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La relación con el clima, que ha sido muy clara para las sociedades agra-
rias o preindustriales, comparativamente pasa inadvertida para la mayoría 
de quienes estudian estos mismos grupos humanos. Aún en la actualidad, 
con todo el arsenal tecnológico con el que nos hemos dotado para reservar 
agua, cultivar en zonas con condiciones extremas de temperatura y humedad, 
conservar alimentos o acondicionar el aire, e incluso con nuestra demostrada 
capacidad para alterar el clima global, los seres humanos, como entidades 
biológicas, seguimos irremediablemente vinculados con los meteoros y 
nuestra subsistencia depende de ellos. El clima sigue marcando la pauta en 
asuntos como la oferta hídrica, la supervivencia de las especies vegetales y 
animales —de las cuales obtenemos alimento y materias primas—, la cantidad 
y calidad de las cosechas, la oferta y demanda de energía, las condiciones para 
la propagación de enfermedades infecciosas, entre otros. Las alteraciones 
en las series de precios o curvas demográficas, las crisis de subsistencia, las 
revueltas por pan, las derrotas militares, los usos del suelo predominantes, 
los proyectos civilizatorios o extractivistas, entre una larga lista, son temas 
que suelen explicarse únicamente debido a factores antrópicos, como si los 
seres humanos actuaran en el vacío.

Para el presente y el futuro, en un contexto de cambio climático que 
amenaza nuestra propia existencia, la historia, a pesar de su preferencia por 
el pasado, también está llamada a hacer su aporte. Solo por señalar algunos 
ejemplos, como complemento a los escenarios de cambio climático y mode-
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lación de respuestas, desde la historia pueden estudiarse las capacidades de 
respuesta y condiciones de vulnerabilidad frente a presiones meteorológicas 
en espacios concretos. Al mismo tiempo, los historiadores pueden indagar 
por las estrategias, hoy olvidadas o marginales, pero aplicables para enfren-
tar extremos de temperatura y humedad que no demandaban combustibles 
fósiles, consumo de energía eléctrica, ni construcción de megaproyectos que 
implican la alteración completa y permanente de los ecosistemas. En este 
sentido, este dossier no solo se planteó como oportunidad para difundir in-
vestigaciones en el campo de la historia climática y la climatología histórica, 
sino para ampliar y bifurcar el camino ya recorrido y motivar el surgimiento 
de nuevos trabajos en diferentes escalas temporales y espaciales.

Aunque en Latinoamérica esta línea de investigación es aún minoritaria 
dentro de la historia, e incluso dentro del mismo campo de la historia am-
biental, contamos con una sólida base historiográfica sobre la cual, en las 
últimas décadas, con un interés motivado por el cambio ambiental global, 
se han desarrollado investigaciones que tienen como eje la reconstrucción  
del clima y su relación con las sociedades del pasado. Si bien desde finales del 
siglo xviii y hasta la primera mitad del siglo xx pueden rastrearse varios 
estudios sobre el clima del pasado, en su mayoría basaban sus conclusiones  
en el determinismo geográfico.1 Una nueva perspectiva, ligada a renovaciones en 
la investigación histórica y las emergentes preocupaciones ambientales, 
comenzó a surgir en las décadas de 1960 y 1970 con los trabajos de autores 
como Emmanuel Le Roy Ladurie,2 Hubert Lamb,3 Christian Pfister;4 en 

1. Para una reconstrucción de este tipo de obras, ver David Arnold, La naturaleza 
como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de Europa (Ciudad 
de México: fce, 2000).

2. Emmanuel Le Roy Ladurie, “Histoire et Climat”, Annales, Économies, Sociétés, 
Civilisations 14, n.

o
 1 (1959): 3-34, https://doi.org/10.3406/ahess.1959.2795; 

Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil (París: Flammarion, 
1967).

3. H. H. Lamb, Climate: Present, Past and Future, vols. 1 y 2 (Londres: Methuen, 
1972/1977). 

4. Christian Pfister, “Climate and Economy in Eighteenth-Century Switzerland”, 
Journal of Interdisciplinary History 9, n.

o
 2 (1978): 223-43; John D. Post et al., “The 

Little Ice Age: Thermal and Wetness Indices for Central Europe”, Journal of 
Interdisciplinary History 10, n.

o
 4 (1980): 665, https://doi.org/10.2307/203064.

https://doi.org/10.3406/ahess.1959.2795
https://doi.org/10.2307/203064
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Latinoamérica, con Enrique Florescano,5 seguido muy de cerca, al iniciar 
los años ochenta, por María del Rosario Prieto.6

Posteriormente, coyunturas como las sequías severas vinculadas al fenó-
meno de El Niño (1982-1983, 1991-1993 y 1997-1998), las catástrofes vinculadas 
a los huracanes Andrew (1992) y Katrina (2005), pero, sobre todo, la preocu-
pación mundial por el cambio climático motivaron las investigaciones en el 
campo de la historia climática y la climatología histórica y las publicaciones 
sobre el tema se incrementaron después de estos eventos. Sin embargo, como 
han demostrado varios balances historiográficos recientes,7 en el hemisferio 
occidental este sigue siendo un campo minoritario, centrado en los actuales 
territorios de Estados Unidos, México, Perú, Chile, Argentina y, en menor 
medida, Guatemala, Brasil, Colombia y las Antillas. Tanto estos como los 
demás territorios que integran las Américas son aún un terreno por arar.

Temporalmente, la mayoría de las investigaciones que se han producido 
en las dos últimas décadas se han interesado por el periodo colonial, que 
coincide a escala global con la Pequeña Edad de Hielo. Los trabajos pioneros 
sobre esta temporalidad fueron desarrollados desde principios de la década 

5. Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810). Ensayo 
sobre el movimiento de los precios y sus consecuencias económicas y sociales (Ciudad 
de México: El Colegio de México, 1969).

6. Dado que la prolífica producción de María del Rosario Prieto fue de tal que no 
puede ser abarcada, en esta presentación referenciamos algunas de las primeras 
publicaciones: Historia del clima de la región cuyana. Aproximación metodológica 
(Mendoza: Ceifar, 1980); “Formación y consolidación de la sociedad en un área 
marginal del Reino de Chile”, Anales de Arqueología y Etnología 52, n.

o
 53 (1983): 

17-366; “El clima en Mendoza durante los siglos xvii y xviii”, Meteorológica 14, n.
o
 

1-2 (1983): 165-74; “Relación entre clima, condiciones ambientales y asentamientos 
humanos en la provincia de Mendoza en los siglos xvi, xvii y xviii”, Revista de 
Historia de América 100 (1985): 79-118.

7. María del Rosario Prieto y Facundo Rojas, “Climate History in Latin America”, en The 
Palgrave Handbook of Climate History, editado por Sam White, Christian Pfister y 
Franz Mauelshagen (Londres: Palgrave Macmillan, 2018); George Adamson, Mathew 
Hannaford y Eleonora Rohland, “Re-thinking the Present: The Role of a Historical 
Focus in Climate Change Adaptation Research”, Global Environmental Change 48 
(2018): 195-205, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.12.003; Katherinne Mora-
Pacheco, “Pensar el pasado para adaptarse al cambio climático. El aporte necesario 
de la historia ambiental latinoamericana”, Letras Verdes 26, n.

o
 6 (2020): 8-26, https://

doi.org/10.17141/letrasverdes.24.2018.3317; Stefania Gallini, “¿Qué hay de histórico 
en la Historiografía ambiental en América Latina?”, Historia y Memoria número 
especial (2020): 179-233, https://doi.org/10.19053/20275137.nespecial.2020.11586.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.12.003
https://doi.org/10.17141/letrasverdes.24.2018.3317
https://doi.org/10.17141/letrasverdes.24.2018.3317
https://doi.org/10.19053/20275137.nespecial.2020.11586
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de 1980 por María del Rosario Prieto, con enfoque en los actuales territo-
rios de Argentina, Chile y Bolivia, pero sin perder de vista el panorama 
suramericano y global.8 Desde la década de 1990, la relación entre clima y 
sociedad en Nueva España ha venido incrementando su representatividad 
en la historiografía.9 Lo mismo ha ocurrido con el caso peruano, aunque 
los trabajos se circunscriben no a la extensión del virreinato, sino a las ju-
risdicciones de ciudades y villas circunscritas al territorio actual del país.10 

8. Su producción fue copiosa y solo señalamos a modo de ejemplo los siguientes 
trabajos: Prieto y Rojas, “Climate History in Latin America”; María del Rosario 
Prieto y Facundo Rojas, “Climate Anomalies and Epidemics in South America 
at the End of the Colonial Period”, Climatic Change 118 (2013): 641-58, https://doi.
org/10.1007/s10584-013-0696-5; María del Rosario Prieto, “enso Signals in South 
America: Rains and Floods in the Paraná River Region during Colonial Times”, 
Climatic Change 83 (2007): 39-54, https://doi.org/10.1007/s10584-006-9188-1; María 
del Rosario Prieto y Roberto Gustavo Herrera, “De sequías, hambrunas, plagas 
y ‘otras varias continuas calamidades acaecidas en la jurisdicción de Córdoba’ 
durante el siglo xviii”, Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad 4 (2001): 
131-58; María del Rosario Prieto, Roberto Herrera y Patricia Dussel, “Archival 
Evidence for some Aspects of Historical Climate Variability in Argentina and 
Bolivia During the 17

th
 and 18

th
 Centuries”, en Southern Hemisphere Paleo- and 

Neoclimates, editado por Peter Smolka y Wolfgan Volkheimer (Berlín: Springer, 
2000), 127-142. Además de los trabajos de María del Rosario Prieto, contamos 
también con una investigación que ha ampliado la comprensión de la relación 
sobre clima y sociedad en la jurisdicción de Santiago de Chile, Andrea Noria 
Peña, “Estrategias frente a eventos climáticos extremos en la época colonial 
hispanoamericana. El caso de las sequías en Santiago de Chile en la etapa 
borbónica” (Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Chile–Universidad 
de Sevilla, 2018), https://idus.us.es/handle/11441/82207. 

9. Son ejemplos representativos Luis Arrioja, Bajo el crepúsculo de los insectos. 
Clima, plagas y trastornos sociales en el reino de Guatemala (1768-1805) (Ciudad 
de México: El Colegio de Michoacán / Universidad de San Carlos de Guatemala / 
Flacso Honduras / Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2019); Georgina 
Endfield, Climate and Society in Colonial Mexico. A study in Vulnerability. (Malden: 
Blackwell, 2008); Bradley Skopyk, Colonial cataclysms: Climate, landscape, and 
memory in Mexico’s Little Ice Age (Tucson: University of Arizona Press, 2020); 
Dagomar Degroot, “Climate Change and Society in the 15

th
 to 18

th
 Centuries”, wires 

Climate Change 9, n.
o
 3 (mayo de 2018): e518, https://doi.org/10.1002/wcc.518.

10. Carlos Guillermo Carcelén Reluz, “Historia del clima y el medio ambiente en 
Lima y el Perú Central, en el siglo xviii: problemas de investigación y fuentes 
históricas”, Revista de Historia de América, n.

o
 140 (junio de 2009): 51-94; Carlos 

Guillermo Carcelén Reluz, Miller Molina Gutiérrez y Víctor Medina, “La crisis 
agrícola a fines del siglo xvii e inicios del xviii en Lima y el centro del Perú: Método 

https://doi.org/10.1007/s10584-013-0696-5
https://doi.org/10.1007/s10584-013-0696-5
https://doi.org/10.1007/s10584-006-9188-1
https://idus.us.es/handle/11441/82207
https://doi.org/10.1002/wcc.518
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A estas tres áreas donde se han enfocado la mayoría de los estudios sobre 
clima para el lapso que va desde el siglo xvi hasta las primeras décadas 
del siglo xix, se suman también trabajos menos abundantes sobre el Gran 
Caribe, Nuevo Reino de Granada, Caracas, Quito y Brasil.11 Si bien se trata 
de una delimitación temporal preinstrumental, es decir, previa los registros 
meteorológicos cuantitativos continuos, que demanda el uso de proxy data, 
ha sido de gran interés desde perspectivas de larga y mediana duración, 
porque se trata de sociedades agrarias del Antiguo Régimen, sometidas con 
frecuencia a presiones relacionadas con sequías, lluvias prolongadas, heladas, 
granizadas, avances glaciares y, donde hay estaciones térmicas, veranos con 
extremos hídricos e inviernos muy fríos y prolongados. En menor proporción, 
encontramos trabajos sobre los últimos dos siglos que principalmente se 
enfocan en las coyunturas climáticas, varias relacionadas con los fenómenos 
de El Niño/Oscilación del Sur (enos) en sus fases cálida y fría (conocidas, 
respectivamente como El Niño y La Niña) y su papel en giros productivos 
o en la agudización de crisis que exacerbaron el malestar social.12

historiográfico para el conocimiento del cambio climático en los Andes”, ishra, 
Revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina 5 (2020): 7.26, https://
doi.org/10.15381/ishra.v0i5.18065; Lorenzo Huertas, Diluvios andinos a través de 
las fuentes documentales (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001); 
Anne-Marie Hocquenghem y Luc Ortlieb, “Eventos El Niño y lluvias anormales 
en la costa del Perú: siglos xvi-xix”, Bulletin de l’Institut français d’études andines 
21, n.

o
 1 (1992): 197-278.

11. Respectivamente: Eleonora Rohland, Changes in the Air. Hurricanes in New Orleans 
from 1718 to the Present (Nueva York: Berghahn Books, 2018); Katherinne Mora 
Pacheco, Entre sequías, heladas e inundaciones. Clima y sociedad en la Sabana de 
Bogotá, 1690-1870 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019); Rogelio Altez, 
A duras penas. Sociedad y naturaleza en Venezuela durante el período colonial 
(Madrid: csic, s. f.); Adrián García Torres, “Clima y desastre en Quito (Ecuador) 
durante la Pequeña Edad del Hielo: 1640-1800”, en La Pequeña Edad del Hielo a 
ambos lados del Atlántico. Episodios climáticos extremos, terremotos, erupciones 
volcánicas y crisis, editado por Armando Alberola Romá y Virginia García Acosta 
(San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante, 2021), 95-114; María da Guía 
Santos Gareis, et al., “Aspectos históricos de las sequías en el nordeste del Brasil 
colonial (1530-1822)”, en Historia y desastres en América Latina, coordinado por 
Virginia García Acosta, vol. 2 (Ciudad de México: Ciesas–La Red, 1997), 103-32.

12. Ver por ejemplo Pablo Camus y Fabián Jaksic, Clima y sociedad: El fenómeno de El 
Niño y La Niña en la historia de Chile (Santiago de Chile: Instituto de Geografía 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021); Osvaldo Girão, “Reconstrução do 
clima no nordeste brasileiro. Secas e enchentes do século xix”, Finisterra 48, n.

o
 93 

https://doi.org/10.15381/ishra.v0i5.18065
https://doi.org/10.15381/ishra.v0i5.18065
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En cuanto a enfoques y temas, ha primado el interés por la historia de 
desastres hidrometeorológicos, con enfoque en los casos de alta vulnerabi-
lidad, falta de preparación y conjugación de presiones biofísicas y antrópicas 
que desembocan en crisis agrícolas y de subsistencia, pérdida masiva de 
vidas humanas e infraestructura, al punto que la recuperación solo pudo 
alcanzarse en el mediano o largo plazo.13 Otra línea clave interactúa con la 
anterior, más que hacerle contrapeso, y se enfoca en la vulnerabilidad y las 
respuestas adaptativas de las sociedades, envueltas en sus tramas de poder, 
frente al clima, a través de estrategias materiales e inmateriales. Así no solo 
fue posible capotear fenómenos hidrometeorológicos atípicos para la socie-
dad que los enfrentaba, sino ocupar áreas inundables o muy secas y de alta 
montaña.14 Otros autores se han interesado más por las representaciones y 
creencias sobre el clima, estableciendo puentes entre la historia ambiental, 
la historia cultural y la historia del hecho religioso. Incluyen así temáticas 
relacionadas con las devociones, las festividades, los calendarios agrícolas, 
los saberes campesinos, indígenas y afrodescendientes, las representaciones 
literarias de climas malsanos o salvajes, entre otras.15 Una última vertiente 

(2012): 29-47; Patricio Aceituno et al., “The 1877-1878 El Niño Episode: Associated 
Impacts in South America”, Climatic Change 92 (2009): 389-416, https://doi.
org/10.1007/s10584-008-9470-5; Arturo Rocha Felices, “Las famosas lluvias de 1925 
y 1926: ¿El primer meganiño del siglo xx?” (IV Congreso Internacional Hidro 2011.  
Obras de Saneamiento, Hidráulica, Hidrología y Medio Ambiente, Lima, 2011), 
1-10; José Daniel Pabón Caicedo y Germán Torres, “Impacto socioeconómico de 
los fenómenos El Niño y La Niña en la Sabana de Bogotá durante el siglo xx”, 
Cuadernos de Geografía 16 (2007): 81-94.

13. Señalamos acá algunas compilaciones representativas en esta vía: Virginia García 
Acosta, ed., Historia y Desastres en América Latina, 3 vols. (Bogotá: La Red / Ciesas, 
1996, 1997, 2008); Luis Arrioja y Armando Alberola Romá, eds., Clima, desastres 
y convulsiones sociales en España e Hispanoamérica, siglos xvii-xx (San Vicente 
del Raspeig: El Colegio de Michoacán / Universidad de Alicante, 2016).

14. Además de las obras ya referenciadas, a modo de muestra: Georgina Endfield, “The 
Resilience and Adaptive Capacity of Social-environmental Systems in Colonial 
Mexico”, Proceedings of the National Academy of Sciences 109, n.

o
 10 (2012): 3676-81, 

https://doi.org/10.1073/pnas.1114831109; M. F. Ricard, E. F. Viglizzo y G. Podesta, 
“Comparison of Adaptative Strategies to Climate Variability in Rural Areas of 
Argentine Chaco and US Southern Plains during the Last Century”, Journal of 
Arid Environments 123 (2015): 68-80, https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.10.009.

15. Este es uno de los campos comparativamente mejor trabajados en el caso 
colombiano. Como muestra: Juan Carlos Jurado Jurado, “Desastres naturales, 
rogativas públicas y santos protectores en la Nueva Granada (siglos xviii y xix)”, 

https://doi.org/10.1007/s10584-008-9470-5
https://doi.org/10.1007/s10584-008-9470-5
https://doi.org/10.1073/pnas.1114831109
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.10.009
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que podríamos mencionar ha buscado más el diálogo con la historia de 
la ciencia y se preocupa por la historia de la climatología, la meteorología 
y las descripciones climáticas, no solo para que su recopilación llegue a 
servir como fuente, sino porque se conectan con el contexto en el cual se 
produjeron los registros.16

Estas son también las líneas generales que componen este dossier. La 
mayoría de los artículos que se incluyen en este número siguen la tendencia 
mencionada anteriormente de explorar las relaciones con el clima en el pe-
riodo colonial. Dentro de esta temporalidad, presentamos al público lector 
de la revista, de un lado, tres artículos que, con una visión comparativa que 
se ha despertado recientemente en la historiografía climática latinoameri-
cana —en este caso entre los reinos de Casilla y las Indias o en dos casos 
concretos con la mirada local puesta en Lima o Tucumán— reconstruyen 
las presiones hidrometeorológicas a las que se veían sometidos los grupos 

Boletín Cultural y Bibliográfico 41, n.
o
 65 (2004): 59-80; Felipe Martínez Pinzón, 

Una cultura de invernadero: trópico y civilización en Colombia (1808-1928) (Madrid: 
Iberoamericana / Vervuert, 2016); Luis Felipe Vélez Pérez, “Súplica, conjuro y 
ritualidad: rogativas públicas en la Villa de la Candelaria de Medellín, 1779-
1825”, Historia y Sociedad 38 (2020): 11-45, https://doi.org/0.15446/hys.n38.77271; 
Carolina Abadía, “Devoción, pestes y tempestades. De la fiesta de los Quince 
Santos Auxiliadores a las fiestas votadas de la ciudad de Popayán, 1618-1800”, en 
Estudios sobre historia y clima. Argentina, Colombia, Chile, España, Guatemala, 
México y Venezuela, editado por Luis Arrioja y Armando Alberola Romá (Zamora: 
El Colegio de Michoacán / Universidad de Alicante / El Colegio de San Luis / 
Instituto Mora, 2021), 295-327; Katherinne Mora Pacheco, “Clima y religiosidad 
neogranadina, siglos xvi a xix”, en Historia de la religión en Colombia, 1510-
2021, editado por José David Cortés Guerrero (Bogotá: Universidad del Rosario, 
2021), 119-30; Katherinne Mora Pacheco y José David Cortés Guerrero, “Bajo el 
sol ardiente y la lluvia torrencial. Viajeros extranjeros y clima colombiano en el 
siglo xix”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 26, n.

o
 2 (2021): 137-64, 

https://doi.org/10.18273/revanu.v26n2-2021005. 
16. Por ejemplo, Eduardo Gallardo Martínez, “Historia de la meteorología en la 

Norpatagonia Chilena: la estación meteorológica ‘Juan Kalt Bode’ (1935-2012)”, 
História Unisinos 26, n.

o
 2 (2022): 203-16, https://doi.org/10.4013/hist.2022.262.02; 

Lizardo Seiner Lizárraga, “Los Inicios de la meteorología en el Perú y la labor 
del Cosmografiato, 1753-1856”, Proceedings of the International Commission on 
History of Meteorology 1, n.° 1, (2004) 14-27; Mauricio Nieto, Paola Castaño y Diana 
Ojeda, “‘El influjo del clima en los seres organizados’ y la retórica ilustrada en el 
Semanario del Nuevo Reyno de Granada”, Historia Crítica 30 (2005): 91-114, https://
doi.org/10.7440/histcrit30.2005.04; Darío Betancourt Echeverry, Reseña histórica 
de la meteorología en Colombia (Bogotá: Himat, 1982).

https://doi.org/0.15446/hys.n38.77271
https://doi.org/10.18273/revanu.v26n2-2021005
https://doi.org/10.4013/hist.2022.262.02
https://doi.org/10.7440/histcrit30.2005.04
https://doi.org/10.7440/histcrit30.2005.04
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humanos durante la Pequeña Edad de Hielo o en la ocurrencia del fenóme-
no de El Niño/Oscilación del Sur (enos) y, sobre todo, las respuestas de las 
autoridades o de los mismos afectados para evitar la crisis o enfrentarla; 
y, de otro lado, un artículo que aborda la relación entre representaciones 
sobre el clima y la historia de la ciencia en el siglo xviii, cuestión hasta el 
momento poco explorada para el caso neogranadino.

Así, el texto de Manuel Francisco Varo recupera el clima, con sus varia-
ciones y particularidades, como actor histórico fundamental para comprender 
el proceso colonial en América por parte de la Corona de Castilla. Su trabajo 
analiza cómo, a lo largo de los siglos xvi y xviii —período también que 
coincide con la Pequeña Edad del Hielo—, se constituyeron de manera más 
general en los Reinos de Castilla y las Indias formas comunes de afrontar 
las intemperies climáticas y las condiciones de la naturaleza derivadas del 
clima. A través del abastecimiento de granos, núcleo del artículo, Varo nos 
muestra cómo los momentos de crisis revelan estas múltiples interacciones 
entre los diferentes grupos sociales y el clima.

La Pequeña Edad de Hielo, aunque en relación con la ocurrencia de El 
Niño/Oscilación del Sur (enos), también está presente en el texto de Miller 
Molina sobre las crisis y conflictos por el agua en Lima y su valle durante 
la última década del siglo xvii y las tres primeras del siglo xviii. A partir 
del estudio de pleitos por el recurso hidráulico que contienen referencias 
al daño en acequias para riego, canales, bocatomas y tajamares, Molina 
identifica coyunturas marcadas por la abundancia y la escasez de agua y, 
sobre todo, la construcción social de la vulnerabilidad. Así, por ejemplo, 
ilustra casos de fallo en el sistema de turnos para el abasto hídrico, falta de 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica y acaparamiento de agua.

La preocupación por el agua en el mundo colonial también está presente 
en el artículo de Laura Quiroga, Lucas Borrastero, Ana Emilse Alvarado y 
Miguel Nicolás Hopkins Cardozo. Los autores destacan en su texto cuán 
decisivo fue el clima en el traslado de la ciudad de San Juan Bautista de la 
Ribera, en la Gobernación del Tucumán, en el actual territorio de Argentina, 
ciudad que fue reubicada a principios del siglo xvii en el marco de conflictos 
por la gestión del agua que se intensificaron con las sequías y, sobre todo, 
las inundaciones. En el caso de estudio, las disputas de poder permearon las 
formas de entender y tratar los fenómenos climáticos, en esta ocasión, en 
una región árida argentina.

En el último artículo sobre el periodo colonial, Katherinne Mora ofrece 
nuevas perspectivas sobre la historia del Nuevo Reino de Granada entre fina-
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les del siglo xvii y el siglo xviii, a partir de las observaciones sobre el clima 
registradas por sacerdotes naturalistas que, comparativamente, no reciben 
tanta atención como otros viajeros y hombres de ciencia. Este artículo da 
un nuevo significado a las obras de aquellos sacerdotes y muestra que los 
religiosos iban más allá de las explicaciones providencialistas y determi-
nistas. Al hacerlo, Mora señala cuán importante fue el tema climático en 
los estudios sobre la naturaleza y para las dinámicas sociales de la época, 
junto con las relaciones y disputas causadas por la variedad de fenómenos 
climáticos. Además, estas visiones neogranadinas sobre el clima no eran 
aisladas, sino que hacían parte de un conjunto más amplio, incluso en 
términos temporales, que abarcó desde los proyectos de la Corona hasta la 
circulación del conocimiento científico por el planeta.

El dossier no se limita al periodo colonial y hace así un aporte fundamental 
en momentos todavía preinstrumentales en muchas regiones latinoameri-
canas, que no han sido objeto de muchos estudios, más allá de coyunturas 
puntuales. En términos espaciales, también llamamos la atención sobre 
áreas comparativamente poco trabajadas por la historia del clima, como 
Brasil, Nicaragua y el Caribe colombiano. El artículo de Gabriel Pereira 
de Oliveira muestra la importancia de la cuestión climática en Brasil en el 
siglo xix al analizar los debates sobre el clima en las provincias semiáridas 
del país. El texto destaca el impacto de este tema a partir del trabajo de una 
Comisión Científica formada por el gobierno monárquico brasileño y cómo 
esto suscitó una serie de disputas entre la corte y las provincias más aleja-
das sobre cómo enfrentar los fenómenos climáticos. Más aún, se ve que las 
formas de lidiar con el clima estaban profundamente entrelazadas con  
las formas de dibujar la nación.

Diana Méndez y Pedro Urquijo se adentran en el campo emergente de las 
relaciones entre la historia del clima y de las emociones para analizar  
las memorias de la erupción del volcán Cosigüina, en Nicaragua, en 1835, 
envuelta en la dinámica climática de la Pequeña Edad de Hielo. Este artículo 
muestra cómo los paisajes se construyen de una manera muy especial tam-
bién en el entrecruzamiento entre aspectos climáticos y emociones como 
el miedo y el asombro, en el caso del volcán Cosigüina. Esta apreciación de 
los aspectos más subjetivos de las emociones es sin duda una clave inspi-
radora para profundizar y abrir nuevas perspectivas, ligadas no solo a las 
discusiones en historia ambiental, sino también a las movilizaciones actuales 
frente a la crisis climática.
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Por su parte, el artículo de Francisco Sibaja analiza la ganadería en el 
Caribe colombiano en la primera mitad del siglo xx, mostrando cómo los 
factores climáticos, en particular los ligados al exceso o la falta de lluvias, 
fueron fundamentales para que la ganadería se convirtiera en la principal 
actividad económica de esta región, más específicamente en el valle de los 
ríos Sinú y San Jorge. Basándose principalmente en fuentes poco exploradas 
para la historia ambiental de la región, como las correspondencias entre las 
estructuras administrativas y los ganaderos de este territorio colombiano, 
Sibaja nos muestra que los fenómenos climáticos no eran algo objetivo, ya 
que generaban diferentes reacciones entre los distintos ganaderos, con sus 
pequeñas, medianas o grandes propiedades, respondiendo cada uno a estos 
retos de acuerdo con sus circunstancias.

Esperamos que los lectores encuentren en cada uno de los artículos que 
componen este dossier elementos de discusión y puntos de partida para em-
prender nuevas investigaciones. Por último, agradecemos la participación 
de todos los autores que sometieron sus manuscritos a evaluación, a quienes 
contribuyeron con sus evaluaciones anónimas y a todo el equipo editorial 
del Anuario bajo la dirección de José David Cortés.

El 22 de noviembre de 2023, mientras terminaba la preparación de este 
número, falleció Emmanuel Le Roy Ladurie, pionero y maestro en la historia 
del clima. Dedicamos este dossier a su memoria.
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