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AMBIENTE Y CULTURA EN LA AGRICULTURA
TRADICIONAL DE MÉXICO: CASOS Y PERSPECTIVAS

Alba González Jácome
Universidad Iberoamericana

Resumen: La relación entre naturaleza y cultura ha sido estudiada desde tres perspectivas.
La primera considera que existe una dependencia de la cultura en la naturaleza y parece
ser el resultado de que gran parte de los estudios antropológicos de los años 30 del siglo
pasado se han realizado en sociedades “primitivas”. La segunda perspectiva surge en los
60 y considera que la cultura domina a la naturaleza; de ahí que los avances tecnológicos
sean capaces de disminuir cada vez más la dependencia de la naturaleza. La tercera pers-
pectiva surge en los 80, argumentando que naturaleza y cultura son fenómenos interre-
lacionados; por tanto, el hombre debe manejar la naturaleza con mayor conocimiento y
cuidado, porque de ella depende su vida en el planeta. En este trabajo se atiende la importancia
de los estudios diacrónicos con objeto de estudiar, analizar y comprender los mecanismos
culturales que han desarrollado varias sociedades rurales en relación con el uso, manejo
y cuidado de sus recursos naturales. Seres fantásticos inventados por estas sociedades se
articulan al cuidado de los distintos ambientes naturales y coadyuvan con otros mecanis-
mos sociales para controlar los recursos naturales y preservarlos. A través de dos tablas
comparativas se trata de mostrar los cambios ocurridos en la relación entre estos seres y
el cuidado de ambiente en varias partes de México. Aquí se dibuja la superficie de las
relaciones entre la cultura y la naturaleza, enfatizando la importancia que las investiga-
ciones antropológicas tienen en este campo, que necesita de un mayor número de casos
para entender cómo, por qué, cuándo y en qué circunstancias esta relación se ve fortalecida
por un marco que sobrepasa los fenómenos meramente ideológicos.

Palabras clave: cultura, naturaleza, sociedades primitivas, dependencia, dominación, fenóme-
nos interrelacionados.

Abstract: Since 1930, three ways of thinking about the relationship between nature and
culture have developed. The first recognizes the dependence of culture on nature. This is
due to anthropological studies which were carried out in “primitive” societies. The second,
in the 1960’s emphasizes that culture dominates nature, that as technology advances culture
depends less on nature. The third, in the 1980’s, argues that nature and culture are interrelated
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phenomena, that culture (man) should manage nature more wisely because the survival
of life depends on nature.

This paper deals with the importance of diachronic studies in order to understand
cultural mechanisms developed by several rural societies to take care of their natural
resources. Fantastic characters invented by these societies to protect their natural re-
sources were chosen to show the ideological changes that have occurred as time passes
as shown in two charts.

These beliefs and imaginary beings live in natural areas and keep vigil over their
use, punishing those who abuse their exploitation. There are also beings that are be-
lieved to reduce the impact of climatic events such as rain and hurricanes. As the com-
munities have lost their natural resources the belie in these beings changes or disappears.

With this paper we have just scratched the surface of the relationship of culture and
nature, and more case studies are needed.

Keywords: culture, nature, primitive societies, dependency, domination, interrelated
phenomena.

INTRODUCCIÓN

Desde fines del siglo XIX se ha venido afirmando que el ambiente desempeña
un papel determinante en la cultura. También se considera que es la cultura
la que da al ambiente su sello fundamental. Desde entonces, pero particular-
mente después de los años treinta, una serie de ilustres antropólogos y científicos
sociales han polemizado acerca de la relación entre naturaleza y cultura (Steward,
1955, 1970 y 1972; Rapapport, 1968, 1978 y 1990; Vayda, 1969; Ellen, 1982 y
1996; Nazarea, 1998). Para algunos el papel del ambiente es muy importante,
especialmente en sociedades simples donde la subsistencia está profundamente
ligada a los recursos naturales disponibles en un hábitat específico (Lee and
De Vore, 1969; Lee, 1979).

De estas discusiones derivan múltiples concepciones de la relación entre
hombre y naturaleza. Existen otros estudiosos de estos fenómenos que con-
sideran que es el hombre, a través de la cultura, quien imprime su sello en la
naturaleza, controlándola, utilizando para ello instrumentos como la tecno-
logía y el conocimiento; es decir, que es el hombre quien ordena y organiza
la relación entre ambiente y cultura a través de una “construcción social de la rea-
lidad” (Berger y Luckmann, 1966). Las aplicaciones tecnológicas en esta direc-
ción tienen su propio devenir e impactos, que han sido ampliamente descritos
y discutidos por especialistas en ecología (Golley, 1993).
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De hecho, ya en los años ochenta se habla de una “dependencia primitiva
de la naturaleza” que se opone a la “modernización”; en esta oposición el hom-
bre moderno necesita cada vez menos de aspectos como la biodiversidad y como
el conocimiento local sobre el ambiente (Nazarea, 1998). Esta tendencia se ve
cuestionada cuando eventos naturales considerados como “catástrofes ecológi-
cas” se articulan a situaciones como las hambrunas, la pérdida de suelos, la defo-
restación, la destrucción de hábitat naturales o la extinción de especies animales
y vegetales. Las tesis, conceptos teóricos, metodologías y enfoques científicos
se han visto transformados por estos eventos y recientes planteamientos han
dado lugar a “nuevas formas de relación sociedad-naturaleza” (Madrigal Uribe y
González Trápaga, 1999).

NATURALEZA Y AGRICULTURA

Algunas propuestas de agroecólogos (Toledo, 1991; Gliessman, 1999 y 2000),
van en el sentido de que en países como México es difícil diseñar políticas de
conservación del ambiente sin considerar las dimensiones culturales del pro-
blema. La discusión actual enfrenta la necesidad de entender con mayor
profundidad cuál es el papel del ambiente y cuál el de la cultura en las trans-
formaciones que afectan al planeta. En esta concepción, el papel de las so-
ciedades agrícolas y su relación con la naturaleza es, además de fundamental,
un campo importante para la comprensión de cómo las sociedades rurales se
relacionan no solamente con su ambiente agrícola, sino con los ambientes
naturales que las rodean.

Se ha considerado que el estudio de la relación entre recursos naturales y
el nivel local tiene como objetivo la adaptación al ambiente a través de los medios
de producción, Wilken (1987), por ejemplo, considera que en esta relación hay
tres elementos involucrados: las plantas de cultivo, el ambiente (incluyendo la ener-
gía y sus varias transformaciones) y los agricultores. Se debe considerar que
estos últimos junto con su conocimiento, herramientas, e instituciones, se encargan
del manejo de las modificaciones y del mantenimiento del ecosistema en el que
viven. Procesos complejos de adaptabilidad humana intervienen también en
esta dirección (Moran, 1990 y 2000).

Estudios históricos muestran que los ajustes de sociedades humanas es-
pecíficas tienen que analizarse cuidadosamente, ya que solamente a través de
enfoques diacrónicos se hace comprensible la interrelación entre naturaleza y
cultura. Al adaptarse a su ambiente natural las sociedades humanas lo modifican
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continuamente y esto a su vez impacta el proceso humano de adaptación en una
interacción entre ambos elementos (Melville, 1994; Ouweneel, 1996; García
Martínez y González Jácome, 1999; García Martínez et al., 2003). El estudio
diacrónico de los cambios en la agricultura y en las sociedades agrícolas
permite la comprensión de aspectos como la biodiversidad o la sustentabilidad,
que incluyen aspectos ecológicos y sociales al mismo tiempo.

En el estudio de las sociedades campesinas en México, desde una perspec-
tiva diacrónica, combinada con una sincrónica, hay que considerar que la relación
entre naturaleza y cultura se modifica a lo largo del tiempo. Es decir, se ajusta
constantemente a una serie de condiciones que incluyen una gran variedad de
factores como los eventos naturales y climáticos; por ejemplo, los impactos
sorpresivos de fenómenos naturales (huracanes, inundaciones, incendios,
heladas, granizadas y demás). Los recursos naturales disponibles se articulan
estrechamente con las formas de utilización conocidas y aplicadas por el
grupo; las relaciones con el mercado y la tecnología. Las formas de organización
social, política, religiosa, la población absoluta, la composición por edad y
sexo, la densidad poblacional, los fenómenos migratorios y la educación
formal son factores que igualmente modifican la relación existente entre el
ambiente y la cultura.

Los casos que presentamos en este escrito muestran que los factores ideo-
lógicos son muy importantes dentro de la cultura como reguladores del uso,
manejo y explotación que las sociedades campesinas –en varias áreas de Mé-
xico– hacen con el ambiente en el que se encuentran inmersas. El grado de in-
fluencia que el ambiente y la cultura tienen en cada caso es variable, como lo
es también el de la influencia de factores ideológicos en dicha relación. Sin
embargo, estudios actuales en las sociedades campesinas muestran que éstas
necesitan de un área natural donde obtener recursos cuyo valor de uso es fun-
damental para su supervivencia y que si tuviesen valor de cambio su impacto
en la economía familiar sería incosteable (Mariaca, 2002 y 2003; González,
1976, 1999 y en prensa). Esta relación entre las comunidades campesinas y su
ambiente se ha modificado drásticamente como resultado de los procesos de
modernización, industrialización y expansión de sus productos y tecnologías.

Un ejemplo nos muestra estos impactos. La introducción de aparatos do-
mésticos como estufas de gas, reduce la necesidad de obtención de leña y car-
bón de los bosques. Al mismo tiempo, provoca en las familias la necesidad de
obtener recursos monetarios que permitan pagar los costos del combustible.
Aunado a esto encontramos que disminuye la necesidad social de controlar el
acceso al bosque y de regular las actividades de extracción de leña y de pro-
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ducción de carbón para fines domésticos. En lugares como El Naranjal, Quintana
Roo, la producción de carbón se reducía a la quema de árboles que habían sido
tumbados para abrir nuevos campos agrícolas, pero eso ocurría cada 18 años
y no anualmente; sin embargo, con la expansión urbana de Cancún y especial-
mente después de los huracanes de 1968 y 1989, el carbón se volvió un recurso
de obtención de dinero al venderse en restaurantes y hoteles (Márquez, 2000).
En este caso los personajes que controlaban el uso del bosque han desaparecido
del contexto cultural actual en la localidad.

Existen también factores externos a la sociedad campesina que la impactan
de manera fundamental. Estos se encuentran generalmente asociados con las
instituciones estatales, políticas nacionales, regulaciones, leyes, normas y direc-
ciones que se generan fuera de las localidades y que pertenecen a los niveles
regional, estatal, nacional y aun internacional. Estos factores también han
variado a través del tiempo, tanto en dirección como en forma e intensidad;
los impactos en el nivel local tienen que estudiarse a través de casos particulares
que permitan comparaciones. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que
las interrelaciones entre ambiente y cultura son sumamente complejas y que al
analizarlas podemos sobresimplificarlas.

Compararemos los elementos obtenidos a través de estudios de caso1 y los
enmarcaremos en la historia ambiental local, para discutir lo que ha pasado
en las sociedades rurales y analizar los resultados. En general, podemos decir que
los factores supralocales son los que en forma más drástica impactan la relación
naturaleza y cultura. Sin embargo, existen mecanismos socioculturales que
amortiguan o modifican dichos impactos y que constituyen una amplia gama.
Entre ellos podemos citar la serie de leyendas, mitos, historias, cuentos, normas
de conducta, ideas compartidas por un grupo y demás elementos ideológicos,
que se trasmiten de una generación a otra mediante los procesos de socialización
familiar y local. Algunos de ellos son específicos de ciertas comunidades, otros
se incluyen en el ámbito regional y existen además aquellos que se encuentran en
áreas más amplias y que en varios casos tienen orígenes muy antiguos que no
discutiremos en este escrito porque su análisis requiere de elementos ajenos
al objetivo central del mismo (Albores Zárate y Broda eds., 1997; Blanco Rosas,
2003; González Jácome, 1999; Romero Contreras, 1998).

1 Los casos han sido tomados de investigaciones realizadas por estudiantes de maestría
y doctorado del posgrado en antropología social de la Universidad Iberoamericana. Los
estudios han sido parte de varios proyectos de investigación auspiciados por dicha Universidad
y dirigidos por Alba González Jácome. Algunas investigaciones concluyeron dando lugar a
la obtención del grado por parte de los involucrados. Otras tesis están actualmente en curso.
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ESTUDIOS DE CASO

Para facilitar la comparación y el análisis de la información utilizaremos dos
tablas. Éstas incluyen un primer periodo de 1930 a 1970 y la segunda tabla
comprende de 1980 al año 2003. El corte en la década de 1970 está relacionado
con los impactos generados en las comunidades campesinas por los procesos
de esta segunda etapa de industrialización en México; por el incremento de la
migración rural hacia centros urbanos y por la influencia de la cultura urbana
en las sociedades campesinas, que estuvo articulada estrechamente con los
avances y expansión de nuevas tecnologías, de las comunicaciones y del merca-
do. Parece ser que la situación se modifica drásticamente a partir de 1992, cuando
se modifica la Ley Agraria y la migración de retorno disminuye, incrementándose
la emigración internacional (Caloca, 1999; CONAPO, 2003; Molina, 2003).

El periodo comprendido entre 1930 y 1970 utilizado para organizar la
primera tabla incluye distintos eventos en las comunidades. De hecho, se inicia
con el reparto agrario: 1930 para Xopilapa y Xiloxoxtla, 1933 para Soteapan,
1957 para El Naranjal, 1960 para Santa Marta Chenaló, El Madroñal y San
Juan Chamula, 1929 para Raíces (Servín Segovia, 2000; González Jácome,
1976; Blanco Rosas, 2003; Márquez Mireles, 2000; Mariaca Méndez, 2003; Aba-
solo, 2003). El reparto agrario significó el acceso a nuevas tierras agrícolas y a veces
la formación de nuevos asentamientos para los también nuevos ejidatarios (Xopi-
lapa, El Naranjal); es decir, el inicio de una relación entre la comunidad y el am-
biente agrícola y natural que les tocó en el reparto. Las comunidades de origen
anterior al reparto tenían acceso restringido a la tierra que pertenecía a haciendas,
ranchos y fincas de propiedad privada (Servín Segovia, 2000; Márquez Mire-
les, 2000).

En todos los casos que presentamos, las comunidades recibieron áreas de
bosque como parte de su dotación. Sin embargo, en unos casos el bosque es
templado-frío y frío (Xiloxoxtla, Santa Marta Chenaló, San Juan Chamula, El
Madroñal, Raíces) y en otros casos tropical y sub-tropical (Xopilapa, Soteapan,
El Naranjal). El acceso a fuentes de agua es diferente; en la mayoría de los casos
tenían acceso a ríos y lagunas; El Naranjal no tiene acceso a aguas superficiales,
por su ubicación en la Península de Yucatán y las condiciones generadas por
los suelos cársicos donde está ubicada la localidad (Siemens, 1989).

Las condiciones climáticas en cada comunidad también varían; en luga-
res como El Naranjal el impacto de huracanes, ciclones y el régimen de lluvias
constituyen un elemento fundamental para entender la relación ambiente y
cultura. Es fácil de comprender la importancia que tiene para los campesinos



123AMBIENTE Y CULTURA EN LA AGRICULTURA TRADICIONAL DE MÉXICO

el inicio de la temporada de lluvias con el éxito en la producción de maíz, el
cultivo básico para su subsistencia. En El Naranjal los huracanes pueden lle-
gar a ser muy destructivos para el asentamiento y los cultivos, pero al mismo
tiempo abren posibilidades de trabajo en Cancún, centro turístico donde esta-
cionalmente se requiere del trabajo humano para reconstruir casas, carreteras
e instalaciones dañadas por estos eventos naturales. Además, existen eventos que
en un mediano plazo pueden resultar benéficos para las actividades agrícolas,
como ocurre por ejemplo con las inundaciones anuales y el enriquecimiento
de los suelos agrícolas (González Jácome, 1999).

En comunidades como Raíces, la altitud (3 500msnm) es un factor que
puede generar inviernos crudos y que limita la posibilidad de nuevos cultivos
que no estén adaptados al frío, la nieve y el inicio del ciclo agrícola. El bosque
en este caso es fundamental para la obtención de leña y carbón para mantener
las viviendas en las temperaturas adecuadas. Las estufas de leña calientan las
habitaciones y al mismo tiempo sirven para cocinar. La introducción de estufas
de gas en 1968 se incrementó hasta llegar a 37, pero actualmente sólo funcionan
cinco porque el costo del gas es elevado para la economía de los pobladores y las
familias requieren de un tanque de 20 litros cada ocho días: además, las estu-
fas de gas no calientan las casas y por lo tanto no se pueden dejar de utilizar
las estufas de leña. El bosque por lo mismo, sigue siendo fundamental en la
supervivencia de la comunidad y su manejo es esencial (Abasolo, 2003).

Los procesos de industrialización en México ocurrieron en forma masiva
y como parte de la política económica de la nación en las décadas de 1950 y
1970. Los corredores, los parques y las zonas industriales han sido algunas de
sus conformaciones importantes. Corredores industriales como los de Puebla-
Tlaxcala, San Martín Texmelucan-Tlaxcala, Apizaco- Huamantla y Toluca
Lerma, por ejemplo, transformaron las varias regiones agrícolas por donde se
establecieron, modificando no solamente el paisaje rural sino también las comu-
nidades aledañas (González Jácome, 1992 y 2003b). La actividad campesina se
modificó al incluir el trabajo ligado a las industrias como parte de su economía
(González Jácome, 1992 y 2003b). Las formas de organización social basadas
en el trabajo familiar no pagado y la cultura campesina sufrieron también grandes
transformaciones, como podemos ver en el cuadro 1.

La década de los ochenta se caracterizó por producir impactos diversos en
las sociedades rurales de México. Las comunidades campesinas tuvieron que rea-
justar su economía, formas de organización social y cultura a las nuevas condiciones
del país, así como su política económica. En 1982, durante el gobierno de
Miguel de La Madrid se empezó a aplicar el modelo neoliberal en la economía
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nacional. Varios programas de apoyo al campo comenzaron a ser modificados
y otros se eliminaron. En 1982 se modificó la Ley General de Crédito Rural
a través de la expedición de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca
y Crédito, que fue revisada el 14 de enero de 1985 y que transformó el sistema
BANRURAL, cuyo decreto del 13 de enero de 1986 rigió sus operaciones y
servicios (Calva, 2002a; BANRURAL, 2003).

Todas estas legislaciones tenían por objeto iniciar un proceso de cambio
encaminado a transformar la planta productiva, elevar el nivel general de eficiencia
en la economía, desarrollar el sector exportador y sanear las finanzas públicas
(BANRURAL, 2003). La reforma neoliberal ha sido comentada y discutida por
especialistas, quienes aseguran que los años de 1934 a 1982 se caracterizaron
por un fuerte intervencionismo estatal que llevó a una tasa de crecimiento de
6.1%. Sin embargo, después de 1983 se realizó una apertura económica al exterior
y un adelgazamiento de las funciones del Estado en el desarrollo económico que
generaron un descenso en el Producto Interno Bruto (PIB), el deterioro de los sala-
rios y demás problemas que llevaron al país a la crisis financiera más grave del
país (Calva, 2002b).

El Pacto de Solidaridad de 1987 originó el desastre agrícola que a su vez
resultó en el incremento desmesurado de las importaciones de alimentos entre
1982 y 1994. La apertura comercial y la política cambiaria hicieron descender
los precios reales de gran número de productos y la rentabilidad del sector
agropecuario. Al mismo tiempo, hubo una abrupta supresión y reducción en
los programas de fomento sectorial. El PROCAMPO no pudo compensar la caída
de precios de los granos entre 1993 y 1994 (Calva, 2002a y 2002b). El impacto
en las comunidades rurales ha sido apenas bosquejado, aunque existe la idea de
que los campesinos que producían para el autoabasto sufrieron menos crisis que
aquellos que dependían mayoritariamente del mercado (Calva, 2002b).

En este marco económico nacional, que solamente bosquejamos a grandes
líneas, hemos encontrado que las sociedades campesinas en los estudios de
caso que presentamos, han tenido que enfrentarse a serios problemas económi-
cos: lograr el autoabasto y obtener recursos monetarios al mismo tiempo. En
este sentido, varios fenómenos se han generado, entre ellos: el incremento del
trabajo asalariado en actividades no agrícolas por parte de al menos un miembro
de la familia campesina (Reyes Montes, 2003; Juan Pérez, 2003), incremento en el
trabajo agrícola estacional (Servín, 2000, 2001 y 2002; Márquez Mireles, 2000;
Velasco Orozco, 2002; Molina Hampshire, 2003), migración interna e interna-
cional (legal e ilegal) a Estados Unidos y Canadá (Caloca Rivas, 1999).
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La agricultura de las comunidades campesinas ha tenido que adaptarse
a las nuevas circunstancias y encontramos actualmente una gama de ajustes,
entre ellos: 1) combinación entre agricultura tradicional para auto abasto con
agricultura convencional para el mercado; 2) agricultura tradicional con ob-
tención de recursos en las áreas naturales (bosques, barrancas, ríos, lagunas,
esteros, zonas anegadizas y demás) pertenecientes a los pueblos; 3) agricultura
tradicional con agricultura convencional y manejo de recursos naturales; 4)
agricultura tradicional con dinero de la migración; 5) agricultura tradicional
con ganadería en pequeña escala; 6) agricultura tradicional con comercio en
pequeña escala.

Independientemente de cuáles sean los ajustes generados por la sociedad
campesina, éstos les han permitido sobrevivir a la crisis económica que ha
impactado el campo particularmente desde 1994. En el caso de aquéllas que
articulan la agricultura tradicional con el uso de recursos naturales, encon-
tramos que las manifestaciones ideológicas de las poblaciones también se han
modificado. Los personajes involucrados han adquirido nuevas características
o nuevas funciones; algunos de ellos han desaparecido y otros se han creado.
En muchas comunidades campesinas el papel del ambiente y su importancia
se ha relevado, por lo que su uso y manejo ha tenido que reorganizarse y en
este proceso la ideología sigue teniendo un papel primordial (véase cuadro 2).

En las comunidades rurales existe también una fuerte tradición de origen
católico en la petición de favores relacionados con los eventos naturales y su
impacto en las comunidades campesinas. La introducción de iglesias protes-
tantes modifica el ritual agrícola, pero no necesariamente desaparece (Solís,
2003). Algunas funcionan junto con una serie de creencias de origen antiguo,
que algunos autores consideran prehispánicas. Principalmente se asocian con
el santoral católico y también con las actividades agrícolas. En ocasiones se
mezclan con otros elementos ideológicos cuyo origen no se discute en este trabajo,
pero que parecen tener orígenes en el catolicismo del siglo XVI, por ejemplo
la utilización de cruces protectoras en campos cultivados y cruces de caminos.
Las prácticas que enumeramos en el cuadro 3 se realizan actualmente.

LAS SOCIEDADES RURALES Y SU ENTORNO

Estudios contemporáneos sobre sociedades rurales en México muestran la
existencia de: 1) una serie de creencias en personajes y seres imaginarios que
viven en áreas naturales (bosque, cerros, lagunas, barrancas, etcétera) y vi-
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gilan su utilización, castigando a quienes abusan de sus recursos al extraerlos
con fines que sobrepasan los de la subsistencia del grupo; 2) la creencia en
seres sobrenaturales asociados con elementos fisiográficos del paisaje local,
como cerros, volcanes, lagunas, barrancas, cursos de agua y la fauna existente
en ellos; 3) seres que intervienen directamente en eventos climáticos como la
lluvia y los huracanes, cuya presencia o carencia origina la falta de alimento
o la destrucción de las cosechas.

En la medida en que las comunidades han ido perdiendo sus recursos
naturales la existencia de estos seres y la ideología que los caracteriza, se vuelve
mítica y se transforma o desaparece. Muchos de estos personajes se mantienen

Cuadro 3
Celebraciones religiosas actualmente asociadas con eventos naturales

Personaje

religioso

San Isidro
Labrador.
También

llamado Tláloc

San Francisco
de Asís

Nuestra Señora
del Rosario

Chaak chak

Log-cah

Virgen María

Virgen de
Guadalupe

Dios

La Santa Cruz

Fecha

15 de mayo

4 de octubre

7 de octubre

Épocas de sequía
o primeros días

de julio

Inicio de la
temporada de

huracanes

Noviembre

Marzo

Mayo

3 de mayo

Lugar

Estado de México
(Metepec, Progreso

Hidalgo, Santiago Yeche).

Estado de México
(Progreso Hidalgo,

Santiago Yeche).

Quintana Roo (El
Naranjal).

Quintana Roo (El
Naranjal), Yucatán.

Quintana Roo (El
Naranjal).

Estado de México (Santa
María).

Estado de México (San
Felipe de Jesús).

Estado de México
(Raíces).

Estado de México
(Raíces).

Evento natural con el que

se conecta

Petición de lluvias.

Protege de los ciclones.

Protege de los ciclones.

Pedir que llegue la lluvia
o que no lleguen los

huracanes.

Evita que el mal tiempo o
los aires afecten al pueblo.

Procesión para agradecer
la cosecha.

Procesión para evitar que
las granizadas dañen los

cultivos.

Celebración para pedir
lluvia.

Ritual para la fertilidad
de la tierra.
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en las culturas de las comunidades, pero se convierten en elementos que funcio-
nan para asustar y atemorizar a los habitantes, es decir, pierden su función original
como reguladora de las actividades humanas sobre el ambiente. En varios
casos los personajes adquieren nuevas funciones. Encontramos también que
gente externa a la comunidad utiliza algunos mitos promoviendo así su acepta-
ción en la sociedad regional.

En varios casos las normas, reglamentos y regulaciones aceptadas por
todos los miembros de la comunidad refuerzan las creencias en la existencia
de estos seres que vigilan y regulan el uso de recursos naturales en las comunidades.
En estos casos, los castigos aplicados a los infractores son también socialmente
regulados por normas internas y, en casos extremos, pueden significar la
salida del infractor de su comunidad de origen, o la pérdida de sus derechos sobre
la tierra. Con la sustitución de las creencias por normas socialmente aceptadas, la
ideología asociada con estos seres sobrenaturales pierde fuerza y puede llegar a
transformarse o desaparecer.

Este escrito refleja un esfuerzo inicial por recopilar, describir y compren-
der las interrelaciones existentes entre naturaleza y cultura en sociedades
rurales actuales. Quedan por estudiarse con mayor profundidad estas cues-
tiones, sin embargo, es indudable que por mucho tiempo han regulado las relaciones
entre el hombre y su entorno. Los procesos que siguen a la modernización de
la década de los ochenta en México han producido tres efectos diferentes: 1) la
desaparición de la creencia en estos personajes y demás seres fantásticos y
míticos; 2) su substitución por fiestas y ceremonias que se mezclan con el santoral
católico y que se siguen realizando hasta nuestros días y 3) el cambio de atribu-
ciones y/o de las funciones de estos personajes creados por las culturas cam-
pesinas de México.
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