que se lleguen a consensos mínimos conceptuales para el manejo de es-
tos escenarios, donde las condiciones materiales, sociales y simbólicas de existencia 
son fundamentales para comprenderlos. A fin de cuentas, el ser humano produce 
la sociedad para vivir, siguiendo un clásico axioma materialista. En este sentido, las 
condiciones del desarrollo y la modernidad permiten comprender, una vez más, que 
los desastres se producen socialmente.

_________________________
22. En un estudio aparte estamos sistematizando, precisamente, estos aportes que se han hecho 
desde la historia para el estudio histórico de los desastres en Chile.
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