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Resumen

En este artículo se presenta un estado de la discusión sobre los estudios sociales de la memoria en relación con 
diferentes tipos desastres socionaturales. El objetivo de la investigación fue examinar la producción científica en 
la triada conceptual memoria-desastre-identidad para facilitar la comprensión del campo de estudio e incentivar 
el interés investigativo. Para ello, se realizó una revisión documental sobre la producción académica llevada 
a cabo entre 2000 y 2020 en los ámbitos nacional, latinoamericano y mundial. Se compilaron y analizaron 83 
textos que evidencian la preocupación por revisar la incidencia del desastre en la configuración de los procesos 
de recuerdo y olvido de los individuos afectados, de la sociedad y sobre el evento disruptivo en sí mismo. Los 
resultados constatan que, si bien se han logrado avances significativos en los veinte años analizados, el campo 
disciplinar aún es frágil en países con alta propensión al riesgo de desastre. Así, la principal conclusión que 
puede esbozarse tiene que ver con la insuficiencia de estudios que recuperen las memorias de los desastres 
socionaturales, que recojan las voces de sus víctimas y que las reivindiquen como forma de reparación material 
y simbólica después del evento disruptivo que transforma la existencia de los afectados.

Palabras clave: desastre socionatural, estudios sociales, interdisciplina, memoria, producción científica.

Ideas destacadas: artículo de revisión que analiza la producción investigativa sobre estudios sociales de la 
memoria y el desastre socionatural. Se provee información sobre aspectos como la percepción y la cultura de 
riesgo, la configuración de los procesos de recuerdo y olvido, la generación de resiliencia, la conmemoración, 
entre otros.
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Memory and Socio-Natural Disaster. A Global Look at 
Social Studies of Memory and Its Relation with Socio-
Natural Disasters Between 2000 and 2020

Abstract

This paper presents a state of the discussion on the social studies of memory in relation to different types of 
socio-natural disasters. The objective of the research was to examine the scientific production in the conceptual 
triad memory-disaster-identity to facilitate the understanding of the field of study and encourage research 
interest. To this end, it reviewed academic production between 2000 and 2020 at the national, Latin American, 
and global levels. Eighty-three texts were compiled and analyzed, showing concern for assessing the incidence 
of the disaster in the configuration of the processes of remembering and forgetting of the affected individuals, 
of society and of the disruptive event itself. The results show that, although significant progress has been made 
in the twenty years analyzed, the disciplinary field is still fragile in countries with a high propensity for disaster 
risk. Thus, the main conclusion that can be drawn is related to the insufficiency of studies that recover the 
memories of socio-natural disasters, that collect the voices of their victims, and that vindicate them as a form 
of material and symbolic reparation, after the disruptive event that transforms the existence of those affected.

Keywords: socio-natural disaster, social studies, interdisciplinary, memory, scientific production.

Highlights: this review article analyzes the research production on the social studies of memory and 
socio-natural disaster. Accordingly, information is provided on aspects such as the perception and culture 
of risk, the configuration of the processes of remembering and forgetting, the generation of resilience, 
commemoration, among others.

Memória e desastre socio-natural. Um olhar global 
sobre os estudos sociais da memória e sua relação 
com desastres socio-naturais entre 2000 e 2020

Resumo 

Este artigo apresenta um estado da discussão sobre os estudos sociais da memória em relação aos diferentes 
tipos de desastres socio-naturais. O objetivo da pesquisa foi examinar a produção científica na tríade conceitual 
memória-desastre-identidade para facilitar a compreensão do campo de estudo e estimular o interesse de 
pesquisa. Para isso, foi realizada uma revisão documental sobre a produção acadêmica realizada entre 2000 e 
2020 nos níveis nacional, latino-americano e global. Foram compilados e analisados 83 textos que mostram 
a preocupação na incidência do desastre na configuração dos processos de lembrança e esquecimento dos 
indivíduos atingidos, da sociedade e do próprio evento de desastre. Os resultados mostram que, apesar 
de avanços significativos nos vinte anos analisados, o campo disciplinar ainda é frágil em países com alta 
propensão ao risco de desastres. Assim, a principal conclusão que se pode tirar tem a ver com a insuficiência 
de estudos que recuperem as memórias dos desastres socio-naturais, que recolham as vozes das suas vítimas 
e que as reivindiquem como forma de reparação material e simbólica, após a ruptura disruptiva evento que 
transforma a existência dos afetados.

Palavras-chave: desastre socio-natural, estudos sociais, interdisciplina, memória, produção científica.

Ideias destacadas: artigo de revisão que analisa a produção de pesquisas sobre estudos sociais da memória 
e o desastre socio-natural. Fornece informações sobre aspectos como a percepção e a cultura do risco, a 
configuração dos processos de lembrança e esquecimento, a geração de resiliência, a comemoração, entre 
outros. 
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Introducción

La reivindicación de la memoria social, cultural e histórica 
ha ocupado un lugar importante en las ciencias huma-
nas y sociales durante las últimas décadas, en particular 
en la investigación de hechos o fenómenos como los de 
carácter conflictivo o violento. Esta reivindicación de la 
memoria entraña el reconocimiento o el resarcimiento 
de unos sujetos históricos localizados y, en el caso de 
los hechos conflictivos o violentos, de las víctimas. En 
el caso colombiano esta reivindicación se vincula con 
el tratamiento de cuestiones como el conflicto armado 
interno, los procesos de paz, la justicia transicional, la 
restitución de derechos, el análisis de las ideologías en 
confrontación, las representaciones y los imaginarios de 
la violencia, entre otros.

La reivindicación de la memoria también está pre-
sente en la investigación de hechos o fenómenos como 
los desastres provocados por eventos disruptivos, ya 
sean estos de naturaleza geofísica, hidrológica, meteo-
rológica o climatológica (Chaudhary y Piracha 2021). En 
Colombia, pese a la recurrencia de este tipo de eventos, 
son hasta ahora escasos los estudios realizados desde la 
reivindicación de la memoria y el reconocimiento o re-
sarcimiento de las víctimas. De hecho, las formas como 
se han tramitado los desastres que han tenido suceso 
en el país en el pasado, habitualmente centradas en la 
asistencia humanitaria inmediata, en la mitigación de 
los daños materiales causados y en el mejor de los casos 
en la atención psicosocial en el momento de lo sucedido, 
ha conducido a que pocas veces se plantee cómo estos 
desastres socionaturales han afectado en el tiempo a 
quienes fueron las víctimas o a entender los impactos 
del hecho desastroso en la existencia y, con ello, a ga-
rantizar una reparación en el orden de lo simbólico, 
asuntos estos fundamentales desde las reivindicacio-
nes de la memoria.

La indagación del estado de la discusión de los es-
tudios sociales de la memoria en contextos de desastre 
socionatural es un punto de partida indispensable para 
entender cuáles son las posibilidades conceptuales y 
estratégicas para suscribir un diálogo investigativo con 
comunidades que han sido afectadas por este tipo de 
eventos en el país. En ese sentido, la indagación del es-
tado de la discusión aquí presentado resulta pertinente 
para el proyecto de investigación “Geografías de la me-
moria y el desastre: imaginarios, creencias y luchas de 
los armeritas 35 años después de la catástrofe”, en el cual 
se reconoce que examinar reflexivamente los procesos 

de recuerdo y olvido de una comunidad afectada por un 
desastre de gran magnitud, como la avalancha del volcán 
Nevado del Ruiz en noviembre de 1985, resulta de utili-
dad para determinar cómo se reconfigura la vida después 
del evento disruptivo que fractura la existencia, y por 
lo tanto, vías adecuadas para proporcionar reparación a 
nivel material y simbólico.

De tal manera que el presente texto ofrece una pa-
norámica sobre los estudios de la memoria social en 
relación con desastres socionaturales que han ocurrido 
en diferentes contextos. Así, en un primer apartado se 
hacen una serie de precisiones conceptuales sobre el 
campo de los estudios sociales en general y sobre los 
estudios sociales de la memoria en particular, ubican-
do el ámbito específico de los estudios relacionados 
con desastres de orden no antrópico. En un segundo 
apartado, se explicita la metodología implementada en 
los procesos de recolección, clasificación y análisis de la 
producción investigativa en las últimas décadas. En un 
tercer apartado, se presentan los resultados obtenidos, 
inicialmente de manera general, y luego a partir de las 
tendencias establecidas después del análisis de los enfo-
ques, los conceptos o las estrategias recurrentes en los 
estudios abordados. Finalmente, se establecen algunas 
conclusiones, que, sin el ánimo de ser definitorias, bus-
can generar reflexión sobre la importancia de adentrar-
se en un campo de estudio de tanta relevancia para el 
contexto colombiano.

Algunas precisiones conceptuales

Los estudios sociales son un campo en el que concurren 
el conjunto de perspectivas o enfoques que restituyen 
la dimensión social en el tratamiento de artefactos, 
objetos, fenómenos, lenguajes, acontecimientos o he-
chos que históricamente fueron considerados escindi-
dos, al margen o en el límite de cualquier incidencia o 
injerencia social —desde la naturaleza, pasando por 
la técnica y la tecnología, hasta la ciencia—. En este 
sentido, los estudios sociales son un campo de natu-
raleza interdisciplinaria y transdisciplinaria que, al 
reconocer los efectos de lo social en la constitución de 
los distintos objetos del mundo, propone con ello una 
mirada reflexiva del sujeto de conocimiento, de las dis-
tintas relaciones que este suscribe con la realidad y de 
la incidencia de su actividad cognoscitiva en términos 
sociales, éticos y políticos. Los estudios sociales son, 
así, una mirada simultánea tanto del mundo social que 
crea objetos como de esos objetos creados —valga decir 
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que dentro de estos objetos están las propias ciencias 
sociales— (Serna-Dimas 2011, 69-71).

Uno de los objetos de los estudios sociales es la me-
moria, esto es, la dimensión relacionada con los pro-
cesos del recuerdo y el olvido. Por un lado, se trata de 
una dimensión que los estancos disciplinares clásicos, 
al desagregarla en función de viejos presupuestos epis-
temológicos, terminaron desgarrando de su naturaleza 
social: subsumida por unas disciplinas en unos órdenes 
exclusivamente individuales ausentes de la otredad o 
disuelta por otras en órdenes estructurales carentes de 
individuos; reducida por unas disciplinas a un pasado suce-
dido claramente distinto del presente en suceso o con-
minada únicamente a la condición de presentismo ajeno 
a cualquier pretensión con el pasado. Precisamente, 
los estudios sociales reclaman a la memoria como una 
dimensión en la que resultan inseparables los órdenes 
psicológicos, sociales, culturales, históricos y políticos, lo 
que rompe con las antinomias disciplinares. Aquí, en ese 
reconocimiento de la complejidad de la memoria, bien se 
pueden señalar las bases de lo que se denominan los estu-
dios sociales de la memoria o, como se conocen de manera 
más amplia, los estudios de la memoria, un campo en 
proceso de consolidación epistemológica, conceptual, 
institucional e investigativa (Dutceac y Wustenberg 
2017, 476).

Dentro de este ámbito de los estudios sociales de la 
memoria se inscriben aquellos que están relacionados 
específicamente con los desastres socionaturales, es 
decir, los estudios que emplazan al recuerdo y al olvido 
como dimensiones que participan en la construcción de 
la experiencia de los sobrevivientes de las situaciones 
de catástrofe provocadas por la acción de la naturaleza 
sobre entornos humanos, así como en los modos como 
estos sobrevivientes afrontan su existencia inmediata 
y futura. Este ámbito específico de los estudios sociales 
de la memoria es cada vez más amplio en perspectivas, 
enfoques e investigaciones, en buena medida por las 
propias circunstancias de unos entornos humanos cada 
vez más expuestos por cuenta de factores como el asen-
tamiento indiscriminado, la urbanización mal planifica-
da, la afectación del medio ambiente y, obviamente, el 
cambio climático. El presente texto propone un recorrido 
por los principales temas investigados en este ámbito.

Metodología

El procedimiento metodológico para construir este esta-
do de la discusión se llevó a cabo a partir de tres etapas 

de trabajo investigativo: (i) determinación de criterios, 
búsqueda y clasificación de la información en diferentes 
bases de datos y repositorios universitarios; (ii) lectura 
y sistematización de la información; y (iii) análisis de la 
información recolectada y clasificada previamente con el 
fin de establecer tendencias, procesos y tensiones en el 
campo. En la primera etapa se procedió, en un principio, 
a determinar los criterios para la búsqueda. El proceso 
apeló inicialmente a términos como los de “memoria y 
catástrofe”, pero estos conducían a textos relacionados 
con distintos tipos de desastre de carácter fundamen-
talmente antrópico como hambrunas, conflictos arma-
dos, guerras y confrontaciones ideológicas. Ante esto, se 
optó por utilizar descriptores como “memoria y desastre 
natural” o “memoria social y desastre socionatural”, que 
direccionaron hacia información más precisa. En seguida, 
se inició la búsqueda y obtención de los textos, centran-
do la atención en artículos, libros y capítulos de libro, así 
como en documentos monográficos que fueran resulta-
do de procesos investigativos sobre la memoria desde el 
punto de vista social y el desastre a partir de fenómenos 
geológicos, meteorológicos, hidrológicos o atmosféricos.

La búsqueda se dirigió hacia la producción de conoci-
miento en distintas tradiciones académicas e investigativas 
y, en consecuencia, en distintos idiomas. Se analizaron 
textos producidos en español, inglés, italiano, y en menor 
medida en portugués, francés y otros idiomas. La produc-
ción investigativa en inglés condujo a su vez a textos en 
idiomas como el tagalo y el turco —el 87 % de la produc-
ción investigativa encontrada correspondió a textos en 
inglés, siendo el español y el italiano los idiomas que le 
siguieron en número de publicaciones—. La indagación 
apuntó, inicialmente, a los diversos repositorios de las 
universidades de Colombia y América Latina a nivel 
de pregrado y posgrado. Luego, se realizó una búsque-
da rigurosa a través de Google Académico y Microsof 
Academic en bases de datos como Redalyc, Jstor, Ebsco, 
Latindex, Dialnet, Eric, Proquest, Scielo, Teseo, Scopus, 
Researchgate, Academia, Oyejuanjo, Sage, Francis & 
Taylor, entre otras.

En la segunda etapa se llevaron a cabo la lectura y 
la sistematización de la información. Por un lado, esto 
implicó determinar temáticas, contextos de investiga-
ción, desastres socionaturales, referencias conceptua-
les o nocionales, estrategias investigativas y resultados 
obtenidos, todo con el objetivo de esclarecer orígenes 
disciplinares de los investigadores y de las investiga-
ciones, ámbitos de producción de conocimiento y la 
existencia de unas comunidades de sentido específicas. 
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Por otro lado, esto involucró establecer relaciones entre 
textos para determinar referencias comunes, avances 
en el dominio de investigación, permanencias o bi-
furcaciones en la producción de conocimiento en el 
transcurso del tiempo.

Finalmente, en la tercera etapa tuvo lugar el análisis 
de la información recolectada para esclarecer tenden-
cias de investigación, divergencias entre tendencias, 
conceptos centrales, desarrollos teóricos y estrategias 
de investigación. De manera general se puede señalar 
que con esto se pretendió un esbozo de la estructura de 
un ámbito específico dentro del campo de los estudios 
sociales de la memoria.

Resultados

La búsqueda arrojó un total de 83 investigaciones rea-
lizadas entre 2000 y 2020. El periodo con más trabajos 
publicados corresponde al comprendido entre 2010 y 
2019. Esto se puede entender como una consecuencia 
del gran número de desastres ocurridos en el mun-
do entre 2007 y 2017, tal como lo muestra el Informe 
Mundial sobre Desastres de la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, pero 
también por el creciente interés en el campo de los es-
tudios sociales de la memoria que se ha hecho eviden-
te durante los últimos años. En relación con el campo 
disciplinar al cual pertenecen las revistas en las que se 
ha publicado el mayor número de artículos, en primer 
lugar, se encuentran las de historia seguidas de las de 
sociología, luego las de antropología y, finalmente, las 
de geografía. En este sentido, se puede señalar que la 
memoria alrededor de eventos de desastre tiende a estar 
orientada a registrar el acontecimiento en tanto suceso 
en la historia. Los resultados, también, pusieron de ma-
nifiesto que buena parte de la producción sobre memoria 
y desastre socionatural circula a través de artículos de 
investigación, los cuales provienen principalmente de 
Europa y Asia. En este sentido, se advierte que el cam-
po de los estudios sociales de la memoria vinculado con 
desastres socionaturales tiene escasas referencias en 
Colombia e incluso en Latinoamérica. En la Tabla 1 se 
muestran los resultados obtenidos en cuanto al número 
de investigaciones encontradas a nivel local, regional y 
mundial, así como lo relacionado con los idiomas y los 
campos disciplinares en los que se evidenció mayor cir-
culación de la producción intelectual.

Tabla 1. Investigaciones en distintos campos 
disciplinares sobre estudios sociales de la memoria 

en su relación con los desastres socionaturales

Ámbito 
de la inves-

tigación

No. 
Inves-

tigación

Disciplina de 
origen

Idioma de 
publicación

Nacional 9

Sociología 2
Español 8

Psicología 4

Antropología 1
Inglés 1

Historia 2

Latino- 
americano 19

Sociología 7 Español
Inglés
Portugués

15
2
2

Historia 6

Psicología 6

Mundial 55

Historia 12
Inglés 48

Sociología 9

Antropología 8
Italiano 3

C. Política 4

Psicología 7
Otro1 4

Otro2 15

Por otra parte, puede decirse que la producción in-
vestigativa aborda el desastre como evento disruptivo 
de la realidad, y el cual funge como activador de dife-
rentes elementos para olvidar y recordar al interior de 
un grupo social. A partir del desastre surgen diferentes 
puntos de vista que tienen de por medio intereses sobre 
qué recordar y qué olvidar y por qué es necesario hacerlo, 
cuál es la mejor manera de propender hacia el recuerdo y 
cuáles son las consecuencias del olvido, entre otros. En 
lo relacionado con los enfoques y métodos de investiga-
ción utilizados, es pertinente mencionar que solo dos 
de los estudios encontrados son de corte cuantitativo, 
todos los demás pertenecen al enfoque cualitativo. De 
estos últimos, la gran mayoría (97 %) fueron realizados 
desde el trabajo etnográfico y de análisis de contenido. 
Al respecto, puede decirse que los estudiosos de países 
con alta propensión a eventos desastrosos como Chile, 
Nepal, Italia, Japón, entre otros, tienden al trabajo et-
nográfico en aras de construir conocimiento que permita 
velar por el bienestar de las personas ante el trauma que 
genera un desastre, mientras que aquellos procedentes 

1  Los otros idiomas en los que se encontró información fueron 
francés, portugués y tagalo.

2  Dentro de los otros campos disciplinares se encuentran la 
vulcanología, el derecho, la geografía, la arquitectura, la in-
formática, ciencias de la salud y los estudios literarios.
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de países que no son propensos a eventos disruptivos de 
esta naturaleza se inclinan por realizar análisis de conte-
nido en los que revisan aspectos como los discursos que se 
producen a propósito del desastre, el papel de los medios 
de comunicación, la producción simbólica, entre otros.

En lo referente a los tipos de desastres más estudia-
dos desde su relación con los procesos de memoria, la 
Figura 1 provee información sobre los hallazgos pro-
porcionados por el estudio en los tres ámbitos abor-
dados. Al respecto vale la pena mencionar que existen 
desastres socionaturales que, por diversas razones, se 
han convertido en hitos históricos que concitan más la 
atención de los investigadores que otras. Así, la erup-
ción del volcán Vesubio en Italia; el terremoto en la po-
blación de Shaanxi en 1556; las erupciones del volcán 
Mayon en Filipinas; el Tsunami del océano Índico en 
2004; la erupción del volcán Santa Helena en 1980; el 
Huracán Katrina en Estado Unidos 2005; el terremoto 
de Haití 2010; el terremoto y Tsunami en Japón en 2011; 
la erupción del volcán Paricutín y el terremoto de 1985 
en México; la erupción volcánica de Chaitén 2008 y va-
rios de los devastadores terremotos que han azotado a 
Chile; el terremoto de Gujarat en 2001 y el de Bam en 
2003, Armero en Colombia, son solo algunos de tales 
hitos sobre los que se ha fijado la atención en el campo 
de la memoria vista desde los estudios sociales.

Figura 1. Tendencias relacionadas con los tipos de desastres que han 
generado mayor interés en los estudios sociales de la memoria.

Finalmente, es relevante indicar que en Colombia solo 
se localizaron nueve trabajos de investigación que se re-
lacionan con la memoria y el desastre desde el punto de 
vista de lo social, aunque no necesariamente en vínculo 
directo con la memoria. De tal manera que la supremacía 
en el trabajo con la memoria en nuestro país la tienen 
trabajos investigativos que se dedican a documentar 

históricamente los hechos, sin atender a las voces de la 
gente para indagar por situaciones en términos de re-
cuerdo y olvido. Dichos trabajos, se han llevado a cabo 
en diferentes contextos relacionados con masacres ocu-
rridas en el territorio nacional en diferentes momentos 
históricos. Al trabajo con la memoria histórica le siguen 
en abundancia investigaciones sobre la memoria colec-
tiva de grupos sociales en condición de exclusión como 
población indígena, afrodescendiente, lgbti, entre otros, 
encaminadas principalmente a indagar por cuestiones 
identitarias. Una tercera tendencia en los estudios de 
la memoria en Colombia tiene que ver con análisis de 
aspectos sociohistóricos y análisis de construcciones 
simbólicas y estilísticas en diferentes obras literarias.3

Tendencias establecidas a partir 
de la información obtenida
A continuación, se detallan las principales tendencias 

que se establecieron una vez sistematizada y analizada 
la información recolectada en el estudio.

Estudios sobre memoria, desastre 
socionatural y cultura de riesgo

Esta tendencia de investigación está orientada a escla-
recer la relación entre la memoria cultural y la catástrofe 
para identificar la formación de una cultura de riesgo, en-
tendida esta como el entramado de saberes, creencias y 
costumbres que determinan la conciencia de un peligro 
que pone en riesgo la vida, y, por lo tanto, hace vulne-
rable a una comunidad que se expone constantemente 
a las afectaciones materiales, psicosociales y simbólicas 
de un evento de orden geológico, hidrológico, atmosfé-
rico o climático. Para estas investigaciones, la cultura de 
riesgo se construye a partir de acciones repetitivas que 
se instauran a través de la memoria cultural. En prime-
ra instancia están los trabajos de autores que reconocen 
efectivamente la existencia de una cultura de riesgo, en 
particular a propósito de experiencias en distintas comuni-
dades europeas (Kempe 2006; Komac 2009; Pfister 2010). 
Estos trabajos proponen que la crudeza y la recurrencia 

3  Además de la información que ha circulado en diversas re-
vistas en el campo de las ciencias sociales en Colombia, a lo 
largo del estudio se revisaron 3.672 documentos monográficos 
de los niveles de pregrado y posgrado de once universidades 
públicas y cinco privadas. Ello se hizo a través de sus reposi-
torios online y permitió establecer estas tendencias para dar 
cuenta del estado de la cuestión en el país.
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de eventos catastróficos durante siglos anteriores gene-
raron, no solo una conciencia sobre la incidencia de los 
eventos disruptivos causados por la naturaleza, sino que 
auspiciaron el trabajo sobre el riesgo de desastre. Esto 
ha resultado esencial en tanto garantiza la superviven-
cia de las comunidades asentadas en zonas de inunda-
ción, deslizamiento, tsunamis, tormentas, entre otros. 
Ahora bien, según estas investigaciones, esta cultura 
no puede instaurarse sin un trabajo constante sobre la 
memoria cultural que, a diferencia de las memorias que 
se configuran sobre eventos antrópicos como guerras, 
cuya recordación perdura en el tiempo, se desvanecen 
con mayor facilidad precisamente porque se “naturali-
za” el hecho. Estas investigaciones reconocen que en di-
ferentes momentos históricos los grupos humanos han 
tendido a plasmar elementos de los desastres en espa-
cios, construcciones y artefactos de la cotidianidad. Más 
aún, diferentes eventos catastróficos funcionaron como 
índices de tiempo dentro de grupos sociales de distintas 
regiones geográficas que debieron desarrollar caracterís-
ticas de cultura de riesgo debido al estado de emergencia 
que siempre estuvo presente en su medio geográfico. En 
otros casos, los grupos humanos aprendieron a recono-
cer algunas características de los desastres en tanto sus 
huellas quedaron impresas en el paisaje, dando origen a 
lo que Komac (2009) denomina memoria geográfica, que 
se configura a partir de las marcas que quedan en elemen-
tos como la corteza terrestre y que permiten comprender 
desastres bastante antiguos.

En segunda instancia, se encuentran los trabajos 
que consideran que organizar y tener en cuenta huellas 
del desastre es un factor importante en la generación 
de una cultura de riesgo, pero cualquier estrategia al res-
pecto debe estar acompañada de un trabajo activo con 
las comunidades (Langumier 2008; Tas y Tas 2015; Timo 
de Vries 2016; Hansen et ál. 2017; Craig y Grismore 2018; 
Parrinello 2018). De tal manera que una experiencia de 
desastre no debe asumirse como elemento mecánico 
cuya sola presencia ya genera una cultura de riesgo. Esta 
postura implica considerar que la forma activa de la me-
moria social y de la identidad asociada a esta, dentro del 
territorio afectado, es parte esencial en la construcción 
de dicha cultura de riesgo. Así, los mecanismos psicoso-
ciales que vinculan a la otredad resultan fundamentales 
para la percepción de peligro en un contexto determi-
nado, concediéndole por demás un carácter vívido a los 
procesos de recordación. Al respecto, se plantea que el 
discurso histórico sobre desastres, que parte de asumir 
la fijación de los hechos en ausencia de la comunidad, 

no tiene cómo evitar que la gente vuelva a habitar una 
zona de alto riesgo después de dos o tres generaciones. 
Esto, debido a que la gestión del riesgo requiere de polí-
ticas públicas con estrategias claras de control de afron-
tamiento del riesgo. Dichas políticas deben contemplar 
recursos y procesos que permitan la gestión de estrategias 
preventivas y adaptativas que no resultan pertinentes si 
no se tiene un conocimiento profundo de la comunidad 
directamente afectada y si no se involucra a esta en las 
decisiones adoptadas.

Estudios sobre memoria, desastre 
socionatural y percepción del riesgo

Estudiosos de diversos campos se han interesado 
por analizar las percepciones, actitudes y comporta-
mientos de las personas frente al riesgo de desastre, 
esto como ya se mencionó porque incide directamen-
te en la gestión del riesgo y porque esas percepcio-
nes se asumen en términos de aprendizaje a partir 
de la experiencia vivida, lo cual determinaría futuras 
actuaciones de las personas. En relación con la me-
moria social, los estudios encontrados plantean que 
la percepción del riesgo tiene que ver con el grado 
de confianza o desconfianza que un individuo tiene 
sobre la ocurrencia de un fenómeno disruptivo y el 
impacto que este puede tener en su vida y en la de la 
comunidad. Por efecto de las creencias compartidas, 
una comunidad tiende a consolidar una percepción de 
riesgo compartida, hecho que puede afectar de manera 
positiva o negativa la gestión del riesgo de desastre 
en lo que atañe a decisiones como la evacuación. Los 
estudios abordados indican que factores como el haber 
sido impactado directamente por un desastre, la cali-
dad y la cantidad de información proveída oficialmen-
te versus aquella que circula de manera informal, la 
confianza en las autoridades y en la institucionalidad, 
aspectos culturales, la configuración geográfica, entre 
otros, inciden en la percepción de riesgo y las creen-
cias sobre el afrontamiento del mismo (Eisenman et ál. 
2007; Enríquez 2009; Bubeck et ál. 2012; Sánchez 2012; 
Wachinger et ál. 2013; Parsizadeh et ál. 2015; Yu y Yiwey 
2016; Cardona 2016; Bronfman et ál. 2016; Brown et 
ál. 2018; Aponte 2019; Shtob 2019; Dinger et ál. 2019; 
Wu 2020; Xu et ál. 2020; Monteil et ál. 2020). Estos 
estudios coinciden en que de acuerdo con las creencias 
en las que basan sus percepciones del riesgo, las per-
sonas toman medidas económicas, de configuración 
familiar, de educación de los hijos, entre otros; y esas 
medidas pueden disminuir o acrecentar las pérdidas 
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ocasionadas por el evento disruptivo. En este sentido, 
algunos de estos trabajos concluyen que las comuni-
dades que se ven abocadas al riesgo constante por la 
frecuencia con que deben afrontar un evento disrup-
tivo, son más conscientes del riesgo y lo incorporan a 
sus dinámicas cotidianas. Otras investigaciones, por 
el contrario, plantean que diversos factores como la 
normalización de las rutinas cotidianas o la sobreexpo-
sición a información que tiende a normalizar el hecho 
como parte de un periodo específico, inciden en que 
el evento disruptivo se vaya diluyendo en el tiempo y 
su recuerdo se haga presente solamente cuando ocu-
rre otro similar (Noria 2015; Fanta et ál. 2019; Lloyd 
2020). Según estas investigaciones, la memoria social es 
un elemento vinculante en la comunidad y resulta funda-
mental en el establecimiento de una cultura de prevención 
en tanto en esta se conservan prácticas institucionales, 
conocimientos y acciones regulatorias que permiten re-
conocer las lecciones aprendidas encaminadas a resolver 
de manera eficiente futuros eventos.

Estudios sobre memoria, desastre socionatural y 
mecanismos psico-socioculturales de recuerdo y olvido

Esta tendencia se relaciona con los mecanismos psi-
cosociales y culturales que participan en los modos de 
recuerdo y olvido de los desastres socionaturales. Al res-
pecto, existen investigaciones desde dos orillas distintas. 
En primer lugar, están los estudios que consideran que 
la recordación del desastre tiene de por medio la inci-
dencia de factores que conducen a que este se inserte en 
un plano mítico, tome distancia de la cotidianidad de los 
individuos y termine afuera de cualquier posibilidad de 
recordación como acontecimiento (De Lungo 2012; Aliste 
y Pérez 2013; Haas y Levasseur 2013; Smith 2019). Esta 
propensión al olvido tiene distintas interpretaciones 
de acuerdo con los diversos actores involucrados en el 
desastre: (i) los sobrevivientes comienzan a olvidarlo 
porque necesitan continuar con sus vidas; (ii) la so-
ciedad lo olvida porque la información que circula por 
los medios se direcciona a otros temas o porque estos 
medios de comunicación se mueven por intereses par-
ticulares para los cuales el recuerdo del desastre resulta 
inconveniente; y (iii) las instancias gubernamentales 
olvidan —o se hacen los que no recuerdan— porque 
la recordación implica asumir responsabilidades, entre 
otros. En segundo lugar, están los estudios que consi-
deran que la recordación del desastre está garantizada 
por la persistencia de distintos actores que a través 
de su experiencia generan, transfieren y consolidan 

recuerdos sobre el suceso (Bhandari et ál. 2011; Marshall 
2015; Bracamonte 2015; Leikam 2016; Douglas 2017; Allier 
2018). Plantean estos autores que, ante la recurrencia de 
este tipo hechos desastrosos, el grupo social afectado 
construye manifestaciones culturales y artefactos que 
inciden en la memoria colectiva porque se convierten en 
vehículos que transportan el recuerdo del evento trágico 
hasta las generaciones futuras. Estos estudios consideran 
que las vetas de olvido que surgen en la sociedad tienen 
que ver más con aquellos olvidos inducidos que con el 
hecho de que la gente olvide el evento por sí misma, 
una referencia importante para los distintos estudios 
es Connerton (2008). Los investigadores concluyen que 
cualquier evento disruptivo ascendido a la categoría de 
desastre, se convierte en algo fascinante y envolvente, 
que activa todo tipo de emociones y logra trascender las 
fronteras de lo local. Sin embargo, también reconocen 
que la exaltación del desastre tiene que ver con intereses 
políticos y económicos que propenden hacia la creación 
de una memoria selectiva del hecho. Esto explicaría que 
algunos desastres de poca envergadura gocen de mayor 
recordación frente a otros que han tenido un impacto 
social mayor por su potencial destructivo.

Memoria, desastre socionatural y conocimiento social
En esta tendencia se recogen los trabajos en los que 

se asume que un desastre socionatural se convierte en 
un hecho propicio para conocer aspectos fundamen-
tales de determinada sociedad. Esto es así, en tanto la 
situación desastrosa funge como activadora de compor-
tamientos individuales y colectivos, dentro de la esfera 
privada y pública, haciendo evidente la racionalidad, 
pero también la instintividad con que se asume la vida 
dentro de una comunidad o un grupo social (Torrence 
2002; Buendía 2005; Motawef et ál. 2011; Musolino 
2013; Madsen 2013; Ramírez et ál. 2017; Paltemaa 2017; 
Ramaswami et ál. 2018). Así, se parte del presupuesto 
que para comprender las actuaciones de los individuos 
y las colectividades durante un desastre se debe enten-
der la sociedad en su conjunto, pues es en situaciones 
de crisis que se actúa de forma espontánea y por lo 
tanto más genuina. Esto sucede porque se requiere de 
la atención inmediata de situaciones que implican la 
reorganización de roles, la redistribución de recursos, 
y en general la asunción de determinados comporta-
mientos que garanticen la supervivencia y el orden; el 
desastre es una situación en la que entran en tensión 
aspectos validados previamente. Por lo tanto, bajo 
condiciones de desastre se puede reconocer cómo se 
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ha constituido la sociedad, cómo funciona en cada una 
de sus instituciones y qué transformaciones ha sufrido 
en sus distintos campos sociales. Se asume, entonces, 
que a través de la memoria colectiva que los grupos 
han creado, salen a flote posicionamientos ideológi-
cos, imaginarios y representaciones que sustentan las 
prácticas de las personas. Así, el desastre es visto como 
un detonador reflexivo que permite pensar las razones 
por las cuales unos grupos humanos superan con ma-
yor prontitud un desastre que otros, unos individuos 
lo asumen de mejor manera que otros, unas sociedades 
se consideran más desarrolladas que otras, etc.

Memoria, desastre socionatural y producción simbólica
Esta tendencia está relacionada con la mitologiza-

ción de los eventos disruptivos de gran proporción, 
situación bastante común en las diferentes sociedades 
y lo cual responde a la condición humana inclinada a 
la verificación de las circunstancias que causan efectos 
en determinadas condiciones (Grandjean et ál. 2008; 
Cashman y Cronin 2008; Suarez 2009; Marchezini 
2014; Capella 2014; Frömming 2016; Barrios 2018; 
Silva y Riquelme 2018). En consecuencia, el desastre se 
asume como un elemento disruptivo de origen divino 
que sitúa al hombre en un estadio primitivo en el que 
reconoce que existen fuerzas superiores sobre las que 
no posee control, pero que estas también pueden ser 
consecuencia de las malas acciones humanas o la solu-
ción a problemas que van surgiendo con el desarrollo 
de la especie. Plantean algunos de estos autores que 
esta configuración de creencias ocurre con mayor fre-
cuencia en terremotos y en erupciones volcánicas, más 
que en otro tipo de evento disruptivo que no genere 
la sensación de movimiento, y por tanto que no ame-
nace la sensación de estabilidad de los individuos en 
el plano material. Así, en sociedades soportadas sobre 
una estructura mítica, eventos disruptivos del tipo de 
las erupciones volcánicas además de cumplir una fun-
ción emocional que permite la catarsis del individuo, 
poseen una función de regulación social, y ambas se 
hacen evidentes a través de prácticas simbólicas que se 
ritualizan. En este sentido, un desastre socionatural no 
solo se configura a partir de una situación disruptiva 
originada por fenómenos geofísicos o meteorológicos, 
sino también a partir de la organización social en la que 
este se desarrolle. Entonces, el desastre deviene por un 
proceso que se define por la producción simbólica que 
del evento disruptivo construyen diversos actores socia-
les, cada uno de los cuales propende hacia una versión 

oficial o particular a través de palabras e imágenes que 
enmarcan el desastre en una visión específica. De tal 
manera que se construyen realidades que validan situa-
ciones del hecho de acuerdo con diversos imaginarios, 
representaciones e ideologías. Dicha situación conlleva 
al surgimiento de confrontaciones ideológicas, puesto 
que una cosa es como la comunidad afectada reconoce 
y asimila su desastre, y otra como quienes están fuera 
de la situación lo asumen, lo juzgan y se atribuyen el 
derecho a actuar, pero desde su propia visión de la rea-
lidad, y en muchas ocasiones movidos por sus propios 
intereses políticos y económicos.

Memoria, desastre socionatural y conmemoración
Esta tendencia aborda las confrontaciones ideoló-

gicas ocasionadas por mecanismos que se ofrecen en 
favor de la recordación del evento disruptivo que oca-
sionó el desastre. Surgen, entonces, debates sobre las 
prácticas conmemorativas más pertinentes de acuer-
do con diferentes intereses (West 2000; Munro 2006; 
Simpson 2008; Dalisay 2016; Good 2016; Lakjani 2018). 
En estos trabajos investigativos se demuestra que los 
monumentos que se erigen a propósito del desastre, 
se instauran como lugares de legitimación de políticas 
estatales que intentan dejar ver su interés por mante-
ner el desastre en la memoria de la gente, cuando en 
realidad representan ideologías e intereses particulares 
y ocultan la verdadera dimensión social del hecho. Ello 
conlleva a que los procesos instaurados para propender 
hacia la memoria de los desastres socionaturales solo 
aborden cuestiones que, si bien son importantes, como 
cifras y otras informaciones “objetivas”, lo banalicen y 
dejen por fuera aspectos esenciales vinculados con las 
humanidades fragmentadas, desgarradas, minadas que 
deja la situación desastrosa. Esto ocurre porque, como 
ya se mencionó, la politización del desastre pareciera 
ser un hecho connatural al mismo, y porque el proceso 
de captura de la esencia del desastre resulta bastante 
difícil para alguien que no la haya vivido y que puede 
ser expuesto a información incompleta, superficial 
y sesgada. A ello se suman los desencuentros que se 
producen por diferencias culturales y posicionamien-
tos éticos que no facilitan la homogeneidad de ideas 
en torno a los eventos conmemorativos. Frente a esta 
dimensión problematizadora del desastre, algunos au-
tores proponen reconocer y legitimar elementos de la 
herencia intangible que resultan de gran pertinencia 
para la gestión del recuerdo de una forma más genui-
na e incluyente.
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Memoria, desastre socionatural y formas de resiliencia
Esta tendencia engloba aquellos trabajos en los que se 

asume el desastre como un evento disruptivo que pertur-
ba la existencia en tanto se rompen marcos espaciales y 
temporales establecidos generando inestabilidad emocio-
nal en los individuos que lo padecen (Sanders et ál. 2004; 
Tidball et ál. 2010; Le Blanc 2012; Palma 2014; Ramírez 
2014; Molina 2014; Gorman et ál. 2014; Berroeta et ál. 2015; 
Arteaga y Ugarte 2015; Farokh et ál. 2015; Arriagada et ál. 
2016; Álvarez y Tuñón 2016; Flores y Sanhueza 2018; Naylor 
et ál. 2020). Según estos autores, esto implica comprender 
que las memorias emanadas del hecho constituyen tanto 
testimonios de movimientos en el tiempo —anteriores 
y posteriores al evento disruptivo— como miradas que 
orientan el sentido de futuro en la comunidad afectada 
y su inminente reconstrucción. De tal manera que, pro-
ponen análisis de las memorias colectivas de comunida-
des insertas en un trauma por desastre socionatural que 
permitan el reconocimiento de las “heridas”, que quedan 
del hecho y requieren sanación. Ese trabajo permite en-
contrar las rupturas que trascienden el plano material y 
se insertan en el campo de lo simbólico, lo que facilita el 
reconocimiento de elementos culturales que dan origen 
a otras racionalidades que sustentan la cotidianidad de la 
vida después del evento disruptivo, y que deben ser teni-
das en cuenta a la hora de instaurar acciones reparadoras. 
Por lo tanto, se argumenta que la recuperación después 
de un evento con la potencia para convertirse en desastre 
debe pensarse desde el sentido que la comunidad dé a los 
elementos en los que se instauran las dinámicas cotidianas 
del grupo social afectado, y eso toma tiempo y requiere 
de una inversión económica considerable, por lo cual ge-
neralmente se descarta en primera instancia. Desde este 
punto de vista, nada debe ser considerado insignificante 
y las políticas públicas deben escuchar los intereses y ne-
cesidades de las comunidades antes de intentar solucio-
nar problemas que ellas no tienen. Se sugiere entonces 
revisar aspectos específicos insertos en nociones más 
amplias como la cohesión grupal, el fortalecimiento de 
la identidad cultural y la aceptación del trabajo realizado 
por las instancias oficiales, para que los afectados por el 
evento disruptivo logren superarlo y continuar con su vida 
dentro de unas condiciones de “normalidad” aceptables.

Memoria, desastre socionatural y re-
configuración de la realidad

Con relación a esta tendencia, en un primer grupo de 
investigaciones, se asevera que grandes eventos geofísicos 
como la erupción del volcán Vesubio y algunos terremotos 

de gran envergadura ocurridos en la Europa de los siglos 
xvi al xviii, fueron activadores de nuevas realidades que, 
a su vez generaron nuevas visiones y formas de interpre-
tar las ya existentes (Cocco 2004; Kingston 2011; Alberola 
2012; Bravi 2012, Tachir y Kisa 2015; Khaerunnisa 2016). 
Tales desastres, movidos a la categoría de catástrofes por 
su impacto sobre el mundo social, se convirtieron en fuen-
te de inspiración para el trabajo de biólogos, humanistas, 
coleccionistas, filósofos y religiosos que comenzaron a 
pensar en dichos eventos disruptivos y su conexión con 
la vida humana. Ello conllevó un trabajo riguroso desde 
la historia y otros campos disciplinares, pero también a la 
utilización de la información por parte del poder político 
y religioso para generar miedo y manipular a la población. 
En consecuencia, los eventos disruptivos de grandes pro-
porciones, no solo se vuelven hitos geográficos de las re-
giones a las que pertenecen a través del trabajo que se hace 
con la memoria, sino que activan el trabajo en distintos 
campos disciplinares sirviendo de punto de convergencia 
entre las ciencias naturales y las sociales. Un segundo grupo 
de investigaciones comparte la idea de que con el desastre 
se activan diversas situaciones sociales como migraciones, 
hechos de corrupción que se dan por la politización del 
desastre, la banalización de la situación por parte de los 
medios de comunicación, entre otros. Estas situaciones 
tienden a empeorar en condiciones de inestabilidad eco-
nómica, política y social, y convierte al desastre en un 
detonante de realidades, que por nuevas e imprevistas no 
se sabe cómo deben afrontarse. De este modo, aspectos 
como las condiciones institucionales pueden agravar las 
consecuencias de un desastre socionatural convirtiéndolo 
en uno antrópico, lo que pone en tensión directrices gu-
bernamentales que buscan el desarrollo social pero que 
retan a la naturaleza. Así, cualquier solución que se asu-
ma debe abordarse en vínculo directo con el sistema de 
creencias de la población afectada. En el mismo sentido, 
se plantea en algunos de estos estudios que las implica-
ciones en la atención de desastres se ha complejizado en 
los últimos tiempos en tanto la raza humana es cada vez 
más diversa y compleja (Skelton 2000; McKinnon et ál. 
2016; Cheshire et ál. 2018; Galloway 2020). Por lo tanto, 
se requiere que sus procesos de prevención y atención res-
pondan a un enfoque holístico y abierto de acuerdo con 
las circunstancias específicas de cada situación.

Memoria, desastre socionatural y medios de comunicación
Todos los trabajos de investigación que se vinculan 

con esta tendencia cuestionan el papel de los medios 
de comunicación masiva, en tanto siempre terminan 
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al servicio de intereses particulares y, por ende, privi-
legiando la circulación de unas informaciones y ocul-
tando otras. Todo esto conlleva a que la sociedad se 
forme una imagen errónea, superficial o incompleta 
del desastre, lo cual no solo atenta contra el derecho 
a la verdad objetiva que promulgan los mismos me-
dios, sino contra la dignidad de los quebrantados por 
el evento disruptivo (Robinson 2009; Montecino 2011; 
Marchezini 2014; Zhang 2015; Bernal 2016; Bin Xu 2017). 
De tal manera que los medios de comunicación masiva 
se convierten en una herramienta poderosa en el esta-
blecimiento de una memoria colectiva frente a un desas-
tre socionatural y dependiendo de los parámetros éticos 
con los que asuman su labor, también pueden resultar 
útiles en el proceso de reconstrucción en tanto pueden 
ayudar a velar por los intereses de los damnificados. De 
otra manera, pueden terminar al servicio de intereses 
provenientes de diversos sectores, incluido el Estado, 
y tergiversar la información recolectada y difundida de 
forma que reine la confusión frente al desastre; lo cual 
implica que a los afectados se les dificulte reclamar sus 
derechos y a que la sociedad no pueda servir de veedora en 
el proceso de atención o que, simplemente, pierda interés 
en el desastre y sus consecuencias, puesto que el hecho 
tiende a diluirse entre el olvido que se instaura con el 
paso del tiempo. Afirman estos estudiosos de la memoria 
y el desastre, que la tergiversación del evento desastroso 
no solo ocurre por el tipo y la cantidad de información 
que de él se provea, sino también por las construcciones 
simbólicas que se hacen sobre el contenido que circula. 
Plantean que el hecho desastroso se entiende como un 
proceso que se define por la producción simbólica que de 
él construyan agentes que propenden hacia una visión 
oficial a través de palabras e imágenes que enmarcan el 
desastre desde una posición específica que circula por los 
medios. Así, los discursos sobre los desastres inciden en 
una configuración social de nociones como percepción de 
riesgo, dolor, justicia, responsabilidad, entre otros, que 
rompe con la construcción “natural” de estos, en tanto 
se vinculan con aspectos que los definen y sitúan según 
intereses particulares.

Conclusiones 

En primer lugar, este recorrido por el estado de la discu-
sión permite concluir que a nivel mundial el panorama se 
agrupa en tres grandes categorías. En primera instancia, 
se encuentran países desarrollados en los que se observa 
un cambio significativo en el tratamiento general del tema, 

puesto que, a partir de progresos en ciencia y tecnología e 
inversión económica destinada a infraestructura y trabajo 
pedagógico sobre el tema, se ha logrado establecer una 
cultura de riesgo que minimiza el impacto de los eventos 
disruptivos a que se ven abocados con frecuencia. En este 
grupo están principalmente países de Europa y algunos 
de Asía; en América sobresalen Estados Unidos y Chile. 
En segunda instancia, se encuentran los denominados 
países en vía de desarrollo —varios de ellos ubicados 
en América Latina— en los que ha logrado establecerse 
una política pública con elementos teóricos importantes 
sobre la prevención y atención de desastres. Sin embar-
go, dicha política pública no resulta del todo eficiente 
por varias razones: porque no se asignan los recursos 
necesarios para generar cambios estructurales en las 
zonas de riesgo, porque existe deficiente articulación 
con otros estamentos de la sociedad —la experiencia 
de los países fuertes en cultura de riesgo nos dicta que 
debe existir un trabajo en conjunto y constante—, 
porque las soluciones que se ofrecen no contemplan 
la configuración cultural del grupo directamente afec-
tado, porque no se ha logrado generar confianza en las 
instituciones y en las autoridades que las representan, 
entre otros. En tercer lugar, se encuentran países con 
sistemas económicos y de gobernanza frágiles en los 
que no se percibe siquiera una política pública clara 
con relación a la prevención y atención de desastres 
socionaturales. Tal es el caso de Haití, Monserrat y otras 
islas del Caribe; de varios países centroamericanos como 
Guatemala, Honduras y El Salvador y varios países de 
África y de Oceanía.

En segundo lugar, esta investigación concluye que el 
ámbito académico tiene una deuda pendiente en cuanto a 
la generación de conocimientos alrededor de la memoria 
y los desastres socionaturales en Colombia. Esta deuda 
es tanto más evidente si se tiene en cuenta la tradición 
de eventos disruptivos que se convierten en desastres 
socionaturales que tiene el país y que reportan autores 
como Aguilar et ál. (2008, 111), hecho que ha ido en au-
mento durante los últimos años como muestra la red4. 
En este sentido, se puede afirmar que no se ha hecho lo 
suficiente por recuperar las memorias de estos eventos, 
por recoger las voces de sus víctimas, ni por reivindicar-
las como forma de reparación económica y simbólica. 
De allí que sea corriente que cada desastre que ocurre 

4  Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 
América Latina: https://www.desenredando.org/

https://www.desenredando.org/
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en el país parezca el primero o, también, la repetición 
casi exacta de otros sucedidos en el pasado. Así, por 
ejemplo, con relación a desastres recientes como la ava-
lancha de Mocoa en 2017 o el deslizamiento en Rosas 
Cauca en 2019 —solo por mencionar un par de ellos— 
uno no puede menos que cuestionarse con relación a los 
aprendizajes que se generaron de Armero. De “el muerto 
más grande que este país lleva a cuestas” (Suarez 2009, 
410), y que si bien sirvió de referente para reformular 
algunos aspectos de la política estatal en prevención y 
atención de desastres e incorporar elementos científi-
cos y tecnológicos de gran utilidad, parece ser que algo 
sigue faltando en la generación de conciencia frente al 
riesgo, en la destinación de recursos para la prevención y 
la atención, y sobre todo, en lo que tiene que ver un tra-
bajo respetuoso con todas las humanidades fragmenta-
das, rotas, menguadas que dejan los eventos disruptivos 
que se convierten en desastres socionaturales, y en lo 
cual, el trabajo con la memoria tiene mucho que apor-
tar. Al respecto, vale la pena destacar que un hallazgo 
importante del estudio se vincula con el hecho de que 
la mayor parte del trabajo investigativo llevado a cabo 
sobre la tragedia de Armero, la que es considerada una 
de las erupciones volcánicas más devastadoras que haya 
sufrido la humanidad, ha sido realizado por entidades e 
investigadores extranjeros, y, por lo tanto, ha circulado 
en lengua inglesa, lo cual puede suponer un obstáculo 
para la producción investigativa local que encuentra 
pocos antecedentes en español.

Si bien lo anterior resulta desalentador y genera cues-
tionamiento frente al trabajo con la memoria y su rela-
ción con los desastres que han ocurrido en este país de 
características geofísicas, hidrológicas, climatológicas y 
atmosféricas que lo hacen propenso al desastre, igualmen-
te permite la reflexión sobre las prioridades que se dan 
en un contexto en el que también predominan los desas-
tres antrópicos —que contario a los eventos disruptivos 
de orden geofísico, atmosférico o hidrológico— generan 
un nivel de cuestionamiento mucho más profundo en 
el ámbito académico porque no se “naturalizan”, como 
si ocurre con los mal llamados desastres naturales. De 
tal manera que resulta comprensible que en un país en 
el que la envergadura del conflicto armado requiere de 
constante atención, y en el que la diversidad sociocul-
tural genera cada vez mayor interés, se propenda hacia 
la vinculación de los estudios sociales de la memoria a 
diversas aristas investigativas en capos diferentes al de 
los desastres socionaturales.

Lo mencionado se convierte en una oportunidad para 
los estudiosos interesados en adentrarse en este campo 
investigativo, y es al respecto que el presente estado de la 
discusión se propone contribuir ofreciendo una panorámi-
ca sobre la relación de los estudios sociales de la memoria 
y el desastre socionatural. En este sentido, es importante 
aclarar que una de las limitaciones del estudio se relacio-
na con el hecho de que la búsqueda de la información se 
realizó principalmente en el ámbito digital y aún existen 
universidades en los países latinoamericanos que se en-
cuentran en proceso de construcción de sus repositorios 
digitales en la web. Ello pudo, de alguna manera, incidir 
en los resultados y generaría el cuestionamiento de sí 
la escasa producción intelectual en el campo escrutado 
se relaciona más con dificultades de difusión del cono-
cimiento producido que con la producción en sí misma. 
Finalmente, es importante mencionar que no se encontró 
ningún trabajo académico que haya investigado la triada 
conceptual desastre-memoria-identidad en un caso en 
el que el territorio haya sido desmantelado por comple-
to. A nivel mundial el único trabajo que aborda la triada 
desastre-memoria-identidad es el de Timo de Vries (2016), 
quien, en su investigación con comunidades vinculadas 
a los desastres de Enschede, Países Bajos y Yogjakarta 
en Indonesia, logró demostrar que las personas en con-
dición de recuperación por desastre tienden a aferrarse 
a rutinas y elementos conocidos que les permitan ganar 
certezas frente a la vida. Esto teniendo en cuenta que el 
desastre sacude a los seres humanos con una alta dosis 
de incertidumbre —máxime cuando se pierde el territo-
rio de forma total— lo cual implica que la atención que 
deba proveérseles incluya un fuerte trabajo psicosocial 
con la memoria y la identidad, deuda que desde hace 35 
años no se les ha pagado a los armeritas.
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