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DEDICATORIA

A la memaria de Italo Signorini



PROLOGO

Esther KATZ
Traducido por Ana CUENCA

En 1984, cuando realizaba una investigaci6n de campo en el sur de
México, conod al arque610go polaco Stanislaw Iwaniszewski, también be
cado por el Instituto de Investigaciones Antropologicas de la Universidad
Nacional Aut6noma de México (IIA-UNAM), quien excavaba, en los vol
canes deI Altiplano Central de México, sitios prehispanicos consagrados al
dios de la lluvia. En particular, estaba interesado en la continuidad cultu
ral de los ritos de la lluvia desde la época prehispânica hasta nuestros dias
(Iwaniszewski, 1986) y habla recopilado una amplia bibliografia al respec
to. Marina Goloubinoff y yo tuvimos la suerte de acompanar a Stanislaw a
estos sitios arqueologicos de alta montana que nos dejaron muy impresio
nadas. Todo esta llam6 nuestra atenci6n sobre los ritos de la lluvia que ob
servamos entre los nahuas y los mixtecos, algunos tan espectaculares co
mo los "combates de tigres" de la Montana de Guerrero, 0 bien anodinos
coma las procesiones de San Pedro y Santiago. l Pero, aun necesitamos al
gunos afios mas de analisis de los datos etnograficos para entender que los
elementos climaticos, y en particular la lluvia, era determinante en el sis
tema simb61ico de los campesinos mexicanos. Un segundo acercamiento
se dio cuando conocimos en Morelos, gracias a la etn610ga Gobi Strom
berg, a Don Lucio, granicero (chaman controlador de lluvias), con quien
nos entrevistamos. Don Lucio nos conto que habla pasado tres anos en un
estado de semi-coma después de haber sido fulminado por un rayo; du
rante estos tres afios aprendi6. en el "otro mundo", a manejar los elemen
tos c1imâticos, a curar a los animales y a las personas.2 Durante la redac
cion de mi tesis (Katz, 1990) y con la lectura de los trabajos de Claudine
Berthe-Friedberg sobre el este de Indonesia (Friedberg, 1980, 1982) se pro-



6 / Antropolog{a dei clima en el mundo hispanoamericano

dujo el tercer acercamiento. Para los bunaq de Timor, el paso de la estaci6n
seca a la estaci6n de lluvias es crucial para las siembras: el momento 6pti
mo de fertilidad se produce cuando las primeras lluvias riegan la tierra ca
lentada por el sol. La reproducci6n humana esta ligada a estos sfmbolos: la
vida es producto de la combinaci6n de calor y frio (las l1uvias serian
"frias"). Sin embargo, en México la alternancia de la estacion seca a la de
lluvias, asi coma los ritos entre las dos estaciones son también esenciales.
Los mixtecos tienen unas representaciones de la fertilidad humana y vege
tal muy analogas a las de los bunaq (Katz, en este volumen). De esta ma
nera, el elima ha cobrado una importancia cada vez mas relevante en mis
investigaciones. Los trabajos de Sylvie Muller sobre la concepci6n deI cielo
deI ano en Irlanda (Muller, 1993) han contribuido, igualmente, a enrique
cer mis ideas.

Marina Goloubinoff y yo comentamos en numerosas ocasiones la
posibilidad de reunir a algunos investigadores para trabajar en toma al te
ma de la relaci6n hombre-clima en México. Por supuesto, pensamos en
Stanis~aw Iwaniszewski, asi coma en Alejandro de Avila, etnobotanico me
xicano, quien escribi6 un artkulo sobre los hacedores de l1uvia de More
los (De Avila, 1979) yen Zoltan Paulinyi, historiador hungaro, que duran
te su estadia en el Instituto de Investigaciones Antropol6gicas de la UNAM
se intereso en los orfgenes del estado en el Altiplano Central de México,
pensando que los primeros reyes de esta regi6n serian graniceros.3 Su inte
rés por este origen pudo estar influido por su conocimiento de Tdltos, cha
man hacedor de lluvia y personaje mitico de los cuentos hungaros, que
descubri en 1991, alleer un articulo sobre el tema que preparaba Annama
ria Lammel (1993).4 Marina y yo pensamos mas seriamente organizar una
mesa redonda sobre el tema deI clima, y propusimos a Annamaria unirse
a nosotras. Este proyecto se consum6 en el XIII Congreso Internacional de
Ciencias Antropologicas y Etnol6gicas (CICAE), celebrado en México deI
29 de julio al 5 de agosto de 1993. Y decidimos organizar un taller sobre
este tema sin limitarnos a México, en vista deI contexto internacional de
dicho Congreso.

El taller "Fenomenos meteorol6gicos: percepci6n, prevision y mani
pulacion" se desarrollo en cinco sesiones, y en él se reunieron treinta inves
tigadores de diversas disciplinas, procedentes de quince paises diferentes.
Las ponencias en espanol sobre Espana yAmérica Latina se publican en es-



Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano /7

te volumen; mientras que los trabajos en francés y en inglés referentes a to
do el mundo (incluyendo los artîculos sobre América Latina igualmente
escritos en francés 0 inglés) seran publicados en Francia.5 Algunas ponen
cias han sido publicadas aparte: la de Bruce Love ("Chac: Maya god of
rain, thunder, and lightning"), que ya estaba en prensa; la de Jun Takeda
("Weather and its effect on fauna and flora with special reference to the
traditionnal food-gathering activities of the Ryukyu Islanders, Japan"),
publicada en una revista japonesa (Takeda, 1994), y la de los hidr610gos
Olivier Grunberger, Catherine Liot y Jean-Louis Janeau ("Las salinas de
Carrillo yel clima chihuahuense (México). Eficiencia climatica de dos sis
temas de producci6n de saI continental") que ha sido publicada en Trace,
revista deI CEMCA (Centro francés de Estudios Mexicanos y Centroame
ricanos). Sentimos la ausencia de las excelentes ponencias de Carlos Vies
cas sobre los graniceros deI Altiplano Central mexicano ("Tlaloc y la Santa
Cruz: el trabajo con el tiempo ayer y hoy") y de Pierre Robbe sobre el Ar
tico ("Les types de temps chez les Inuit du Groenland") que, no obstante,
enriquecieron la discusi6n. Las ponencias de Sylvie Muller ("Les Douze
Jours de Noël ou la «conception» de l'année dans la tradition populaire ir
landaise") y de Ilona Nagy ("Exerting influence on the weather in the
Hungarian peasant culture by means of magic / paraliturgy") no han sido
publicadas. Por el contrario, se ha unido a esta obra un cierto numero de
autores que no pudieron estar presentes en México 0 que han deseado par
ticipar en este proyecto de edici6n.

Agradecemos a todos los que han contribuido, directa 0 indirecta
mente, en la elaboraci6n de esta obra. A los autores y a los miembros deI
comité de lectura (algunos autores pertenecen a él): Yildiz Aumeeruddy,
Jacques Barrau, Pierre Becquelin, Edmond Bernus, Claudine Berthe
Friedberg, Joan-Marc Bertucci, Joël Bonnemaison, Jean Boutrais, Thérèse
Bouysse-Cassagne, Monique Chastanet, Jean-Pierre Chauveau, Silvia
Constanzo, Capucine Crosnier, Danièle Dehouve, Georges Dupré, Marie
Claude Dupré, Laure Emperaire, Brigitte Faugère, Annick Fédensieu, Alba
Figueroa, Marie Fleury, Jacques Galinier, Aliette Geistdorfer, Claudie Ha
xairè, Aline Hémond, Dominique Juhé-Beaulaton, Gabor Klaniczay, Ber
nadette Lizet, Anne Luxereau, Marie-Alexandrine Martin, Georges Métai
lié, Dominique Michelet, Antoinette Molinié-Fioravanti, Elizabeth Motte
Florac, Alain Musset, Jean-Louis Olive, Hélène Pagézy, Marie-Françoise
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Passini, Alice Peeters, Javier Pérez-Siller, France Reversat, Gilles Rivière,
Pascale de Robert, Jesus Ruvalcaba, Abdelkarim Saa, Roberto Santana, Ber
nard Sergent, Martin de la" Soudière, Odina Sturzenegger, Charles
Edouard de Suremain, Eric Taladoire, Pierre Usselman. Agradecemos a
Juan Bottasso y a José Juncosa por haberse comprometido en la publica
cion de este volumen en su editorial.

De manera particular a M. de la Soudière y G. Dupré por sus con
sejos. M. de la Soudière, cuyos trabajos marcan un importante hito en la
antropologia deI clima, ha tenido la gentileza de hacernos coparticipes de
su experiencia y de sus ideas sobre este tema. Agradecemos a Laure Empe
raire la inspiracion en el titulo de la obra en francés, al igual que a Josette
Duredon por su ayuda en unos graficos; Carmen Mora por su colabo
racion en la mecanograffa; Mané Lusquinhos, por su apreciado apoyo en
la mecanograffa, el formateo y la correccion; Aline Hémond por sus con
sejos y su ayuda en el formateo, graficos y figuras. Asimismo queremos
agradecer a Abdiel Madas Arvizu, Javier Pérez-Siller, Jesus Ruvalcaba, Ana
Cuenca y Francisca Rodriguez por la correccion de los textos en espanol, a
Ana Cuenca y Abdiel Macias Arvizu por la traduccion al espanol respecti
vamente deI prologo y de la introduccion, a William Sunderlin y David
Kaimowitz por la traduccion al inglés de algunos resumenes y a Yvonne
Byron por la edici6n completa de los textos y los resumenes en inglés.

Les damos las gracias a todos los que nos han dado su aporte mate
rial 0 financiero (en particular con la impresion de los textos, las fotoco
pias y el correo): en Paris, a la Comision de Ciencias Sociales (que finan
cio mi viaje a México para asistir al CICAE); al Departamento de Medio
Ambiente y Actividades Agricolas deI ORSTOM (Instituto Francés de In
vestigaciones Cientificas para el Desarrollo en Cooperacion); al LACITO
(Laboratorio de las Lenguas y Civilizaciones de Tradicion Oral) deI CNRS
(Centro Nacional francés de la Investigacion Cientifica); al PRI (Programa
de Investigaciones Interdisciplinarias) de la EHESS (Escuela de Altos Estu
dios en Ciencias Sociales); al Laboratorio de Biologia Vegetal Tropical de la
Universidad de Paris-VI; al equipo APSONAT (Apropriacion y Socializa
cion de la Naturaleza) deI CNRS (Laboratorio de Etnobotanica y Biogeo
grafia deI Museo Nacional de Historia Natural); al LCPE (Laboratorio de
Cognicion, Practicas y Ergonomia) (CNRS-Escuela Normal Superior); y,
en Bogor (Java, Indonesia), al CIFOR (Center for International Forestry
Research).
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Finalmente, dedicamos esta obra a la memoria de Halo Signorini,
que falleci6 en 1994, algunos meses después deI CICAE.

Ir6nicamente, terminamos este libro en Bogor, Hamada kota hujan,
"la ciudad de la lluvia".

NOTAS

1 Cf. Hémond & Goloubinoff, 1992, en este volumen; Katz, 1994, en este volumen.
2 Don Lucio es bien conocido por varios antrop6logos. Su vida coma chaman ha si

do recopilada por Grinbaum-Zylberberg (1987).
3 Sin embargo, no lIegaron a participar en este volumen.
4 Annamaria habla estado becada también por el Instituto de Investigaciones Antro

pol6gicas de la UNAM, realizando una investigaci6n ~obre los totonacas.
5 Véase el Indice dei Iibro francés, Entre ciel et terre: l'homme et le climat, al final de

este volumen.
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INTRODUCCION

Annamaria LAMMEL,
Esther KATZ, Marina GOLOUBlNOFF & Csaba NEMES

Traducido por Abdiel MAClAS ARVlZU

Un buen dia, en toma a un pequefio planeta, en uno de los sistemas
solares, en medio de un numero infinito de galaxias, la constituci6n de la
atm6sfera permiti6 la aparici6n de la vida... La Tierra se cubri6 de capas
que la protegen de los rayos nocivos deI universo. En este espacio entre el
cielo y la tierra se ubicaron los elementos climaticos. Desde aquel dia, la
existencia de todos los constituyentes deI planeta, rocas, arboles, hombres
y animales, esta ligada al clima.

Probablemente, nuestros lejanos antepasados se interesaban ya en
los fen6menos meteorol6gicos. Si varias generaciones de antropoides de
saparecieron para siempre, es quiza por no haberse adaptado a los cambios
climaticos. TaI vez, también han sido factores climaticos favorables los que
contribuyeron a la aparici6n de Homo sapiens sapiens en las sabanas férti
les de Africa. Para llegar a poblar la totalidad deI planeta, esta especie de
bi6 basarse en sus capacidades de adaptaci6n a las condiciones climaticas
mas diversas. 1

La relaci6n entre el hombre y el clima tiene una larga historia. Sin
embargo ha sido poco estudiada desde el punto de vista de las ciencias hu
manas. Por 10 regular, los factores climaticos y la relaci6n hombre-clima se
describen brevemente en los estudios etnograficos, pero a este tema se han
dedicado muy pocos trabajos.2

La finalidad de la presente obra es amplificar, coma campo de inves
tigaci6n, la antropologia deI clima, que definiremos coma el estudio de la
interacci6n entre los factores climaticos y las culturas humanas. No se tra
ta unicamente de la acci6n de los factores climaticos sobre los seres huma-
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nos, sino mas bien de una interacci6n bidireccional, ya que la influencia de
las actividades humanas sobre el clima no deja ya ninguna duda desde el
punto de vista de las ciencias exactas.3 En efecto, el enfoque antropol6gi
co es el que predomina en este libro. La antropologia no puede, sin embar
go, abordar este tema sin la coparticipaci6n con otras disciplinas; de ahi
que en esta obra hayan contribuido ge6grafos, historiadores, arque610gos,
soci610gos, arquitectos, bi610gos, hidr610gos y meteor610gos. Esta obra se
ocupa de la relaci6n hombre-clima en América Latina y en Espafia. Se ini
cia con artkulos de orden mas general que plantean preguntas te6ricas y
metodol6gicas a prop6sito de la antropologia deI clima. Sigue con estudios
de caso en sociedades pasadas y presentes. El artkulo sobre Espafia permi
te aclarar el origen espafiol de unas "costumbres climaticas" practicadas en
América Latina. La reuni6n de ejemplos que van deI norte de México has
ta el sur de Chile nos ensefia que las similitudes culturales sobrepasan las
fronteras de las areas culturales definidas por la antropologia. En particu
lar, aparecen mas rasgos comunes entre Mesoamérica y los Andes de 10 que
se piensa habitualmente: chamanes iniciados por el rayo, "mal aire", arco
iris maléfico, serpiente asociada al agua, al arco iris 0 a la tormenta, fen6
meno meteorol6gico ligado a una enfermedad de las plantas, asociaci6n
entre vientos y puntos cardinales.

La mayor parte de los autores no habia dedicado hasta entonces sus
trabajos a este tema, sino que 10 habia abordado, de cerca 0 de lejos, en el
marco de estudios que tocaban a la relaci6n hombre-medio ambiente en
el sentido amplio. No obstante, Epstein y Pelosse habian participado en un
programa de investigaci6n financiado en 1990-93 por el SRETIE (Minis
terio francés dei Medio Ambiente), "Actitudes individuales ante los cam
bios climâticos", en el marco deI programa "Dimensiones sociales de los
cambios globales". En cuanto a Rudnev y De la Soudière, habian realizado
una verdadera investigaci6n pionera en este dominio.4 Rudnev, quien se
dedica desde hace varios afios al estudio de la etno-meteorologia en Rusia
central y en la llanura deI Volga, nos presenta aqui algunas pistas de la in
vestigaci6n comparativa que ha realizado con ec610gos y climat610gos so
bre los conocimientos populares concernientes al clima de estas regiones
en relaci6n con la fenologia de las plantas y el comportamiento de los ani
males. De la Soudière sugiere que hay que inclinarse un poco mas a "la et
nografia de la meteorologia ordinaria", con el fin de paliar la escasa aten-
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ci6n otorgada hasta ahora al papel deI clima en las actividades de la vida
cotidiana.

La reuni6n en una misma obra de todas estas variadas contribucio
nes sobre la antropologia dei clima permitini preparar el terreno para
avanzar en esta reflexi6n, pero también contribuini, asi 10 esperamos, a
lanzar nuevas direcciones de investigaci6n. Esta obra es ya, en parte, inter
disciplinaria. Pero nos parece esencial que en torno a este tema puedan de
sarrollarse mas colaboraciones entre las ciencias naturales y las ciencias
humanas, y que se realicen investigaciones no s610 en sociedades que estan
en contacta directo con la naturaleza (10 que constituye la mayor parte de
esta obra), sino también en sociedades urbanas e industrializadas. En este
volumen, Arbide, Epstein, De la Soudière y Suarez & Rabey se ocupan de
los problemas urbanos y dei mundo moderno, y dos equipos interdiscipli
narios examinaron las transformaciones deI ambiente en climas desértico
(Pourrut y Rivera) y semidesértico (Murray) por la influencia de las ciu
dades, de las minas y de las industrias. Esta 6ptica, esbozada agui, merece
una mayor atenci6n.

En primer lugar es preciso explicar 10 que llamamos "c1ima". Nemes
nos propone una entre las diversas definiciones posibles: "El c1ima es la se
rie de los estados de la atm6sfera situada encima de un lugar dado en su
sucesi6n habituai".

En la actualidad, en eI marco deI cambio global, el clima es un tema
de moda.6 Los articulos periodisticos sobre los cambios climaticos se mul
tiplican, tanto como las angustias.

En el corto plazo, existen pequefias variaciones climaticas de un afio
a otro, por ejemplo un verano mas seco y mas calido que eI precedente. Pe
ro es en el largo plazo donde se observa verdaderamente el cambio clima
tico. Entre el siglo XV y el XVII, en Europa, los inviernos eran mas largos
que ahora. Hace 6 mil a 8 mil afios, por el contrario, eran mas suaves y
ciertas zonas deI Sahara estaban cubiertas de pastizales verdes. Hace 20 mil
a 40 mil afios, durante la segunda mitad de la ultima glaciaci6n, grupos
humanos pudieron cruzar el Estrecho de Bering ocupado por los hielos
(Roux, 1993). El c1ima de una regi6n dada puede cambiar de manera ra
dical y las especies vivas que la habitan se ven obligadas a un rudo proce
so de adaptaci6n. Pero esta adaptaci6n es posible porque los cambios se
dan normalmente en el curso de un periodo muy largo.
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Sin embargo, en el presente las cosas se dan de otro modo, pues pa
rece que este proceso se ha acelerado peligrosamente. Dicho cambio climâ
tieo habria sido generado por las actividades humanas de los ultimos 200
afios, como por ejemplo la combusti6n masiva de carb6n, de hidrocarbu
ros y de madera que, alliberar a la atm6sfera cantidades considerables de
gas carb6nieo, contribuyen al efecto de invernadero. En el pasado, ciertos
grupos humanos han debido enfrentar las nefastas consecuencias de sus
actividades sobre el clima, pero en la actualidad los problemas se situan a
un nivel planetario global (Duplessy y Morel, 1990; Lévy-Leboyer, 1990;
Lovelock, 1991; Gunn, 1994; y Grove, 1995).

Los escenarios proyectados por los climat6logos para los 10, 50 Y
100 pr6ximos afios describen un porvenir catastr6fico, como 10 muestra el
informe de expertos de las Naciones Unidas (GIEC) de septiembre de 1995
(Le Monde, 20 de septiembre de 1995) que confirma el calentamiento deI
planeta. No obstante, es difkil saber hasta qué punta son fiables estas pre
visiones, pues el clima es ca6tieo; por ello no se logra preverlo a largo pla
zo con exactitud. Algunos cientificos proponen también la hip6tesis de
una autorregulaci6n dei planeta (Lovelock, 1991). Asimismo, podemos es
perar también que ciertos programas mundiales lancen rapidamente in
tervenciones contra los factores de calentamiento, para que este fen6meno
sea aun reversible. Pero si ello fracasa, el periodo de adaptaci6n a este cam
bio sera mucho mas corto que el de cualquier otro periodo de la historia
humana. El peligro es que existe el riesgo de que éste sea, inc1uso, demasia
do corto. En tal caso, la supervivencia de varios miles de millones de seres
humanos dependerâ deI ambiente, de los medios econ6micos y de la9.s
potencialidades de adaptaci6n de un pequefio grupo, de un pais 0 de un
conjunto de paises.

Mientras que numerosos equipos cientfficos hacen investigaciones
sobre el cambio climatico coma taI,7 nos parece indispensable conocer
mejor los ejemplos eficaces de adaptaci6n humana al ambiente y estudiar
la interacci6n entre los factores climatieos y la cultura. En el futuro, este ti
po de antropologia tal vez podrâ orientarnos hacia nuevas alternativas.

Por tanto, los seres humanos deben adaptarse a las condiciones cli
mâticas dadas. En todo eI planeta, en cada zona climâtica, los hombres han
desarrollado diversas estrategias de adaptaci6n, en las que pueden integrar
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el conocimiento dei clima, para as! poder construir un modo de vida que
sea optimo.

La capacidad de adaptaci6n fisiol6gica y psicologica a los fenome
nos climâticos es una de las condiciones necesarias para el desarrollo de
una vida adecuada en una region dada. La salud humana, coma 10 confir
ma la meteorologia médica de hoy, esta en reladon con ciertos factores
meteorol6gicos y climaticos.8 Las sociedades tradicionales conocen bien
ciertos efectos nefastos de estos fenomenos sobre el cuerpo humano, y po
seen técnicas de prevenci6n y de curaci6n. As!, los campesinos de México
y de los Andes consideran que cierto numero de enfermedades son causa
das por vientos maléficos, los "aires" (Motte-Florac, Hémond & Goloubi
noff, Katz, Crivos & Martinez). Las perturbaciones deI clima, a menudo
causadas por la degradaci6n deI ambiente por parte deI hombre, ponen en
peligro la salud de las personas y de las plantas (De Robert).

En el marco de la adaptacion se plantea la cuesti6n deI determinis
mo deI clima sobre la sociedad. Los antiguos griegos ya pensaban que los
factores dimaticos influian en la mentalidad de las poblaciones.9 Esta idea
paso al grado de teoria cientifica con geografos alemanes de fines deI siglo
XIX, coma Ratzel, pero fue polemizada por ge6grafos franceses, coma Vi
dal de la Blache y Jean Brunhes, quienes afirmaron que "si las sociedades
utilizan las posibilidades que les ofrece su medio, la manera en que aqué
lIas se desarrollan es independiente de este ultimo" (Friedberg, 1992). En
efecto, los articulos de esta obra muestran la importancia y la influencia de
los factores dimâticos en las actividades humanas e incluso en 10 imagina
rio. lO Sin embargo, las sociedades presentan también una gran diversidad
de respuestas (incluyendo a climas similares), modos de adaptaci6n dife
rentes e interpretaciones culturales propias, aun cuando, curiosamente,
ciertas representaciones, coma la asociaci6n simb61ica de la serpiente con
la lIuvia 0 el arco iris, atraviesan los continentes. li

El hombre posee herramientas espedficas en comparaci6n con el
mundo animal y vegetal: la facultad dellenguaje y capacidades psicol6gi
cas superiores, que le permiten observar, calcular, explicar, razonar sobre
los fen6menos climâticos. Estos conocimientos transmitidos por eIlengua
je pueden acumularse de generaci6n en generaci6n. Es gracias a tales co
nocimientos coma el hombre puede prever el tiempo, defenderse contra el
frio 0 el calor, organizar su trabajo, planificar el futuro. Conocimiento yac-
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ci6n estan intrinsecamente ligados. El conocimiento se ejerce tanto en el
dominio "etno-meteoroI6gico" como en el dominio "etno-elimatoI6gico".

Numerosos articulos muestran que existe un dominio de conoci
miento meteorol6gico en las sociedades que tienen una reIaci6n directa
con la naturaleza (Grebe, Hémond & Goloubinoff, Katz, Motte-Florac,
Mesa et al., Nates Cruz & Cer6n, Rivière, De Robert, Signorini, Villela). A
partir de la observaci6n dei movimiento de los cuerpos celestes (Sol, Lu
na, constelaciones), de la fenologia de ciertas plantas, dei comportamien
to de los animales, de los cambios fisicos 0 quimicos en el ambiente (color
deI cielo, direcci6n deI viento, etc.), asi coma por sistemas simb6licos, es
tas poblaciones pueden prever el tiempo a corto 0 relativamente largo pla
zoo Por supuesto, sus medios son mucho mas limitados desde eI punto de
vista tecnol6gico que los de la meteorologia moderna. Pero la eficacia de la
predicci6n, en un microelima dado 0 en c1imas en riesgo, es tal vez mas
fructîfera que la de los meteor610gos. Como nos recuerda Pelosse, ha teni
do que pasar un siglo y medio de recopilaci6n de datos para constituir un
saber cientifico coherente; y antes de alcanzarlo, algunos sabios juzgaban
los refranes populares coma mas fiables que las previsiones cientificas. Se
gun Rudnev, estas observaciones de la naturaleza que se constituyeron con
el paso de las generaciones concuerdan, en cuanto a la Rusia central, con
las de los cientificos. En esta, se puede sugerir que los meteor610gos toman
también en cuenta estos saberes populares para afinar sus métodos y que
combinan la observaci6n de los fen6menos elimaticos deI cielo, por medio
de los satélites, y de la tierra, no s610 con mediciones sino también con las
observaciones de los habitantes que viven en un microelima dado.

Pero por si sola la previsi6n deI tiempo no es suficiente para plani
ficar las actividades a largo plazo. Es preciso conocer, también, eI cielo eli
matico. Los articulos de este libro muestran que existe una etno-elimato
logia basada en la observaci6n directa de los sucesos atmosféricos. En las
regiones en que el c1ima tiene una regularidad delica y cuyos cambios de
un ano al otro no muestran una variaci6n significativa, las poblaciones
construyen un calendario elimatico. El tiempo que hace se define entonces
en su relaci6n con el tiempo que pasa. La naturaleza ciclica de la medida
de tiempo, de los fen6menos c1imaticos y de las actividades agricolas per
mite e1aborar calendarios extremadamente complejos, en que estos tres
eIementos forman un conjunto 0 bien poseen una existencia parcialmen-
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te independiente, pero interrelacionada (Grebe, Hémond y Goloubinoff,
Katz, Mesa et al., Nates Cruz & Cer6n, Signorini, Sprajc).

La percepci6n dei clima esta ligada no s610 al tiempo, sino también
al espacio. Los mapuches de Chile orientan sus puntos cardinales en fun
ci6n de los "cuatro vientos" (Grebe). Los nahuas de Guerrero consideran
que los meteoros efectuan trayectorias especiales que los hacen sucesiva
mente visibles 0 invisibles (Neff). Los antiguos habitantes de Mesoaméri
ca asociaban a Venus con la lluvia, pues habian observado que los extre
mos de la estrella de la noche, que son visibles en el horizonte oeste entre
abril y junio (extremo norte) y entre octubre y diciembre (extremo sur),
coinciden en estas regiones aproximadamente con el inicio y el fin de la
temporada de lluvias (Sprajc). Los habitantes de México en general distin
guen las tierras altas de las bajas y las denominan en relaci6n con sus ca
racteristicas climaticas: tierras "frias" y "calientes". E incluso los inmigran
tes italianos en Argentina orientan sus casas en funci6n de los elementos
climaticos (Arbide).

La etno-meteorologia supone el conocimiento empfrico de ciertos
fen6menos meteorol6gicos. Cada puebla ha centrado su interés en fen6
menos preponderantes para la organizaci6n de las actividades de subsis
tencia, pero en una mayoria de sociedades (incluso en otros continentes),
la lluvia es el eIemento predominante, en las regiones templadas (Mesa et
al., Grebe, Rabey & Suarez), pero mas aun en las areas desérticas (Rivera &
Pourrut) yen las zonas tropicales que presentan una alternancia entre es
taci6n seca y estaci6n lluviosa (Cf articulos sobre México, Colombia y Ve
nezuela).

En ocasiones los saberes populares se apartan deI camino de la me
teorologia moderna, que se interesa en los mecanismos fisicos y quimicos
de los fen6menos atmosféricos. Algunos cientificos piensan que ello se de
be a una falta de especializaci6n y de medios técnicos adecuados. Ahora
bien, el analisis 0 la descomposici6n de estos fen6menos no es la primera
finalidad de los saberes tradicionales, que se situan en una 6ptica mas ho
lista. Comprender exactamente 10 que ocurre en nuestra atm6sfera es una
tarea dificil, incluso para los cientificos de la actualidad. 12 Todo 10 que su
cede entre el cielo y la tierra tiene la aureola de una dimensi6n de misterio
y de sagrado. Estos fen6menos extranos, tempestades, ciclones, tormentas,
relampagos, calores sofocantes, maremotos, provocan incertidumbres y te-
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mores: miedo de caer en el caos, miedo de que la lluvia no vuelva mas 0,

por el contrario, de que sea demasiado abundante, miedo deI fuego provo
cado por el rayo 0 de un tornado que arrastra todo a su paso. Estas angus
tias parecen ser universales, y las respuestas humanas encaminadas a ali
viarlas 10 son también. En general, los fen6menos meteorol6gicos se repre
sentan coma la emanaci6n 0 la personificaci6n de seres sobrenaturales 0

de divinidades, situados mas alla de los espacios humanizados, en los ar
boles, las grutas, las montafias,... y entre el cielo y la tierra. 13 Pueden estar
influidos por la magia, los ritos propiciatorios, las oraciones 0 los sacrifi
cios. En la mayoria de las regiones, las acciones se consagran a la lluvia (ha
cerla venir 0 detenerla),14 a veces al viento (Motte-Florac). Los ritos de
protecci6n tienen que ver esencialmente con el rayo, las granizadas y even
tualmente con el arco iris (Katz, Mesa et al., Motte-Florac, Nates Cruz &
Cer6n, Rivière, Robichaux).

Estas acciones ritualizadas las puede realizar una comunidad com
pleta, pero a menudo son efectuadas por especialistas del clima (Grebe,
Nates Cruz & Cer6n, Rivière, Robichaux). Todos los miembros de un gru
po comparten cierto nivel de conocimiento sobre los elementos climati
cos, mientras que un saber especializado es privativo de dichos especialis
tas (Lammel). El conocimiento deI clima otorga poder a quienes se supo
ne que 10 manipulan (Pelosse, Rivière).15

La erosi6n de los saberes tradicionales y el deterioro deI manejo del
ambiente contribuyen a los trastornos climaticos de este fin de siglo. Va
rios articulos presentan una imagen inquietante de la alteraci6n deI clima
y deI ambiente, de recrudescencia de las enfermedades y de la hambruna.
Los inviernos se suavizan (Epstein), la nieve desaparece de las cumbres (De
Robert),16la sequia aumenta (Murray, Hémond & Goloubinoff). Estas si
tuaciones pueden interpretarse coma la consecuencia deI no respeto de los
conocimientos tradicionaIes y de las interdicciones (Hémond & Goloubi
noff, De Robert). Los articulos muestran una fuerte inquietud de las po
blaciones que tienen que ver con estos fenomenos. La mediatizaci6n de es
tos problemas aumenta aun mas la angustia y la incertidumbre de la opi
nion publica (Epstein). No es sorprendente que estos temores reactualicen
cultos que se creia habian caido en desuso. 17
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A principios deI siglo, habia un interés mayor en la influencia deI
clima sobre el hombre, herencia deI pensamiento determinista y deI deseo
de dominar la naturaleza. Sin embargo, en este fin de siglo, si esta ultima
idea sigue atm latente, hay mayor preocupaci6n por la influencia nefasta
deI hombre en el clima, pues se tiene el sentimiento de haber ido demasia
do lejos.18 La todopoderosa Ciencia, nueva religi6n, lseni capaz de frenar
la amenaza que pesa sobre el equilibrio deI planeta, de la que hablan los
propios investigadores? TaI vez nos hemos inclinado demasiado a olvidar
que somos organismos vivos que formamos parte de un todo y que, al
querer explotar y manipular el ambiente, hemos puesto en peligro nues
tras propias vidas. 19 Esta obra no tiene la pretensi6n de aportar la soluci6n
a esta cuesti6n crucial. Simplemente queremos mostrar que existe un sitio
para la antropologia dei clima y que un mejor coriocimiento de estos sa
beres acumulados desde hace siglos constituye una riqueza tanto desde el
punto de vista cientifico coma desde el aspecto puramente humano.

NOTAS

1 Cf Reichholf, 1991.
2 Cf por ejemplo, Gallegos, 1980; Delbos, 1982; Sagant, 1982; McNulty, 1987-88;

Forth, 1989; Sillitoe, 1993 y, sobre todo, De la Soudière, 1981, 1987, 1990a, 1990b,
1993, 1994a, 1994b, 1995. Desde luego, esta lista esta lejos de ser exhaustiva.

3 Recientemente ciertos climat610gos han creado una rama lIamada meteorologia
antropol6gica.

4 Rudnev, 1990a, 1990b; véase De la Soudière supra.
6 El cambio global ya fue el tema general dei XIII CICAE.
7 Por 10 demas, los enfoques son diversos: climatologia, glaciologia, oceanografia,

geologia, palinologia, etc.
8 Un equipo completo deI CNRS, "Clima ysalud'; que trabaja en Dijon, se ocupa de

este tema de investigaci6n.
9 Cf Sergent (en el volumen francés).
10 Por ejemplo, en el desierto de Atacama, "10 humedo es la cultura y10 seco, 10 de

sértico es la naturaleza ind6mita" (Rivera & Pourrut). Dcurre 10 mismo en en el cli
ma desértico dei sur marroqul (El Alaoui, en el volumen francés), mientras que en
el c1ima muy humedo de la cuenca dei Zaire, el héroe cultural es el que hace apa
recer el sol que se opone a la oscuridad ya la humedad de la selva (Malasi Ngan
du, en el volumen francés).
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Il Esta se presenta no s610 en América Latina (Hémond & Goloubinoff, Katz, Lam
mel, Nates Cruz & Cer6n, Neff), sinD también en Africa (Haxaire. Luxereau, Mala
si, Nguinguiri, en el volumen francés) yen Asia (Martin, en el volumen francés).

12 Por ejemplo, no es sino hasta los afios noventa cuando los cientlficos han comen
zado a considerar el papel del plancton en el proceso de evaporaci6n del agua de
mar para la formaci6n de las nubes, y dicho proceso todavla no ha sido compren
dido dei todo (Lovelock, 1991).

13 Muchos articulos de este volumen se refieren a este tema (Crivos & Martlnez, Gua
raldo, Grebe, Hémond & Goloubinoff, Katz, Lammel, Motte-Florac, Nates Cruz &
Cer6n. Neff. Rivière, De Robert, Sprajc, Signorini).

14 Cf. Grebe, Hémond & Goloubinoff, Katz, Nates Cruz & Cer6n, Neff, Rivera & Pou
nut, Sprajc, Signorini, Villela.

15 De este modo, los primeros poderes polfticos centralizados provendrlan de la po
sesi6n de saberes sobre el c1ima y de su dominio, en Mesopotamia, entre los hititas,
en la Grecia antigua y luego en Roma, asl coma en Mesoamérica. Véase también
P6cs y Martin, en el volumen francés.

16 Las observaciones de los campesinos andinos venezolanos son confirmadas por
dentlfieos que comprueban. desde 1980, un retroceso acelerado de los glaciares de
los Andes (Pouyaud etai., 1996).

17 Cf. Nguinguiri, Olive (en el volumen franeés).
18 Cf. Friedberg, 1992.
19 Sobre este tema, cf. la interpretaci6n de los cambios ambientales por parte de un

chaman yanomami (Albert, 1993).
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ETHNO-METEOROLOGY:
A MODERN VIEW ABOUT FOLK SIGNS

Vyacheslav RUDNEV*

ABSTRACT

Ethno-meteorology is a scientific trend in studying the ethnie spe
cificity of traditional ideas of different peoples of the world linked with the
weather. in the context of modern ideas of natural science. Specifie com
parative research of the ethnographieal materials testifies to the link bet
ween folk ideas in the field of meteorology. local c1imate and the traditio
nal mode of life. Investigations in the field of ethno-meteorology show
that a complex interdisciplinary approach to the research of folk signs
opens considerable potential for a perspective of the study of traditional
folk culture and also for exposing the original material to the empirical
observer of nature over a long period.

RESUMEN
La etnometeorologia:
un enfoque moderno sobre la meteorologia popular

La etnometeorologia es una asignatura cientifica cuyo objectivo es
poner en re1aci6n la ciencia con las ideas que se han desarrollado entre di
ferentes culturas deI mundo acerca deI c1ima. Una investigaci6n compara-

Institute of Ethnology and Anthropology. Russian Academy of Sciences. 32-A, Le
ninsky Prospect. 117334. Moscow. RUSSIA
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tiva de los datos etnograficos revela que existen nexos entre la meteorolo
gia popular, el c1ima naturallocal y el modo de vivir tradicional. Los estu
dios en el campo de la etnometeorologia demuestran que un acercamien
to interdisciplinario complejo de los datos folcl6ricos abre nuevas perspec
tivas tanto en el estudio de las culturas tradicionales como para los cienti
ficos que observan la naturaleza, ya que proporciona un material original
sobre un largo periodo.

RÉSUMÉ
Ethno-météorologie:
une vision moderne des savoirs populaires

L'ethno-météorologie est un courant scientifique qui étudie la spé
cificité ethnique des idées traditionnelles de différents peuples du monde
sur le climat et leur rapport avec les sciences naturelles. Une recherche
comparative sur des matériaux ethnographiques atteste le lien entre les
idées populaires concernant la météorologie, le climat local et le mode de
vie traditionnel. Des investigations dans le domaine de l'ethno-météorolo
gie démontrent qu'une approche inter-disciplinaire complexe sur les sa
voirs populaires ouvre de nouvelles perspectives, par l'exposition de maté
riaux originaux sur une longue période, tant pour l'étude des cultures po
pulaires traditionnelles que pour les scientifiques qui observent la nature.

Ethno-meteorology and folk knowledge

Time presents every new generation of scientists with ever new pro
blems and, at the same time, allows them to assess what is already known,
from a different and unexplored point of view. First and foremost this ap
plies to the study of humankind and nature and the interaction between
them. At present, when social and natural sciences have proved the exis
tence of complex chains of interdependence in nature, and the fact that
mankind has yet to identify the laws of its inherent organisation, then a
search for qualitatively new and non-traditional ideas and approaches is
especially urgent. This is shown in practice in the special attention given to
interdisciplinary studies, in the use of ideas which were once put forward
by scientists, but which have since been rejected and forgotten, and in tra
ditional folk observations and signs.
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Contemporary works by both anthropologists and natural scien
tists, devoted to the study of man and nature, are distinctive in the atten
tion they give to traditional folk culture. These have resulted in the use of
folk medicine and diagnosis, including the use of rotation for traditional
crops.

Represented in the traditional cultures aIl over the world are various
signs, recipes, recommendations for economic activity, treatment and
diagnosis of diseases, etc. The division of these signs into the rational and
irrational, whieh was made by ethnology, more often than not, according
to the criterion of simple evidence, promoted the appearance of an area of
knowledge known as "folk knowlerlge". At the same time the consensus of
this criterion predetermined the relative nature of the division itself. As ti
me went by ideas about the world underwent changes, many signs pre
viously regarded as superstitions, were included in "folk knowledge". That
was the case, for instance, with the signs used for diagnosing human disea
ses by changes in the iris of the eye. They initiated the appearance of a new
field in modern science - iridodiagnosties.

In this connection it is intersting to consider the possibilities and
potential perspectives for studying ethnographie material for the sciences
concerning humankind and nature, and the exploration of the cognitive
activity of humans. Given the complex and multifaceted nature of the pro
blem, let us confine ourselves to considering only one aspect of traditional
folk culture: Ethno-Meteorology - a field of ethnology which concentrates
on the specifie ethnie character of the ideas of the peoples of the world
connected with meteorological factors.

Ethno-meteorology among Russian peasants

For this purpose let us turn to the traditional ideas of the Russian
peasants who lived in the Central European part of Russia - farmers enga
ged in growing grain crops, flax, vegetables and fruits, as weIl as breeding
cattle. In this region theywere for centuries totally dependent on the weat
her. Folk signs such as "May with water-June with grass", "much snow
much bread", whieh closely related the abundance of bread and hay (so
important for the Russian peasant) with the specifie character of local
weather conditions, reflect the peculiarities of folk observations of weat-
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her. Often it is not the weather itself that is of prime importance but its in
fluence on economie activity. The dependence of farming on weather con
ditions predetermined a diversity and thoroughness with whieh the weat
her was observed.

Short-term weather forecasts were based on observing hygroscopie
substances (salt, tobacco, wool), characteristies of atmospherie phenome
na (rainbows, halos), behaviour of animais, birds and insects (swallows fl
ying low to the ground herald rain), the condition of plants (dandelions
not opening their blossoms in the morning means rain), and sensations of
the observer himself (a pain in the bones and joints indieates rain).

Long-term forecasts (from several days to several seasons) were ba
sed on observing the cyelie natural phenomena (for example, frosts on
Kreshcheniye - 19 January, hot weather and thunderstorms on Ilyin Day 
2nd of August), "entailing" periodical phenomena ("if Samson Day, lQth
of July, is rainy, the following seven weeks will be the same"), and pheno
logieal indicators (a heavy yield of accorns and nuts, and few mushrooms
in autumn are indicative of a snowy, coId winter). According to meteoro
logieal signs, long-term forecasts were often simultaneously based on ca
lendar and phenologieal observations: for instance, the appearance of
ducks before Blagoveshcheniye (7th of April) was associated with the co
ming of warm weather.

Meteorological signs reflect both the natural and elimatie condi
tions of Central Russia and the outlook of the observer - the Russian pea
sant farmer. Although locally limited by the number of phenomena whieh
can be observed, traditional meteorologieal observations are extremely va
ried, for they inelude observations of the Sun, Moon, constellations, flora,
fauna and man's sensations. The thoroughness with which the Russian
peasant observed nature allowed him to detect a number of interdepen
dent links, for example: the time between the cherry tree blossoms and the
latest frost; the colour of bird's plumage and forthcoming precipitations;
good weather on Pokrov (the first day of October according to oId style of
Russian calendar) and the weather of the coming winter; and even bet
ween the time of coming rain and "place" at the end of the rainbow; and
in which ear man has a ringing. It was the use of data obtained by natural
scientists (physieists, phenologists, meteorologists) in analysing this syn
cretie material that made it possible to determine the elements of the ra-
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tional and irrational, and, in partieular, promote a re-assessment of the
significance of sorne signs and superstitions. For instance, after analysing
long-term meteorologieal observations, it was actually proved that a cold
first day of October (Pokrov) did indieate lower average temperatures in
November and December, and that a blossoming cherry tree could practi
cally serve as an indicator of the seasonal warming of weather in Central
Russia.

The presence of meteorologieal signs in the traditional culture of aIl
peoples of the world gives us an exceptional opportunity to conduct wide
scale comparative research.

The similarity of natural and climatie conditions predetermined the
common character of meteorologieal signs used by peoples who at that ti
me had little in common, either in their cultures or the place where they
lived. This pertains to both short-term forecasting signs (the majority of
peoples of Europe and North Asia use signs linking the state of hygrosco
pic objects with forthcoming rain), and long-term ones (for example,
warm days in early autumn, dubbed "Babiye leto", or Indian summer, are
registered by peoples of Europe and North Ameriea alike). A comparative
analysis of ethnographie material shows that the specific features of eco
nomie activity, lifestyle and the religious factor add diversity to the tradi
tional meteorological ideas of every nation. It is possible to follow this pro
cess more consistently by using the ethnographic material collected in the
Middle Volga area - a multiethnic region populated by Russians, Chuvash,
Tartars, Marii and Udmurts. The Chuvash who lived there traditionally
observed the periods of the lunar calendar to make long-term forecasts of
weather and harvest, the Tartars linked that with the 12-year cycle calen
dar, and the Russians made use of the solar agrieultural calendar. However
in the 19th century, the Chuvash, who were recognized in the region as
"Weather oracles", used aIl these methods to forecast weather.

Conclusion

The connection of traditional meteorological ideas with natural and
climatie conditions and ethnographical factors strengthens the link of eth
no-meteorology with a definite ethnoecologieal system. This determines
the significance of material provided by ethno-meteorology for natural
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scientists (which is connected with a possibility of finding unknown indi
cators of weather fluctuations and chains of interdependence in nature),
ethnographers and historians' of culture (who have the opportunity to
study the cognitive activity of Man, taking into account the traditionalli
fe style of the ethnie community), as well as the expediency of their com
plex inter-disciplinary study. Ethno-meteorology is a partieular case, an
aspect of the far-ranging theme of man's perception of the laws of nature
and the study of man's cognitive activity of traditional pre-industrial so
ciety. Ethno-Meteorology shows the potential of ethnographie material
primarily based on the observation of nature. These observations reflect
the phenomena under observation, the state of nature and ideas and the
viewpoint of the observer himself - the hunter, fisher, farmer, cattle bree
der - who, due to his close contact with nature, perceives himself as an in
herent part. The example of Ethno-meteorology proves that a complex in
ter-disciplinary approach radieally promotes the enrichment of the data
bank of empirieal observations of nature (whieh is important for natural
sciences), and the specification of ideas held by ethnographers about the
rational and irrational in traditional folk culture. Numerous examples of
this kind can also be found among traditional folk ideas connected with
predicting earthquakes and the state of Man, etc. For instance, the new
trend in science-biolocation stemmed from the folk tradition of searching
for objects hidden in the earth with the help of "rods" (lozokhodstvo).

Being of great practieal value, all the examples mentioned above si
multaneously urge one to pay more attention to the cognitive activity of
Man towards traditional society as a whole, as weIl as to the peculiarities
of man's perception of the surrounding world.

In studying the cognitive activity of Man, modern science stresses
the fact that his perception can be fully valued only when it employs two
different methods of cognition (the principle of complementarity). Diffe
rent cerebral hemipheres of the human brain are responsible for different
functions - one for logical structures, the other for images. Image thinking
ensures the cognitive activity of Man through synthesizing logieal structu
res.

It would appear that a special study of traditional ideas and ethno
graphie material connected with the cognitive activity of ethnie commu
nities can promote, not only a better understanding of the traditional per-
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ception of the world by Man in pre-industrial society, but also the study of
important problems of human nature as a whole.
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ENTRE SABER POPULAR y
PREVISION METEOROLOGICA CIENTIFICA

Las sociedades cientificas de provincia
en Francia durante el siglo XIX
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RESUMEN

De la Restauracion al restablecimiento de la IIIera Republica, las so
ciedades cientificas fueron solicitadas por el poder central para contribuir
a la creaci6n de una red nacional de estaciones meteorol6gicas para reco
lectar observaciones regulares y normalizadas. Como 10 muestra el casa de
la Charente-Maritime, la puesta en pnktica de servicios meteorol6gicos en
los departamentos sera laboriosa. Los miembros de las sociedades trata
ban, al principio, de satisfacer las demandas locales, habidas de resultados
practicos inmediatos (trabajos agricolas, navegacion de cabotaje). Con ese
objetivo publicaron, en el transcurso deI siglo, almanaques donde intentan
hacer una sintesis entre el saber popular sobre el cielo anual de las practi
cas culturales relacionadas con la prevision dei tiempo y las informaciones
cientificas deI momento. Esta demanda local de previsi6n meteorol6gica
entro en contradicci6n con la exigencia de recolecci6n de datos normali-
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zados, prâctica parcelaria que solo tenta sentido al juntarse con los resulta
dos nacionales (0 internacionales). El articulo examina las diversas reaccio
nes de las sociedades de sgricultura y las sociedades de ciencias naturales
frente a las demandas dei centro, no obstante que las sociedades de bellas
letras y artes se interesaron a la recolecci6n de refranes meteorol6gicos. El
tema de la fiabilidad cientffica de las sociedades est~ problematizado desde
una perspectiva de relaciones evolutivas a las exigencias locales.

ABSTRACT
Between folk knowledge and scientific meteorological observations:
French regional Scientific Societies in the XIXth century

From the Restoration regime to the beginning of the Third Repu
blic, the French central power instructed regional Scientific Societies to
contribute to the establishment of regular standard data collection th
rough a national weather stations network. The task was not easy, as
shown in the case of the Charente-Maritime. Interested Societies members
were first tempted to comply with local requests for immediate results
concerning agriculture and coastal navigation. With this purpose, they pu
blished almanac-type brochures as an attempt to synthesize folk meteoro
logical knowledge related to the agricultural year cycle with scientific da
ta. The local requests about weather forecasts were in contradiction to co
Ilecting standard partial data, and only meaningful if compared on a na
tional (or international) scale. The Agricultural and Natural Sciences So
cieties reacted in different ways to the request from the central power, whi
le Literature and Art Societies were only interested in collecting meteoro
logical adages. The scientific skill of the Scientific Societies is questioned
here in respect to its evolutionary relationship to lo~al culture and envi
ronment.

RÉSUMÉ
Entre savoirs populaires et observation météorologique scientifique:
Le cas des Sociétés Savantes de Province en France au XIXe siècle

De la Restauration à l'établissement de la me République, les Socié
tés savantes sont sollicitées par le pouvoir central de contribuer à la créa-
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tion d'un réseau national de stations météorologiques pour recueillir des
observations régulières et normalisées. Comme le montre le cas de la Cha
rente-Maritime, la mise sur pied de services météorologiques départemen
taux sera laborieuse. Les membres des Sociétés intéressés étaient d'abord
tentés de répondre à une demande locale avide de résultats immédiats
(travaux agricoles, navigation côtière). Dans ce but ils publient au cours
du siècle des brochures de type almanach, tentant une synthèse entre, d'un
côté, les savoirs populaires concernant le cycle annuel des pratiques cultu
rales en relation avec la prévision du temps et, de l'autre, les données scien
tifiques du moment. Cette demande locale de prévision météorologique
entrait en contradiction avec le recueil de données normalisées, pratiques
parcellaires ne prenant sens que par un récolement à l'échelle nationale
(voire internationale). L'article examine les réactions contrastées au cours
de la période des Sociétés d'Agriculture et des Sociétés de Sciences nature
lles face à la demande du centre, cependant que les Sociétés de Belles-Let
tres et Arts s'intéressaient au recueil de dictons météorologiques. La ques
tion de la compétence scientifique des Sociétés savantes est problématisée
dans une perspective d'un rapport évolutif au local.

A fines deI siglo XIX, Francia termina una red permanente de esta
ciones meteorol6gicas que responden a normas cientificas internacionales
en vigor. Este, fue el resultado de un lento y laborioso trabajo de instala
ci6n, en todo el territorio, de servicios meteorol6gicos departamentales. Su
estudio muestra la complejidad de la demanda social relativa a los proble
mas climatol6gicos y meteorol6gicos, en referencia a las necesidades deI
Estado y de diversos grupos sociales. Esta investigaci6n monografica se ba
sa en una importante colecci6n de documentos consultados en los archi
vos de La Rochelle, prefectura deI departamento de la antigua Charente
Inférieure, actual Charente-Maritime, regi6n deI oeste de Francia (cf. fig.
1) 1, A pesar de que se trata de un estudio de caso, la problematica, los te
mas y las conclusiones aqui estudiados se pueden generalizar al conjunto
de las sociedades cientificas francesas deI siglo XIX.
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Fig. 1: El departamento de Charente-Maritime
entre los actuales departamentos franceses
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Desde fines del siglo XVIII, en Europa, el proyecto cientifico de una
prevision deI tiempo (clima) se concibi6 en estrecha relacion a la recolec
cion regular de datos meteorol6gicos y, en consecuencia, a la creacion de
una extensa red de estaciones de observaci6n meteorologica (Fierro,
1991). Sin embargo, a principios del siglo XIX, se percibe un cierto atraso
francés en este proyecto, debido, entre otras causas, a la Revoluci6n, a las
guerras napole6nicas y al poco interés que Napole6n tuvo por el clima (re
cordemos su hostilidad a las investigaciones de Lamarck2). Esta situacion
cambio favorablemente durante la Restauraci6n (1815-1820). Los princi
pales actores de este cambio son, por una parte, las instituciones cientifi
cas centrales (la Academia de Ciencias y el Observatorio de Paris) y, por
otra parte, las sociedades cientificas de provincia (SCP). Fue necesario es
perar alrededor de sesenta afios (entre 1820 y 1880) para crear una verda
dera red nacional de servicios meteoro16gicos departamentales.

Las sociedades cientificas de provincias (SCP)

Se trata de asociaciones -reconocidas y controladas por el Estado
que reunen a miembros de las elites locales interesadas en el progreso de
las ciencias (asi coma de las letras y de las artes). Entre las personalidades
que las componen encontramos a notables ilustrados, aigunos "propieta
rios" e intelectuales, pero sobre todo a los miembros de una burguesia li
gada a la tierra. Una burguesia que Flaubert describi6 y caracteriz6 de ma
nera ir6nica en su célebre novela satirica Bouvard et Pécuchet 3.

En el «Antiguo Régimen», durante el siglo XVIII, estas sociedades
desempefiaron un papel muy importante en la actividad cientifica (ya que
en ellas participaron los mas destacados sabios, como'por ejemplo Réau
mur4 de la Academia de la Rochelle). Sin embargo, en el siglo XIX, estas
sociedades perdieron progresivamente su prestigio. Una tesis clasica sobre
su decadencia afirma que los entusiastas letrados aficionados de las SCP se
fueron marginando en la medida en que las disciplinas cientificas se pro
fesionalizaron 0 se institucionalizaron (Fox & Weisz, 1980). Pese a eHo, los
miembros de las SCP mantuvieron una actividad considerable, orientada,
fundamentalmente, a recolectar datos cientificos de canicter taxon6mico
(flora y fauna, a nivellocal y regional). Este tipo de recoleccion constituy6
una actividad pionera en el casa de las disciplinas en formacion, coma la
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arqueologia y la prehistoria (este aspecto de las sociedades no sera tocado
en nuestro ensayo).

A principios dei siglo XIX, las SCP tienen un canicter "generaIista",
como las "Sociedades de Bellas Artes, de Agricultura, de Ciencias y de Ar
tes". Mas tarde, se afirma una tendencia a la especializaci6n que cambiara
el caracter de las SCP; aparecen asi las sociedades particulares 0 especiali
zadas, como la de Agricultura, Historia, Literatura 0 Ciencias Naturales.

Problematica de una relaci6n entre centro y periferia

El contexto general de nuestro estudio nos remite a una originali
dad francesa: el centralismo exacerbado de la administraci6n deI Estado.
Se trata de un centralismo que toca no solo al ambito de la politica y de la
administraci6n, sino también al de la cultura (el parang6n Paris/provincia
es una referencia permanente). Asi, las relaciones entre las instituciones
cientificas deI centro y las sociedades cientificas de provincia se desarrollan
a través de una red administrativa central. Segun el periodo, los ministe
rios de -Gobernaci6n, Agricultura, Instrucci6n Publica, etc.- seran los en
cargados de hacer funcionar esa red, a través de las administraciones de
partamentales (las prefecturas y las sub-prefecturas) que orientan, con di
rectivas ad hoc propias, a la instituci6n cientifica, y que garantizan el segui
miento de su ejecuci6n. Existe pues una gran voluntad deI Estado (que ob
serva muy de cerca las actividades de las SCP). En consecuencia, podemos
afirmar que desde su nacimiento la meteorologia francesa es un asunto deI
Estado.

En un comienzo, el centro tiene una preocupaci6n aparentemente
mas climatol6gica que meteorol6gica. Gracias a la informaci6n de una en
cuesta nacional (1821) sabemos que el centro trataba de verificar la vali
dez de una hip6tesis que postulaba la existencia de una correlaci6n entre
la tala de regiones montafiosas y las inundaciones catastr6ficas con un su
puesto cambio climatico. Esto cambia alrededor de 1840, cuando por pri
mera vez, las autoridades centrales anuncian de forma clara una voluntad
de llevar a cabo observaciones meteorol6gicas de manera sistematica. Sus
interlocutores privilegiados fueron entonces las sociedades de Agricultura.
Pero, a pesar de los esfuerzos deI centro, la periferia -en este caso las SCP
dedicadas a la agricultura- respondi6 mal y de forma discontinua; el cen-
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tro termin6 por desalentarse... Esta situaci6n se modific6 durante el se
gundo imperio (1852-1870). En efecto, a partir de 18555, las autoridades
centrales definen sus objetivos y sus solicitudes de una manera insistente y
continua: crear una red nacional de estaciones de observaci6n meteorol6
gica. Y seran las sociedades de Ciencias Naturales que se convertinin en los
interlocutores locales competentes para realizar este objetivo, en lugar de
las sociedades de Agricultura como en el periodo anterior.

Al mismo tiempo, la periferia, en particular las SCP de la regi6n de
Charente, también muestran la preferencia por una 6ptica mas climatol6gi
ca que meteorol6gica. Esto se debe a una preocupaci6n de higiene, ligada a la
insalubridad de los pantanos de la costa atlantica, considerados como foco
de mortalidad y de enfermedades (sobre todo en la regi6n deI puerto mili
tar de Rochefort) que era necesario erradicar, secindolos. Otro factor que
influye en esa 6ptica climatol6gica es la necesidad de responder a una de
manda popular creciente de previsi6n deI tiempo (para la agricultura, la
pesca, la navegaci6n). Este Ultimo aspecto conduce a preguntarse sobre la
relaci6n entre los miembros de las SCP con el saber meteorol6gico popular.

La tentaci6n de los almanaques

El saber meteoro16gico popular es rural, local y esta ligado a las prac
ticas agricolas, a la pesca ya la navegaci6n. Se expresa en los refranes, se
inscribe en el calendario cristiano tradicional (grandes fiestas religiosas y
de santos) y tiene una relaci6n directa con las fases de la Luna. El da lugar
a una antigua forma de expresi6n escrita, los almanaques; obras vendidas
por buhoneros desde el siglo XVI en ferias y mercados. En raz6n, funda
mentalmente, de su lazos rurales, los miembros de las SCP conocen esas
creencias sobre el tiempo. Algunos coleccionan dichos, refranes y costum
bres sobre este tema, y publican los resultados de su colecta en los boleti
nes de las sociedades cientificas. Otros tratan de responder a una deman
da publica inmediata y se esfuerzan por hacer una sintesis entre saber po
pular comun (como el que aparece en los almanaques tradicionales) y
nuevos datos cientificos. Estos se pueden encontrar en fondos de archivos
de almanaques, que calificamos de "hibridos".
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Tomemos coma ejemplo un cuadernillo de Charente titulado Année
agrico-méteorologique de 1841 (Afio agrico-meteorol6gico de 1841). Su
forma es la de un calendario-almanaque "que contiene los resultados de
observaciones realizadas con el objetivo de aplicar la Meteorologia a la
Agricultura ya la Navegaci6n, pudiendo ser de utilidad a los cultivadores
para regular sus trabajos agrkolas y a los marinos para evitar las tempes
tades, presentado a la Sociedad de Agricultura de Saint-Jean-d'Angély por
el Sr. Rulland, miembro de esta sociedad" (12p, grd. in-8°, Archivos deI de
partamento de la Charente-Maritime, 1840). El autor, Sr. Rulland, profe
sor de matemâticas y "propietario" dei colegio de la ciudad, envi6 el texto
al prefecto para su difusi6n, quien 10 comunic6 a la Câmara de Comercio,
a la Sociedad de Agricultura de la Rochelle, a los comisarios agricolas de
Aytré y al Ministerio de la Agricultura (en ese momento responsable de la
supervisi6n de las encuestas meteoroI6gicas).

Al inicio de este estudio meteorol6gico, encontramos la siguiente
reflexi6n: "Los naturalistas nos ensenan que el crecimiento de los vegeta
les tiene su origen en la savia que, elevandose desde la tierra al interior de
las plantas, circula, se fija y sufre después una elaboraci6n. Yo no creo, sin
embargo, que ellos hayan precisado las épocas durante las cuales se efectua
este importante fen6meno". El autor se cree en posibilidades de aportar
esas precisiones y de "imaginar un ano agrico-meteorologico compuesto
de seis periodos. Cada uno contiene eI fen6meno de la ascensi6n y de la
elaboraci6n (de la savia) y esta fraccionado en dos subdivisiones", 10 que
hace anualmente "en un tiempo medio de 350 dias (... ),12 épocas diferen
tes': El profesor de colegio retoma visiblemente el calendario lunar de la
meteorologia popular. Esto se ve cuando advierte con seguridad que "el
heno cortado durante la primera subdivision de cada periodo tiene pro
blemas para secar y generalmente se conserva polvoroso", 0 cuando anun
cia categorico "las épocas dificiles para la navegacion costera" para el ano
1841. Dos cuadros, en forma de calendario, ofrecen un recapitulativo deI
conjunto de previsiones anuales, distinguiendo los fenomenos "seguros"
de los simplemente "probables". Los nombres de los santos estan elara
mente indicados para cada dia. Este texto sincrético se caracteriza por un
esfuerzo de sintesis entre los datos de la fisiologia vegetal yel conocimien
to tradicional sobre el cielo anual de las practicas culturales 0 de la previ
sion deI tiempo. Se trata de un documento que ejemplifica una cierta for-
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ma de vulgarizaci6n de conocimientos, con pretensiones cientfficas, dedi
cado a la poblaci6n rural.

Criticando este cuadernillo, el encargado de estadistica deI Ministe
rio de Agricultura, recuerda los grandes principios de los que se aleja: cc •••

coma usted previ6, escribe al prefecto de la Charente-inférieure, la nota
dei Sr. Rulland sobre sus observaciones meteorol6gicas en Saint-Jean
d'Angély no tiene ninguna utilidad. No puede servir para la ejecuci6n de
un trabajo general, ni para aplicaciones especiales de dichas observaciones,
ni para una investigaci6n especulativa 0 una disertaci6n sobre los agentes
atmosféricos. La solicitud... debe centrarse unicamente en pedir observa
ciones barométricas y termométricas mensuales, acompafiadas de un re
sumen numérico dei estado deI cielo y de los vientos y de una determina
ci6n de la cantidad de lluvia, todo en medidas métricas. La integraci6n de
estas cifras anuales proporcionara los términos generales para cada afio. El
Sr. Rulland parece muy ingenioso, pero ha sobrepasado en mucho el cua
dro en el que los trabajos deberian estar limitados, afin de poder llevarse a
cabo en todos los puntos deI reino. Escribale en ese sentido y pidale redu
cir a estos términos las comunicaciones que élIe ofrece" (carta dei prefec
to,14.07.1843).

Durante eI Segundo Imperio, el "escandalo Mathieu de la Drôme"
tendra una enorme repercusi6n6. En 1863, y durante los afios siguientes,
nuestro héroe, inventor y hombre politico, public6 en la famosa editorial
Plon un Almanaque meteorol6gico (100.000 ejemplares vendidos) donde
expone sus teorias sobre la previsi6n dei tiempo, basandose en las fases de
la Luna. Mathieu de la Drôme mantiene una polémica con el célebre as
tr6nomo Le Verrier, director dei Observatorio de Paris, quien le niega la
comunicaci6n de las estadisticas realizadas por el Observatorio desde
principios dei siglo XIX. El pretexto invocado es la falta de competencia
cientifica de Mathieu de la Drôme -una salida para Le Verrier-, quien que
ria, ante todo, encubrir la negligencia de sus predecesores en ellevanta
miento de las series udométricas. Sin embargo, al igual que el Sr. Rulland,
veinte afios antes, Mathieu de la Drôme, que se bas6 en los datos dei Ob
servatorio de Ginebra, reivindica una legitimidad cientifica para su teoria.
Al parecer, el crédito acordado por el publico a la racionalidad de su mé
todo explica la raz6n de su éxito.
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La competencia de una sociedad cientffica

Esta ligada a la especializaci6n de las SCP, que determina su aptitud
a encontrar el "buen tema cientffico" que le designa el centro. Podemos re
construir esta competencia en los términos siguientes (Sociedad de Cien
cias Naturales): (a) un referente cognoscitivo general (una disciplina cienti
fica): (b) una prtktica parcelaria de dicho referente (una especializaci6n
florista 0 entomoI6gica); (c) una aplicaci6n terminal de (b), por ejemplo
erradicaci6n de un parasito en ciertas plantas; (d) la practica social de la
sociedad en relaci6n a sus miembros (una mayoria de c1ase media) y su re
laci6n con el Estado. En ciertos casos, es necesario aceptar hacer (b) te
niendo que renunciar siempre a (c), 10 que sucedia en el casa de la me
teorologia, donde la pnictica de (c) la hace el centro.

Desde el punto de vista de la administraci6n, las sociedades de
Ciencias Naturales se revelaron interlocutores competentes, el mejor rele
vo local para los problemas de meteorologia. Pero la meteorologia, por los
métodos importados tanto de la ffsica coma de las ciencias naturales, re
sultaba desconcertante para los miembros de las sociedades. Sin embargo,
si la experiencia de su propia disciplina les permitia, ciertamente, com
prender el método parcelario utilizado en la recolecci6n de datos, otra co
sa era el que aceptaran 10 que se les exigia en la practica: transformarse en
d6ciles ejecutantes de las tareas técnico-cientificas normalizadas de una
red nacional, para proporcionar los datos que el Observatorio de Paris
concentraba e interpretaba. Sera necesario mucho tiempo para lograrlo.
Asi, en 1880, los servicios departamentales de meteorologia funcionan
(principio de las series continuas de datos), con los batallones de instruc
tores rurales dirigidos por las SCP.

No terminaremos el ensayo con una simple constataci6n deI "triun
fo de la ciencia sobre el saber empirico", por el contrario, nos servira para
proponer una problematica (Noël-Waldteufel, 1990; Delbos, 1993). Como
vimos, no fue sino hasta muy avanzado el siglo XX que la meteorologia
cientifica adquiri6 los medios técnicos para una verdadera previsi6n del
tiempo, mientras que a escala local de "micro-c1ima" (en un radio de 10
Km.), donde intervienen los apremios orograficos y diversos factores alea
torios, las creencias populares contimlan, sin embargo, vivaces (Chassany,
1989). Una convergencia de fen6menos coma los que se refieren al calen-
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dario lunar pueden convertirse en uno 0 varios objetos de estudio cienti
6co, al mismo nivel que los que se denominan estudios de bio-ritmo. Asi,
en una perspectiva mas existencial, podemos decir que la relaci6n de las
sociedades y de los individuos con el tiempo "que hace 0 hara" no depen
de solamente de la instrumentalizaci6n.

NOTAS

El Departamento es la primera divisi6n administrativa dei territorio en Francia.
Cada Departamento cuenta con una Prefectura (normalmente la ciudad principal)
y una Sub-prefectura (ciudad de segunda importancia) donde residen el Prefecto y
el Sub-prefecto, que son las autoridades maximas dei Departamento, nombradas
directamente por el poder central.

2 Jean-Baptiste Lamarck (I744-1829), naturalista francés, fue el primero en elaborar
una teorla positiva de la evoluci6n humana, en la que se inspir6 Darwin.

3 Flaubert (1821-1880) dej6 inacabada esta novela que, sin embargo, fue publicada
en 1881.

4 René A. Réaumur (1683-1757), fisico y naturalista francés célebre por la invenci6n
deI term6metro de alcohol, con escala de 0-80.

5 En 1854, durante la guerra de Crimea (que enfrenta Francia y Gran Bretai'la a Ru
sia), une tempestad en el Mar Negro -después constataron que ella atraves6 en dia
gonal toda Europa- hizo naufragar al mejor barco de la flota francesa, el "Henri
IV': .. Se dedujo entonces que la existencia de una red de estaciones meteorol6gicas
habria permitido prevenir la tormenta.

6 Los datos de este evento provienen deI articulo de Noël-Waldteufel (1990).
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Por una etnografia de la meteorologia ordinaria
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a clases, tienen mas dificultad que los demas en des
pedirse dei verano.

RESUMEN

El texto es una defensa por una etnografia y una fenomenologia deI
tiempo que hace, en Francia, en la vida cotidiana de nuestras vidas y nues
tras ciudades. A través, en particular, de una cr6nica socio-meteorol6gica
realizada por el autor durante varias afios, se quiere mostrar que el mun
do contemporâneo no ha perdido, camo se repite normalmente, el senti
do deI tiempo, al contrario se han inventado nuevos ritos ligados a la llu
via, al frio, al calor, etc.

ABSTRACT
Our daily weather
For an ethnography of ordinary meteorology

This text is an appeal for an ethnography and phenomenology of
the weather in French cities and everyday life. By means of a socio-meteo-
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rological diary kept over the span of several years, the author has sought to
show that, contrary to what is often believed, contemporary society has
not lost its sense of the weather and has even invented new rituals relating
to the rain, the cold, heat, etc.

RÉSUMÉ
Notre temps quotidien
Pour une ethnographie de la météorologie ordinaire

Ce texte est un plaidoyer pour une ethnographie et une phénomé
nologie du temps qu'il fait, en France, dans le quotidien de nos vies et de
nos villes. A travers, en particulier, une chronique socio-météorologique
tenue par l'auteur pendant plusieurs années, on voudrait montrer que le
monde contemporain n'a pas, comme on le répète souvent, perdu le sens
du temps et s'est même inventé de nouveaux rites liés à la pluie, le froid, la
chaleur, etc.

Ciudadanos -urbanos 0 rurales-, estamos acostumbrados al tiempo
que hace, tiempo que se recibe de tres maneras diferentes seglin el efecto
que nos produce: variable de un dia para otro (el tiempo meteoroI6gico);
dclico, estacional (el tiempo dei calendario); localizable y diferenciado de
una zona geografica a otra (el clima). De la combinaci6n de esos tiempos
nace una impresi6n difusa, pero evidente, de estar aqui y ahora, y no en
otra parte, impresi6n que fortalece el sentimiento de pertenecer a un lugar
ya un tiempo. "Acostumbrados", es decir usuarios ordinarios, pero ingra
tos porque no nos sentimos preocupados ni realmente implicados en 10
que insensiblemente acompasa el desarrollo de nuestro ano "precipitando
10" -lentamente, sin ruido- hacia algo "mas frio" 0 "mas calido", "mas oscu
ro 0 "mas luminoso", agregando a cada mafiana un toque nuevo (tal un
perfume 0 una nota) dando al dia que empieza su raz6n de ser en calidad
de dia y dandole motivos 0 pretextos a uno mismo para quejarnos, 0 (pe
ro" menos frecuentemente, reconozcamoslo), para alegrarnos. "La vida es
corta, pero los dias son largos" (Peter Handke, Ensayo sobre el dia logrado).

Nada trivial entonces, tenue mas bien, 0 mejor dicho casi invisible,
esencia misma de la rutina y de una soseria en la que se define demasiado
seguido nuestro cotidiano. tEl tiempo meteorol6gico? Aparentemente tri-



Antropologia del clima en el mundo hispanoamericano 151

vialidad, apenas acontecimiento, grado cero de la conversaci6n, coma 10
repiten estos dichos: "Hablar de cosas sin importancia"''', "Quien habla
deI tiempo, pierde su tiempo".

Si es fUtil el discurso ordinario sobre el tiempo ordinario, les fût il el
analisis de esta futilidad? Valiéndose de este prejuicio, casi no hay etn610
gos 0 soci610gos que presten atenci6n a la meteorologia cotidiana, incluso
si se requiere de la bûsqueda de manifestaciones, huellas y signos en 10 co
tidiano. Dejado por insignificante l , el tiempo encuentra sin embargo su
lugar en las ciencias sociales, particularmente en sus manifestaciones ex
tremas -y por ende en 10 apremiante y espectacular-, en las situaciones de
excepci6n, los "temporales" y no "los tiempos calmados" para retomar la
terminologia de los marinos: tormenta, ola de frio, canicula... Incluso las
antiguas cr6nicas de los siglos XVIII y XIX que relatan sin embargo mes
tras mes la meteorologia de una ciudad 0 de una provincia s610 mencio
nan, al mismo titulo que las epidemias 0 las guerras, 10 que constituia las
"desdichas deI tiempo": "grandes" inviernos, veranos "notables", cataclis
mos, paroxismos, "perturbaci6n de estaci6n".

No nos dicen nada -0 s610 de manera muy alusiva- de los entretiem
pos, de las conversaciones ocasionales, de esquinas, de calles 0 de cruces de
caminos, sobre la persistencia de una lluvia, el frescor de una mafiana, 0 el
caler de una tarde.

Esa es una de las maneras c6mo la meteorologia puede adquirir car
tas de nobleza, ser un objeto de la historia social 0 un tema etnol6gico 0
sociol6gico. Asi ocurre cuando los investigadores la descomponen, ele
mento por elemento (viento, tormenta, nieve...) y cuando ella se presta al
establecimiento de cuerpos (refranes supuestamente populares, conoci
mientos...). Asi ocurre también (los trabajos consultados y el presente con
greso 10 demuestran) cuando se le relaciona con las categorias de pobla
ci6n que sufren directamente sus efectos: marinos, ganaderos, habitantes
de las alturas 0 de las regiones frias por ejemplo. Organizadas las fantasias,
los conocimientos y la cosmologia, bajo la pluma deI investigador, la me
teorologia toma entonces sentido, para la gran felicidad dellector, se con
vierte en indicador y expresi6n privilegiada de un area cultural 0 de un
grupo social.

Nota deI traductor: en francés: "Hablar de la lluvia y deI buen tîempo':
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Nada es mas legitimo y, cientificamente, mas fecundo en cuanto a la
elecci6n y los supuestos de una encuesta. Privilegiando en mis primeras
investigaciones etno-meteorol6gicas una estaci6n, el frio, la nieve, y cen
trandome en las poblaciones mas expuestas (agricultores serranos, habi
tantes de la ciudad expuestos a las olas de frf02, habitantes de Quebec 0
Inuit), yo eludi a esta manera de proceder. En todo caso se podria no ne
cesariamente ir mas alla (eso no tendria ningun sentido y vendria a desca
lificar los tipos de investigaci6n mencionados mas arriba) sino, paralela
mente, como en sentido contrario, proceder a conjugar distintamente el
estudio de la meteorologia con el de los modos de vida cotidianos.

Este es el desafio que estoy realizando desde varios afios, dedicando
me, entre las distintas maneras de lograrlo, al ejercicio deI diario. Conoce
mos la fecundidad y las virtudes deI diario etnognlfico, pero también sus
limites, sus imperfecciones, sus defectos: riesgo de complacencia de su au
tor, caracter repetitivo y anecd6tico... Para llegar a esta fenomenologia de la
meteorologfa (poco usual), este "estilo" me parece al menos por tres razo
nes insuperable y, con él, el proceso que 10 contiene.

La variaci6n, la labilidad de las situaciones meteorol6gicas mismas,
de un dia, una semana, un mes y una estaci6n a otra no constituyen un da
to estable de nuestra vida y medio ambiente cotidianos, equivalente, por
ejemplo, a nuestros lugares de trabajo 0 nuestros recorridos habituales en
la ciudad. Es s610 dia tras dia, con respeto de la misma dinamica de los
contrastes de los dias, unos en relaci6n a otros, en que se puede llevar a ca
bo esta observaci6n3. Ademas, no se mencion6 al principio de este texto,
el descrédito de que es objeto, por parte de los que emiten, en cierta medi
da, los prop6sitos y los discursos sobre el tiempo, impide toda tentativa de
cuestionamiento directo 0 de entrevistas... (La fuerza misma de esta repu
taci6n que concierne las representaciones espontaneas y las tentativas de
emitir un pron6stico sobre el tiempo futuro ha de ser analizada y descifra
da: esto nos pone en guardia sobre el papel que desempefia la evocaci6n de
la meteorologia en las interacciones sociales, en particular en la conversa
ci6n4).

Ejemplo muy reciente, recogido en un peri6dico regional en el que,
a 10 largo de las columnas y del afio, se toma largamente el tiempo y se re
pite que "hablar deI tiempo es perder su tiempo"; "La nieve. jPues si! iEn
esta primera quincena de septiembre aunque parezca imposible, cay6 por
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primera vez! C..) Como todo el ano ha estado adelantado, seria muy posi
ble que tuviéramos un invierno precoz. A menos que, una vez mas, de tan
to hablar de esto, nuestros pron6sticos sean desbaratados". (La Lozère Nou
velle, Rubrica de la comuna de Serverette, 23-09-94).

Tercer fen6meno, por fin, el cual, haciendo muy dificil toda recons
trucci6n 0 descripci6n retrospectiva de nuestras reacciones frente al tiem
po, invita a llevar a cabo una investigaci6n en caliente e in situ: la falta,
aprobada, de fidelidad que la mayoria de los individuos manifiesta frente
a las situaciones meteoro16gicas vividas, sean estas muy recientes. Drama
tizaci6n 0 idealizaci6n, amnesia 0 reivensi6n json requisito indispensable
en el tema!

Estas reflexiones metodo16gicas y esta convicci6n me llevaron en
tonces a emprender una cr6nica meteorol6gica, suerte de almanaque, de
diario de estaci6n (como antano se llevaba un "diario de raz6n"), de ordi
nario de las estaciones (como se habla en la liturgia cat61ica de los domin
gos de los "tiempos ordinarios"), los dias como vienen, las penas y los
dias...

Partiendo de la hip6tesis que para una cultura dada -en este casa la
de la Francia contemporanea- las reacciones de los individuos en relaci6n
a la meteorologia ofrecen mas semejanzas que diferencias, me tomé coma
testigo, coma sujeto de observaci6n, coma conejillo de Indias 0 bien coma
prisma de nuestra relaci6n al medio ambiente climatico. A la manera de
un "observador meteoro16gico benévolo", de un vigilante de un faro, ano
to algunos datos meteorol6gicos (s610 una 0 dos indicaciones casi cotidia
nas) que me puedan permitir mas tarde releer el tiempo que ha hecho. Pe
ro este farolero también es poeta y, tomando en cuenta su propia sensibili
dad, anota escrupulosamente 10 que le inspira el viento,la temperatura,los
ciclos, los ambientes atmosféricos, en resumen, anota los colores que se
gun él toma el tiempo, sus reacciones espontaneas, humores, alegrias, re
cuerdos inscritos y asociados, representados en el tiempo. Este farolero
también es, y quiere ser, etn6grafo, soci610go, y recoge todo 10 que oye de
cir -y maldecir- a prop6sito deI tiempo, desde las aserciones mas estereoti
padas hasta las lamentaciones y bonitas palabras de estaci6nS,lo mismo en
la calle, en los cafés, en los negocios que en los transportes colectivos 0 en
la oficina. Fiel a su puesto (delante de la radio 0 de la televisi6n), este fa
rolero anota por fin a veces 10 que le dicen las voces autorizadas acerca deI
tiempo, deI dia, de su modo de uso diario.
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Dirigiéndose -como la enfermedad- directamente a nuestro cuerpo,
a veces agrediéndolo, a veces haciéndole bien, la meteorologfa parece dife
renciarnos los unos de los otros, casi sin limites. Sin duda, eHa revela la in
timidad, tanto fisiol6gicamente (tolerencia 0 intolerencia al frio, al calor... )
coma sicol6gicamente (meteosensibilidad). Pero no hay que olvidar que,
al mismo tiempo, nuestras reacciones son eminentemente socializadas. En
efecto, eHas tienen una relaci6n profunda con nuestra experiencia anterior
y, por ende, con nuestra cultura familiar 0 regional6, asf coma con la mo
da dei tiempo, el modo de vida ambiente... Numerosas, entonces, y hete
rogéneas, son estas fuentes de la cuales se nutre y alimenta (estas metafo
ras no son neutras) nuestro imaginario meteoro16gico. Esa es la ambicion
que busco con el diario ensenar, tal coma es y en accion, coma se opera su
combinaci6n y coma se construye asf, casi sin saberlo nosotros, 10 que se
podrfa Hamar una "cultura" meteorologica.7

Nosotros participamos -en todo casa es mi convicci6n- de una cul
tura meteorologica. Es cierto que nuestro ano no esta ritmado, coma en
Japon por ejemplo, por ritos de estaci6n que perduran hasta en las ciuda
des grandes. Nuestros dfas ya no dependen tan directamente como antano
dei estado dei cielo. Estamos ahora en gran parte libres de los excesos dei
c1ima (aunque...). Pero, mirando mas de cerca, y aunque sea sutil 0 de ma
nera indirecta, la meteorologia siempre nos afecta, nos influencia, nos ha
bla. Jugamos con eHa, sabemos usarla a veces coma c6mplice, otras como
chivo expiatorio, ya sea porque nos conviene 0 porque nos molesta.

Pero coma se dijo mas arriba, la meteorologfa "corriente" constitu
ye un terreno ingrato para el etn610go de 10 cotidiano, la mayoria de las ve
ces prudente bajo nuestras latitudes e insipida, dificil de captar, a veces ca
si invisible, casi muda, como una companera que se esconde (como una
poblaci6n en buena salud para un sociologo de las enfermedades). Feliz
mente contrastando con los entretiempos y con los "doce grados con Ho
vizna" (como me 10 decfa un amigo), surgen periodicamente situaciones
meteorologicas mas marcadas, mas afirmadas, que parecen querer impo
nerse a nosotros y crear un evento. Septiembre dei 94: en este dia de Huvia
torrencial, una colega me habla espontaneamente de la lluvia que ofa des
de el interior de la iglesia de su puebla natal en el Morvan8. Recordo en
tonces 10 que deda su padre de esta: "Cuando Hueve el domingo, llueve to
da la semana". Sacado de mi colecci6n de leyendas personales, en mi pro-
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pio cuerpo, he aqui para terminar un dia de verano, fragmento deI futuro
libro9. "Hijos mios, hace un tiempo de pan fresco": con esta expresi6n
nuestro padre abria el dia, las mafianas en las que, triunfantes yamistosas
al mismo tiempo, venian hacia nosotros las montafias, con el cielo de un
azul sin sombra como tela de fondo. Fue en los Pirineos; estabamos "de va
caciones. Imm6vil y silencioso todavia a esa hora, el aire estaba Ileno de
promesas, pareda abrir todas las posibilidades y calmar de antemano todo
proyecto, toda espera. El auto de la familia partla a una primera vuelta al
pueblo cercano: algunas compras, el peri6dico local; pero sabiamos -noso
tros los nifios- que algo se estaba preparando; una sorpresa, un regalo:
aquellos dias el cielo nos era favorable.Lo mas seguido se trataba de una
excursi6n, de un paseo por las montafias mas lejos que 10 habituaI, una co
mida campestre, un valle, una nueva cumbre.

" El recuerdo de un momento, como de un lugar, la evocaci6n, hoy,
deI tiempo que hada aquellos dias, es una de esas certezas que permane
cen definitivamente intactas, tan activas en la memoria como un aconteci
miento mayor de la existencia: un accidente, una gran alegria, un gran sus
to. En cuanto a esta expresi6n: "Hace un tiempo de pan fresco': para mi
forma parte -cada uno de nosotros tiene las suyas- de las que expresan la
relaci6n muy honda entre uno mismo y la meteorologia, de las expresio
nes que estan dispuestas a reactualizarse, a resurgir, a retomar servicio
cuando vuelve el mismo matiz de sol, la misma calidad de nieve... Una ma
fiana lIuviosa de octubre, una noche ya calida de marzo, tllO serian, antes
de ser esta mafiana 0 aquella noche, una variante y un nuevo ejemplo de
otro tiempo ya vivido en la infancia, que camina y perdura en nosotros co
mo matriz 0 modo de empleo de tiempos futuros?lO
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NOTAS

Goza, al contrario, dei beneficio de un trato preferente en la Iiteratura, por supues
to en la pocsia, pero también en las novelas, coma pueden mostrarlo los muy nu
merosos ejemplos que encontré en Jean Rouaud, Claude Simon, !talo Calvino,
Maupassant, Patrick Chamoiseau, Fernando Pessoa, etc

2 Estas recientes olas de frlo (recordemos los tres inviernos de 1985,86,87) dieron
lugar, de hecho, a numerosos trabajos de c1imatologla y de geograffa.

3 Asi procedia seguido Georges Pérec. Ver también el ensayo de Philippe Bonnin
(1994), en busca dei agua en la ciudad.

4 Ver, a este prop6sito, el artlculo: "Le fond de l'air est frais .. ." (de la Soudière, 1994).
5 "Palabras de estaci6n"; término consagrado que designaba en Jap6n los pequeiios

poemas (Haïku) que describian el tiempo que hacia.
6 Es de esta forma, por ejemplo, coma bajo la pluma de Jean Rouaud la IJuvia (dura

decenas de paginas en su primera novela) se conjuga con la regi6n de Nantes.
7 Tai coma lIna historiadora-antrop6Ioga, por ejemplo, puede hablar de una "cultll

ra de la borrachera" (Véronique Nahoum-Grappe, La culture de l'ivresse. Essai de
phénoménologie historique. Paris, Quai Voltaire, 1991).

8 Regi6n deI centra de Francia.
9 Martin de la Soudière, en prensa (1997), Douze degrés, pluie fine. Ethnologie du

temps qu'il fait. Paris. A.M. Métailié.
JO Ver las bellas paginas que Colette dedica a este tema.
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EL PAPEL DE LA INFORMACION EN LAS
ACTITUDES y OPINIONES INDIVIDUALES

FRENTE A LOS CAMBIOS CLIMATICOS

Encuesta comparativa en Quebéc (Canada)
y en el sudeste de Francia·

Judith EPSTEIN"
Traducido por Christina Chimeno·"

RESUMEN

En contraste con los enfoques cuantitativos y técnicos que prevale
cen en el estudio de los "cambios globales" y para prevenir el desarrollo ex
cesivo de los discursos te6ricos muy generales sobre el "futuro dei plane
ta': es pertinente lIevar a cabo estudios locales a pequefia escala. Luego de
una presentaci6n sintética de las encuestas realizadas en los dos territorios,
seran examinadas las implicaciones practicas de este tipo de estudio. Se in-

Este articulo corresponde a una investigaci6n lIevada a cabo por la SRETIE, Actitu
des individuales[rente a los cambios c/imaticos, Ministerio dei Medio Ambiente, Pa
ris, 1990-93, (Programa: Dimensi6n social de los cambios globales). Se trata de una
versi6n parcialmente modificada de un articulo publicado en Peuples Méditerra
néens 62-63, enero-junio 1993:385-412, bajo el titulo: "Representaciones de los
riesgos climaticos en el Gard y en Quebéc':
Facultad de Arquitectura de Paisaje, Universidad de Montreal. c.P. 6128 Sucursal
Centre-ville. Montreal, P.Q. H3C 3}7, CANADA. Tel: (514) 343-6930 Y(514) 248
7561. FAX: (514) 343-6104.
3930 St-Denis, Montréal, Québec, Canada.



62 / Antropologfa del dima en el mundo hispanoamericano

siste particularmente sobre el papel crucial que los medios de informadm
ejercen sobre la construcci6n de las opiniones, y sobre la dinamica moviliza
ci6n-desmovilizaci6n dei publko. Se han identificado algunas pautas com
plementarias de investigaci6n particularmente en 10 que se refiere a la for
ma en la cualla informaci6n es construida, hacia arriba, y sobre las actitu
des y opiniones individuales de ciendficos y periodistas.

ABSTRACT
The role of information in the attitudes of individuals towards climate
change -Comparative field study in Quebec (Canada) and in the South
East of France.

In contrast with quantitative and technical studies which are domi
nant in the study of "global change", in order to counteract the importan
ce of broad and theoretical statements about the "future of our planet", it
seems relevant to carry out small scale local studies. Such studies can help
acquire a better grasp on the ways ofdealing with local sources ofpollution.
After a summary of the field studies carried out in the South-East of Fran
ce among a group of farmers and in the North of Montreal among profes
sionals of the ski industry, the practical implications of this kind of re
search will be examined. Particular attention will be given ta the crucial ro
le of the media in the construction ofpublic opinion and in the dynamics of
commitment/loss ofinterest. Complementary fields of research are defined,
particularly on the construction of information and on scientists' and
journalists' attitudes and opinions.

RÉSUMÉ
Le rôle de l'information dans les attitudes individuelles face aux change
ments climatiques; Enquête comparative au Quebec (Canada) et dans le
sud-est de la France.

Par contraste avec les approches quantitatives et techniques qui do
minent dans l'étude des "changements globaux" et pour désamorcer l'a_
bondance de discours théoriques très généraux sur l"'avenir de la planète",
il est pertinent de mener des études locales, à petite échelle. Après une pré
sentation synthétique des enquêtes de terrain, les implications pratiques
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de ce genre d'étude seront examinées. On insiste tout particulièrement sur
le rôle crucial de l'information médiatique dans la construction des opinions
et dans la dynamique de mobilisation/démobilisation du public. Des piste de
recherche complémentaire sont identifiées, notamment sur la façon dont
l'information est construite, en amont, et sur les attitudes et opinions in
dividuelles de scientifiques et de journalistes.

Las investigaciones etnologicas presentadas en este libro tratan so
bre las creencias y las costumbres relacionadas con el clima en las socieda
des tradicionales. Ahora bien, la percepcion deI clima en las sociedades oc
cidentales urbanas y rurales no tradicionales es un campo de investigacion
que adquiere una pertinencia muy particular debido a los riesgos asocia
dos a los "cambios climaticos". El analisis del papel de la informacion, ob
tenida a través de los medios de comunicacion, es indispensable para com
prender como estos fenomenos son conocidos y percibidos por los indivi
duos y los grupos. Si las culturas tradicionales tienen el habito de la "ma
nipulacion" de los fenomenos meteorologicos, aqui, el estudio de las per
cepciones debe tener en cuenta la "manipulacion" de las opiniones y de las
actitudes individuales que ejerce la informacion difundida.

Los resultados de las encuestas aqui presentadas son acompafiadas
por la identificacion de pautas de investigacion complementarias.

I. lRiesgos a largo plazo 0 cambios ya iniciados?

Ambigüedad de los discursos cientificos y de los programas gubernamentales

Desde hace cinco afios aproximadamente, la cuestion de los cam
bios globales se ha convertido en un tema importante en los debates inter
nacionales. Diversas comisiones se han reunido, principalmente en el mar
co de las Naciones Unidas. En 10 que concierne a los cambios climaticos
-que encabezaban la agenda de Rio- el hilo conductor de los debates y de
las negociaciones entre paises, es poner en marcha las directivas interna
cionales para el control de las emanaciones de gas con efecto de inverna
dero y de CfCI. Como se da por supuesto que el "recalentamiento de la
Tierra es indefectible" (Rebeyrol, 1990), se trata de tomar medidas preven
tivas para atenuar los efectos nefastos de la polucion atmosférica y para
disminuir la destruccion de la capa de ozono.
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La mayoria de las investigaciones que acompafia estos programas
son cientificas y técnicas: estudios estadisticos en climatologia y en meteo
rologia, investigaciones en fisica y en biofisica. Cuando se refieren a com
ponentes sociales y humanos, la mayor parte de estas investigaciones que
da en un nivel general y global; se habla de los riesgos que corren la bios
fera y la especie humana, (expresi6n particularmente corriente en el voca
bulario americano). Cuando se estudian situaciones locales -como en los
boletines de Environnement-Canada, por ejemplo- se examinan las conse
cuencias de un cambio de clima a largo plazo. Por ejemplo, se miden cua
les serian los impactos de una elevaci6n deI nivel dei mar 0 de un recalen
tamiento atmosférico en cuarenta 0 cincuenta afios; se examinan cuales
serian las consecuencias para la urbanizaci6n, para las fuentes de agua, pa
ra la agricultura, con el fin de definir qué nuevas infraestructuras se debe
rian prever. (Glantz, Wigley, 1986; Pirazolli, 1989).

Al proyectar las cuestiones a largo plazo se pone implicitamente en
duda el hecho de que los cambios se hayan ya iniciado (Aysybeck, 1983).
Esto deja un margen de incertidumbre que divide a los cientlflcos entre los
partidarios de tomar acciones inmediatas y dnisticas, para quienes son su
ficientes los indicios de la realidad de los riesgos, y los que consideran que
no hay aun suficientes pruebas para comprometerse de manera determi
nante en una regulaci6n de la poluci6n.2

Es innegable el valor que poseen los estudios a largo plazo para po
ner en marcha estrategias viables, dentro deI marco de una 6ptica pnictica
de gesti6n dei medio ambiente "durable"3. Pero cuando dichos estudios no
estan acompafiados por un delicado analisis de la situaci6n presente, se
cae, inevitablemente, en ambigüedades de todo tipo. Asi, una tendencia de
ciertas investigaciones actuales es la de no buscar medidas para prevenir los
efectos destructores de la poluci6n por medio de regulaciones y controles
de las fuentes, sino de buscar maneras de "prepararse" (Topping, 1989), de
generar cambios, y de "hacer con'; tratando de controlar los impactos ne
fastos. Hay, incluso, argumentos proporcionados por dirigentes que mues
tran las ventajas que podrian aportar ciertas modificaciones deI clima, co
mo un recalentamiento deI clima de Québec, el cual seria, al menos por un
tiempo, benéfico para la economia4•
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Falta de continuidad e imprecision de los discursos de los medios de
comunicaci6n

En Québec, algunas declaraciones publicas son mas alarmistas que
aquellas que anuncian los beneficios de un recalentamiento, pero no son
mas claras en su mensaje. Desde hace un afio aproximadamente, en Qué
bec, surgen peri6dicamente articulos en la prensa, afiches en lugares publi
cos, anuncios televisivos que alertan a la poblaci6n contra los riesgos de
cancer de piel, que han aumentado con la deterioraci6n de la capa de ozo
no. Pero, particularmente en la prensa escrita, estos anuncios son, en gene
raI, rapidamente seguidos de articulos que ponen en duda los fundamen
tos de tales advertencias. En la primavera de 1992, el Ministro dei Medio
Ambiente formul6 declaraciones alarmistas con respecto a la capa de ozo
no y al creciente peligro de exponerse al sol; aigunos peri6dicos hicieron
sus notas sin comentarios, ciertos anuncios de la radio precisaron que era
peligroso salir entre las 10h00 y las 15h00. Desde aquella primavera algu
nas medidas concretas se han tomado en los centros de salud, donde se "re
comienda" a los padres proteger a los nifios de los T<lYos de sol, pero sin
nin~una informaci6n sobre las causas de la disminuci6n de la capa de ozo
no. No hay datos definitivos ni seguros que se comuniquen al publico. Estas
informaciones permanecen en suspenso, debiendo el publico interpretar y,
eventualmente, seguir las directivas que decidan elegir.

En Francia, la sucesi6n de veranos calurosos y secos de 1985 a 1990,
habia desatado la alarma sobre los riesgos a largo plazo que podria ocasio
nar la sequia. Los medios de comunicaci6n anunciaron directivas para la
reducci6n deI consumo de agua. En el sud-este, los peri6dicos como el Mi
di-Libre, se cuestionaban sobre el vinculo entre estos fen6menos y los
cambios a largo plazo, y sobre las posibilidades de una desertificaci6n de
la regi6n mediterranea. Pero estas alarmas eran seguidas de formulaciones
contrarias. El retorno a precipitaciones mas normales y, sobre todo, la des
viaci6n de los intereses hacia otras cuestiones suplantaron estas preocupa
ciones algunos meses después.

En Europa como en Québec, los mismos peri6dicos publican ar
ticulos que defienden posiciones adversas, a favor 0 en contra, por ejem
plo, de la realidad de los riesgos ligados al efecto de invernadero6. Tales
mensajes contradictorios son los que recibe el publico y con los cuales
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construye su opini6n. Se encuentra a merced de una informacion, que no
es solamente mixta y a menudo oblicua, sino que también su terminologia
técnica y numérica, le es a menudo hermética7. Ninguna de estas cuestiones
es objeto de un seguimiento sistematico.

Dejar la escala planetaria y las vagas generalidades para analizar las
percepciones individuales en situaciones micro-locales

tQué sucede con las observaciones directas que pueden hacer los in
dividuos? tQué sucede con la realidad de los cambios en situaciones geo
graficas y climaticas delimitadas? tHay cambios reales 0 es la percepcion de
las variaciones atmosféricas 10 que habra cambiado y que se ha vueito mas
sensible a causa de las informaciones a veces alarmistas? Toda variacion
cIimatica, tSera en adelante percibida coma anormal? tHabremos perdido
el sentido de las estaciones 0 es que realmente han cambiado de ritmo y de
caracterIsticas?

Todo el interés en IIevar una encuesta etnol6gica reside en intentar
responder a estas cuestiones, saliendo deI registro de las declaraciones ge
nerales y vagas sobre el destino deI planeta. El analisis de las opiniones y
de las actitudes8 de los individuos y de grupos precisos en sectores circuns
criptos, permite superar los discursos generales, ya abundantes, sobre las
opiniones y las expectativas de la poblacion y de la humanidad. Contraria
mente a los pronosticos sobre los efectos de los riesgos a largo plazo, se tra
ta de examinar de cerca las opiniones y las actitudes de los individuos en
el presente. Se trata de captar coma estas cuestiones son percibidas "desde
el punto de vista dei actor" (Geertz, 1973, 1983) yen la experiencia cotidia
na (de Certeau, 1979).

Semejante investigacion tiene, evidentemente, un objetivo didactico.
Se trata de volver inteligibles los métodos mediante los cuales los indivi
duos se informan sobre estos problemas, la experiencia directa y cotidiana
que tienen, las observaciones que han podido hacer sobre los cambios de
su medio ambiente y sobre las variaciones deI cIima local. Se trata de ana
lizar coma se desarroIIa la relaci6n entre informaci6n y percepci6n, por
encima de las notas descriptivas que contiene la prensa (Mormont, C. das
noy, 1992; Berian-Darqué, Kalaora, 1992).
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El otro objetivo es estratégico. El estudio de cada situaci6n local es
indispensable para comprender cuales son los riesgos espedficos en cada
caso y para entender c6mo se puede integrar a estrategias globales de re
gulaci6n de la poluci6n. Aqui, nuestro postulado es que, al tener en cuen
ta las opiniones de individuos captadas en el marco de su vida cotidiana,
se puede establecer un dialogo entre grupos de individuos y dirigentes na
cionales, regionales, comunales y entre industriales, productores y consu
midores. Para contribuir a establecer este dialogo, hay que tener en cuen
ta las expectativas y la voluntad de acci6n expresados por los individuos
ante las actividades polucivas, es necesario determinar su grado de infor
maci6n sobre las instancias de acciones locales y también sobre su concep
ci6n acerca de las responsabilidades individuales y colectivas.

Climas mediterraneo y nordico

Dos terrenos de investigaci6n han sido eIegidos para llevar a cabo
esta encuesta de manera comparativa: uno esta situado en eI departamen
to deI Gard, en la regi6n de Ales, al pie de los Cévennes9; el otro esta situa
do en Québec, en una regi6n turistica deI norte de Montreal, en las mon
tafias de los Laurentides, en los alrededores de Sainte-Agathe-des-Monts.
Las dos encuestas han sido realizadas con dos grupos elegidos por estar
"mas en el clima" local a causa de su actividad y profesi6n: uno de agricul
tores en el Gard, otro de profesionales de la industria y deI turismo rela
cionados a la practica deI esqui en Québec -a quienes llamaremos aqui
"profesionales dei esqui"-. En los dos casos, el trabajo de estos individuos
los lleva a estar directamente dependientes de las fluctuaciones deI clima.
Las entrevistas con estos dos grupos han sido informales, profundas y re
petidas lO•

Seglin los datos cientificos sobre eI estado deI medio ambiente, los
efectos de los cambios climaticos y atmosféricos (recalentamiento y dismi
nuci6n de la capa de ozono), seran mas notables en las regiones mas cer
canas a los polos (R. Kandel, 1990: 58-72).iLa situacion nordica de Cana
da, permite observar modificaciones, de manera mas perceptible que en el
Medio Mediterraneo? Siempre seglin fuentes cientificas, los efectos deI re
calentamiento a largo plazo traerian mayores precipitaciones en Québec
(Singh, 1987). En cambio, daria lugar a periodos de prolongadas sequias
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en los paises mediterraneos (5. Postel, 1989: 29-31) ya una elevaci6n deI
nivel deI mar en las regiones costeras (J.L. Jacobson, 1990: 87-88). Los in
dividuos, ~hacen observaciones que confirmen estas tendencias?

Una parte deI trabajo ha consistido en tener en cuenta los datos me
teoro16gicos locales11 . Pero nuestro objetivo aqu{ no es confrontar siste
maticamente los datos meteoro16gicos y las percepciones y juicios indivi
duales. Esta confrontaci6n sistemâtica se podria integrar a las investigacio
nes complementarias que identificamos mas adelante; ésta daria lugar a un
analisis deI valor heuristico de los conocimientos cientificos globales ver
sus los saberes locales, con una confrontaci6n entre saberes "etno-cientifi
cos" (ligados 0 no a saberes tradicionales) y conocimientos sobre el c1ima,
medidos por instrumentos de la ciencia. Lo que nos interesa aqui es la
identificaci6n deI papel de los medios de comunicaci6n en la construcci6n
de las actitudes y opiniones.

En 10 que concierne a los niveles estratégicos, las expectativas y el
sentido de las responsabilidades, el objetivo central ha sido comparar las
situaciones, para ver aqui si es analogo el papel de los medios de comuni
caci6n. Canada y Francia forman parte de los pa{ses industrializados, cuya
responsabilidad en las politicas deI medio ambiente es determinante en la
escena internacional; lc6mo es percibido y vivido, en cada terreno delimi
tado, esta funci6n de los gobiernos? lCuales son las influencias espedficas
de los discursos ecologistas en estas dos regiones deI planeta? ~Habra una
uniformizacion de las actitudes debido a la influencia de los discursos inter
nacionales? En la medida en que las situaciones locales no sean abordadas
en detalle por los grupos de investigaci6n internacionales y que las agen
cias de prensa sean cada vez mas internacionales, a pesar de los contextos
climaticos tan diferentes, las informaciones recibidas ino tenderlan a ser las
mismas?

Hipotesis de investigaci6n: gran preocupacion y voluntad de accion

La hip6tesis inicial, idéntica para los dos terrenos delimitados fue
positiva y optimista: las expectativas de la poblaci6n y de su voluntad de
cambios de comportamientos individuales y colectivos, en cuanto a las ac
tividades polucivas, son mas raqicales que 10 que suponian los dirigentes
locales y nacionales. Otra faz de esta hip6tesis era que los individuos estan



Antropologfa dei c/ima en el mundo hispanoamericano /69

mas preocupados que 10 que suponian los poderes publicos. Esta preocu
paci6n se acrecent6 con la confusi6n y falta de claridad en la informaci6n
que reciben a través de los medios de comunicaci6n. La terminologia "pla
netaria" con la cual se expresa los cuestionamientos y la falta de un discur
so claro sobre las acciones a emprender localmente acrecientan también su
sentimiento de impotencia y desempefian un papel desmovilizador (Epstein,
1992; Levy-Leboyer, 1991).

El optimismo, el pesimismo, las preocupaciones y la angustia como
actitudes generales se pueden relacionar con relativa facilidad al conteni
do de ciertos discursos de los medios de informaci6n ya sus contradiccio
nes, pero determinar c6mo se construyèn las observaciones directas, c6mo
los individuos relacionan las informaciones recibidas a las caracteristicas
deI medio ambiente dellugar donde viven, es mas difkil. Se trata de discer
nir cudl es el valor respectivo que se da a las observaciones directas y a las in
formaciones recibidas a través de los medios de comunicaci6n, acotar el papel
de filtro que pueden desempefiar estas informaciones.

Otra hip6tesis -deI mismo modo positiva y optimista- da por su
puesto las siguientes cuestiones: habria, en los conocimientos comunes a
los individuos, elementos sobre los cuales éstos se apoyarian para desmiti
ficar los discursos de los medios de comunicaci6n. Los individuos percibi
rian cambios ya presentes, mientras la ciencia, los medios de comunica
ci6n y los dirigentes aun hablan de éstos coma de riesgos a largo plazo. La
atenci6n a estos problemas climaticos habria sido provocada por los me
dios de comunicaci6n, pero las constataciones que se harian ahora irian
mas lejos que 10 que dicen los medios de comunicaci6n. Mas que conside
rar que la opini6n es enteramente manipulada y construida por la infor
maci6n recibida, habria pues un margen de objetividad en sus percepcio
nes que les daria puntos de referencia tan 0 mas seguros que 10 que es
transmitido por la informaci6n oficial. Esta hip6tesis -que resume las pau
tas de investigaci6n a explorar sobre el valor etno-cientifico de estos cono
cimientos locales- sintetiza también la idea segun la cual el publico estaria
mas. preocupado y mas dispuesto a reaccionar que 10 que suponen los di
rigentes. Ahora bien, digamoslo de una vez, esta investigaci6n no pretende
aparentar una fuerte voluntad y nuestras hip6tesis positivas se han revela
do coma demasiado optimistas. Han aparecido muchos elementos inespe
rados que muestran una gran lucidez en el enfoque yen la complejidad de
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las interpretaciones de los fen6menos observados. Pero también han sur
gido muchos elementos que muestran el papel negativo de la informaci6n
y el impacto de ciertos estereotipos vehiculados por los medios de comu
nicaci6n. La incoherencia de la informaci6n desempena un papel moviliza
dor mucho mas fuerte que 10 que suponiamos. Va mas alla de las constatacio
nes "objetivas" y de la voluntad de acci6n que pudieran ser captadas, y vuel
ven las opiniones mucho mas ligeras y dispersas que 10 que habiamos previs
to.

II. Encuesta a los viticultores deI Gard

La poblaci6n elegida de Francia, es un grupo de agricultores, (viti
cultores y cultivadores de trigo y maiz principalmente), de un territorio
deI sudeste de Ales. El cultivo de vid se alterna con los cultivos de maiz y
trigo, viveros y vergeles. También en menor cantidad criaderos (ovejas, ca
bras, vacas). El clima es seco, muy caliente en verano; el agua es muy apre
ciada aunque se encuentre al pie deI macizo deI Cévennes.

El agua: problemas de calidad y cantidad. Replanteo de los métodos agrarios

Los agricultores interrogados han expresado c6mo los problemas
deI medio ambiente estan lejos de serIes abstractos. Mas aun, constituyen
una gran preocupaci6n, sobre todo después de tres afios de sucesivas se
quias y de inviernos suaves y secos. El perfodo anticicl6nico deI mes de fe
brero de 1989, durante el cual varias ciudades europeas alcanzaron la taza
récord de poluci6n, habia provocado una toma de conciencia aguda y nue
va en Francia. Se sucedieron varios programas televisivos, en los cuales al
gunos cientificos exponian los indices de la deterioraci6n deI planeta co
mo consecuencia de la poluci6n atmosférica, de la poluci6n de los suelos
y de las aguas asi como también los riesgos a los que esta expuesta la hu
manidad a largo plazo. Durante el verano de 1989 y 1990, en la prensa se
debatian con insistencia, a escala nacional, las consecuencias de la falta de
agua causada por el modo de consumo y por la agricultura. Los riesgos de
poluci6n de las napas freaticas habian crecido notablemente con la sequia.

La responsabilidad de los agricultores en relaci6n a la problematica
deI medio ambiente aumentaba con la puesta en evidencia, por parte de
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los poderes publicos, de los efectos polucivos dei uso de pesticidas y de fer
tilizantes quimicos. Sensibilizados y, de alguna manera, acusados por los
entes publicos, en el contexto de la crisis deI GATT, los agricultores esta
ban en actitud receptiva con respecto a la encuesta sobre el tema deI me
dio ambiente, pero 10 que les interesaba, fundamentalmente, era el analisis
de los problemas causados por los pesticidas, herbicidas y fertilizantes quimi
cos, mas que la cuesti6n de los cambios climaticos.

La importancia de los comentarios sobre el uso de fertilizantes qui
micos nos conduce a una primera conclusi6n: los agricultores estan mas
dispuestos a examinar el medio ambiente de la tierra y la poluci6n de los sue
los. La poluci6n deI aire es mas abstracta y lejana, la asocian a las ciudades,
a donde eIlos van poco. Lyon es, entre las ciudades mas cercanas, la que
consideran mas contaminada, asi coma también Marsella y Montpellier,
en menor medida. Incluso, a pesar de la presencia cercana de las industrias
quimicas de Salindres -de la cual observan los efectos polucivos causados
por el agua- no se consideran afectados por la poluci6n atmosférica que
esta usina genera. Los riesgos asociados directamente a la poluci6n atmosfé
rica son percibidos como lejanos y vagos, y no les afectan en 10 inmediato. Pe
ro son absolutamente conscientes dei hecho de que, la poluci6n urbana e in
dustrial terminara por tener un impacto sobre la calidad dei aire en las regio
nes rurales.

Sucesi6n de inviernos suaves y secos

Todos los agricultores mencionan la atemperaci6n de los inviernos
desde hace veinte 0 treinta allos. Los mas ancianos recuerdan los arroyos
de aguas heladas que ya no se ven mas. Algunos precisan que las estacio
nes se "adelantan" desde hace algunos allos, particularmente las primave
ras son mas precoces. Pero estas observaciones no son afirmadas como cons
tataciones seguras. No rechazan la idea de que haya cambios climaticos en
curso, pero observan mas desequilibrios climaticos que indicios de recalenta
miento. Si bien los inviernos son mas suaves, el calor dei veranD y la sequia
no son percibidos como novedades. Evocan la gran sequia y el calor de los
allOS posteriores a la guerra 12. Algunos recuerdan periodos deI mismo mo
do secos y calurosos, los mas j6venes también 10 saben a través de las anéc
dotas de sus padres 0 abuelos. Un interlocutor recordaba por ejemplo "ve-
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ranos donde toda la familia se instalaba, durante varias semanas, en el sata
no, para estar mas frescos, tan aplastante era el calor.. .': Solamente dos 0 tres
veces hemos relevado observaciones precisas sobre cambios en la calidad
dei clima, sobre "el cielo mas empafiado y menos azul", sobre una m~yor

cantidad de niebla. Ninguna observaci6n ha sido relevada sobre los efectos
nocivos del sol.

Modificaciones en la fauna y la flora locales

Aunque por un lado las declaraciones de los agricultores, en rela
ci6n a los cambios climaticos y las variaciones atmosféricas son timidas,
revelan, sin embargo observaciones muy detalladas y precisas sobre las
modificaciones de su medio ambiente inmediato. Lo que muestra aun has
ta qué punto su enfoque se dirige a las variaciones legibles sobre el suelo y
sobre quién 10 habita. Son numerosas sus observaciones sobre las modifi
caciones deI paisaje, sobre la desaparici6n de ciertas plantas y la aparici6n
de nuevas especies. Las observaciones sobre la fauna son mas abundantes:
sefialan la desaparici6n de insectos utiles, como las abejas, la ausencia de
cigarras, de ciertas especies de pajaros, de lechuzas, de ranas, de comadre
jas. Los cazadores también notan la desaparici6n de animales.

Algunas de estas observaciones, tan minuciosas, son relacionadas a
la poluci6n y al uso de productos agrkolas t6xicos: la extinci6n de abejas,
de alondras, de cigarras se asocia directamente al desparramo de herbici
das y pesticidas. Pero muchos agricultores relacionan también estos cam
bios a otros factores: la extensi6n de tierras cultivadas en la regi6n ha oca
sionado la destrucci6n de ciertos bosques 0, incluso, la desviaci6n de cur
sos de agua produjo la desaparici6n de zonas de pantanos. Con gran pre
cisi6n técnica describen el impacto de la transformaci6n de arroyos natu
raIes en artificiales, sobre la fauna y flora y sobre el micro-clima local. La
escasez de la humedad creada por la presencia deI agua y de malezas ha
ocasionado la desaparici6n de ranas e insectos diversos. Estas detalladas
observaciones se asocian a una necesidad por saber 10 que va a pasar en el fu
turo y a una gran preocupaci6n por la fertilidad dei suelo, por el umbral li
mite al que pueden llegar estas modificaciones de micro-climas locales, y por
el empobrecimiento de la fauna y flora.
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Nuevas culturas, nuevos modos de vida

Algunas observaciones muestran una aguda conciencia deI impacto
deI comportamiento humano sobre el medio ambiente: las modificaciones
en el ritmo de las estaciones (primaveras adeIantadas, modificaciones en
los periodos de siembra y cosecha) no se deberian al cambio de elima sino
que serian consecuencias especificas de la implantaci6n de nuevos cultivos
en la regi6n. Por ejemplo, las vides traidas de Bordelais, que maduraban
mas rapido en esta regi6n deI sudeste, de elima mas calido, podria hacer
creer en un cambio en el cielo de las estaciones, mientras que se trata de
una cuesti6n ligada al tipo de vid. La implantaci6n de cultivos en viveros,
que demandan mayor cantidad de agua que los cultivos tradicionales lo
cales (olivares, vinas) puede, también, hacer creer que la sequia es mas gra
ve de 10 que es, mientras que son estos nuevos tipos de cultivos los que
crean una mayor demanda de agua. Mas que percibir los riesgos de la falta
de agua como ligados a una disminuci6n de las precipitaciones, los agriculto
res estan mas seguros de ver alli el papel de la acci6n dei hombre en el equili
brio clima-cultivos-recursos naturales. Tienen, en alguna medida, una vision
"socio16gica" e incluso "hist6rica" dei clima.

Los agricultores son muy conscientes, deI impacto de la densidad de
la tasa de ocupaci6n deI suelo, sobre la demanda de agua y de la poluci6n.
Le dan gran importancia a determinadas pequenas "guerras de agua" loca
les aparecidas desde hace dos 0 tres anos. Mas que ver aHi unicamente el
efecto de una falta de Huvias de estaci6n, analizan dicha carencia de agua
coma producto de la multiplicaci6n de residencias secundarias y de las ne
cesidades de estos nuevos habitantes (piscinas, maquinas de lavar, etc.). En
el mismo sentido, la poluci6n de los r~cursos de agua es atribuida, sobre
todo, a la densificaci6n dei habitat alrededor de los Ales, con los problemas
de desechos domésticos y sanitarios que eso acarrea.

Sentido comun y lucidez

Podemos ver, en ciertas actitudes, el reflejo de la tradici6n paisana,
de desconfianza frente a las variaciones elimaticas, y la expresi6n deI sen
tido comun dei hombre de campo, que no se deja impresionar por discur
sos apocalipticos. Podemos descubrir también formas de percepci6n liga-
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das fuertemente a la experiencia ya las pnicticas de estos agricultores. Sus
observaciones sobre eI clima se moderan gracias a una gran lucidez para
incorporar cambios de pnicticas locales y a un profundo conocimiento de
los micro-impactos de estos cambios.

Se abre aqui toda un area de investigaci6n a explorar sobre la mane
ra en que las creencias y los habitos dei hombre de campo, ligados al clima
son atm transmitidos a las nuevas generaciones de agricultores. 13 En esta
encuesta, se reveIa coma generalizada la audicion cotidiana deI informe
meteorol6gico, transmitido por los medios de comunicaci6n; sin embar
go, queda por averiguar c6mo en ciertos agricultores, mas que en otros, es
tos informes "oficiales" se entremezclan con restos de los conocimientos
tradicionales sobre eI modo de predecir el clima. Encontramos la pista de
investigaci6n, a la que habiamos aludido anteriormente, sobre la relaci6n
entre los conocimientos etno-cientificos y los conocimientos cientificos de
los medios de comunicaci6n.

Escenarios pesimistas; déhil conocimiento de las instancias de accion

A pesar de que los agricultores han sido prudentes en sus observa
ciones, son conscientes de la realidad y de los riesgos de la degradacion ra
dical deI medio ambiente y son unanimes en afirmar que hay que reaccio
nar rapido para disminuir las actividades polucivas de un modo global. Pe
ro son lejanas las posibilidades de tomar medidas individuales y colectivas.

La dinamica general de las relaciones entre los modos de produc
cion locales y la poluci6n global se comprende bien, pero es imprecisa la
conciencia que tienen dei conjunto de los fen6menos polucivos. En parti
cular, asombra ver coma sus conocimientos de 10 que pasa en otros luga
res, en otras regiones deI globo, son débiles y confusos. Alemania es, a me
nudo, citada coma ejemplo de un pais que se conduce con ventajas en el
tema deI medio ambiente (esto corresponde perfectamente a la imagen de
"protectora deI medio ambiente", difundida en los medios de comunica
cion franceses actualmente). Pero sus conocimientos acerca de los proble
mas climaticos en los paises en vias de desarrrollo, de otras regiones medi
terraneas y dei continente americano, son practicamente inexistentes.
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Interrogados acerca deI modo en que vislumbran el futuro, hablan
poco y con reticencia. Algunos describen un medio ambiente inhabitable,
donde el aire seria irrespirable en las ciudades y donde la tierra seria infér
til. Pero pareciera que no les concernieran estas perspectivas a largo plazo.
En este punta su enfoque es estereotipado y refleja los esquemas oidos 0 vistos
por la televisi6n. Cuanto mas seguros y detallados son los enfoques sobre las
modificaciones de su medio ambiente natural inmediato, mas vago y poco
convincente es su enfoque sobre el futuro.

Sus enfoques no estan realmente limitados a sus intereses inmedia
tos. Por ejemplo cuando los viticultores mencionan que el calor y la sequia
son positivas para la vina, pues hacen disminuir los riesgos de enfermeda
des (como contraer hongos) y favorecen la produccion de mejores cubas,
estan lejos de encontrar en esto un motivo de alegria. Pero su actitud reve
la grandes incoherencias en su modo de relacionar 10 individual a 10 colecti
vo. Estan dispuestos a hacer cambios, pero, segun la opinion de dos agri
cultores: "con la condici6n de que se nos den directivas precisas y que ésto no
incida sobre nuestros ingresos" y "siempre y wando el consumidor esté dis
puesto a pagar mas caro': Relegan el manejo de estos problemas rurales y
urbanos a otros mas lejanos. Invocan mas a menudo la responsabilidad a
instancias nacionales e internacionales que a la de las instancias municipa
les y regionales. Invocan el papel esencial de los ministerios para la difu
sion de la informacion y la imposicion de medidas, por ejemplo, no se
reconocen facilmente a sus responsables. No se identifica un nexo preciso
entre el Ministerio deI Medio Ambiente 0 de la Agricultura y la sub-pre
fectura, entre los comunes y la Camara de Agricultura local. En general, los
agricultores expresan una ligera mezcla de implicaci6n individual y de recha
zo de las responsabilidades, delegandolas a las decisiones de otros, las que son
vehiculadas mediante los medios de comunicaciôn. En cambio, -10 que es
comprensible- algunos agricultores militantes contactados, que se impli
caron en estas luchas y que formaron una red de asociaciones locales cer
ca de Boucoiran, muestran un gran dominio para la ejecucion, pero sin re
lacionar claramente sus objetivos con los riesgos climaticos.
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Admiraci6n por los cient/fieos 0 falta de eonfianza

Con respecto al papel de los expertos para encontrar soluciones en
el manejo deI medio ambiente, fue interesante ver c6mo el grupo de indi
viduos interrogados se divide en dos "danes":

Aquellos que expresan admiraci6n por los cientificos y confianza en
el avance de los descubrimientos técnicos que aportanin instru
mentos innovadores y salvadores. Este primer sub-grupo, el mas
restringido, comprende a los agricultores mas j6venes y mas "mo
dernos" en sus pnicticas y en su estilo de vida. Algunos de ellos de
baten estas cuestiones en términos a veces fIlos6ficos, casi metafisi
cos, por ejemplo, con respecto al tema de la ciencia que "impedira a
la humanidad autodestruirse':
Aquellos que no creen en acciones positivas par parte de los cienti
ficos, a quienes asocian directamente a la producci6n de productos
quimicos y a las fuentes de poluci6n, al poder poHtico y a los inte
reses financieros. Este segundo sub-grupo induye agricultores j6ve
nes y "modernos" y también a viejos pequefios agricultores que re
lacionan la poluci6n con el progreso-consumo-destrucci6n, y que
induso relacionan, a veces, estos términos con la guerra y con 10
nudear.

III. Encuesta a los profesionales deI esquf de Québec

La encuesta, Ilevada a cabo en Québec, entre directores de centros
de esqui, responsables turisticos y fabricantes de accesorios de esqui, se
realiz6 en un cuadriIatero formado par cuatro pequefias ciudades situadas
a 70 kms. al norte de Montreal, entre las cuales Sainte-Agathe-des-Monts
es la mas importante. El dima es muy frio desde mediados de octubre has
ta fines de abri!. Es una regi6n humeda, muy rica en agua, abundan lagos
y arroyos. La poblaci6n local, que reside permanentemente, se divide en
tre los que organizan actividades turisticas y los comerciantes; cuenta tam
bién con un alto porcentaje de poblaci6n en situaci6n de desempleo (15 a
20%).



Antropolog{a dei c1ima en el m rmdo hispanoarnericallo /77

Bruscas variaciones de temperatura; nevadas inestables

En los comentarios recogidos, las observaciones mas evidentes tra
tan sobre la disminuci6n de las nevadas desde los ultimos cinco 0 seis
afios, sobre las bruscas variaciones de temperatura yel aumento de preci
pitaciones en invierno. Al igual que los agricultores en Francia, las observa
ciones de los profesionales dei esqui se refieren adesequilibrios climaticos, mas
que a observaciones sobre un recalentamiento dei clima. La percepci6n de la
inestabilidad deI clima ha sido mas fuerte que la deI recalentamiento gra
duaI, a pesar de que todos los informadores, a 10 largo de la encuesta de
1991 y 1992, hacian alusi6n a inviernos mas templados. Las abundantes
nevadas y récords de frio acaecidos en el invierno 1993-1994 no modifican
esta situaci6n, ya que son percibidos, por ciertos encuestados, coma un
nuevo desequilibrio, otra anomalfa climatica. Todas estas inestabilidades
vuelven cada vez mas diffciles las previsiones climaticas; esta dificultad -a
la que se confrontan meteor610gos y el resto de los individuos- es percibi
da coma un nuevo fen6meno.

Estos desequilibrios traen coma consecuencia una temporada de es
qui entrecortada14, un mayor uso de nieve artificial y, por 10 tanto, un
mantenimiento de las pistas mas costoso. Esta inestabilidad climatica tam
bién trae consecuencias sobre el patinaje sobre hielo ya que dificulta el
mantenimiento de las pistas al aire libre y de los lagos congelados. Los en
cuestados describen también que en determinados momentos deI invier
no en los que hay aumento de temperatura es, a menudo, imposible recu
rrir a la nieve artificial, ya que se necesitan temperaturas inferiores a oDe
para su mantenimiento.

Peligros de la exposici6n al sol

Ademas, de las referencias a los desequilibrios climaticos, los indivi
duos hablan mucho de los efectos nocivos dei sol. Los vendedores de acceso
rios deportivos mencionan el uso generalizado de cremas pantalla-solar a
10 largo deI ano y sobre todo en invierno. Muchos encuestados mencionan
su temor de exponerse al sol en exceso; '~ntes necesitaba varios dias para
broncearme, ahora en una hora estoy tostado. Ahora mas bien evito exponer
me al sol"; "el reflejo de la luz ahora es mas fuerte, mas intenso, debo poner
me mas a menudo los anteojos de sol':
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No habiamos apuntado notas que denunciaran una diferencia de
intensidad deI sol entre los agricultores franceses. Nos podemos preguntar
si esta diferencia corresponde a una disparidad en la informaci6n recibida,
a la categoria de la poblaci6n contactada (deportistas de ocasi6n versus
agricultores "endurecidos" por el clima) 0 si corresponde a la realidad obje
tiva de la localizaci6n de Québec, que la expone con preferencia a los efectos
ya perceptibles de la disminuci6n de la capa de ozono. A raiz de la alarma di
fundida por el ministro Charest en la prensa, durante la primavera de
1992, se publica, casi cotidianamente, un boletin en la prensa quebequen
se, en el que se sefialan cifras sobre el estado de la capa de ozono y los ries
gos de insolaci6n que se corre seglin la cantidad de tiempo de exposici6n
al sol.

Los indices difundidos, mediante los medios de comunicaci6n y los
organismos oficiales, han jugado un papel determinante para incitar a los
individuos a considerar estos riesgos y las anomalfas c1imaticas; sin embar
go, la incoherencia de la informaci6n los ha vuelto escépticos con respec
to a la credibilidad de los funcionarios. El aspecto fragmentario y aleatorio
de las informaciones recibidas no contribuye tanto a hacerles dudar de la va
lidez de 10 que ven y sienten directamente, sino que les quedan constataciones
imprecisas y dispersas; quedan sujetos a medidas de protecci6n individuales
frente a la ausencia de acci6n colectiva creible y coherente contra las fuentes
de poluci6n.

Cambios climaticos y recesion economica

El estado precario de la industria deI esqui preocupa seriamente a
los profesionales. La disminuci6n de la frecuentaci6n a los centros de es
qui, desde hace dos afios, es un fen6meno general en la regi6n. Muchos de
éstos conen riesgo de quiebra a causa de los grandes déficit. En cuanto a
la fabricaci6n y venta de accesorios, los industriales estan en la busqueda
de nuevas salidas, de otras actividades deportivas invernales (patines a rue
das, esquies para césped, etc.).

En una encuesta llevada a cabo por Environnement Canada (Lamot
he y Périard, 1988), se examinaron las consecuencias -que han sido nefas
tas para la economia quebequense- dei desencanto de las temporadas de
esquL Tales anaIisis, que relacionan el clima con la economia, no se han di-
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fundido por la prensa local (La Vallée, L'Echo du Nord) donde las dificul
tades de la industria deI esqui son unicamente asociadas a la recesi6n eco
n6mica. Por otra parte, los individuos, que se forman su opini6n con frag
mentos de informaci6n local, fuentes externas y con sus propias observa
ciones, encuentran explicaciones a la caida de la industria deI esqui en los
factores econ6micos yen la falta de nieve a la vez1S•

Lucidez escéptica; descrédito de los poderes publicos y cientificos

Hemos visto c6mo una persona deI Gobierno ha encontrado, en el
recalentamiento climatico, una serie de ventajas econ6micas posibles para
Canada. Esta situaci6n no es percibida de la misma manera por la pobla
ci6n, y menos aun en las regiones en las que se vive dei esquL La ambigüe
dad de tales enunciados oficiales, difundidos algunas veces por los medios
de comunicaci6n, no hacen mas que desacreditar las instancias guberna
mentales. Se hacen bromas amargas sobre el "clima tropical" que habra
pr6ximamente en Québec, sin embargo la gente muestra una gran lucidez
con respecto a los aspectos negativos dei recalentamiento. La realidad les
preocupa . La evoluci6n de los trastornos climaticos se perciben como po
tenciales consecuencias extremas, casi apocalipticas. Algunos enunciados
asocian el pesimismo en cuanto al futuro dei medio ambiente con la caida
de la sociedad norteamericana en general: "puedo imaginar que en Québec
no haya nieve dentro de algunos afios...y puedo también imaginar que la po
breza se acentuara en una gran parte de la sociedad'~

El atemperamiento deI clima no es percibido como un panorama
alentador (hemos visto que las abundantes nevadas y los récord de frio deI
invierno 1993-94 invalidan esta perspectiva), mas aun, 10 que preocupa
fundamentalmente es, la perspectiva de desequilibrios agudos y cada vez
mas acentuados. El futuro de las estaciones se ha vuelto cada vez mas im
previsible asi coma el futuro econ6mico deI pais parece cada vez mas alea
torio. Este pesimismo es mucho mas profundo que las preocupaciones re
veladas en Francia. Esta perspectiva corresponde, en cierta manera, a la
cultura norteamericana, en la que hay una cierta propensi6n hacia las vi
sionesapocalipticas (L. P. Zamora, 1982)16. Pero aqui también hay una ac
titud ligada al clima especial de esta parte deI globo, en donde las variacio
nes climaticas son fundamentalmente mas rudas que en la regi6n medite-
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rninea. Los quebequenses, habituados ya a un medio difkiI, estarian dis
puestos a creer que eI c1ima podria ser todavia mas rudo y poco hospitala
rio, asf como también a adaptarse a él. Lo que es sorprendente es esta mane
ra de "estar dispuestos'; coma si no se pudiera hacer nada para impedir estos
cambios, sino que, por el contrario, aprenderian a habituarse a ellos. Esta ac
titud no se compensa con una confianza analoga a aquella que expresaban
algunos de los agricultores franceses, quienes pensaban que los cientificos
y los dirigentes "terminarian por encontrar una soluci6n".

Del mismo modo que en Francia, los conocimientos sobre el estado
deI medio ambiente en el resto deI planeta son confusos, sobre todo con
respecto a 10 que ocurre en los pafses en vias de desarrollo. Reconocen que
la situaci6n debe ser aun mas grave alla, pero de manera muy vaga17. En
Québec, mas que en Francia, reconocen una relacion entre los riesgos glo
bales deI medio ambiente y las acciones municipales locales. El papel de los
diferentes actores esta mejor identificado pero hay una gran consciencia de los
intereses polfticos y econ6micos subyacentes a las polfticas sobre el medio am
biente asi c6mo un agudo escepticismo en cuanto a la voluntad de reaccionar
de los responsables locales y nacionales18• Una vez mas, predomina el fata
lismo, tenemos la impresion de que estos individuos estan habituados a la
idea de una catastrofe planetaria, mientras que en Francia, los agricultores,
quienes tenfan en su gran mayorfa una vision mas imprecisa de este con
junto de interacciones, se podian agrupar: por un lado los escépticos y, por
el otro, aquellos que tenlan confianza en los poderes publicos y en los cien
tificos.

IV. Conclusiones: necesidad de profundizar las estrategias locales y de
abrir el analisis a la construcci6n de la informacion hacia arriba

Ausencia de implicaci6n

En los dos terrenos se habla mas de desequilibrios climaticos que de
recalentamiento. Las constataciones de riesgos deI medio ambiente son
mas marcadas en Québec, sobre todo en 10 que se refiere al deterioro de la
capa de ozono. Si bien en Québec la inquietud es mas fuerte y apocalfptica,
no esta asociada a acciones mas concretas que en Francia. Aunque la preocu-
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padon sea profunda entre los profesionales quebequenses dei esquf, y aunque
expresen mayor pesimismo que los agricultores franceses, no vernos una ma
yor "implicacion" en los problemas (Berque, 1990). El conocimiento de los
engranajes de la gesti6n dei medio ambiente juega aqui también un papel
desmovilizador, pues no se confia en los responsables.

En los dos terrenos, hay expectativas y voluntad de acci6n, pero confu
sas. Si bien los quebequenses parecen individualmente mas informados so
bre las posibles instancias de acci6n local, su escepticismo frente a dichas
instancias vuelve sus expectativas y su voluntad de acci6n tan confusas e
inoperantes como las de los agricultores deI Gard. Estas tendencias -la con
fusion y el escepticismo- se han acentuado notablemente después de la confe
rencia de Rfo.

El papel cada vez mas desmovilizador de los medios de comunicaci6n

Las encuestas se llevaron a cabo antes y después de la conferencia de
Rio, es decir, la mayoda de los informadores fue entrevistada antes y des
pués de la conferencia. Esta doble perspectiva nos permiti6 observar c6mo
esta gran reuni6n internacional ha ejercido un efecto desmovilizador so
bre los dos terrenos de estudio.

La abundancia de mensajes, de emisiones y de artfculos sobre estas
cuestiones ha incrementado la confusi6n en las posibles explicaciones. La
importancia deI debate poHtico sobre la ecologia ha hecho aumentar la
sensaci6n de que las decisiones son tomadas por persona cada vez mas ale
jadas y de una forma incoherente. Como deda un agricultor: "esperabamos
que los poderes publicos se implicaran y estamos desilusionados': Otros fac
tores han contribuido a esta disminuci6n deI interés: la abundancia de
sondajes aparecidos en la prensa sobre la "sensibilizaci6n con respecto al
medio ambiente"; la demasia de debates de tipo fLIos6fico y moralizador
sobre los modos de consumo, tanto como los discursos que no son acom
panados por acciones concretas y que se situan siempre en esta dimimica
de rpensajes contradictorios alarmistas-optimistas. El alarmismo, que ya
reinaba, se acentu6, algunos individuos entrevistados que hablaban en una
primera instancia de ciertas soluciones susceptibles de ser llevadas a cabo
-por ejemplo en relaci6n al transporte- posteriormente ya no tenian la
misma convicci6n. Actualmente hablan cada vez mas distanciadamente de
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estas cuestiones. Agreguemos que las lineas globales dei debate, asi como
los mensajes periodisticos analogos difundidos en los dos paises en rela
ci6n a Rio, han ejercido también un efecto uniformizador, provocando
reacciones analogas en los dos territorios. El efecto desmovilizador que
produjo toda la afluencia de informaciones acerca de Rio, ha sido rotundo
y luego seguido de silencio; las cuestiones climaticas son abordadas cada
vez mas esporadicamente por los medios de comunicaci6n.

La fuerte influencia de las fluctuaciones de la informacion sobre la
opini6n publica prueba que los individuos son mucho mas dependientes
de los medios de difusi6n que 10 que pensabamos. Estas constataciones in
citan a definir nuevos campos de investigaci6n centrados, mas bien, en los
registros estratégicos que no son necesariamente incompatibles con las in
vestigaciones etnologicas identificadas anteriormente. Dentro de una 6p
tica estratégica, se desprenden principalmente dos campos de investiga
cion:

el amilisis dei funcionamiento de los canales de informacion local;
el analisis de la construccion de la informacion y dei modo en que
ésta transita entre los cientificos, industriales, dirigentes y los me
dios de comunicacion.

Utilidad de reforzar los canales de informadon local y su reladon
con los actores

La escacez de conocimientos expresados por los individuos demues
tra que queda aun mucho por hacer en cuanto a la identificacion de las
fuentes polucivas y a la relaci6n de las acciones locales con las directivas
nacionales e internacionales. Se trata de reconstituir las posibles cadenas
de accion, y de restablecer los "eslabones que faltan" que relacionarian las
percepciones y los intereses micro-locales con las decisiones gubernamen
tales, de acotar los mecanismos de accion identificando las instancias indus
triales, administrativas y politicas (Epstein, 1992). Se trataria también de
proveer a los individuos una informacion mas clara y verosimil, con datos,
tanto locales como globales. Es sorprendente como se ha relevado en los dos
campos una demanda de informaci6n mas exacta y continua sobre estas
cuestiones: "se deberian distribuir folletos, entre los comerciantes 0 en las ca
sas, con cifras, informaciones cientificas mas precisas que las que se obtienen
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a través de los medios de comunicacion" (un encuestado quebequense).
Nos enfrentamos aqui a la cuesti6n de los actores: tQuién difundi

ni esta informaci6n, quién se implicara para hacer el nexo entre los fun
cionarios, los industriales y los habitantes?19 Los investigadores en ciencias
humanas, que descodifican estas situaciones, parecen desempefiar un im
portante papel de intermediarios. La responsabilidad de la investigacion de
be comenzar a obrar. A partir de la investigacion se podrian, también, iden
tificar cuales son las fuentes de informacion confiables, a través dei analisis de
la manera en que se construyen dichas informaciones.

Analizar la construccion de la informacion partiendo de 10 local a 10 global

Habria que valorizar las investigaciones que -dan prioridad a 10 "mi
cro-local" (Ningh, 1990) en contraposici6n a las abundantes reflexiones
ideologicas generales. Frente a la avida busqueda de acontecimientos dra
maticos, practica corriente entre los medios de comunicacion, es pertinen
te destacar la diversidad de matices de los efectos producidos por los cambios
climaticos y considerar los datos complejos que no tienen nada de espectacu
lar. Es importante destacar, sobre todo, que esos cambios no deben ser aso
ciados al recalentamiento, sino a los desequilibrios ya la imprevisibilidad
creciente deI clima.

Pero creer que las soluciones relativas al medio ambiente pueden que
dar unicamente sujetas a 10 "local" es también una mistificacion. Esta inves
tigacion ha demostrado hasta qué punto, ante la ausencia de un discurso
global claro -medios de comunicaci6n y politicos-, las opiniones indivi
duales quedan en suspenso, confusas. La falta de acceso e implicacion de
los individuos con respecto a la gesti6n, incita a ac1arar las relaciones tal
coma se organizan antes de llegar a la escala local. Ante la ausencia de un
conocimiento claro deI conjunto de interrelaciones globales -aquellas en
las que intervienen los dirigentes- las acciones de los individuos y los gru
pos locales quedan en una situacion vulnerable, a merced de los discursos
generales. Para sobrepasar la escala local, es entonces necesario profundi
zar en los analisis comparativos regionales e internacionales. Pero aqui
también hay todo un trabajo de clarificacion para que se pueda compren
der coma es construida la informaci6n global en los medios de comunica
ci6n, c6mo circulan los datos entre los equipos cientificos, los industriales,
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los dirigentes (nacionales e internacionales), las agencias de comunicaci6n
y los periodistas. Estas cuestiones sobre la construcci6n de la informaci6n
tocan el campo de la sociologia, pero también conciernen a la invest:iga
cion antropologica.

Dentro de la vertiente sociologica de la investigacion (sociologia de
la ciencia), se trataria de esclarecer si el hecho de que la informaci6n di
fundida sea incompleta y confusa es consecuencia de la presi6n de los in
tereses econ6micos y poHticos 0 bien si esta incoherencia es tributaria de
una dificultad inherente a la complejidad de los fen6menos dei medio am
biente. tEn qué medida la ciencia no responde a las expectativas de una in
formaci6n segura y creible debido a que ella misma es limitada en sus pro
nosticos por sus propios medios, sus instrumentos de medida -la dimato
logia-, induso informatizada, no es una ciencia exacta?

La parte mas relacionada con la antropologia trataria sobre opinio
nes y actitudes individuales de cientificos para delimitar daramente su sen
tido de responsabilidad, los desajustes entre sus investigaciones y sus opi
niones y las actitudes basadas en constataciones 0 inquietudes, las obser
vaciones que les atafien directamente, en 10 cotidiano, asi como sus expec
tativas frente a los dirigentes ya los medios de comunicaci6n. Un trabajo
similar se haria posteriormente con los periodistas.

La investigaci6n comparativa presentada aqui incita pues a continuar
el trabajo de una manera rigurosa, para sobrepasar las constataciones nega
tivas de estos primeros resultados. Unicamente cuando los engranajes de las
dindmicas local-global, dentro de la articulaci6n ciencias-medios de comuni
caci6n sean aclarados -también parcialmente, puesto que aqui el punto de
partida de la investigaci6n seria, otra vez mas, hecha desde situaciones loca
les, dentro de los laboratorios de investigaci6n y medios de comunicaci6n
franceses y quebequenses- entonces la articulaci6n entre individuos, grupos y
politicas dei medio ambiente podrd dar lugar a gestos de confianza y aten
ci6n.
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NOTAS

Los doro-fluor-carbonos 0 freones se utilizan en numerosas manipulaciones in
dustriales, en la fabricaci6n de espumas sintéticas y en la refrigeraci6n. Los princi
pales gases con efecto de invernadero son el C02, S02, producidos esencialmente
para el uso de autom6viles, para la industria, para ciertos sistemas de calefacci6n y
para el metano.

2 Estos debates han detenido, durante la presidencia de George Bush, la puesta en
practica en Estados Unidos de medidas para el medio ambiente; estas incertidum
bres son los argumentos que fundamentan las tesis defendidas en el lIamado de
Heidelberg en junio-julio de 1992, las que niegan la realidad de los riesgos climati
cos y dei medio ambiente. Ver Cans, 1992; Levy-Leblond, 1992.

3 En Francia, el CIRED, el PIREN (CNRS) Yel programa ECLAT (Ministerio dei Me
dio Ambiente) trataron este tema coma une de sus ejes de investigaci6n, dentro de
esta 6ptica operacional.

4 Citemos al respecto a G:A: Sainte-Marie, vice-ministro del Ministerio del Medio
Ambiente de Canada, quien escribfa en 1988:"Estos ultimos afios, se ha tomado ca
da vez mas conciencia, a escala internacional, dei hecho de que diversos sectores eco
n6micos son tributarios de las fluctuaciones climaticas y de las repercusiones de los
cambios climaticos a largo plazo. Podemos ver la eventual pérdida de zonas costeras
debido a la elevaci6n mundial, prevista, dei nivel de las aguas, a la destrucci6n dei ha
bitat de innumerables especies vegetales y animales y a los trastornos de la agricultura
mundial, por no citar mas que aigunos temas de preocupaci6n. Pero, al mismo tiem
po, los cambios climaticos ofrecen eventualmente interesantes posibilidades econ6mi
cas. Para Canada unD de los beneficios reside en la prolongaci6n de la temporada de
producci6n y una marina mercante activa a 10 largo dei afio en los Grandes Lagos. La
clave de una buena adaptaci6n a estos cambios sera nuestra aptitud para atenuar los
efectos negativos y sacar provecho de las ventajas" (Avant-propos. Sumario de los
cambios climaticos, Ottawa, Ministerio dei Medio Ambiente, 1988).

5 Citemos el panfleto Centro de Diversiones ySalud de la Comunidad: "La disminu
ci6n de la capa de ozono aumenta los riesgos de cancer de piel. Entre los 0y los 18 afios
una persona recibe la mayor parte de los' rayos de sol de su vida. Si usted protege a su
hijo dei sol durante esos afios, puede reducir dicho riesgo considerablemente." A con
tinuaci6n, las recomendaciones (uso de pantalla-solar, breves lapsos de exposici6n
al sol, etc.).

6 "Liberaci6n", por ejemplo, puede tratar cuestiones ecol6gicas con convicci6n y pu
blicar a la vez articulos que denuncien estas inquietudes coma una "manipulaci6n
de la opini6n" coma en la entrevista de Y Lenoir por G. Benhamou, Liberaci6n
05.01.93, "Le fond de l'air effraie':

7 Lo que esta en flagrante contradicci6n con declaraciones oficiales, tales coma ésta:
"People need better information on the crucial role climate plays in development and
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the additional risks posed br c1imate change. Governments, intergovernmental and
non-governmental organizations should give more emphasis to providint accu rate pu
blic information on c1imate issues." (Second World Climate Conference, Final Con
ference Statement Scientificd/Technical sessions, WMO, Nov.1990). "We believe
that a well informed public is essential for addressing and coping with as complex an
issue as c1imate change, and the resultant sea-level rise, and urge countries, in parti
cular, to promote the active participation at the national and when appropria te, regio
nallevels ofail sectors of the population in addressing climate change issues and deve
loping appropriate responses. We also urge relevant United Nations organizatio/ls and
programmes to disseminate relevant information with a view to encouraging as wide
a participation as possible': Ministerial dedaration of the Second World Climate
Conference, OM.M:, 1990.

8 Entendemos aqui por opinion los juicios que un individuo sostiene y formula so
bre un problema y sobre las acciones gubernamentales, a partir de las informacio
nes que ha recibido ("pienso que es grave; no es un fen6meno excepcional'~ etc.).
Por actitud entendemos los sentimientos y las reacciones afectivas (el miedo), el
contenido de los escenarios que estos construyen (optimistas, pesimistas), los sen
timientos que motivan sus expectativas y sus posiciones frente a posibles acciones
(fatalista 0 positiva, etc.).

9 Es una regi6n en la que ya hablamos realizado anteriormente varias investigacio
nes etnol6gicas sobre la percepci6n dei paisaje (Epstein, 1981, 1982, 1984, 1992,
1994).

10 Agreguemos que el proceso etnol6gico ha sido acompafiado por un enfoque socio
l6gico y psico-sociol6gico indispensable cuando manejamos informaci6n de los
medios de comunicaci6n. Esta dimensi6n psico-sociol6gica se mostr6 aun mas da
ra en otra fase de la encuesta, a continuaci6n, basada en una serie de reuniones mas
breves y mas sistematicas entre grupos sociales variados, a priori sensibilizados
(médicos y educadores, técnicos en aislaci6n térmica, aire acondicionado y calefac
ci6n).

11 Asi hemos podido observar la falta de sofisticaci6n en cuanto a las medidas meteo
rol6gicas locales, 10 que contrasta con los instrumentos de medidas utilizados para
estudiar los cambios dimaticos planetarios. La escasa cantidad de detalles sobre el
c1ima local difundidos por la prensa local también contrasta con la abundancia de
datos generales sobre el futuro del dima planetario difundidos por la prensa en ge
neral.

12 Es importante precisar aqul que estas expresiones basadas en la memoria son co
rroboradas por las cifras de la estaci6n meteorol6gicas de Nimes-Courbessac nos
informan de dos grandes periodos de sequia durante 1922 y 1945. Dentro de un
marco de confrontaci6n sistematica entre los datos meteorol6gicos y las opiniones,
este tipo de comparaci6n se haria detalladamente.

13 Esta investigaci6n ha permitido conduir que las informaciones meteorol6gicas di
fundidas por los medios de comunicaci6n tienden a substituir las observaciones
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tradicionales. Pero deberla hacerse una investigaci6n mucho mas detallada para
observar de cerca en qué medida las costumbres, los proverbios, los ritos paisanos
Iigados al c1ima son realmente suplantados por las informaciones de los medios de
comunicaci6n. En qué medida se mantienen todavia esas costumbres pero interfe
ridos por los cambios observados (ver por ejemplo c6mo, segun Haxaire [en pren
sa], en una regi6n de Costa de Marfil afectada por la sequla y la deforestaci6n, los
habitantes piensan que los fetiches ya no son eficaces); y -siempre segun nuestra hi
p6tesis etnocientifica- en qué medida son todavla mas creibles, para los paisanos,
que las medidas cientlficas.

14 Durante el invierno 1993-94, las temperaturas fueron tan bajas que int1uenciaron
negativamente la practica dei esqui; muchas estaciones han debido cerrar durante
los dias en que era peligroso permanecer mucho tiempo al exterior.

15 Ciertos informantes buscan también explicaciones funcionales a la escasa cantidad
de nieve calda. El aumento de autom6viles que circulan y los modos de vida mo
derna habrian hecho perder a la poblaci6n el habito de enfrentarse a los inconve
nientes de la nieve (se recoje la nieve sistemâticamente en las rutas); el aumento en
la frecuentaci6n de pistas de esqul en relaci6n a 10 que era hace diez 0 quince afios
crea una mayor demanda de nieve sobre las pistas, etc., la gente es mas sensible a
las caidas que en el pasado. Pero estas explicaciones son presentadas sin convicci6n,
coma justificaciones que buscarian encubrir el miedo de hablar de la situaci6n real.
Agreguemos que la relaci6n calda econ6mica-deterioraci6n dei medio ambiente
constituye también una pauta de investigaci6n complementaria que merecerla ser
examinada mas de cerca.

16 Es interesante notar aqul que es esta misma tendencia de la cultura americana la
que prevalece sobre otra tlpicamente norte-americana: la apologia de la ciencia y
de la técnica.

17 Estas observaciones nos Bevan a interpretar de una manera crltica ciertas realiza
ciones quebequenses, como el Biodôme de Montréal (proyecto con finalidad cien
tlfica y educativa inaugurado en 1992) que muestra muy bien la existencia de una
"conciencia ecol6gica" pero que reviste también su papel de tel6n: se reproducen y
conservan los ecosistemas naturales para sensibilizar a nuestra generaci6n en rela
ci6n a la naturaleza, sin embargo, esta conservaci6n bajo vidrio se hace sin una co
relaci6n directa con las acciones de preservaci6n y de prevenci6n. Se muestran
imagenes de la naturaleza conservada intacta en lugar de identificar las verdaderas
fuentes de poluci6n. Este tipo de obras muestra bien el riesgo de banalizaci6n de la
conciencia ecol6gica que es quizas hoy fomentada por la mayoria de los palses.

18 Aigunos afirman que la recolecci6n selectiva de residuos no es mas que una excu
sa que utilizan los empresarios para obtener dinero suplementario de las munici
palidades y que los residuos terminan siendo descargados en masa coma conse
cuencia de una falta de estructura de reciclaje cercana.

19 En las dos regiones estudiadas, se han identificado ciertas acciones de sensibiliza
ci6n iniciadas por individuos y grupos no afiliados formalmente a grupos ecol6gi-
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cos -sobre todo en las escuelas-, bajo la inidativa de profesores, y también por par
te de los responsables de dertos organismos técnicos implicados en estas cuestio
nes. Pero estas acciones esporadicas son débiles y poco conoddas. Es una vez mas
la falta de compromiso con las acciones de los industriales y de los dirigentes 10 que
prevalece. Las iniciativas locales son comparables a las acciones informales que au
mentan su importancia a medida que las acciones centralizadas y estatales pierden
su peso (Koshla, 1991; Perelman, 1991).

BIBLIOGRAFIA

AYSYBEK H.H.
1983 Can we Assess the Impacts of Climatic Changes?, Climatic Change 5: 7

14.

BERLAN-DARQU~ M., KALAORA B.
1992 Entre sciences et médias,lafabrication de l'opinion publique en France: le

cas des risques globaux, communication au symposium AIS Current
Developments in Environmental Sociology, Woudschoten.

BERQUEA.
1990

CANS R.
1992

DE CERTEAU M.
1980

EPSTEIN J.
1981

1982

1984
1992

1992

Médiance de milieu en paysage, Paris, Reclus.

Rigueur scientifique contre coquecigrues écologistes, Le Monde,
01.07.92.

L'Invention du Quotidien, Paris.

Les paysages: espaces sans nom, Les Annales de la Recherche Urbaine
10/11 (54-8l).
Les paysages: du tableau à l'espace ouvert, Mission de la Recherche Ur
baine, Paris.
Nature Hétéroclite, Mission de la Recherche Urbaine, Paris.
Les paysages de la Grand'Combe, Plan Urbain et Mission du Patrimoine
Ethnologique, Paris.
Attitudes individuelles face aux changements climatiques; approche
ethnologique, Bulletin de la Société d'Ecologie Humaine X (1): 11-24.



1992

1992
1993

1994

GEERTZC.
1973
1983

Antropologia del clima en el mundo hispanoamericano 189

Les Grandes villes et les problèmes environnementaux planétaires,
Contretemps. 52-56.
Paysages laissés pour compte ou biodômes habités?, Contretemps 32-36.
Représentations des risques climatiques: attitudes et opinions indivi
duelles dans le Gard et au Québec, Peuples Méditerranéens 62-63, jan
vier-juin 1993: 385-412.
L'inscription de la mine dans le paysage: appropriation créatrice et ac
tion destructrice, à paraître dans Les constructions sociales du paysage,
Mission du patrimoine ethnologique, Paris.

The Interpretation ofCultures, New-York;
Local Knowledge, New-York.

GLANTZ M.H., WIGLEY T.M.L.
1986 Climatic Variations and their Effects on Water Resources, in Resources

and World Development, D.J. Mc LAREN and B.J. SKINNER, Eds., Ber
lin.

HAXAIREC.
En prensa, Quand sécheresse se conjugue avec "conjoncture': in E.
KATZ, A. LAMMEL & M. GOLOUBINOFF, Eds., Entre ciel et terre:
L'homme et le climat. Paris.

JACOBSON H.K. et PRICE M. F.
1990 A Frameworkfor Research on the Human Dimensions ofGlobal Environ

mental Change, UNESCO/ISSC Series:3.

KANDELR.
1990

KOSHLAA.
1991

Le devenir des climats, Paris.

Development Alternative, Sommet des Grandes Villes du Monde, Mon
tréal.

LAMOTHE et PÉRIARD, consultants en climatologie, Sainte-Foy, et LITYNSKI J., Univer
sité du Québec à Trois-Rivières

1988 Répercussions d'un changement climatique sur l'industrie du ski alpin
au Québec, Sommaire du changement climatique, Environnement-Ca
nada, SCC 88 03.

LEVY-LEBOYER c., DURON Y.
1991 Global Change: New Challenges for Psychology, International Journal of

Psychology, 26 (5): 575-583.



90 / Antropologla dei clima en el mundo hispanoamericano

LEVY-LEBLOND J.-M.
1992 Scientisme contre écologie; le pavé de Heidelberg, Le Monde Diploma

tique, AoOt.

MORMONT M., DASNOY C.
1992 Presse quotidienne et environnement en Europe. Fondation Universitaire

Luxembourgeoise, ECLAT-ESCG.

NIGH R.B.
1990

PERLMAN J.
1991

PIRAZZOLI P.A.
1989

POSTELS.
1989

REBEYROL Y.
1990

SINGHB.
1987

Report ofan International Workshop on Methodological Issues in Global
Modelling: micro global links, Mexico, ISSC/UNESCO.

MegaCities Project, Sommet des Grandes Villes du Monde, Montréal.

Present and near-future global sea-level changes, Palaeogeography, Pa
laeoclimatology, Palaeoecology (Global and Planetary Change Section),
75: 241-258.

Halting Land Degradation in State of the World, New York -Londres: 21
39.

Tourbillons et turbulences. La machine des climats, Paris, La Découverte
Le Monde.

Prosptctives d'un changement climatique dû à un doublement de C02 at
mosphérique pour les ressources naturelles du Québec, Université de
Montréal, recherche pour Environnement Canada.

TOPPING J.e. Ed.
1989 Coping with Climate Change, Proceedings of the Second North American

Conference On Preparing for Climate Change: A Cooperative Approach,
Climate Institute, Washington.

ZAMORA L. P.
1982 The Apocalyptic vision in America; interdisciplinary essays on myth and

culture, Bowling Green, Ohio.



2
RITOS y METEOROLOGIA POPULAR

EN ESPANA





RITOS DE LLUVIA y PREDICCION
DELTIEMPO

EN LA ESPANA MEDITERRANEA

Salvador MESA JIMENEZ*
Ana Belén DELGADO HIERRO**

Emilio BLANCO CASTRO***

RESUMEN

En diferentes zonas de la Espafia mediterninea, aparecen numerosos
datos de meteorologia popular. Basicamente, se presentan conocimientos
y practicas rituales asociados a la predicci6n dei tiempo, asi como otras pa
ra atraer la Huvia 0 ahuyentar el rayo. En cuanto al pron6stico deI tiempo
se detecta la coexistencia de f6rmulas predictivas a largo plazo con méto
dos para el corto plazo, que resultan complementarios. Con respecto a las
primeras, se efectuaban en la mayor parte de las localidades mediante las
popularmente Hamadas "Cabafiuelas" de veranD 0 "Canicula': aunque
también se ha recogido el empleo de las "CabafiueIas" de invierno. Ade
mas, se utilizaban el "Calendario Zaragozano" y la lectura deI sentido deI
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viento en el dia de San Juan. En cuanto al corto plazo, domina la observa
ci6n dei estado de plantas, animales, cuerpos astrales y fen6menos fisicos.
La invocaci6n de la Iluvia esta asociada a determinados santos (p. ej. San
Marcos y San Gregorio) cuyas imagenes, sacadas en procesi6n, podian aca
bar con facilidad sumergidas en una fuente 0 en un rio. En la protecci6n
de las tormentas tiene importancia Santa Barbara, a la que se reza 0 se di
rigen otros ritos cuando truena. También destaca en este sentido el papel
de los "ramos" de distintas especies de plantas bendecidos en el Domingo
de Ramos. Por ultimo sefialamos la existencia de muchos refranes alusivos
al tiempo atmosférico. Lamentablemente, este conjunto de practicas y co
nocimientos se esta perdiendo poco a poco.

AB5TRACT
Rain rituals and Weather Prediction in Mediterranean Spain

In different parts of Mediterranean Spain, the people have knowled
ge and ritual practices related to weather prediction, how to attract rain
fall, or how to repel lightening. With regard to weather prediction, the
study identified methods of both long and short term prediction, which
complement each other. Most localities base their longer term predictions
on what are popularly known as summer cabafiuelas or short dry periods,
although winter cabafiuelas (the "twelve days") are also sometimes used.
In addition, an almanac, the Zaragozano calendar, has also been used, as
has the observance of which way the wind blows on the day of Saint John.
For short-term prediction, the most common methods consist of obser
ving the condition and behaviour of plants, animais, heavenly bodies, and
different physical phenomena. Invoking rainfall is associated with certain
Saints, such as Saint Markus and Saint Gregory, whose images are someti
mes submerged in rivers or fountains. Saint Barbara is important for pro
tection from storms and people pray to her or conduct other rituals when
there is thunder. Plant branches of different species which have been bles
sed on Palm Sunday are also used for this purpose. Finally, there are many
popular refrains which refer to climatic conditions. Unfortunately, these
practices and the knowledge associated with them is slowly being lost.
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RÉSUMÉ
Rites de pluie et prévisions météorologiques dans l'Espagne méditerra
néenne

Les habitants de l'Espagne méditerranéenne détiennent des savoirs
et des pratiques rituelles liées à la prédiction du temps ou bien destinées à
attirer la pluie ou à détourner la foudre.

En ce qui concerne les pronostics météorologiques, il existe des for
mules de prévisions à long terme, complémentaires de méthodes valables
pour le court terme. Les premières se basent, dans la plupart des localités,
sur ce que l'on connaît populairement sous le nom de "Cabafiuelas" d'été
ou "Caniculas" ; on trouve aussi l'emploi de "Cabafiuelas" d'hiver (les
"douze jours"). On a également recours à un almanach, le "Calendario Za
ragozano" et à la lecture de la direction du vent le jour de la Saint Jean.
L'observation de la condition des plantes, des animaux, des astres ou des
phénomènes physiques prévaut pour le court terme. L'invocation de la
pluie est associée aux processions de saints, tels saint Marc et saint Grégoi
re, dont la statue est parfois plongée dans une fontaine ou une rivière.
Sainte Barbe est souveraine pour la protection contre les orages. Divers ra
meaux de plantes bénis le Dimanche des Rameaux sont également utilisés
dans ce but. Enfin, nous signalons l'existence de nombreux proverbes re
latifs à la météorologie. Cet ensemble de savoirs et de pratiques est mal
heureusement en voie de disparition.

La Peninsula Ibérica se situa en el extremo suroccidental dei conti
nente europeo, entre los 36° y 44° de latitud norte. Se trata de una zona de
enfrentamiento entre mares de regimenes térmicos y dinâmicos distintos:
el océano AtIântico y el mar Mediterrâneo (Capel Molina, 1981: 7 y sigs.).
Esta circunstancia determina la existencia de dos tipos bâsicos de clima:
oceânico 0 atIântico y mediterrâneo.

El primero afecta al tercio norte peninsular y se caracteriza por unas
precipitaciones medias de aproximadamente 1.500 mm anuales, bastante
bien repartidas a 10 largo dei ano; las temperaturas deI periodo estival son
suaves, y las invernales frias en general, con heladas de intensidad y dura
cion creciente a medida que disminuye la influencia maritima atIântica
hacia el interior. A este sector ibérico se le denomina, comunmente, "la Es
pana verde".
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La mayor parte deI territorio peninsular tiene clima mediterrâneo,
con precipitaciones medias en torno a los 500 mm (que en aigunos luga
res descienden hasta 300 mm) concentradas en primavera y otofio. Por
tanto, en el perfodo estival coincide la carencia casi total de lluvias con los
mâximos anuales de temperatura, que facilmente superan los 30·C. En
consecuencia, el verano es un periodo de estrés hidrico, tanto para la vege
taci6n espontanea como para la agricultura. Se habla, por tanto, de "la Es
pafia seca". Debido a la compleja orografia, elevada altitud media y conti
nentalidad de las zonas interiores, el invierno no presenta valores climâti
cos homogéneos, y puede ser desde suave y carente de heladas (en las zo
nas costeras) hasta sumamente riguroso, con fuertes heladas, en zonas deI
interior (meseta central). En cualquier caso, en la Espafia seca es una cons
tante la irregularidad de las precipitaciones, aun en los periodos estaciona
les en los que éstas son mas esperables.

En la Peninsula ha existido un fuerte dominio superficial de los cul
tivos de secano (Rodriguez Molina, 1991: 14), igual que en el resto de las
regiones dei Mediterraneo. El cereal (trigo, cebada, centeno) , la vid y el oli
vo fueron y son todavfa las plantas agricolas fundamentales; aunque otras
como las legumbres (garbanzo,lenteja, haba), el almendro, etc., han goza
do también de importancia. Este hecho ha debido tener alguna influencia
para que los campesinos desarrollen f6rmulas de predicci6n y conozcan en
eI medio determinados factores indicativos para informar sobre eI tiempo
venidero, puesto que resulta esencial afinar, en 10 posible, en la determina
ci6n deI momento id6neo para llevar a cabo las diferentes tareas agricolas.
Especialmente importante es el conocimiento deI momento de llegada de
las lluvias otofiales para realizar la siembra, sobre todo deI cereal, cultivo
fundamental hasta este siglo para la mayor parte de la poblaci6n campesi
na (Rodrfguez Molina, op.dt.: 10; Aguirre Sabada y Jiménez Mata, 1979:
60), ya que componia la parte principal de la dieta (Garrido Gonzalez,
1990: 119). Por otro lado, dado que en el clima mediterraneo se producen
perfodos largos de fuerte sequia, no es de extrafiar que existieran f6rmulas
o ritos propiciatorios de la lluvia a los que se recurria en casos extremos, y
que todavia permanecen en algunos casos.

Teniendo en cuenta que a la formaci6n de la cultura y el caracter
ibéricos han contribuido los sucesivos pueblos que se han ido superpo
niendo en la Peninsula, tales como iberos, celtas, fenicios, visigodos, roma-
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nos, judios, arabes, gitanos, etc. (Garda de Cortazar y Gonzalez Vesga,
1994, pag 9 y sigs.), siendo la herencia arabe una raiz esencial sobre todo
en el sur deI pais (Martinez Montavez in Miguel Genga, 1988: 8), supone
mos que igualmente han debido contribuir, en mayor 0 menor medida, en
la gestaci6n de la meteorologia popular.

Ademas, otra cuesti6n interesante a sefialar es que en la Peninsula
Ibérica permanecen, mas 0 menos desdibujados, estilos de vida correspon
dientes a todos los niveIes culturales europeos, desde reminiscencias dei
modo de existir en el neoHtico, hasta los propios dei presente (Lain
Entralgo, 1984: 136), hecho que seguramente ha resultado muy importan
te en cuanto a la permanencia actual de los conocimientos y ritos que va
mos a presentar.

y tras 10 dicho, sefialamos que el prop6sito de este trabajo es dar
una vision general de los distintos modos de predecir eI tiempo, intentan
do hacer algun comentario sobre la validez real de tales métodos. Asimis
mo, pretendemos acercarnos a los ritos relacionados con la meteorologia
en la Espafia mediterranea (ineluyendo algunos datos correspondientes a
la Espafia humeda, a titulo informativo y de comparaci6n), y a la comple
mentariedad de las distintas practicas, ademas de su relacion con el cielo
agrkola anual.

Metodologia

Este trabajo se ha realizado a partir de los datos de meteorologia po
pular recogidos en el sena de investigaciones mas amplias de Etnobotani
ca, que constituyen nuestra dedicaci6n habituaI, en distintas regiones ibé
ricas (Andaluda, Aragon, Castilla, Extremadura, Galicia y Navarra), asi co
mo de entrevistas efectuadas con este fin concreto. La informacion que
presentamos, procede de las locadidades que se precisan y se situan en el
mapa, correspondiendo los nombres entre paréntesis a las provincias a las
que pertenecen. A cada poblaci6n le otorgamos un numero, que usaremos
durante el desarrollo dei texto para facilitar su referencia. Estos pueblos se
ubican en la Espafia mediterranea, excepto Seixo y Seoane de Caurel, de la
provincia de Lugo, con elima atlantico, Buerba y Nerin, de Huesca, medi
terraneos, pero con algo de influencia atlantica, y Burguete y Lecumberri,
en Navarra, claramente atlanticos. De ellos ofrecemos también algunos da-
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tos, aunque el trabajo se centre en el ambito mediterraneo peninsular, con
el fin meramente informativo y de comparaci6n.

La informaci6n se ha obtenido mediante las entrevistas no formali
zadas que se utilizan comunmente en Etnobotanica. Pero también a través
de espontaneos grupos de discusi6n, familiares y no familiares, en los que
una vez introducido el tema, aIternabamos el papel de interrogadores so
bre sucesivas cuestiones con el de simples oyentes deI natural debate de los
participantes. Ademas, se ha efectuado conversaciones criticas, en las que
se introducia el escepticismo en el marco deI proceso, hacia los comenta
rios y opiniones de los narradores y viceversa, de manera que el flujo de
informaci6n siguiese los cauces normales entre dos personas que abordan
un tema, tratando de conseguir conjuntamente conclusiones comunes.
Para ello se ha escogido a personas aun arraigadas en sus hâbitos cultura
les tradicionales, como pastores, agricultores y, en general, hombres y mu
jeres de edad avanzada que residen en pueblos de las zonas mencionadas.

Parte de los datos que se integran en el trabajo procede de la pros
pecci6n bibliografica. Por ello, es necesario advertir que, para mayor clari
dad, las localidades de las que procede esta informaci6n no han sido refle
jadas en el mapa, donde se situan s6lo las poblaciones en las que hemos
realizado estudio de campo.

Para evitar confusiones hemos de sefialar que la acepci6n de "medi
terraneo" que utilizamos es biogeografica, segun la cual toda la Espafia se
ca es mediterranea, y nQ s610 aquella netamente litoral respecto a este mar
(Rivas-Martlnez, 1987: 17-20).

Para la denominaci6n cientlfica de las especies botanicas hemos se
guido a Tutin et al. (1964-1980).

I. Predicci6n

Se han encontrado f6rmulas predictivas de 2 tipos: a) a largo plazo
yb) a corto plazo.

a) Entre las predicciones a largo plazo, las mas comunes a todo el te
rritorio son el Calendario Zaragozano y las Cabafiuelas 0 Canicula.
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b) En cuanto a la predicci6n a corto plazo predomina la interpretaci6n
de los cambios que se producen en las plantas, la lectura deI com
portamiento de determinados animales, la observaci6n deI halo de
la Luna, asi como de los fen6menos atmoféricos (nubes, nieblas, he
lada, granizo, etc.).

a) Predicciones a largo plazo, para todo el afio

1.- Calendario Zaragozano

Aunque se trata de un cuadernillo impreso que se encontraba y aun
se encuentra en el comercio, hasta hace un par de décadas fue un calenda
rio bastante utilizado por los campesinos espafioles (segun nos han dicho
muchos agricultores entrevistados de las poblaciones prospectadas). De él
se servian para ayudarse en la decisi6n de la distribuci6n temporal de su
cic10 de actividades. Todavia tiene adeptos.

El calendario comienza con una predicci6n global deI afio por me
ses, Hamada "Juicio Universal", mencionando los periodos de Huvia, frios,
nieblas, etc., asi como los regimenes de vientos; también informa sobre las
fechas de ec1ipses solares y lunares. Posteriormente, en el grueso de su tex
to, se ilustra (para cada uno de los meses) sobre el santorai diario, la hora
a la que salen y se ponen el Sol y la Luna, la consteIaci6n en que se encuen
tran ambos cuerpos celestes y una predicci6n c1imatol6gica asociada a las
distintas fases lunares. Su uso se realiza simplemente consultando eI anti
cipo dei tiempo de cada mes, y teniendo en cuenta dicha informaci6n pa
ra planificar, de un modo muy abierto, las tareas agricolas.

Desconocemos mas datos sobre su origen y su fundador, D. Maria
no Castillo y Ocsiero.

2.- Cabafiuelas 0 Canicula

La f6rmula de predicci6n a largo plazo mas extendida en nuestro
pais se conoce popularmente con el nombre de "Cabafiuelas" 0 "Canicula".

En la mayor parte de los casos recogidos consiste esencialmente en
predecir cmil va a ser eI tiempo dei afio siguiente a través de la observaci6n
de la c1imatologia dei mes de agosto deI afio presente, aunque también he-
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mos encontrado lugares en los que la previsi6n se efectua mediante di
ciembre l . No hemos podido averiguar por qué agosto es el mes id6neo pa
ra esta practica. A continuaci6n presentamos distintas variantes:

En Fuenlabrada de los Montes (2), el 1 de agosto sirve para prede
cir c6mo sera el tiempo de la primera quincena de ese mismo mes, por eso
se dice, "Agosto para agosto"j el dia 2 informa sobre el clima deI mes de
enero deI siguiente afio, el dia 3 establece el de febrero, el 4 el de marzo, y
asi sucesivamente hasta el 13 que p~onostica diciembre. El dia 14 predice
la segunda quincena de agosto y el15 comienza otra vuelta, de forma que
nuevamente establece la elimatologia de enero, el 16 la de febrero, el 17 la
de marzo, continuando de este modo hasta el dia 26 que predice diciem
bre. Si coincide la predicci6n de la primera y segunda vueltas, entonces se
puede estar mas seguro de que el pron6stico es acertado.

En Torrecilla de los Angeles (6), el cielo predictivo es muy parecido,
pero presenta algunas diferencias: el primer dia de agosto se dice que "ri
ge" todo el afio, es decir, informa sobre la climatologfa global dei afio ve
nidero; la asignaci6n de dias a meses deI afio siguiente es igual que en ei
caso anterior, aunque la segunda vuelta comienza el dia 14 de agosto.

En Villatoro (1) se pronostica el clima deI afio siguiente solamente
entre los dfas 2 y 14 de agosto y no se hace predicci6n general el dia 1; ade
mas, la primera mitad de cada dia vaticina la primera quincena deI mes co
rrespondiente y la segunda el resto.

En Adrada de Aza (3) las Cabafiueias son denominadas los "Empe
zaderos". En este caso van dei 13 de diciembre, que es enero, al 25, que es
diciembre del siguiente afio. El dfa 26 se empieza otra vuelta pero contan
do los meses hacia atras: 26, noviembre; 27, octubre; 28, septiembre (. .. ) y
asi sucesivamente. La segunda vuelta confirma 10 predicho en la primera.

En otras localidades las Cabafiuelas se realizan segun los doce pri
meros dias deI afio, es decir, de enero; pero como se dijo al principio, agos
to sigue siendo el mes mas utilizado.

Para todas las variantes, los signos generales a través de los que se
hace el pron6stico, son las propias circunstancias meteorol6gicas dei dia
que se asocia con un mes determinado deI afio siguiente. Es decir, si por
ejemplo el 2 de agosto el cielo esta muy despejado y la jornada es caluro
sa, enero sera mas seco y menos frio de 10 habituaI, por estar dicho mes
vinculado a ese dfa; continuando con el ejemplo, si el 3 de agosto esta nu-
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blado, entonces febrero dei proximo ano sera lluvioso; si el dia 4 hace vien
to dei norte, marzo sera frio y ventoso, etc.

3.- Dia de San Juan

El dia de San Juan, 24 de junio, y la vispera son unas fechas clave dei
santoral y también, en algunas localidades, en cuanto a la predicci6n dei
tiempo anual.

En Fuenlabrada de los Montes (2) el amanecer dei dia de San Juan
se observa de donde viene el viento, para saber qué tiempo hara el ano si
guiente. Asi, si el viento es "solano" (que viene deI sur 0 dei este) indica que
sera un ano sin frio y poco lluvioso; si el viento es "abrego" (procedente dei
oeste) sera un ano lluvioso; si es "nortizo" (que viene dei norte 0 dei no
reste), indica ano frio en general; y si es "gallego" (que procede dei noroes
te), ano fresco. Esto nos da pie a senalar la existencia de un léxico preciso
referido a los vientos en el mundo rural, tan importantes de conocer, por
ser estos los portadores de la lluvia 0 la sequedad, dei calor 0 dei frio, en
definitiva colaboradores de la prosperidad 0 la penuria.

4.- La Luna

El satélite de la Tierra también ha servido a la gente deI campo en la
elaboraci6n de sus pronosticos meteorologicos a largo plazo, aunque no
parece haber tenido en este sentido la importancia de las Cabanuelas 0 el
Calendario Zaragozano, a juzgar por las dos unicas citas de campo que he
mos encontrado.

Concretamente, en Adrada de Aza (3) yen Descargamaria (5) se di
ce que "la luna de octubre siete lunas cubre" referida a como las condicio
nes atmosféricas que existen durante la luna de octubre son muy impor
tantes para la agricultura. Segun esté el tiempo en la luna llena de octubre
asi seran los siguientes siete ciclos lunares. Si es seco, predominara la se
quia hasta mayo, al menos; por el contrario, casa de ser humedo 0 haber
precipitaciones es sintoma de que los siguientes siete ciclos lunares trae
ran, por 10 general, lluvias.
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b) Predicci6n a corto plazo, mediante indicadores climato16gicos fisicos y
bi6ticos.

1.- Plantas

La predicci6n deI tiempo a través de las plantas se basa en la inter
pretaci6n de modificaciones en su aspecto, momentos de floraci6n, abun
dancia de fructificaci6n, etc. Constituye una interesante faceta de la me
teorologia popular. A continuaci6n presentamos algunos ejemplos ilustra
tivos, en su mayoria recogidos por nosotros:

Cuando las hojas de la berza (Brassica oleracea L.) se ponen lacias, se
sabe que se aproxima la lluvia (6).

En otros casos (17), cuando los pinos albares (Pinus sylvestris L.)
muestran un color azulado 0 glauco intenso, es que va a venir un periodo
de tiempo soleado y seco durante varios dias. También en el mismo pue
blo, se afirma que los jarales de jara estepa (Cistus lauri/alius L.) tienen .UP
tono blanquecino azulado ante la cercania deI buen tiempo. . .

Del "barceo" (Stipa gigantea Lag.) se dice en la provincia de Sala
manca que cuando se encogen las canas, es senal de lluvia y cuando las pre
senta firmes es muestra de tiempo soleado (Granzow de la Cerda, 1993:
62-63).

Aunque nuestro trabajo se centre en la Espana mediterninea, inser
taremos un casa curioso deI norte peninsular para que sirva, simplemen
te, coma ejemplo ilustrativo de la existencia de conocimientos similares en
este contexto geografico: el cardo de brujas (Carlina acaulis L. y C. acant
hifolia Ail.) , se coloca en las puertas y ventanas de las casas y cuadras, pa
ra ahuyentar a las brujas, resultando la familia libre dei maleficio, malos es
p{ritus, enfermedades, rayos, etc. (7,8, 15 Y16). Ademas, secundariamen
te, sirve para la predicci6n meteoro16gica, actuando coma bar6metro na
tural, debido a que es altamente hidroscopica una vez seca. En los valles al
tos deI Pirineo aragonés (7 y 8) la denominan "card6n" y se recoge en ver
de, en junio, cuando se sube con los ganados a los puertos. Se coloca fres
ca en las puertas, para que se seque y se dice que la bruja se entretiene du
rante la noche en contar los pelillos deI vilano, que son muchisimos, y asi
transcurre toda la noche y no penetra en la casa.
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El momento de la floraci6n también puede ser una via para cono
cer las condiciones atmosféricas venideras. Es el casa de las floraciones
muy tempranas: cuando hay muchas flores en enero, en pleno invierno, se
interpreta que vendran frios y adelantada la primavera, en mayo, y hara
falta combustible para calentarse (4), por eso dice el refran: "Flores en ene
ro, carbones en mayo". En otras zonas (9) de clima menos lluvioso también
se utiliza la floraci6n adelantada de enero para pronosticar el tiempo, pe
ro esta vez asociandola con una primavera seca y mala que desembocara
en un mes de mayo en el que las cosechas se encontraran muy deteriora
das, tal coma expresa el dicho: "Flores en enero, espinas en mayo". Hemos
de subrayar que la planta de mayor reconocimiento en este sentido es el al
mendro (Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb), trayendo malos presagios
cuando florece en el primer mes de1 ano (9).

Por ultimo, las notas que a continuaci6n exponemos vinculan e1
tiempo que se avecina con la fructificaci6n de ciertas especies. Si la retama
(Retama sphaerocarpa (1.) Boiss.), que fructifica en el mes de agosto, 10 ha
ce copiosamente, predice un otono seco, que se traducirâ para diciembre
en una mala cosecha de aceituna (9). Aigo parecido sucede con el torvisco
(Daphne gnidium 1.), planta que en Hortichuelas (Almeria) se considera
util para pronosticar la cosecha deI afio, de manera que si esta especie fruc
tifica bien el afio va a ser temprano (Martinez Lirola, 1993: 156). También
aqui insertaremos un ejemplo no perteneciente a la zona ibérica medite
rrânea como indicativo de f6rmulas parecidas en el norte deI pais: el "ca
rrabudo" 0 "capudrio': nombres dados al serbal (Sorbus aucuparia 1.) en el
interior de Galicia, es un arbol propio deI norte peninsular y areas de mon
tafia; cuando para el otofio muestra una fructificaci6n abundante indica
que se aproxima un invierno de copiosas nieves: "El ano que grana mucho,
nieva mucho"(l2 y 13).

2. - Animales

Los animales presentan alteraciones de comportamiento re1aciona
dos con los cambios atmosféricos, tales como hibernaciones, desencadena
miento de pautas de cortejo, nidificaci6n, etc., siendo particularmente lla
mativas, en este sentido, las migraciones que llevan a cabo las aves. Esto ha
ce que puedan resultar bastante expresivos coma indicadores meteorol6-
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gicos populares (Angles 1 Farrerons, 1988: 61). Nosotros exponemos una
serie de datos representativos dei conocimiento popular existente en cuan
to a la predicci6n dei tiempo en toma a los animales:

- Anfibios

Cuando los sapos (Bufo bufo y Bufo calamita) salen a los caminos es
que pronto va a Hover (6).

Otro anfibio, la rana verde comun (Rana perezi), indica tiempo de
sapacible durante mayo si canta insistentemente a 10 largo dei mes de mar
zo, de forma que se dice: "Si la rana canta en marzo, ya caHara en mayo" (3).

-Aves

Al ver a los gorriones (Passer domesticus) bafiarse se piensa que va a
Hover pronto (6).

El carbonero comun (Parus major), llamado "chapin" en Descarga
maria (5), anuncia la lluvia con el canto, que segun los habitantes de esta
localidad consiste en repetir machaconamente "chapin, chapin, chapin...".
En Pegalajar (10) ocurre algo similar, alli le llaman "aguanchin" y cuentan
que al cantar dice "agua-aqui, agua-aqui, agua-aqui...'~

Del pito barreno (Picus viridis) se relata que esta hemiado y canta
mucho cuando va a Hover, porque le duele (5). En los pueblos de Las Hur
des (Caceres), muy cercanos al anterior, se considera igualmente al pito pa
ra pronosticar el tiempo; asi Barroso Gutiérrez (1993: 76-77) recoge los si
guientes dichos populares: "Cuando el pito canta en la solana, agua para
toda la semana; y cuando el pito canta en la umbria, agua al siguiente dia':
y también "Si el pito canta al pardea (anochecer), la primavera pronto ven
dra". De la misma forma esta especie de ave indica lluvia a los habitantes
de Pegalajar (l0), donde es conocida coma "caballico".

El mirlo (Turdus merula) conocido como "mielro" 0 "mielra" en Las
Hurdes, también pronostica lluvia; segun Barroso Gutiérrez (op. dt.: 77)
la gente de esta comarca dice: "Canta la mielra en la zarzalera, buen dia se
espera para los de casa, pero no para los de fuera", 10 que significa que si
canta este pajaro pronto va a caer agua, mojandose quienes estén en el
campo.
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En la misma zona y segun el mismo autor, la tortola (Streptopelia
turtur) pronostica el asentamiento deI buen tiempo: "Aunque canten el cu
co y la abubilla, el tiempo no se desengafia mientras no cante la tortolilla".

Las golondrinas (Hirundo rustica) vuelan bajo y a ras del suelo
cuando la lluvia 0 la tormenta estan cercanas (5,9).

La cigüefia (Ciconia ciconia) es un ave que pasa el invierno en el
Africa subsahariana, de donde regresa a nuestros campos para criar y pa
sar la primavera y el verano. Suele coincidir que este regreso se produzca
alrededor deI dia de San BIas (3 de febrero), constituyendo un anticipo de
la pr6xima llegada de la primavera. Pero si para esa fecha no han llegado
todavia las cigüefias, es que ese afio la primavera vendra tarde. Todo esto
queda perfectamente expuesto en uno de los refranes en torno al tiempo
mas extendido en la Peninsula: "Por San Bias, la cigüefia veras y si no la
vieres, afio de nieves".

- Mamiferos

Los "erizos cacheros" (Erinaceus europaeus) salen a los cammos
cuando va a llover (6).

El ganado doméstico también tiene algunos comportamientos que
ayudan a predecir el tiempo; a este efecto exponemos una llamativa anéc
dota relatada por un cabrero de Cercedilla (Madrid), y recogida por
Barrios et. al. (1992: 49): "Un meteor6logo iba con unos pastores por el
campo a mediados deI mes de julio. Un viejo pastor le coment6 que al dia
siguiente de madrugada lloveria. El dia y hora indicados 1l0vi6. El hombre,
antes excéptico, volvi6 y pregunt6 al anciano c6mo 10 habia sabido. El pas
tor le respondio: "porque levant6 el carnero la testa y son6 el cencerro". Y
dijo el cientffico: "jPues si un animal con cuernos y cencerro sabe mas que
yo, cuelgo la carrera!".

3.- Humanos

No podemos olvidar que muchas personas pueden predecir el tiem
po que se aproxima gracias a las sensaciones que perciben a través de dis
tintas partes enfermas de su cuerpo: dolor en las articulaciones de los reu
maticos, en una zona operada quirurgicamente, en una quemadura, etc.
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Segun se deduce de la lectura de Angles 1 Barrerons (op. dt.: 61) debe de
ser muy comun esta forma de pron6stico.

Ademas, existen referencias de que en la provincia de Jaén, en las co
marcas de la Sierra de Magina y de la Sierra Sur, hasta tiempos muy cerca
nos y aun, tal vez, hoy dia, habitaban en los pueblos personas conocidas
tradicionalmente coma "santos" (no confundir con los Santos deI Santo
ral), que se consideraban coma tocadas especialmente por la Gracia Divi
na y miembros destacados de la Iglesia de Cristo. Parte de dichas personas,
segun el testimonio popular, podian vaticinar los eventos meteorol6gicos
(Amezcua, 1993: Il y 22). Célebre es el caso deI "Santo Aceituno", quien vi
via en un cortijo deI término municipal de Valdepenas de Jaén (Jaén), y
que podia comunicar con antelaci6n la llegada de tormentas, cuando el
cielo estaba despejado y nada 10 advertia (Amezcua, op. dt.: 151).

4. - Astros: La Luna

El halo de la Luna es leido para conocer distintas facetas meteorol6
gicas (9) 0 bien unicamente para predecir lluvias (6). También existe refe
rencia del uso de este método en las provincias de Cuenca y Albacete
(Angles 1 Farrerons, op. dt.,: 61), donde la aureola deI astro se considera
signo de lluvia, conociéndose el fen6meno coma "Luna con cejo".

En nuestro refranero encontramos dichos como, "Luna coronada,
campina mojada", 0 "Luna al salir colorada, pronto ventada", 0 "Luna des
colorida, aire mas embravecido" (Baraibar,1977: 100-102).

La Luna tenia, hasta hace poco, una gran importancia en las faenas
agricolas en nuestro pais, en funciones tales como la siembra, la poda, el
injerto, 0 la tala de madera. Por ejemplo, dos tareas que se realizan siem
pre en menguante son la poda de frutales y la siembra de ajos (con el fin
de que no "espiguen" pronto).

5. - Fenomenos meteoro16gicos

- La niebla

Sirve para hacer distintas predicciones. Asi, si amanece con niebla es
previsible que la tarde sea soleada, y son frecuentes los dichos deI tipo
"Niebla por la manana, siesta por la tarde"(6), "MananÎtas de niebla, tar-
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des de paseo"(9), etc. También la niebla de la mafiana puede, segun su evo
luci6n, vaticinar c6mo sera la tarde (6): "Si se baja la niebla al valle, écha
te a la calle y si se sube a la cumbre, quédate a la lumbre". Existe la creen
cia (5) de que si hay niebla un dia de marzo, ese mismo dia en el mes de
maya helani: "Nieblas en marzo, hielos en maya".

- La helada y el granizo

Una mafiana que amanece con mucha racla (6) a con una intensa
helada (5) anuncia cambios en el tiempo, generalmente hacia lluvias.

Cuando cae granizo hay que esperar que después exista helada, y
par tanto se dice: "Negani el padre al hijo pero no el hielo al granizo"(3),
y también, "Le faltara la madre al hijo pero no la helada al granizo"(5).

- Las lluvias

La lluvia en el dia de Santa Bibiana (2 de diciembre) lleva asociadas
mas precipitaciones posteriores: "Si llueve el dia de Santa Bibiana, llueve
40 dias y una semana" (3). Y algo parecido sucede con San Andrés, pues es
ta extendida en la Peninsula la consideraci6n de que si llueve ese dia (30 de
noviembre), seguira cayendo agua abundantemente en los siguientes, ra
z6n par la que se dice, "Si llueve par San Andrés, interminable casa es"
(Cabas L6pez de Bafios, 1989: 242).

- Las nubes

Cuando al final del dia se ven en el poniente unas pequefias nubes
salpicadas de color rojizo llamadas "arreboles" se sabe que al dia siguiente
habra sol, par eso se dice: "Arreboles al atardecer, sol al amanecer" (9).

Si hay "pelijones" (nubes deshilachadas de muy poco espesor y co
lor blanco) no se espera que caiga ninguna lluvia (9).

Par el contrario, cuando el cielo esta cubierto par una agregaci6n de
peqùefias nubes algodonosas, se dice que llovera aproximadamente tres
dias mas tarde, tal coma se expresa en el refran, "Cielo emborregado a los
tres dias mojado" (6).
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En Aragon se dice "Cuando Guara tiene capa y Moncayo chapiron,
buen ano para Castilla y mejor para Aragon" (Cobos Lopez de Banos, op.
dt.: 235), 10 que significa qUè si estas dos sierras presentan nubes en las
cimas tendran IIuvias ambas regiones.

- El arco iris.

En Torres (11) saben que va a Hover cuando ven el arco iris al oeste,
tal coma expresan en el siguiente refran: "Arco al poniente, carga el arado
y vente, porque va a IIover".

En Castilla cuando se ve el arco iris por la manana, por la tarde se
espera agua, por eso dice el dicho, "Arco iris por la manana, por la tarde
agua" (Cobos Lopez de Banos, 1989: 232).

III. Ritos propiciatorios de lluvia

Segun Caro Baroja (1992 a: 129) "la inmersion de la efigie 0 cuerpo
deI santo venerado para obtener IIuvia es en muchos pueblos el procedi
miento ritual obligado, en casa de sequia 0 en determinadas épocas deI
ano". Es bastante frecuente que el implorado sea San Marcos (25 de abriI),
segun el mismo autor, pero no es raro que se invoque a otros santos. Asi,
hemos sabido que a San Marcos se le hada una novena y posteriormente
una procesi6n que terminaba con la imagen sumergida en el pilon de la
plaza (6), 0 que una talla de madera que representaba a San Gregorio era
lanzada desde un puente al rio (5) en casos de extrema necesidad. Recor
demos el refran, "Por San Marcos agua en los charcos".

Otro tipo de pnktica muy curiosa para obtener, entre otros, el be
neficio de la lluvia es la que se realizaba en Obejo, provincia de Cordoba
(Caro Baroja, 1992 b: 214-216): se efectuaba un baile de espadas llamado
"Patatu", por danzantes miembros de una hermandad cuyo patron era San
Benito. Los mentados componentes de la hermandad sacaban en proce
sion a San Benito, mientras desarroHaban ante él una danza. Esto ocurr[a
en el dia de San Anton (17 de enero) yen el de San Benito (11 de julio), 0

bien en cualquier momento en el que la escasez de agua era excesiva, 0 por
cualquier otra calamidad. La imagen se paseaba por los campos, y se can
taba la copIa:
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"Agua, Padre Eterno
agua, Padre mio,
que se van las nubes
sin haber llovido".

Hurtado (1901: 106-108) describe distintos ritos efectuados en Ex
tremadura que van mas alla de remojar la imagen, coma son colocarle al
santo sardinas en la boca para que tenga sed y provoque lluvia 0 hacerle
distintas ofrendas.

En J6dar (9) se saca en procesi6n al Cristo de la Misericordia los
dias 2 de mayo y 13 de septiembre (en procesi6n "corta"), y mientras va re
corriendo las calles deI puebla la gente le lanza desde los balcones pétalos
de flores y trigo, mientras grita un "jviva!': con el fin de obtener la bendi
ci6n de los campos, para que tengan buenas cosechas (Alcala & Balboa,
1992: 40). Los pétalos yel trigo arrojados son, en definitiva, la petici6n deI
bien mas apreciado en esa zona seca: el agua. Este mismo Cristo se saca
también el3 de mayo y el14 de septiembre (procesiones "generales"), sien
do entonces una de sus paradas el "Alamo deI Senor': donde se le ofrenda
ban unas espigas de trigo para que, una vez mas, bendijese los campos
(Alcala & Balboa, op. cit.: 42). De todas estas procesiones la dei 3 de ma
yo, dia de la Fiesta Mayor deI pueblo, es la mas importante en cuanto a la
relaci6n con el tiempo, especificamente dirigida a la petici6n de buenas
cosechas (ver L6pez Pegalâjar, 1992: 86).

En general, este tipo de creencias ha estado en vigencia en la Penin
sula hasta hace 10620 anos, en el mejor de los casos.

Ill. Protecci6n contra las tormentas

El Domingo de Ramos existe la costumbre en toda la Peninsula de
bendecir ramas de distintas plantas en las iglesias. Las plantas utilizadas
varian con la zona; las mas frecuentes son palmas (Phoenix dactylifera auct.
cret.y Phoenix canariensis Nort. ex Chabaut) y olivo (Olea europaea L.),
aunque también son usados laurel (Laurus nobilis L.)(5), romero (Rosma
rinus officinalis L.)(14) 0 boj (Buxus sempervirens L.)(18). Después de la
celebraci6n religiosa, los ramos son llevados a casa y colocados en las ven
tanas para prevenir el rayo. En algunos lugares no s610 protege de las tor-
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mentas, sino de todo 10 negativo en general: malos espiritus, demonio,
brujas, enfermedades, etc.

También es comun en todo el pais "acordarse de Santa Bar~ara

cuando truena". Actualmente esto esta cayendo en desuso, y son pocas las
personas que aun rezan a Santa Barbara y le encienden velas durante las
tormentas.

Un rito algo mas elaborado es el que describimos a continuaci6n
(6): El Domingo de Pascua de Resurrecci6n2 se celebra una procesi6n re
ligiosa en la cuallas mujeres portan una imagen de la Virgen por unas ca
Iles del puebla y los hombres Ilevan al Resucitado por otras. En un mo
mento determinado ambos grupos se encuentran en la plaza ya la Virgen
se le sustituye el manto negro que Ilevaba por otro de color blanco; enton
ces, toca la campana de la iglesia y todos se encaminan hacia alli. Procesio
nes de este tipo se celebran 0 se han celebrado en algun momento en toda
Espana, pero 10 particular de esta localidad (y que actualmente ya esta en
desuso) es que en el momento en el que tocan las campanas la gente reco
gia del suelo de la plaza chinitas (piedras pequenas) que guardaban en ca
sa hasta que hubiera una tormenta. Cuando comenzaban los primeras
truenos se quitaba, desde el interior de la casa, una teja y por el hueco se
lanzaban las chinas hacia la parte alta deI tejado. A continuaci6n se recita
ba:

"Santa Barbara bendita
que en el cielo estas escrita
con papel y agua bendita,
que no caiga cosa mala
alrededor de mi tejado,
ni alrededor de mi ganado,
ni alrededor de la Cruz.
Amén Jesus".

Acto seguido se santiguaban y encendian candiles a Santa Barbara.
Un rito de caracteristicas similares, aunque menos complejo fue

descrito por Hurtado (op. cît.: 110) en Castuera (Badajoz).
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IV. Asociaci6n de fechas fijas con fen6menos meteorol6gicos y agricolas

Es frecuente que se asocien diversos fen6menos meteoro16gicos con
fechas fijas deI ano, que generalmente no se nombran con el dia y mes a
que pertenecen, sino con su santoral correspondiente. Exponemos a con
tinuaci6n algunos refranes 0 dichos de este tipo, ordenados crono16gica
mente:

- Alusivo al alargamiento de los dias, es decir de las horas de luz, "Por
los Reyes, 10 notan los bueyes" (1). Los Reyes son el 6 de enero, y los
bueyes eran los animales mas utilizados para arar los campos.

- Alusivo a la aproximaci6n deI equinoccio de primavera: "Por San
Matias, igualan las noches a los dias" (1). San Matias es el 24 de fe
brero.

- Alusivos a la fenologia de algunas plantas: "Por Santa Basilia, la lila
florece deprisa". Santa Basilia es el 15 de abril.

- Relativo a la lluvia: "San Marcos llena los charcos" 0 "San Marcos rey
de los charcos"(6). San Marcos es el 25 de abril.

- Indicando el tiempo tipico de los meses mas importantes desde el
punto de vista agrkola: "Marzo ventoso y abrillluvioso, sacan a ma
yo florido y hermoso': "En abril se echa la gente a dormir, y en ma
yo aunque no quiera el amo':(6) Este dicho hace referencia a que en
abril comienza a hacer calor y los jornaleros empezaban a dormir la
siesta, aunque la "fecha oficial" de comienzo de las siestas era el dia
de la Cruz (2 de mayo).

- Indicando los primeros sintomas de debilitaci6n deI verano, en la
mitad norte de la Peninsula: "En agosto frio en el rostro': porque las
tardes ya son mas cortas y algunos dias puede sentirse el fresco tipi
co deI otono.

- Cuando llega el final del verano: "En septiembre, 0 se secan las fuen
tes 0 se arrastran los puentes':(3). "Por San Miguel, estan los frutos
coma la miel" (1). San Miguel es el 29 de septiembre.

- "Por el Pilar, la gente a vendimiar". La vendimia es la recogida de la
uva, una faena clave en el mundo mediterraneo. El Pilar es el 12 de
octubre.
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- Alusivo a la llegada de las primeras nieves: "Por los santos (1 de no
viembre), la nieve en los altos, por San Andrés (30 de noviembre),
la nieve a los pies"(1 y 3). "Llegado San Andrés, invierno es"(3).

Ademas, se sabe que los calores mas fuertes dei ano se producen en
tre San Antonio (13 de junio) y San Juan (24 de junio)(6); y que a finales
de septiembre, cuando ya es otono, suele arreciar el calor durante unos po
cos dias, a los que se conoce con el nombre de "YeraniIlo de San Miguel"
(29 de septiembre) 0 "YeraniIlo dei membriIlo", 0 "Sol de los membriIlos",
por ser el momento de maduraci6n de este fruto (Cydonia oblonga L.), con
el que se elabora un dulce 0 jalea tradicional de gran popularidad denomi
nado "carne de membriIlo" 0 "dulce de membriIlo': Por el contrario, se di
ce que a primeros de noviembre hace mucho frio durante un periodo cor
to de dias al que se conoce con el nombre de "invernada de los Santos" CI
de noviembre)(6).

Discusion

Es muy probable que el clima mediterraneo, con sus ya comentadas
caracteristicas de precipitaciones escasas e irregulares haya tenido influen
cia en el interés de los habitantes de la mayor parte de la Peninsula por la
busqueda de modos de predecir el tiempo.

Nos parece que la combinaci6n de métodos de pron6stico a largo y
corto plazos constituye un aspecto fundamental de la meteorologia popu
lar, puesto que los primeros facilitaban a la gente dei campo organizar un
esquema general y abierto de tareas agrfcolas, para decidir, p. ej., en qué
dias dei otono sembrar el cereal, cuâl era el momento mas adecuado para
recoger la cosecha, etc. Complementariamente la predicci6n a corto plazo
hada mas senciIlo el dia a dia concreto de las labores campesinas, permi
tiendo el anticipo suficiente para actuar en situaciones dificiles 0 de emer
gencia (p. ej., guardar el ganado porque viene una tormenta) 0 bien obrar
con rapidez ante un evento meteorol6gico inminente y propicio (sembrar
inmediatamente antes de las lluvias,o preparar los rebanos para subirlos
a las partes altas de una sierra, en buen tiempo, etc.).

Las formas encontradas para conocer el tiempo a largo plazo son a
través dei Calendario Zaragozano, de la Canicula 0 Cabanuelas de verano,
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de las Cabafiuelas de invierno, de la observaci6n de los vientos en la ma
fiana deI dia de San Juan y mediante la luna de octubre.

El Calendario Zaragozano, tan usado hasta hace unos veinte afios,
todavia se publica, pero entre quienes 10 adquieren hay muchos que sim
plemente pretenden hojear unas paginas curiosas.

La Canicula parece haber sido el medio mas utilizado de predicci6n
a largo plazo, y todavia queda aiguna gente deI campo que permanece
atenta al cielo durante el mes de agosto y pronostica el tiempo a la mane
ra tradicional. Por el contrario tenemos la impresi6n, en base al escaso nu
mero de citas recogidas durante el trabajo de campo, de que las Cabafiue
las de invierno han tenido menos importancia en la Espafia mediterranea.

Otra forma de predecir el tiempo a largo plazo es, coma hemos co
mentado, a través de la verificaci6n deI fiujo del viento en el dia de San
Juan. Al igual que en el resto de Europa, se trata de una fecha clave deI afio,
llena de significaciones magicas y simb61icas. San Juan esta asociado con el
solsticio de verano, cuando el sol, fuente de la vida, triunfa y esta en su
apogeo, por 10 que se convierte en momento id6neo para la celebraci6n de
gran cantidad de ritos protectores (Caro Baroja, 1973: 22), ligados en bue
na medida a la consecuci6n de la reproducci6n de la luz deI dia y de la rue
da deI tiempo (San Martin, 1982: 69 y sigs.). En dichos ritos el agua y el
fuego son los ingredientes fundamentales (Caro Baroja, 1992 a: 151 y sigs.;
Maldonado, 1975:.38). Agua y fuego, 0 10 que es 10 mismo, el agua yel sim
bolo deI sol, son los dos elementos que combinados sostienen la fertilidad.
Y, tno es acaso prospectar el tiempo deI afio siguiente en el dia de San Juan,
en definitiva, pronosticar en qué medida va a resultar éste mas 0 menos
fértil? Parece que hay poco de extrafio, en consecuencia, en la elecci6n de
esta fecha para vaticinar el comportamiento deI tiempo durante el afio que
ha de venir. En cualquier caso, aparecen otras practicas con parecidos fines
en la Espafia mediterranea que fortalecen esta idea, coma por ejemplo su
cede con "les Joanetes" en las cercanias de la Albufera (Valencia), rito po
lisémico efectuado por las j6venes solteras, que incluye la posibilidad de
saber si sera buena la pr6xima cosecha (San Martin, op. cit.: 69-74),10 que
en el fondo es un refiejo de las caracteristicas deI tiempo (junto a otros
acontecimientos) hasta el momento de la maduraci6n, ya que éste resulta
ra el factor mas importante a la hora de determinar una recolecci6n esca
sa 0 abundante. Todo ello nos hace ver en el dia de San Juan, por las razo-
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nes comentadas, un momento importante para la predicci6n meteorol6
gica.

En cuanto a la Luna, se trata de una fuerza agricola fundamental, li
gada a la mujer y a la fertilidad, objeto de cuIto en las antiguas cuIturas eu
ropeas (Caro Baroja, 1973: 26). Teniendo en cuenta que la idea de fertili
dad se asocia a una presencia generosa de agua, no deja de haber cierta 16
gica en el empleo de la Luna coma fuente de informaci6n en relaci6n a la
lluvia. Ademas, la costumbre de pronosticar a través de la luna de octubre
ha debido de estar mas extendida por la geografia ibérica en tiempos pa
sados, coma se deduce de la recopilaci6n de dichos similares, por Cobos
L6pez de Banos (op. cit.: 232 y 237) en Galicia y Cataluna, y por Tirado
Zarco (1988: 84) en las provincias de Cuenca y Ciudad Real, 10 que cons
tituye una prueba de su importancia.

Los métodos de predicci6n a corto plazo son muy variados, median
te la observaci6n de seres vivos, plantas y animales, pero también por la
Luna y la interpretaci6n de diferentes fen6menos atmosféricos y meteoro
16gicos, tales coma el arco iris, las nubes, el granizo, la niebla, etc., sin 01
vidar la adivinaci6n directa, en el casa de ciertas personas, los "santos", de
la Sierra Sur y de la Sierra de Magina (Jaén).

Respecto a la Luna, se sabe que ha sido utilizada desde tiempos muy
remotos en los pron6sticos meteorol6gicos, pues ya la antigua civilizaci6n
babil6nica asociaba los halos lunares con la proximidad de lluvias
(Chereguini, 1988: 20). Pero pese a su larga historia coma confidente de
precipitaciones, vientos 0 dias soleados, conviene senalar que en nuestro
pais la confianza en las predicciones a través de ella no ha sido absolu ta,
por 10 que convenia apoyarse, ademas, en otras observaciones comple
mentarias, pues a fin de cuentas "la Luna suele ser embustera; sucedera
siempre 10 que Dios quiera" (Caudet, 1991: 191).

En cuanto a los "santos" de Jaén, es necesario decir que, segun los
propios de la zona, no seguian ningun método particular para predecir,
por ejemplo, una tormenta, sino que sabian de su pr6ximo acontecimien
to por simple conocimiento directo, por inspiraci6n de la Divinidad. Aho
ra bien, la misi6n de estas personas no consistia en hacer pron6sticos me
teorol6gicos, pues se ocupaban de liberar al pr6jimo que se les acercaba
con fe en Dios y a ellos mismos como servidores de la Voluntad Divina, de
10 malo y negativo que oprime al hombre: curaban enfermedades fisicas a



Antropologrll dei c1imll en el mundo hispllnollmericllno / 115

los humanos y a los animales, aliviaban dolores morales, aconsejaban, con
solaban a los tristes de espiritu, prededan los desastres naturales, etc., sin
recibir mas pago (los auténticos "santos") que pedir a la persona afectada
que se encomendase a Dios y le profesase una fe incondicional, 0 a 10 su
mo, aceptaban unas flores, vales de pan que luego se repartian entre los
mas pobres, 0 colaboraci6n en el trabajo del campo (Amezcua, op. cit.: 22,
34, 75-76, 151). Por 10 tanto, el vaticinio de adversidades meteorol6gicas
era s610 una cosa mas entre una serie de males contra los que soHan actuar.
Los "santos" eran gente dei campo, humilde, que un buen dia recibieron la
gracia a partir de visiones 0 locuciones con las imagenes religiosas de ma
yor devoci6n (Amezcua, op. cit.: 50).

En toma a las demas formas de predecir el tiempo a corto plazo,
mediante la niebla, el arco iris, el granizo, etc., aparecen bastantes dichos,
similares a los recogidos por nosotros durante el trabajo de campo, en las
distintas recopilaciones dei refranero que hemos consultado (Baraibar,
1977; Caudet, 1991; Cobos L6pez de Banos, 1989; ChereguiniI, 1988;
Tirado, 1988), muestra de su popularidad y usual manejo en el mundo ru
ral de tiempo atras.

Si bien es dificil pronunciarse sobre la validez de estos procedimien
tos populares, en el casa concreto de los indicadores bi6ticos su veracidad
parece mas que admisible, puesto que, coma es sabido, resulta imprescin
dible para los organismos vivos ajustar su cielo biol6gico (el celo, el perio
do de nacimiento, de aprendizaje, floraci6n y emisi6n de semillas, etc.) a
los cambios estacionales y temporales (Jen Yu Wang in Gates, 1968: 23-26;
Green in Gates, 1968: 82; Curt y Galan, 1982: 22). Seguramente, las varia
ciones eléctricas y no digamos las modificaciones en los niveles de hume
dad que experimenta la atm6sfera antes de que un determinado fen6me
no meteorol6gico sea evidente, no son percibidos por la mayor parte de las
personas, pero si por multitud de plantas y animales, que ademas pueden
manifestarlo por cambios en su aspecto 0 de su comportamiento
(Conaway in Gates, 1968: 132 y sigs.; Jen Yu Wang in Gates, op. cit.: 23
25).

El grado de humedad ambiental, que puede estar ligado a vientos
frescos portadores de lluvia, 0 por el contrario, a corrientes desecantes,
provoca cambios fisiol6gicos en las plantas que determinan la regulaci6n
de la transpiraci6n a través de la apertura 0 el cierre de los estomas (Bar-
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celo Coll et al., 1988:. 112). Asi p. ej., la coloraci6n azulada que adopta el
pino albar esta fundamentada por fen6menos de este tipo, provocados por
la disminuci6n de la humedad ambiental. El uso de vegetales en la deter
minaci6n deI tiempo y de las caracteristicas climaticas de las distintas mi
crorregiones en la Peninsula Ibérica, constituye un casa concreto de una
pnictica que se ha efectuado en muchos otros lugares y que goza de un an
tigüedad mas que milenaria. Segun Jen Yu Wang in Gates (op. dt.: 29)
existen pruebas de que la observaci6n deI estado de las plantas ha sido usa
da desde hace al menos 3.000 afios, ya que en los Cantos de Salom6n apa
recen referencias a este hecho; también comenta que hay constancia de
que el Calendario Chino Real de la época deI primer emperador de la di
nastia Han (500 a. c.) se basaba en los cambios de los vegetales para deter
minar las transiciones estacionales y las diferentes tareas agricolas; poste
riormente dice que los atenienses y los romanos poseian calendarios en los
que los cambios estacionales aparecian ligados a las modificaciones en el
aspecto de las plantas. Ademas, la moderna microclimatologia utiliza de
terminados parametros relacionados con los vegetales para obtener con-'
clusiones, tales coma la tasa de transpiraci6n, la temperatura de las plan
tas yel perm vertical de la concentraci6n de di6xido de carbono; esta es 10
que se lIama observaci6n fitofenol6gica (Jen Yu Wang in Gates, op. dt.:
25). Aunque no conocemos que se hayan correlacionado con la predicci6n
meteorol6gica, se sabe que los hongos son sumamente sensibles a mini
mos cambios deI tiempo (Waggoner in Gates, 1968: 65).

Si atendemos a los animales, vemos como, por ejemplo, los insectos
son igualmente buenos bioindicadores micro-climatol6gicos y meteorol6
gicos, tanto es asi, que existe una disciplina cientffica Hamada Biometeoro
logia Entomol6gica (Green in Gates, op. dt.: 81-82). Los anfibios tienen
una gran dependenda de la humedad debido a sus caracteristicas dérmi
cas y reproductivas (Attenborought, 1981: 149), estando probablemente
capacitados para detectar modificaciones de este factor en el ambiente; no
seria extrafio, por tanto, que pudiesen percibir hasta cierto punto la proxi
midad de Huvias, tal coma dijeron nuestros comunicantes sobre los sapos,
los cuales relajan sus habitos nocturnos y se muestran activos durante el
dia sin riesgos de desecaci6n, informando involuntariamente a las perso
nas deI tiempo que se avecina. De la misma manera, las modificaciones en
el cielo conductual de las aves y los mamiferos puede relacionarse con in-
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fimas variaciones ambientales meteorol6gicas yelimatol6gicas (Conaway
in Gates, op. dt.: 131 y sigs.).

Pero no son los organismos vivos la unica fuente de predicci6n cu
ya veracidad encuentra justificaciones en la "ciencia oficial": por ejemplo,
los halos lunares se deben a la presencia de nubes altas llamadas cirroes
tratos, que suelen estar relacionadas con los frentes câlidos de sistemas de
bajas presiones (Neukamp, 1985: 52). Segun la media estadistica, estos cer
cos lunares aparecen cuando las perturbaciones asociadas se encuentran
aproximadamente a unos 600 Km., por 10 que con una velocidad de trans
laci6n tipo comenzaran las lluvias a partir de las 24 h. siguientes
(Chereguini, op. dt.: 20). Siguiendo con las nubes, recordemos el refnin,
"Cielo emborregado a los tres dias mojado": el cielo "emborregado" 0 "em
pedrado", se produce por la agregaci6n de altocumulos y cirrocumulos,
que no se precipitan (Toharia, 1985: 25), pero que asociados a una dismi
nuci6n de la presi6n atmosférica, son un indicador fiable de pr6ximas llu
vias, las cuales, en funci6n de la velocidad media de avance de los cielones,
tardanin tres dias en mojar el suelo, tal coma cuenta Chereguini (op. dt.:
28). En la misma obra de este ultimo autor citado, aparece abundante in
formaci6n, que no pormenorizaremos para no alargar el trabajo, sobre la
veracidad de los pron6sticos populares a través de los arreboles (p. 40-41),
de las nieblas (p. 49), dei arco iris (p. 62-65), etc.

Como puede verse, los rituales de invocaci6n de lluvia de los que te
nemos conocimiento (recogidos por nosotros 0 presentes en bibliografia)
forman parte de la religiosidad cristiana popular, independientemente de
que sus origenes se ubiquen 0 no en este contexto religioso; éstos, se llevan
a cabo a través de la petici6n 0 rogativa, mediante procesiones y demas ac
tos descritos, a determinados santos, dei favor de la lluvia. Algunos auto
res relacionan su frecuencia con los momentos mas importantes dei cielo
agricola y con las caracteristicas elimaticas de los distintos meses dei ano,
de las que depende el crecimiento vegetal: Penafiel (1988: 306-307) dice
que en Murcia son muy numerosos en octubre, coincidiendo con el perio
do de efectuar la siembra, se continuan en los meses de noviembre a febre
ro, alcanzando sus mayores cotas en marzo cuando grana el cereal; en ma
yo, por el contrario son bastante infrecuentes, y casi inexistentes en junio
y julio, cuando no interesa que llueva por ser la época de la siega. Sin eIlî~

bargo en la mayor parte de la Peninsula la frecuencia de las romerias a er-



118/Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano

mitas de santos en relaci6n con el agua es mas elevada en mayo
(Maldondo, op. dt.: 37), mes que, ademas, ha sido elegido a través de la
historia para celebrar de una manera especial, los arboles, las flores y las
plantas en general (Sendin, 1992: 132), que son expresi6n de la fertilidad
generada de la luz deI Sol y deI agua. Ello es porque durante este periodo
la caida de lluvias, posiblemente las ultimas antes deI seco estto, resulta
muy importante para los campos y el buen fin de las cosechas, tal coma ex
presan los siguientes refranes de forma inmejorable: "Agua de mayo, pan
para todo el afio" (Caudet, op. dt.: 14) 0 "Abril y mayo tienen la Have deI
afio"(3). Este tipo de actos parece haber persistido especialmente en la Me
seta (Christian, 1978: 134-135). La rogativa se encuentra influida de ma
nera muy directa por las necesidades deI afio agricola, y esto, se cree, de
pende de la Divinidad (Pefiafiel, op. dt.: 304). En consecuencia, parece 16
gico que cuanto mas seco sea el clima de una comarca resulten también
mas abundantes este tipo de practicas. Asi, por ejemplo, para Murcia, pro
vincia tremendamente seca, las rogativas "por agua" son algo consustan
cial, hecho que se traduce en una larga serie de imagenes y reliquias (Vir
gen de la Fuensanta, Benditas Animas deI Purgatorio, Inmaculada Con
cepci6n, Reliquia Lignum Crucis, Virgen de la Arrixaca, etc.) solicitadas
con este fin (Pefiafiel, op. dt.: 321). Fuera deI contexto murciano San Mar
cos es de los santos mas importantes en la petici6n de lluvias, seguramen
te por ser el santo agricola por excelencia (Caro Baroja, 1992a: 129), y tam
bién San Gregorio Ostiense, que en Extremadura tiene bastantes ermitas y
aguas 0 bafios (Maldonado, op. dt.: 37). Dentro de Espafia, este santo es
ademas asociado con eI agua fuera deI ambito netamente mediterraneo: en
Sorlada (Navarra) el dia nueve de mayo, se pasa agua ante sus reliquias (se
trata deI agua de San Gregorio), que la gente lleva después para rociar sus
tierras (Maldonado, op. dt.: 37). Es facil entender que se acuda tanto a San
Gregorio Ostiense, pues se dice que vino a la Peninsula desde Roma para
conjurar las plagas que asolaban unos campos (Maldonado, op. dt.: 37).

Pero ademas de las rogativas que constituian un acta comunitario
para obtener la lluvia, 16gicamente también se dirigian a la Divinidad las
oraciones individuales (oraciones instrumentales) con este prop6sito (ver
por ej., Christian, op. dt.: 134). En ambos casos, ya fuese la petici6n perso
nal 0 colectiva, se efectuaba la "acci6n de gracias" cuando sucedia la caida
dei agua, mediante misas, danzas, luminarias, etc. (ver por ej. Pefiafiel, op.
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cit.: 325-326; Christian, op. cit. 134-135),0 bien sacando en procesi6n a la
misma imagen a la que se implor6 el auxilio, coma es el casa deI Cristo de
la Misericordia en J6dar (9) (AlcaIa y Balboa, 1992: 43).

Si nos remontamos a tiempos mas antiguos, teniendo en cuenta que
nuestro pais estuvo incluido en el Imperio Romano y que todos los idio
mas peninsulares vivos, excepto el vasco, proceden dei latin, resulta senci
lIo comprender que la extensi6n romana fue un hecho fundamental para
la gestaci6n de las culturas ibéricas (Garcia de Cortazar y Gonzalez Vesga,
op. dt.: 19-21). Es pues muy tentador pensar que las practicas para propi
ciar la lIuvia que hemos comentado se originan a partir de unos posos cul
turales nutridos por multiples influencias, y que entre las principales figu
ra la romana. Dicha idea se apoya en el conocimiento de que en Grecia y
en la vieja Roma la magia con fines benéficos, que ejecutaban desde los sa
cerdotes de determinadas divinidades a profesionales tales coma los médi
cos, era considerada licita yaun necesaria, empleandose, entre otras cosas,
para favorecer la lluvia (Caro Baroja, 1973: 38).

La protecci6n frente a 10 negativo, de la familia, la casa, los campos,
etc., incluia el resguardo ante las adversidades meteorol6gicas, de vital im
portancia para una sociedad agricola. Era tarea de las personas labrar, sem
brar, podar, cuidar de los ladrones, etc., pero en cambio no habia manera
humana posible de controlar el rayo, el granizo, las heladas y demas desas
tres climaticos para los cultivos, que lIegan deI cielo; por tanto, el unico re
medio era espiritual (Pefiafiel, op. cit.: 304). En 10 concerniente a la pro
tecci6n contra el rayo, hemos de subrayar que la planta s610 funciona co
mo soporte material de unas propiedades que otorga la Divinidad, es de
cir, 10 que verdaderamente importa no es la especie vegetal utilizada, sino
que los ramos que se coloquen estén bendecidos. Pero aunque los ramos
han sido el medio mas extendido de protecci6n en este sentido en la Espa
fia mediterranea, existian también otros procedimientos con similares
prop6sitos: por ej. en Murcia, un sacerdote 0 el obispo incluso, realizaba
desde la catedral, 0 desde un tablado en una plaza publica, la "Bendici6n
de campos y aires", tras la que la gente ayunaba tres dias y repartia limos
na a los pobres (Pefiafiel, op. cit.: 338-340). Segun el mismo autor (op. dt.:
304-305 y 341-343) los conjuros eran algo muy comun en el s. XVIII, con
sistiendo normalmente en el toque de las campanas de la iglesia para ale
jar nublos, rayos, tempestades, etc., aunque también existian otras costum-
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bres, tales coma dar palmas entre los sembradios para auyentar los rayos 0
colocar cruces en los campos para alejar el peligro de los pedriscos. Otro
casa curioso, nuevamente para inostrar la existencia de prâcticas con simi
litud en el norte deI pais, es el de Udabe (Navarra), donde una anciana de
la casa de Dorrea comentaba que el cura de aquel municipio tenia que ir
una vez al ano a bendecir una cueva, habitada por un genio Hamado Ma
ri-burute, pues de 10 contrario en los siguientes doce meses caian tormen
tas y granizadas sobre la localidad (Barandiaran, 1987: 129).

Recapitulando, las prâcticas de protecci6n frente al mal tiempo
constituyen un conjunto de costumbres que han sido progresivamente asi
miladas al cristianismo, en muchos casos en tiempos relativamente recien
tes, tal como se deduce deI hecho de que durante los siglos XVI y XVII en
la mayoria de las poblaciones agricolas espanolas prestaban sus servicios
cierta c1ase de exorcizadores y espantadores de nubes, estando sus activi
dades muchas veces renidas con la religi6n cristiana (Caro Baroja, 1975:
143).

Segun Caudet (op. cit.: 5): "En Espana es notoria la afici6n popular
por los refranes y dichos de tipo didâctico, hasta el extremo de que inc1u
so aparecen en las grandes obras literarias". De 10 que resulta qué extrano
era el espanol que diariamente no decia, por 10 menos, un par de ellos
(Baraibar, op. cit.: 9). Al ser la agricultura y la ganaderia ocupaciones esen
ciales deI hombre a 10 largo de los siglos, constituyen unD de los temas fun
damentales deI Refranero (Cobos L6pez de Banos, op. cit.: 1 deI pr6logo),
y por su relaci6n con las mismas, los dichos asociados al tiempo y a la pre
dicci6n meteoro16gica. Sirva coma ejemplo de esto el que gran parte de la
sabiduria popular en toma al tiempo registrada en nuestro trabajo de
campo, se encuentra en forma de refrân. Y eHo es propio de una postura
muy precavida, ya que, al tratarse de un aspecto de la vida sumamente im
portante, se apreciaban los refranes coma una magnifica forma de garan
tizar su aprendizaje, pues constituyen una f6rmula de fijaci6n de conoci
mientos, de manera tal que al enunciarlos resulten sonoros, contengan
derta estética y sean facilmente memorizables, y, por tanto, transmisibles
sin dificultad de generaci6n en generaci6n. Es pues el Refranero, un dep6
sito fundamental deI saber meteoro16gico popular.

Respecto al origen y antigüedad de los refranes vinculados al tiem
po, seran siempre dificiles de precisar, pues han ido naciendo y desapare-
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ciendo continuamente hasta nuestros dias, en los que facilmente mueren
pero dificilmente surgen. Caudet (op. cit.: 7) afirma con rotundidad que
su origen es tan antiguo como el de los hombres, y que eran muy corrien
tes entre los latinos, por 10 que, cuando menos, el uso de estos dichos po
pulares aparece en los remotos momentos de la gestaci6n de nuestra cul
tura occidental; dice ademas que en la literatura medieval es frecuente en
contrarse con refranes. Por estar ligados a la agricultura y a la ganaderia,
Cobos L6pez de Banos (op. cit., p. XIII del pr6logo) también piensa que
sus inicios se pierden en 10 mas lejano de los tiempos, y que, como poco,
los mas antiguos son tan viejos como el idioma que los expresa, en este ca
so el castellano. Por poner un ejemplo concreto de esta antigüedad, el re
fran "arreboles al anochecer, sol al amanecer': recogido por nosotros en J6
dar (9), aparece bajo una forma muy similar en los Evangelios (Mt 16,2
3)3, como puede verse también en la obra de Chereguini (op. cit.: 40).

Todo este saber en torno al tiempo es parte de un cuerpo de costum
bres y conocimientos mayor que no ha sido rescatado a tiempo y que, en
consecuencia, se encuentra perdido en gran medida. Actualmente son s6
10 personas de edad avanzada, por 10 general, las que aun conocen estos as
pectos de la naturaleza y conservan memoria de las antiguas tradiciones ri
tuales. Se ha roto la cadena de transmisi6n oral ante el empuje homoge
neizador de la sociedad moderna, de manera que, por 10 comun, los j6ve
nes no tienen noci6n de estas costumbres y sabidurias de antano. Si ya no
es mucha la gente que usa las Cabanuelas, 0 que consulta con algun con
vencimiento el Calendario Zaragozano, menos se practica aun la lectura de
los indicadores meteoro16gicos (plantas, animales, luna, fen6menos at
mosféricos). Han sido las tradiciones y ritos asociados a este mundo los
mayores perjudicados de este proceso de progresiva aculturaci6n.

Por ultimo, como cierre de nuestro trabajo, queremos plasmar unas
reflexiones de Neukamp (op. cit.: 1,6 Y7) sobre la relaci6n actual deI hom
bre comun con ese aspecto de la naturaleza que es el tiempo y su predic
ci6n: ''A pesar de toda la tecnificaci6n de nuestro mundo, el tiempo juega
un papel importante en la vida de todo ser humano. Hemos perdido la ca
pacidad de observar, nos hemos vuelto demasiado c6modos y perezosos
para pensar por nosotros mismos, y por eso hemos olvidado todas las pre
ciosas experiencias transmitidas a través de los siglos. De ahi que estemos
supeditados exc1usivamente a informaciones dadas sin compromiso algu-
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no (de los servicios meteorol6gicos) que ni siquiera podemos comprender,
porque nos es ajeno el objeto mismo de esas informaciones: el fen6meno
dei tiempo. Los ancianos tenlan que ocuparse por si mismos de la predic
ci6n deI tiempo, y mediante las experiencias transmitidas por sus abuelos
y bisabuelos, estaban en buenas condiciones para interpretar adecuada
mente los signos meteorologicos de su medio ambiente. El agricultor de
nuestros dias se sienta con fe ciega ante el aparato de radio 0 el televisor,
para enterarse de 10 que se va a predecir para el dia siguiente, 10 cual no
suele ser correcto, por 10 menos en 10 que se refiere a su entorno".

Nota final

Casualmente, este trabajo se ha terminado de redactar el 25 de abril,
festividad de San Marcos, con lluvia extendida en buena parte dei pals, ca
mo era de esperar segun la sabidurla popular y el Calendario Zaragozano
1993.

NOTAS

Nota dei editor: el antrop610go Joan-Marc Bertucci (corn. pers.) sefiala que dei
norte de Europa a los Pirineos, la previsi6n dei tiempo dei afio se efectua por me
dio de las "Cabafiuelas" de invierno, Hamadas en varios palses "doce dlas" (Cf. Van
Gennep, 1958; MuHèr, 1993). El sugiere que el uso de las "Cabafiuelas" de verano,
ligadas a la canlcula y a la observaci6n de la estrella Sirius, es particular a la Espa
fia mediterrânea y pudiera ser de origen beréber.

2 La Semana Santa, tan importante para la Iglesia Cat6lica, no tiene fecha fija: se si
tua siempre en la semana en la que se presenta la primera luna llena de la primave
ra, siguiendo la tradici6n judla de celebrar la Pascua en esta fase lunar. Para ubicar
otras festividades coma Miércoles de Ceniza (y por tanto el carnaval), Domingo de
Ramos, Ascensi6n y Corpus Christi se toma coma referencia el Domingo de Pas
cua de Resurrecci6n. Por tanto, éstas no tienen tampoco fecha fija.

3 ''AI caer la tarde decls: 'Habrâ buen tiempo porque el cielo se arrebola'; y al amane
cer: 'Hoy tormenta, porque el cielo se arrebola con aspecto sombrlo'."
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ASTRONOMIA, ICONOGRAFIA y

TIEMPO EN LAS CULTURAS PREHISPANICAS





OBSERVACION DE EXTREMOS DE
VENUS EN MESOAMERICA

Astronomia, dima y cosmovision

" "Ivan SPRAIC"

RESUMEN

Como ha sido mostrado recientemente, una parte deI complejo
simbolismo de Venus en Mesoamérica estaba asociada con la lluvia y el
maiz (Closs et al. 1984; Sprajc 1990; 1993a, b). Las evidencias resumidas
en el articulo sugieren contundentemente que este conjunto de ideas fue
basado en la observaci6n de ciertos fen6menos astron6micos y los conco
mitantes cambios elim<iticos anuales. Los puntos de salida y de puesta de
Venus visible coma estrella de la mafiana 0 de la tarde se mueven a 10 lar
go deI horizonte oriente y poniente, respectivamente, alcanzando los ex
tremos norte y sur. A diferencia de otros fen6menos de Venus, todos los
extremos quedan estacionalmente fijos. Particularmente interesantes son
los extremos de la estrella de la tarde visibles en el horizonte poniente; ocu
rriendo entre abril y junio (extremos norte) y entre octubre y diciembre
(extremos sur), aproximadamente coinciden con el inicio y el fin de la
época de lluvias en Mesoamérica. Datos de diversa indole que se presen
tan, .indican las correspondencias entre estos desplazamientos de Venus a
10 largo deI horizonte poniente y los cambios elimaticos estacionales que
condicionan el debido desenvolvimiento deI cielo agricola, fueron efecti
vamente, percibidas por los antiguos mesoamericanos y pueden explicar el
hecho de que el complejo simb61ico Venus-lluvia-maiz estaba ligado, en
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primer lugar, con eIlucero vespertino. Asimismo se argumenta que algu
nas caracterfsticas deI movimiento, aparente de la Luna, universalmente
asociada con agua, vegetaci6n yfertilidad, pudieron haber motivado la ex
tensi6n deI simbolismo lunar allado oeste dei mundo, reforzando de este
modo los conceptos que vinculaban la manifestaci6n vespertina de Venus
con la lluvia y el mafz.

ABSTRACT
Observation of Venus extremes in Mesoamerica:
Astronomy, climate, and world view

It has recently been shown that one part of the complex Venus sym
bolism in Mesoamerica was associated with rain and maize (Closs et al.
1984; Sprajc 1990; 1993a, b). The paper summarizes the evidence which
most convincingly suggests that this set of ideas was based on the observa
tion of certain astronomical phenomena and concomitant annual climatic
changes. The rising and setting points of Venus, visible as morning or eve
ning stars, move along the eastern and western horizon, respectively, rea
ching northerly and southerly extremes. Unlike other Venus phenomena,
the extremes are aH seasonally fixed. Particularly interesting are the evening
star extremes visible on the wertern horizon; occurring between April and
June (northerlyextremes) and between October and December (southerly
extremes), they approximately coincide with the onset and the end of the
rainy season in Mesoamerica. Various kinds of evidence are presented, in
dicating that the correspondence of these movements of Venus along the
western horizon with the seasonal climatic changes which condition a pro
per development of the agricultural cycle was, indeed, recognised by the
ancient Mesoamericans and mayaccount for the fact that Venus-rain-mai
ze symbolism was linked primarily to the evening star. It is also shown that
sorne characteristics of the apparent motion of the Moon, which is univer
sally associated with water, vegetation and fertility, may have motivated the
extension of lunar symbolism to the western side of the world, thus rein
forcing the concepts that related the evening manifestation of Venus with
rain and maize.
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RÉSUMÉ
Observation des extrêmes de Vénus en Mésoamérique:
Astronomie, climat et cosmovision

Une partie du complexe symbolique de Vénus en Mésoamérique
était associée à la pluie et au maïs, comme cela a été démontré récemment
(Closs et al: 1984; Sprajc: 1990,1993 a, b). Les données résumées dans cet
article permettent de penser que cet ensemble d'idées s'appuyait sur l'ob
servation de certains phénomènes astronomiques et des changements cli
matiques annuels concomitants. Les points du lever et du coucher de Vé
nus, visible en tant qu'étoile du matin ou du soir, se déplacent respective
ment sur l'horizon Est et Ouest en atteignant les extrêmes Nord et Sud.
Contrairement à d'autres phénomènes de Vénus, lès extrêmes restent fIXes
pour chaque saison. Il est particulièrement intéressant de d'observ'ér les e~

trêmes de l'étoile du soir, qui sont visible à l'horizon ouest entre avril et juin
(extrêmes nord) et entre octobre et décembre (extrêmes sud), car ils coïn
cident approximativement avec le début et la fin de la saison des pluies en
Mésoamérique. Les données de différentes sortes qui sont présentées indi
quent que les correspondances entre ces déplacement de Vénus sur l'hori
zon ouest et les changements climatiques saisonniers qui conditionnent le
déroulement du cycle agricole étaient effectivement perçus par les anciens
habitants de la Mésoamérique. Ceci peut expliquer le fait que le complexe
symbolique Vénus-pluie-maïs était lié, en premier lieu, à l'étoile du soir.
Par ailleurs sera développée l'idée que certaines caractéristiques du mou
vement apparent de la lune, universellement associée à l'eau, la végétation
et la fertilité, ont pu motiver l'extension du symbolisme lunaire dans cette
partie du monde et renforcer ainsi les concepts qui lient la manifestation
vespérale de Vénus à la pluie et au maïs.

La importancia singular deI planeta Venus en la cosmovisi6n de los
pueblos prehispanicos de Mesoamérica es bien conocida. Hace mas de un
siglo, el bibliotecario y fl16logo aleman Ernst Fôrstemann interpret6 seis
paginas deI manuscrito maya postclasico llamado C6dice de Dresde como
tabla de Venus y correctamente descifr6 el glifo maya deI planeta. Estudios
posteriores han contribuido sustancialmente a la comprensi6n de esta ta
bla, que ejemplifica el sofisticado saber astron6mico de los mayas. Por otra
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parte, varias fuentes coloniales dei centro de México mencionan la gran
atenci6n con la que los nativos seguian los cursos de Venus; la importan
cia particular es atribuida a las salidas helfacas de la estrella de la mafi~na,

fen6menos que, seglin se creia, eran dafiinos y peligrosos para la naturale
za y la humanidad. Debido a la relativa abundancia de datos de esta indo
le hasta se lleg6 a pensar que las salidas heHacas después de la conjunci6n
inferior eran casi los linicos fen6menos venusianos realmente interesantes
para los mesoamericanos. Algunos estudios recientes han demostrado que
esta suposici6n ya no se puede sostener y que la manifestaci6n vespertina
dei planeta tenia igual 0 incluso mayor importancia que ellucero dei alba
(Klein, 1976: 87; Justeson, 1989: 105ss; Carlson, 1983; Closs, 1989; s.a.;
Sprajc, 1987-88; 1990; 1993a, b, c; Aveni & Hotaling, 1994).

Asimismo ha sido mostrado que una parte dei complejo simbolis
mo de Venus en Mesoamérica estaba relacionado con la lluvia yel maiz
(Closs et. al., 1984; Sprajc, 1990; 1993a, b). Esta asociaci6n conceptual es
ta abundantemente evidenciada hist6rica, etnografica yarqueol6gicamen
te. Uno de los hechos mejor conocidos es que el dios Quetzalc6atl se vin
culaba con Venus, por una parte, y con lluvia, maiz y fertilidad, por la otra
(figura l); la serpiente emplumada era un ser mitico que, desde el remoto
pasado, representaba el agua celeste, las nubes y la época de lluvias (Pifia
c., 1977). Las evidencias que atestiguan la presencia deillamado comple
jo Venus-lluvia-maiz en la cosmovisi6n mesoamericana han sido exhaus
tivamente presentadas en otro lugar (Sprajc, 1993a, b), por 10 que no se
ran repetidas aqui. El prop6sito de este articulo es mostrar, resumiendo so
lamente los datos mas convincentes al respecto, que este conjunto de ideas
fue basado en la observaci6n de ciertos fen6menos astron6micos y los
concomitantes cambios climaticos.

Es mas que probable que los conceptos sobre la relaci6n de Venus
con la lluvia y el maiz tienen alguna base observacional real. Aunque al
hombre moderno, de la civilizaci6n urbana dei siglo XX, diversas asocia
ciones conceptuales encontradas en otras culturas pueden parecer, a pri
mera vista, incomprensibles e il6gicas, porque a menudo no establecen re
laciones correctas de causa y efecto en términos dei razonamiento cienti
fico moderno, nunca deberia descartarse la posibilidad de que si reflejan la
observaci6n de fen6menos naturales. Los cambios ciclicos en la naturale
za se manifiestan en innumerables fen6menos observables que coinciden
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en tiempo y espacio. La percepci6n de estas coincidencias, de las que mu
chas son peculiares de un medio ambiente particular y de ninguna mane
ra obvias para un forastero, se refieja en especificas construcciones menta
les que componen la cosmovisi6n.

"Understanding the symbolism of a culture often begins by bearing
witness to the complex behavior of the things and phenomena of that seg
ment of the world view we cali "natural': For Maya symbolism specifically,
this means we are obligated to know the life cycle of the toad, the stingless
bee, and the maize plant, to name but a few of the entities that we, in our
unfortunate wisdom, separate from the rest of nature and relegate to the
zoological and botanical realms. We must also be able to follow the cour
se of the sun, the stars, and the intricate movement of Venus, matters that
we choose to label astronomy" (Aveni, 1991: 309).

Es de esperar que en distintas fuentes que contienen informaci6n
sobre las asociaciones entre Venus, lluvia y maiz (mitos, iconografia, etc.),
encontremos refiejos de los fen6menos observados en el cielo y de las co
rrelaciones que aparentemente existen entre los eventos celestes y los cam
bios dclicos en el entomo natural, por 10 que es necesario, en primer lu
gar, visualizar 10 que realmente sucede en el cielo. Puesto que la duraci6n
media deI periodo sin6dico de Venus es de 583.92 dias, muchos eventos
observables deI planeta no mantienen una relaci6n permanente con las fe
chas deI ano tr6pico. Sin embargo, ciertos fen6menos, que hasta anos re
cientes recibieron poca atenci6n, 0 fueron ignorados por completo, si per
manecen estacionalmente fijos durante épocas muy prolongadas; seglin se
vera, fueron precisamente estos fen6menos los que debieron haber origi
nado el llamado complejo Venus-lluvia-maiz.

Extremos de Venus

Venus es unD de los planetas mas luminosos deI cielo. Su brillo es
superado solamente por el deI Sol y el de la Luna. Siendo un planeta infe
rior, Venus s610 puede verse algunas horas antes de la salida 0 después de
la puesta deI Sol. En latitudes mesoamericanas la estrella de la manana y
de la tarde quedan visibles 263 dias en promedio, en tanto que los interva
los de invisibilidad alrededor de las conjunciones inferior y superior son
de aproximadamente 8 y 50 dias, respectivamente (Gibbs, 1977).
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La declinaci6n de Venus, asi como de cualquier otro planeta, conti
nuamente varia, por 10 que los puntos de su salida y puesta se mueven a 10
largo dei horizonte oriental y occidental, alcanzando los extremos norte y
sur. Las fechas y magnitudes de los extremos varian considerablemente,
pero exhiben (como los demas fen6menos de Venus) patrones de 8 afios l .
El pIano de la 6rbita de Venus esta Iigeramente inclinado respecto al pIano
de la ecliptica, por 10 que algunos extremos de un cielo de 8 afios son mas
grandes que los extremos solsticiales dei Sol.

La importancia de los extremos de Venus en la Mesoamérica prehis
panica fue discutida por Aveni (1975), Aveni et al. (1975) y Closs et al.
(1984). Closs et al. (1984: 234) observaron que todos los grandes extremos
norte (cuando el planeta a1canz6 la declinaci6n en exceso de 25 1/2°) en
los siglos octavo y noveno (periodo Clasico Tardio en Mesoamérica) eran
visibles a fines de abril 0 a principios de mayo; es decir, coincidian aproxi
madamente con el comienzo de la época de lIuvias. Investigaciones poste
riores han mostrado que todos los extremos de Venus son fenomenos estacio
nales, y que los extremos maximos de la estrella de la mafiana y la estrella de
la tarde son asimétricos; es decir, los extremos maximos visibles en el hori
zonte oriente difieren en magnitud de los que son visibles en el horizonte
poniente (Sprajc, 1990; 1993a: 18-21).

Cuando es visible coma lucero de la mafiana, Venus siempre a1can
za sus extremos después de los solsticios, entre fines de diciembre y febre
ro (extremos sur) y entre fines de junio yagosto (extremos norte); por otro
lado, los extremos de Venus vespertino siempre ocurren algun tiempo an
tes de los solsticios: entre abril y junio (extremos norte) y entre octubre y
diciembre (extremos sur). Mientras que las deelinaciones de la estrella de
la mafiana casi no exceden los valores de 124°1, la estrella de la tarde puede
a1canzar deelinaciones de hasta aproximadamente 127 1/2°1,10 que signifi
ca que los extremos mayores visibles en el este son mas de 3° (aproximada
mente 6 diametros deI disco solar) menores que los extremos maximos vi
sibles en el oeste; esto quiere decir, ademas, que el punto de salida de la es
trella de la mafiana, desplazandose hacia el sur y hacia el norte a 10 largo
deI horizonte oriente, nunCa rebasa considerablemente los puntos de los
extremos solsticiales dei Sol (figura 2). En cualquier cielo de 8 afios Venus
alcanza un extremo maximo norte y un extremo maximo sur (declinaci6n
maxima y minima), pero ambos son visibles en el horizonte poniente. Es
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Figura 1. El grabado c1âsico tardio en una piedra de Maltrata, Veracruz, México, represen
ta a la serpiente emplumada con el glifo de Venus; el glifo calendârico asociado, "4 Movi
miento", puede referirse a Quetzalc6atl 0 X6lotl, deidades gemelas que estaban conectadas
con Venus en la religi6n postclâsica dei México central (cf. Sprajc 1993a: 29s; dibujo segun
Baird 1989: Fig. 39).
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Figura 2. Zonas dei horizonte en las que Venus visible coma estrelia matutina/vespertina
sale/se pone, comparadas con las zonas de salida y puesta dei Sol en latitudes mesoameri
canas; n6tese la asimetria en la magnitud de los mâximos extremos visibles en el este y el
oeste. La vista es desde arriba sobre el imaginario observador en el centro. Todos los extre
mos de Venus son estacionalmente fijos, pero los de la estrelia de la tarde son particular
mente interesantes, porque aproximadamente delimitan la época de Iluvias en Mesoaméri
ca (dibujo: Snezana Hvala-Tecco).
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particularmente interesante que los extremos mdximos siempre ocurren
entre ell y 6 de mayo (norte) y entre el2 y 7 de noviembre (sur). Aunque
el patr6n de magnitudes y fechas de los extremos de Venus, coma se ma
nifiesta en un cic10 de 8 afios, cambia paulatinamente a través deI tiempo,
es notable que la asimetria descrita y la relaci6n estacional de los extremos
no cambian durante muchos siglos e inc1uso milenios (Sprajc, 1993a: Ta
ble 1); la explicaci6n astron6mica de estos hechos fue presentada en otra
ocasi6n (Sprajc, 1990: 231-233).

A la luz de los datos sobre el régimen pluvial en varias partes de Mé
xico (Garda, 1987: 22-30,62-70), parecen particularmente interesantes los
extremos de la estrella de la tarde, ya que aproximadamente coinciden con el
comienzo (extremos norte) y el fin (extremos sur) de la época de lluvias en
Mesoamérica; en varias regiones también delimitan el cic10 agricola. Segun
veremos, las orientaciones hacia Venus en la arquitectura mesoamericana
se refieren a los extremos mdximos, que son, como ha sido notado arriba,
marcadores de tiempo muchos mas precisos que los demas extremos.

Lluvia, maiz y Venus como estrella de la tarde

La relaci6n conceptual deI planeta Venus con la lluvia y el maiz tie
ne diversas manifestaciones, documentadas en todas partes de Mesoamé
rica en diferentes periodos (Sprajc 1993a, b). La informaci6n selecta pre
sentada a continuaci6n es particularmente indicativa, ya que aparente
mente refleja la observaci6n deI desplazamiento de Venus a 10 largo deI ho
rizonte poniente y de las correspondientes variaciones c1imaticas estacio
nales.

En la mitologia de los coras, grupo étnico que habita la Sierra de Na
yarit en el occidente de México, Venus tiene una gran importancia. La es
trellas matutina y vespertina se distinguen como dos deidades, siendo la
estrella de la tarde identificada con el dios deI maiz Sautari (GonzMez R.)
1972: 147, 161; Preuss, 1912: XXVllls, XXXII, XLIV, 1Ils; Hinton 1972:
37s). Venus se menciona en varios cantos documentados por Preuss
(1912); el siguiente es de particular interés, porque al parecer asocia el mo
vimiento deI planeta en el cielo occidental con los cambios c1imaticos:
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Ven bailando deI norte y (trae como corona) a tus hermanos meno
res.
Ven bailando dei norte, con plumas de la urraca azul.
[... ]
(Ven bailando) deI norte, con las flores de turàs.
Trae las flores de cempasuchil.
Trae las flores de zacalosuchil.
Trae las flores de tsakwas.
Tu traes las nubes como corona.
Tu traes 10 blanco como corona.
Tu traes la vida como corona.
(Preuss 1912: 230; traducci6n deI aleman: I. S.)

Segun Preuss (1912: 94,230), en este canto se invoca la estrella de la
mafiana, porque las especies de flores mencionadas aparecen en otro can
to coma hermanos menores de Sautari. Esta interpretaci6n, sin embargo,
no concuerda con el hecho de que Sautari es nombre de la estrelia de la tar
de (ibid.: LXlss). En el canto citado la estrella de la tarde trae deI norte las
nubes, las plumas de la urraca azul y las especies de flores que los coras
asocian con la época de lluvias (ibid.: LXXXI). El relato poético concuerda
con los hechos astron6micos y climaticos. Cuando Venus es visible en el
cielo occidental, sus extremos norte aproximadamente coinciden con el
comienzo de la época de lluvias. Esto no implica que los coras tengan que
fijarse en las fechas y magnitudes exactas de los extremos. El hecho facil
mente observable es que Venus en esta época deI afio, si es visible coma es
trella de la tarde, siempre se encuentra hacia el norte deI poniente verda
dero; su "regreso" de la posici6n extrema norte es acompafiado por lluvias
progresivamente mas fuertes.

Asimismo son reveladores los datos acerca de Itztlacoliuhqui, avatar
de Cintéotl, dios centromexicano dei maiz (Sullivan, 1976: 252s; Sahagun
1985: 134 - L. 2, cap. 30). En la pagina 12 deI C6dice Borb6nico aparece
asociado con el sfmbolo de Venus. Los comentaristas de los c6dices Telle
riano-Remensis y Vaticano A (3738-Rfos) mencionan que Itzt1acoliuhqui
es una estrella que hace su curso al revés (Kingsborough 1964: 1: 212; III:
90),10 que podrfa ser, como observa Thompson (1971: 220), una referen
cia al movimiento retr6grado de algun planeta, probablemente de Venus,
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ya que Itztlacoliuhqui aparece en la p. 50 dei Dresde coma regente de unD
de los cinco periodos sin6dicos de la Tabla de Venus; mas aun, los atuen
dos con los que esta representado en los c6dices son parecidos a los de Tla
huizcalpantecuhtli, dios de Venus, particularmente dellucero dei alba (Su
llivan 1976: 255). El hecho de que Itztlacoliuhqui se menciona coma dios
de la helada 0 hieIo (Sahagun 1985: 133 - L. 2, cap. 30; Kingsborough 1964:
1: 212; Sullivan 1976) y que en los c6dices se representa con la gorra atra
vesada por una flecha, hizo pensar a SeIer (1963: II: 120) y Thompson
(1971: 220) en eI mito de Tlahuizcalpantecuhtli, quien flech6 al Sol para
que se moviera:

Le dispar6 y no le acert6. jAh! jAh! Le dispara y flecha el Sol a Tla
huizcalpantecuhtli con sus saetas de cafiones de plumas rojas, yen segui
da le tap6la cara con los nueve cielos juntos. Porque Tlahuizcalpantecuhtli
es el hielo. (C6dice Chimalpopoca 1975: 122).2

Thompson (1971: 220) opin6 que Itztlacoliuhqui era una variante
de Tlahuizcalpantecuhtli, dios de la estrella de la mafiana, y que la cone
xi6n con las heladas se derivaba de la asociaci6n natural dellucero matu
tino con el frio de la madrugada. Sin embargo, este atributo de Itztlaco
liuhqui podria tener otra explicaci6n. Sullivan (1976: 253) comenta:

The figure representing Cetl, the Frost, in the section of the Primeros
Memoriales dealing with the natural phenomena wears the same curved,
conical headpiece with the serrated edge [... ] and is accompanied by the fo
1I0wing statement: "We cali the frost Itztlacoliuhqui. During the year it co
rnes, there are frosts (beginning) in the twenty days ofOchpanizt1i [...r

Parece, entonces, que Itztlacoliuhqui personificaba el frio relaciona
do con la estaci6n dei afio. Segun el texto citado, las heladas empiezan en
Ochpanizt1i, es decir, precisamente en el mes en que se celebraba la fiesta
de Cintéotl-Itztlacoliuhqui. tCual pudiera haber sido el papel de Venus en
este contexto?

Un comentarista dei C6dice Telleriano-Remensis identifica a Itztla
coliuhqui con una estrella y afiade que "esta imagen de estrella esta a la
parte deI sur" (Kingsborough, 1964: 1: 212). En los meses cuando hace frio
en el centro de México, Venus es visible en la parte meridional deI cielo.
Aunque esta yale, en términos generales, tanto para ellucero matutino co
mo para el vespertino, podemos argüir que Itzt1acoliuhqui se asociaba es
pecificamente con la estrella de la tarde en otofio.
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En los tiempos de la Conquista el mes Ochpaniztli deI calendario
azteca caia en septiembre; en esta época deI afio Venus se mueve hacia el
sur y se pone, si es visible coma estrelIa de la tarde, al sur deI oeste astro
n6mico.3 Como fue mencionado arriba, la estrella de la mafiana siempre
alcanza su extremo sur apenas después deI solsticio de invierno, en tanto
que los extremos sur de la estrella de la tarde ocurren siempre antes deI
solsticio, entre octubre y diciembre. En otras palabras, la estrella vesperti
na es visible lejos hacia el sur precisamente en la época de la cosecha en el
altiplano central de México. Pero el mes Ochpaniztli no coincidia con la
cosecha; coma argumenta Broda (1983: 154), el prop6sito de la fiesta de
ese mes era el de conjurar, mediante los ritos, el buen cumplimiento de la
maduraci6n deI maiz, mientras que la cosecha s610 tenia lugar unos dos
meses después. En un momento de las ceremonias le pusieron en la cabe
za al representante de Cintéotlla piel deI muslo de la mujer que habian sa
crificado coma imagen de su madre, la diosa Toci:

Los atavios que lIevaba eran la canitula deI pellejo introducida por
la cabeza y un capillo de pluma metido en la cabeza, que estaba pegado a
un habito de pluma que tenia sus mangas y su cuerpo; la punta deI capi
lIo, que era larga, estaba hecha una rosca hacia atras; tenia un lomo coma
cresta de gallo en la rosca, y llamaban a este tal capillo itztlacoliuhqui, que
quiere decir dios de la helada. (Sahaglin, 1985: 133 - L. 2, cap. 30).

Podemos suponer que la transformaci6n de Cintéotl en Itztlaco
liuhqui simbolizaba la transici6n de la época de lluvias a la temporada se
ca y fria; suponiendo, ademas, que este cambio climatico se consideraba
relacionado con el viaje de la estrella de la tarde al sur, es probable que el
rito representaba un acta magico para asegurar el debido desenvolvimien
to de los fen6menos naturales que condicionaban la maduraci6n deI maiz
y el éxito de la cosecha.

Seglin el comentario en Telleriano-Remensis 18 (Kingsborough,
1964: 1: 212), Itztlacoliuhqui "era sefior deI pecado 0 ceguedad, que pec6
en el paraiso, y asi 10 pintan con los ojos tapados [... J". Seglin Sullivan
(1976: 259), la ceguera era considerada coma una de las terribles conse
cuencias de la conducta licenciosa, por 10 que las representaciones de Itz
tlacoliuhqui estan acompafiadas por adlilteros apedreados 0 individuos
borrachos. En vista de la propuesta relaci6n de Itztlacoliuhqui con Venus
vespertino, es indicativo que algunos mitos de los coras y nahuas de Du-
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rango relatan que la estreHa de la tarde en tiempos antiguos ocupaba el al
to lugar de la estrella de la mafiana, pero debido a la transgresi6n sexual
fue relegada al cielo occidental (Preuss, 1912: LXlIs, 151-161; 1955; 1982:
22,75-81; Hinton 1972: 37s). Recordando que Itztlacoliuhqui era una ad
vocaci6n de Cintéotl, también es significativo que los coras identifican a su
dios dei maiz con la estrella de la tarde (Preuss, 1912: XXXII, XLIV, 111s).

En los c6dices Telleriano-Remensis y Vaticano A (Rios) se mencio
na también que Itztlacoliuhqui es· una estrella que se mueve al revés
(Kingsborough 1964: 1: 212; III: 90). Venus tiene periodos de retrograda
ci6n tanto durante la visibiIidad matutina como la vespertina. Pero en rea
Iidad no sabemos si el movimiento definido en la astronomia moderna co
mo retr6grado también se consideraba como movimiento al revés entre
los pueblos prehispanicos. Es sintomatico, por ejemplo, que un informan
te tzotzil de San Pedro Chenalh6, Chiapas, me dijo que s610 la Luna va al
revés en el cielo, porque se mueve deI poniente al oriente (cf. Kahler s.a.:
6s).4 La opini6n de que la Luna va al revés fue encontrada también entre
los lacandones (Piila C. - Pav6n A., 1981: 11). Ahora bien, la Luna nunca
se mueve en el sentido que la astronomia moderna define como retrogra
daci6n, precisamente porque siempre se desplaza hacia el oriente respecto
a las estrellas. Pero el hecho de que "sale" -es decir, aparece al anochecer
después de la conjunci6n con eI 501- en el poniente y sube cada dia mas en
el cielo, moviéndose hacia el oriente, da la impresi6n deI movimiento al re
vés5. El desplazamiento de la estrelia de la tarde es bastante parecido al de
la Luna: durante varios meses de su perfodo de visibilidad vespertina, Ve
nus poco a poco va subiendo, es decir, al anochecer aparece cada dia un
poco mas alto en el cielo; aunque los detalles de su movimiento difieren de
un cielo al otro, es caracteristico que ellucero vespertino empieza a perder
ostensiblemente su altura apenas unos 30 6 40 dias antes de la desapari
ci6n, cayendo en las ultimas dos semanas "literalmente como piedra" (Ave
ni, 1991: 312). Por consiguiente, el hecho de que la estrelia de la tarde, asi
como la Luna, "sale" en el occidente, alejandose dei Sol y moviéndose ha
cia el oriente durante la mayor parte de su visibilidad, pudo haber origina
do la noci6n dei movimiento al revés.

Volvamos una vez mas al C6dice Telleriano-Remensis. Identifican
do a Itztlacoliuhqui con una estrella que "esta en la parte dei sur", el co
mentarista agrega que la tenian "por grande agüero para guerras y naci-



Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano / 141

mientos" (Kingsborough, 1964: 1: 212). Datos iconograficos revelan que
Venus tenia una enorme importancia en el simbolismo de guerra en Me
soamérica (Baird, 1989; Schele - Freidel, 1990: BOs, 147 & passim; Carl
son, 1991). Informaci6n mas especifica se encuentra en las inscripciones
mayas. La mayoria de las fechas acompafiada por glifos de estrelIalVenus 0

algunos signos equivalentes conmemoran hazafias militares, como bata
lIas, ataques y capturas. Un numero estadisticamente significativo de estas
fechas corresponde a ciertos momentos caracteristicos dei cielo de Venus,
entre los que predominan los fen6menos de la estrella de la tarde (Louns
bury, 1982: 153; Justeson, 1989: 105-109; Aveni - Hotaling 1994). En su
mayor parte, las fechas caen en la estaci6n seca deI afio, cuando Venus te
nia la deelinaci6n negativa y, por tanto, era visible hacia el sur dei oeste ver
dadero.6 El papel de Venus en la programaci6n de las guerras no es irrele
vante para nuestra discusi6n sobre el complejo Venus-lluvia-maiz, consi
derando que la guerra y el sacrificio estuvieron estrechamente vinculados
con el simbolismo de fertilidad (Baird, 1989; Carlson, 1991).

Finalmente, recordemos que Itztlacoliuhqui aparece en el C6dice de
Dresde como uno de los patronos de los cinco periodos sin6dicos de Ve
nus (Thompson, 1971: 220), presidiendo el ultimo periodo que termina
con los dias Ahau. Quiza no sea una coincidencia que uno de estos dias es
1 Ahau, fecha base de la tabla, y que Itztlacoliuhqui era una variante de
Cintéotl, cuyo nombre calendarico era 1 X6chitl (= 1 Ahau). Segun la ar
gumentaci6n contundente de Lounsbury (1983), la verdadera fecha base
de la Tabla de Venus en el Dresde fue 10.5.6.4.0 1 Ahau 18 Kayab, 0 el 20
noviembre de 934 deI calendario juliano, coincidiendo con la salida helia
ca de la estrelIa de la mafiana y correspondiendo, por la estructura de la ta
bla, a la terminaci6n deI periodo gobernado por Itztlacoliuhqui. Venus te
nia la deelinaci6n negativa en esa fecha, asi como un tiempo antes de la
conjunci6n inferior, cuando era visible como estrelIa de la tarde. Parece,
entonces, que también en el C6dice de Dresde Itztlacoliuhqui regia los pe
riodos que, recurriendo cada 8 afios, terminaban cuando Venus estaba en
la parte sur deI cielo. Pese al bien conocido interés de los mayas en el cum
plim'iento de varios cielos, no es probable que todos los cinco dioses venu
sinos fueran exclusivamente manifestaciones de las salidas heliacas dei lu
cero deI alba, como fue sugerido con base en las evidencias comparativas
dei centro de México (Thompson, 1971: 219; Lounsbury, 1978: 778). La
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asociaci6n con la estrella vespertina es probable no s610 para Itztlacoliuh
qui sino también para Lahun Chan, patrono en la p. 47 deI c6dice (Closs,
1979: 161s; 1989: 409ss).

A la luz de los datos presentados podemos sugerir que Itztlacoliuh
qui se relacionaba con Venus coma estrella de la tarde, especificamente con
sus apariciones otonales en el cielo suroeste. Hay que advertir que en un
ciclo de 8 anos Venus puede verse en el poniente solamente en 5 otonos;
las "apariciones de Itztlacoliuhqui", por 10 tanto, no eran fen6menos anua
les. Curiosamente, sin embargo, en un pasaje de Motolinia (1903: 53s) lee
mos:

[... ] contaban de una estrelIa que en el otono comienza a aparecer
en las tardes al occidente, y con luz muy clara y resplandeciente [... ] Lla
mase esta estrella Lucifer, y por otro nombre se dice Esper [... ] Como el sol
va bajando y haciendo los dias pequenos, parece que ella va subiendo: por
esta causa cada dia va apareciendo un poco mas alta, hasta tanto que tor
na el sollogra alcanzar y pasar en el verano y estio, y se viene a poner con
el sol, en cuya claridad se deja de ver [... ]

tNo sera que esta descripci6n tan peculiar deI movimiento de Venus
se deba precisamente a la importancia que tenian las apariciones autum
nales dellucero vespertino y sus extremos sur que coincidian con el tiem
po de la cosecha?

Datos muy ilustrativos sobre la importancia de Venus coma estrella
de la tarde fueron encontrados por W. Lehmann (1928) entre los mixe-po
polucas de Oluta y Sayula, en la regi6n deI Istmo Veracruzano. La estrella
de la manana se identifica con El Viejo 0 Viejito, imaginado coma perso
naje enfermo, viejo, pobre y vestido en ropa sucia y rota (Lehmann, 1928:
750, 768, 780). El este se describe coma "lugar de la casa deI viento viejo"
y pertenece al Viejito, mientras que el dueno deI poniente es "muchacho
limpio"; Lehmann, probablemente con toda raz6n, concluye:

Puesto que él [su informante de Oluta] me dijo que la Luna era es
posa deI Sol, el muchacho limpio no puede corresponder a la Luna cre
ciente deI oeste. Considerando que el sucio, enfermo, viejo, pobre yandra
joso Viejito personifica la estrella de la manana, es enteramente probable
que el muchacho limpio sea la estrella de la tarde. (Lehmann, 1928: 772;
traducci6n deI aleman: 1. S.).
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No obstante, en otra ocasi6n el mismo informante atribuy61a casa
deI poniente a Satanas. Como ya fue mostrado (Sprajc 1993a: 22s), el dia
blo deI folclor mesoamericano contemporaneo se relaciona con Venusj
también en este casa la asociaci6n quedara confirmada. En una versi6n se
dice que Satanas gobierna en el norte, en tanto que el oeste pertenece a la
Luna, el sur al Sol y el este al Viejo (estrella de la mafiana) yal Sol (Leh
mann 1928: 768,772). El hecho de que en un contexto diferente aparece
bajo el dominio dei "sefior deI viejo viento" tanto el oriente coma el sur,
mientras que Satanas tiene su casa en el norte y también en el poniente
(ibid.: 766), indica que ciertos conceptos estan relacionados y pueden ser
mutuamente sustituidos. Presidiendo el invierno -es decir, la época de lIu
vias-, Satanas lIega a su casa norte con los vientos dei sur, que soplan en
tre febrero y mayo (ibid.: 766-768; 772). Recordalido que éste es precisa
mente el periodo cuando Venus, si es visible coma estrella de la tarde, se
desplaza hacia el norte, podemos suponer que Satanas personifica al luce
ro vespertino, cuyos extremos norte (tcasa norte de Satanas?) anuncian el
inicio de la época de lIuvias.7

Satanas no se puede identificar con la Luna, porque los dos apare
cen en una sola versi6n entre los duefios de los rumbos cardinales (Leh
mann 1928: 768). Sin embargo, cierta relaci6n entre ambos existe, puesto
que los dos se mencionan coma duefios deI poniente, asi coma los duefios
deI oriente son el Sol y la estrella matutina (v. arriba). Como dice Lehmann
(1928: 772), la relaci6n existe entre la estrella de la tarde y la Luna crecien
te y entre la estrella de la mafiana y la Luna menguante.8

El hecho de que el "muchacho limpio", reconocido ya por Lehmann
coma estrella de la tarde, se menciona coma duefio de la casa poniente una
sola vez (Lehmann 1928: 772), pero no aparece donde se citan todos los
duefios de los cuatro rumbos cardinales, permite identificarlo con Satanas.
Lehmann vincul6 a este ultimo con el Sol nocturno, que en realidad es un
concepto relacionado con la estrella vespertina, segun 10 revelan los mis
mos datos de Lehmann. Una de sus informantes le dijo que el dios princi
pal es Naxaikat 0 M6stramo (= "Nuestro Arno"), "representante deI Sol
que no se ve":

El Sol, el dia y la Luna, los tres en naxaikat "Arno de Nosotros". [...]
Naxaikat es una estrelIa muy bonita; dicen que es puro oro. Es el espiritu
de Dios y de todo, el espiritu deI M6stramo. Donde esta el Sol todos los
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dias, pero no puede ver uno. Un Santo de sol y de noche. El sol por deba
jo. [...] No se ve arriba, solamente debajo. Es como espejo. Nosotros somos
sus mozos. (Lehmann, 1928: 765)

Los conceptos y atributos como "Arno de Nosotros': "somos sus mo
zos", "el sol por debajo ... como espejo" corresponden -como observa Leh
mann (1928: 778s)- a Tezcatlipoca, cuyo otro nombre Titlacauan signifi
ca "somos sus esdavos". Sin embargo, aunque se destaca la idea dei Sol
nocturno, la "estrelia muy bonita" ha de referirse allueero vespertino: asi
como el Viejito se asocia con Jesucristo, el Sol diurno, la Luna menguante
y la estrella de la mafiana (Lehmann, 1928: 764-766; Münch, 1983: 160s),
Naxaikat pareee ser la personificaci6n dei Sol nocturno, la Luna creciente
y la estrelia de la tarde.

Fusiones coneeptuales de este tipo seguramente tienen raiees pre
hispanicas: en el eentro de México, Venus vespertino se confundia con el
Sol nocturno y la Luna. Considerando que Satanas de los mixe-popolucas
es duefio de las lluvias, parece significativo que el dios Tlaloc tenia cierta
relaci6n con el Sol nocturno, por una parte, y con Venus como estrella de
la tarde, por la otra (Klein, 1976: 96s; 1980).

Para concluir, cabe resumir algunas pruebas arqueoastron6micas
que han sido obtenidas hasta la fecha en el estudio de las orientaciones en
la arquitectura prehispanica. Investigando las propiedades astron6micas
dei Caracol de Chichén Itza, sitio maya dei Chisico Tardio y Postchisico,
Aveni, Gibbs y Hartung (1975) descubrieron que algunos alineamientos
apuntan hacia los maximos extremos norte y sur de Venus en el horizon
te poniente. La forma dei edificio puede esclareeer la presencia de estos ali
neamientos, ya que Diego de Landa asocia el Caracol de Mayapan, muy
parecido al de Chichén, con el dios Kukulcan, variante maya de Quetzal
c6atl, cuya identidad venusina es bien conocida.

En Uxmal, Aveni (1975: 184s, Fig. 6, Tabla 5) observ6 que la linea
recta desde la entrada poniente dei Templo dei Adivino hacia el suroeste,
pasando por el centro dei Juego de Pelota, el centro de la Plaza Norte dei
Grupo Sur y la entrada principal al Grupo Oeste, corresponde a la direc
ci6n hacia el maximo extremo sur de Venus en el horizonte poniente. Aun
que no hay pruebas daras de que este alineamiento fuese intencional, po
dria ser significativa la presencia de los glifos de estrellalVenus y los nume
raies 8 en la fachada poniente dei templo Chenes de la piramide dei Adivi-
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no. Asimismo se ha mostrado (Sprajc, 1993a: 47; 1993c: 272s) que la casa
deI Gobernador, espléndido palacio maya en el mismo sitio, esta orienta
da hacia los extremos maximos norte de Venus coma estrella de la tarde.
La intencionalidad de esta orientaci6n es indicada por elementos icono
graficos en la decoraci6n plastica de la fachada dei palacio. Los mascaro
nes de Chac, dios de la lluvia, estan arreglados en grupos de cinco, que es
el ntimero de periodos sin6dicos de Venus en un cielo de ocho afios; ade
mas, en las mejillas de los mascarones encontramos mas de 350 glifos de
estrella/Venus: jcabe recordar que los grandes extremos norte de la estrelia
de la tarde coincidian con eI comienzo de la época de lluvias! Ocho ser
pientes bicéfalas forman parte de la decoraci6n encima de la entrada prin
cipal, y los numerales 8, en notaci6n de barras y puntos, estan colocados
en dos mascarones de Chac que se ubican en las esquinas noreste y noroes
te deI palacio dei Gobernador. Estas podrian ser referencias al cielo venu
sino de ocho afios: recordemos que Venus llegaba a sus maximos extremos
norte en intervalos de 8 afios.

En Nocuchich, otro sitio maya localizado cerca de Hopelchén en el
estado de Campeche, la torre llamada Estructura 2 tal vez fue orientada
hacia los maximos extremos sur de Venus vespertino. Aunque faltan datos
para demostrar que esta orientaci6n fuera intencional, cabe sefialar que el
nombre dellugar quiza aluda a Venus: Nocuchich significa "gran ojo", re
cordandonos de Nohoch lch, uno de los nombres de Venus entre los mayas
de Belize (Sprajc, 1993a: 47s; 1993c: 273).

Una de las estructuras en Huexotla, importante sitio postelasico al
sur de Texcoco en el estado de México, es eillamado Circular, edificio que
tiene una subestructura de la que aflora el talud norte. La orientaci6n de
la subestructura, correspondiendo a los maximos extremos norte de Venus
coma lucero de la tarde, ha de ser intencional, ya que los edificios circula
res de este tipo estaban dedicados al culto de Quetzalc6atl (Pollock, 1936:
159ss, 147, Tabla 5). Los joyeles de viento, motivos prevalecientes en la ce
ramica encontrada en la zona aledafia por Batres (1904: 6), confirman es
ta relaci6n, cuyas implicaciones para la hip6tesis de orientaci6n venusina
son evidentes. La proposici6n de que la orientaci6n se referia a los fen6
menos en el horizonte occidental se ve reforzada por el hecho de que el eje
de la alfarda de la subestructura prolongado hacia eI poniente conduce al
Pico Tres Padres, el monte mas alto visible en el horizonte noroeste, loca-
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lizado al norte de la Ciudad de México y a unos 30 Kms de Huexotla. Al
gunos estudios recientes han demostrado que varios templos prehispani
cos estan orientados hacia cerros prominentes en sus alrededores. Puesto
que en muchos casos estas orientaciones parecen ser, ademas, significati
vas astron6micamente, las localidades para la erecci6n de los edificios ce
remoniales deben haber sido premeditadas, con base en ciertos principios
de "geografia sagrada" 0 geomancia, en los que intervinieron consideracio
nes de caracter astron6mico y calendarico, creencias relacionadas con la
topografia local y probablemente muchos factores. Aunque estamos lejos
de comprender el funcionamiento de toda la combinaci6n de estas reglas,
es un hecho que las montafias jugaban un papel muy importante en la cos
movisi6n prehispanica, especificamente en los conceptos acerca dei agua y
la fertilidad (Broda, 1982; 1987; 1991). Por consiguiente, es altamente pro
bable que la subestructura dei Circular de Huexotla fue construida en el
lugar deliberadamente elegido, de donde la linea visual hacia el prominen
te cerro en el horizonte noroeste a la vez marcaba el maximo extremo nor
te de la puesta de Venus (véase el argumento detallado en: Sprajc 1993a:
48-50; 1993c: 273s).

El Templo 22 de Copan, sitio maya c1asico en Honduras, incorpora
alineamientos hacia Venus que no corresponden a los extremos sino a
otros fen6menos de la estrella de la tarde que, de nuevo, pueden vincular
se con el cic10 agricola (Closs et al. 1984; Sprajc 1987-88; 1993a: 50-53). De
hecho, fue precisamente el estudio deI Templo 22 de Copan el que llevo al
descubrimiento deillamado complejo Venus-lluvia-maiz en Mesoamérica
(Closs etai. 1984).

Podemos notar que todas las orientaciones hacia Venus conocidas
en Mesoamérica hasta la fecha pueden relacionarse con los fen6menos de
Venus vespertino, visibles en el horizonte poniente; mas aun, todas pueden
entenderse en términos de la asociaci6n conceptual entre el planeta Venus, la
luvia y el ma{z.

Consideraciones finales

Los datos expuestos sugieren que los pueblos mesoamericanos ob
servaban los extremos de Venus, percibiendo su permanente concomitan
cia con las estaciones dei afio. Particularmente interesantes son los extre-
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mos de la estrella de la tarde: ocurriendo entre abril y junio (extremos nor
te) y entre octubre y diciembre (extremos sur), aproximadamente coinci
den con el inicio yel fin de la época de lluvias en Mesoamérica. Observa
ciones mas precisas deben haber revelado que un extremo norte/sur en ca
da cic10 de 8 afios es mas grande que otros; la significaci6n especial de es
tos extremos maximos, atestiguada en alineamientos arquitect6nicos, pue
de explicarse con el hecho de que siempre ocurren aIrededor dei 3 de ma
yo/noviembre y, por 10 tanto, delimitan la temporada de lluvias con mayor
precisi6n que los demas extremos. También otras orientaciones, que pro
bablemente se refieren a los puntos de salida y puesta deI Sol, indican la
importancia de estas fechas: los dias alrededor deI 3 de mayo y 3 de no
viembre son registrados por las orientaciones de la llamada "familia de
170

", muy comunes en la arquitectura mesoamericana (Aveni, 1980: 237,
311ss; estas orientaciones estan desviadas aproximadamente 170 al norte
deI oeste 0, visto de otro modo, al sur deI este). Datos etnograficos, de nue
va cuenta, ayudan a entender el significado de estas fechas: los dias aIrede
dor dei 1 de noviembre (Todos los Santos, Fieles Difuntos), introduciendo
el tiempo de la cosecha, son fiestas importantes entre los indigenas actua
les. Atm mas solemne es la celebraci6n de la Fiesta de la Santa Cruz, el3 de
mayo, cuando se realizan los rituales de petici6n de la lluvia. Esta es, en
realidad, la fiesta indigena mas importante deI cic10 anual; aunque hace
afios la Iglesia la movi6 al 14 de septiembre, en México sigue festejandose
en el 3 de mayo, debido a su inmensa popularidad tradicional que sugiere
la continuidad desde los tiempos prehispanicos. Parece, entonces, que el
disfraz cristiano oculta la fecha que, desde las épocas remotas, tenia la pre
ponderante importancia para los campesinos mesoamericanos, por 10 que
también la registran las orientaciones en la arquitectura ceremonial.

La relaci6n estable de los extremos de Venus con las estaciones deI
ano debi6 ser el principal hecho observacional que motiv6 la asociaci6n
conceptual de Venus, particularmente de su aspecto vespertino, con la llu
via y el maiz en Mesoamérica. Algunos datos (p. e. aquellos encontrados
entre los mixe-popolucas) también sugieren que los atributos de Venus
quiza representen una extensi6n deI simbolismo lunar. En todas partes deI
mundo, incluyendo Mesoamérica, la Luna se asocia con agua, vegetaci6n y
fertilidad (Eliade 1972: 150-177; Kôhler, 1991). Entre los mixe-popolucas
y los caras la Luna tiene su casa en el poniente, probablemente porque des-
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pués de su corto perlodo de invisibilidad (conjuncion con el Sol) aparece
por primera vez en el cielo occidental, después de la puesta deI Sol (Leh
mann 1928: 772; Preuss 1912: LVII).9 Por consiguiente, el simbolismo lu
nar pudo haber sido transferido allado poniente deI universo y, a la vez, a
Venus vespertino. Sabemos que las deidades mesoamericanas relacionadas
con el oeste se vinculaban con el agua y el ma{z (Thompson, 1934: 225s;
Preuss, 1912: XXXVII), Yque la Luna creciente y Venus como estrella de la
tarde fueron conceptos emparentaqos, as! como la Luna menguante y la
estrella de la mafiana (supra).

Las creencias en todas partes atribuyen gran importancia a los cuer
pos celestes. Los cambios ciclicos en el medio ambiente recurren en el mis
mo ritmo que los cambios en el cielo, pero estos ultimos son mucho mas
regulares y estables. Debido a estas regularidades, el cielo lleg6 a ser la ima
gen deI orden supremo y de la perfecci6n divina, por 10 que son compren
sibles las ideas de que los eventos celestes determinan 0 influyen sobre 10
que acontece en la Tierra. Si los mesoamericanos percibieron que los ex
tremos de Venus en el horizonte poniente coinciden con el inicio y el fin
de la época de lluvias, es imaginable que la estrelIa de la tarde fuera incor
porada en las explicaciones deI orden cosmico como uno de los agentes
responsables de dos importantes cambios climaticos anuales que condi
cionaban -y siguen condicionando- el debido desenvolvimiento deI cielo
agricola.

NOTAS

El hecho se debe a que el perfodo de 5 revoluciones sin6dicas de Venus es casi igual
a 8 afios tr6picos (5 x 583.92 dias =2919.6 dlas; 8 x 365.2422 dias =2921.9376
dias). La estructura de las tablas de Venus en diversos c6dices (sobre todo en el de
Dresde) muesIra que los mesoamericanos estaban conscientes de estos ciclos de 8
afios.

2 En la versi6n de Mendieta (1971: 79), el personaje agresivo se Hama Citli,lo que ha
de ser, coma sugiri6 Seler (1963: II: 119), la forma corrupta de cetl ("hielo").

3 Venus coma estreHa de la tarde empieza a verse hacia el sur deI oeste (poniéndose
con un azimut menor de 270°) a mas tardar con el equinoccio de otoiio, pero ma
yormente antes. En cambio, coma estreHa matutina Venus no se puede ver salien
do hacia el sur dei este antes dei equinoccio de otoiioj normalmente alcanza la de-
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clinaci6n negativa (es decir, un azimut de salida mayor de 90°) dfas 0 semanas des
pués dei equinoccio.

4 La informaci6n fue obtenida durante el trabajo de campo en 1986, gracias a la ama
ble invitaci6n deI profesor Ulrich Kohler, de la Universidad de Freiburg, Alemania.

4 También los mixe-popolucas le dijeron a Lehmann (1928: 764, 767): "en el ponien
te sale la Luna"; "la Luna se acaba en el oriente y sube en el poniente".

6 Obviamente esta época dei afio era mas apropiada para guerras, porque no estaba
dentro dei cielo agrlcola (cf. Broda 1983: 156; Justeson 1989: 107s; Aveni - Hotaling
1994). No solamente Venus sino también el Sol se encuentra en estos meses en la
parte meridional dei cielo. Ambos fen6menos pudieron haber motivado la asocia
ci6n de la guerra con el sur, observada también por Mauricio Rosas (corn. perso
nal, 1989) en los murales de Bonampak.

7 MUnch G. (1983: 154) reporta que el occidente es lugar deI dios de la oscuridad,
patr6n de los brujos malignos y malhechores. Seguramente esta deidad es idéntica
a Satanas de Lehmann, sobre todo si consideramos la siguiente observaci6n:
En la tradici6n popular se ha reemplazado al Chaneque por el diablo. El antiguo
dios de la tierra y el agua, duefio deI inframundo y los animales va perdiendo sus
atributos para convertirse en el demonio occidental, simbolo de la destrucci6n y la
maldad. El cristianismo 10 ha satanizado (MUnch 1983:174).
También de acuerdo con los datos de Lehmann, MUnch (1983: 154, 190) dice que
en el norte reside el rayo, dios que trae las aguas para las siembras y provoca el in
vierno, mientras que el viento dei sur es slmbolo de la sequla.

8 También entre los pawnees de Norteamérica los dioses deI oeste eran la est relia ves
pertina y la Luna, en tanto que la estrelia matutina yel Sol presidian el este (Wedel
1977: 133).

9 Los mayas han de haber tenido conceptos similares, ya que los glifos de la Luna es
tan colocados normalmente en la parte poniente de las lIamadas bandas celestiales
en la decoraci6n arquitect6nica (Sprajc 1993a: 39).
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IMAGENES ANTROPOMORFAS DE
AIRES RODANTES EN CULTURAS

PREHISPANICAS DEL GOLFO DE MEXICO

Un problema abierto

Alberto GUARALDO"

RESUMEN

En las costas deI centro y deI norte deI actual estado de Veracruz, en
México, la iconografia de las culturas que se desarrollaron entre el perio
do CIasico y el Posclasico - aproximadamente entre el séptimo yel trecea
vo siglo de la era cristiana- abarca figuras antropomorfas definidas por ca
racteres tipicos: rasgos mortuorios, ausencia de unD 0 de ambos pies, y
posturas de los brazos 0 elementos asociados que sugieren un movimien
to de rotaci6n. Con excepci6n deI componente macabro -que manifestaria
una variante propia de esta area cultural mexicana- los aspectos mentados
recuerdan ciertos temas de la iconografia precolombina antillana, los que
se han interpretado como figuraciones simb6licas deI huracan 0 de otros
fen6menos meteorol6gicos de aire rodante. El oscuro "dios X" de la icono
grafia olmeca, presente en el Periodo Formativo (primer milenio A.C.) en
el sector meridonal deI Golfo de México, podria sugerir un antecedente en
tierra firme. También parece aceptable extender el analisis comparativo
hasta abarcar el importante tema de los atributos y la iconografia deI dios
mesoamericano Tezcatlipoca, el cual por varios aspectos parece relaciona
do con la clase de sfmbolos y representaciones reconocida en los antropo
morfos unipedes 0 apodos deI Golfo de México. Por otro lado, las investi
gaciones etnol6gicas sobre las culturas actuales de los Totonacas y los Oto-

" Universidad de Torino {Italia}
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mies -que colindan al noroeste con la regi6n veracruzana d~l Golfo- han
detectado concepciones deI unipedismo (esencial 0 contingente) que su
gieren relaciones con los aires rodantes 0 con la potencia y la destrucci6n.

ABSTRACT
Anthropomorphie images of whirling winds in Prehispanic cultures
of the Gulf of Mexieo: an open question

On the central and northern coasts of the present state of Veracruz,
in Mexico, iconography of the dassic-postclassic Gulf cultures (7th to 13th
century of the Christian era) includes anthropomorphic figures typically
characterized by death appearence, absence of one foot or leg (or both
legs), position of arms or associated iconographie elements suggesting a
rotatory motion. With the exception of death features - a specific variation
of this Mexican cultural zone - the main components seem to be related to
sorne patterns of the Antillan pre-Columbian ieonography, interpreted as
symbolis of hurricane or other whirling meteorie phenomena. The obscu
re "god X" in the Olmec iconography of the Formative Period (southern
Gulf region, first millenium B.e.) may suggest a mainland antecedent. In
volving in comparative work the important topic of attributes and icono
graphy of the mesoamerican god Tezcatlipoca also seems reasonable, sin
ce he shows a number of relations to the symbolic set represented in the
one-foot or apodal anthropomorphie figures of the Mexican Gulf. Moreo
ver, present-day ethnologieal research on neighbouring Totonac and Oto
mi cultures - close to or in the northern Veracruz - points out sorne views
on situational or connatural foot-asymmetry which relate it to whirling air
and to power or destruction.

RÉSUMÉ
Images anthropomorphes des vents tourbillonnants dans les cultures
préhispaniques du Golfe du Mexique: une question ouverte

Au Mexique, près de la côte du nord et du centre de l'actuel Etat de
Veracruz, l'iconographie produite par les cultures qui y fleurirent entre les
périodes classique et post-classique (à peu près du septième au treizième
siècle de l'ère chrétienne) comprend des figures anthropomorphes qui
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présentent des caractères typiques: les traits de la mort, l'absence d'un
pied ou d'une jambe (ou des deux jambes), la position des bras ou certains
éléments du contexte, qui suggèrent un mouvement rotatoire. A l'excep
tion de la composante macabre - qui révèle une variante propre à cette ai
re culturelle mexicaine - ces caractères rappellent des thèmes de l'icono
graphie précolombienne antillaise qu'on a interprétés comme des repré
sentations symboliques de l'ouragan ou d'autres phénomènes météorolo
giques à tourbillon. L'obscur "dieu X" de l'iconographie olmèque de la pé
riode préclassique (premier millénaire avant J.-C.), dans le sud du Golfe
du Mexique, pourrait indiquer un antécédent continental. Il semble ad
missible aussi d'impliquer dans l'analyse comparative l'important thème
des attributs et de l'iconographie du dieu méso-américain Tezcatlipoca,
qui montre d'intéressantes relations avec les représentations et les symbo
les reconnus dans les anthropomorphes à un seul pied ou apodes du Gol
fe du Mexique. D'autre part, les recherches ethnologiques sur les cultures
actuelles des Totonaques et des Otomis - dans le nord-ouest du Veracruz
et aux alentours - ont relevé des conceptions de l'unijambisme (momen
tané ou essentiel) qui suggèrent des relations avec le vent tourbillonant, la
puissance ou la destruction.

El descubrimiento de dos grabados de "UNIPEDES"

En 10 alto deI lomerio que se levanta entre la canada deI Arroyo
Grande y la cuenca del rio Misantla. en el Totonacapan central (que hoy
corresponde al centro deI estado de Veracruz, en México), ya desde hace
muchos siglos -quizas desde los tiempos en los que florecieron el Tajin y
su "retono" Aparicio, en el Clâsico Tardio (600-900 D.C.), 0 desde el si
guiente Periodo Posclâsico- un extrano esqueleto grabado sigue mirando
hacia el norte el cielo que se refleja en la mar deI Golfo de México. (figura
1) .
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Figura 1: "El Charro", potrero de Palo Gacho, municipio de Vega de A1atorre, Veracruz, México: cul
tura de golfo veracruzano, Perlodo Clasico °Posclasico, versi6n rûstica (en Guaraldo 1991)

En 1987, cuando los campesinos dei rancho de Palo Gacho me lle
varon a ver al desgastado y desconocido "charro", provisto de su "lazo" (asi
interpretan y llaman ellos al esqueIeto yla espira1), al que desde cuando ni
fios estaban acostumbrados a percibir en una roca oscura, en medio de un
potrero, nucstra atenci6n empez6 a ser cautivada por un fascinante pro
blema de interpretaci6n. Por primera vez, gracias alligero efecto marcador
de una tiza cscolar, ibamos detectando en la figura unos rasgos inespera
dos. Lo que se presentaba a nuestros ojos era, en la parte superior deI cuer
po, un esqueleto -acaso un esqueIeto con doble columna vertebral 0 con
una representaci6n desdoblada deI t6rax-, pero, en la parte inferior, 10 que
parecia una pierna carnosa y robusta, aunque unica, volvia grotescamente
incoherente, a un primer juicio, la imagen ahi grabada.

Explorando la vertiente opuesta de la misma cafiada dei Arroyo
Grande, 0 sea algo mas cerca deI centro ceremonial de Aparicio -el cual,
coma ya he dicho, floreci6 en el Periodo Clasico Tardio (600-900 D.C.),
probablemente bajo la influencia deI Tajin, deI cual hablaremos mas ade-
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lante-, ya me habia tocado hallar otra sencilla representaci6n rupestre de
un esqueleto, y éste se presentaba totalmente apodo, apoyado simplemen
te en una prolongaci6n hacia abajo de su columna vertebral (figura 2).
Ambas figuras, ademas, se asemejaban por la posici6n de sus brazos, los
cuales, aunque estuvieran doblados de manera diferente, parecian sugerir
en ambos casos un cierto movimiento dei cuerpo, acaso un movimiento
circular 0 rotatorio1•

Figura2: "La muerte': canada dei Arroyo Grande, municipio de Vega de Alatorre,
Veracruz, México: v. el contexto cultural de la figura 1 (en Guaraldo 1991).

Hoyen dia ya casi no dudo de que los dos tipos de figuras pertenez
can a una misma familia iconografica e ideol6gica, por asi decirlo; pero en
aquel entonces, hace unos siete afios, fue la rara pierna vigorosa dei esque
leto unipede 10 que me sugiri6 relaciones con imagenes mucho mas famo
sas y me permiti6 empezar a plantear la hip6tesis de que algunos elemen
tos de la iconografia rupestre de esta regi6n rural podrian representar una
versi6n rustica de la tradici6n artistica que floreci6, en su forma "cuita", en
los cercanos centros ceremoniales.
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Descripcion y tentativa de interpretacion

En efecto, en el Tajin, la afamada ciudad deI Clasico que se encuen
tra en el Totonacapan septentrional (500-900 D.C.) -unos 60 Kms. mas al
norte dei area Arroyo Grande-Rio Misantla- una pierna muy parecida a la
deI somera esqueleto de Palo Gacho, plantea unD de los problemas mas se
rios en la interpretaci6n de la (mica figura esculpida de buho que alli se ha
ya encontrado.

Como se puede apreciar en las figuras 3 y 4, la estatua que se ha1l6
en el relleno de la estructura 5 -la que podria ser una de las esculturas mas
antiguas deI Tajin- esta articulada también en dos partes. La parte anterior
(a la derecha, en el desarrollo horizontal de la figura 4b, que tomamos de
Kampen, 1972) representaria, de la cintura hacia arriba, a una deidad que,
aunque no tenga total y propiamente la forma de un esqueIeto, muestra
rasgos mortuorios bastante claros: comparese, por ejemplo, su cara descar
nada con la cabeza de un muerto que aparece en un hacha centroveracru
zana dei Clasico (figura 5 = Pascual Soto 1990:149, fig. Sb). Por otra par
te, no fahan en la estatua deI Tajin, en la parte de atras, signos en forma de
huesos que sefialan una relaci6n simb61ica con la muerte.

Los brazos de esta figura agarran y sujetan a una serpiente, posible
mente el simbolo dei rayo 0 deI agua de Iluvia y dei viento, deI que habla
Pascual Soto (1986:41; véanse también Kubler 1967 y Pasztory 1974, ahi
citados).

Una pierna unica, seguramente no esquelética, se encuentra en la
parte posterior de la estatua (a la izquierda, en la figura 4b). Esta doblada,
en posici6n de descanso, unida a los que parecen huesos y una columna
vertebral. Kampen (1972:7, y comentario a sus figuras 39a y 39b) descar
taba toda posibilidad de conexi6n de la cabeza y los brazos (representados
en la parte anterior) con esta unica pierna que se encuentra atras, la que él
reIaciona en cambio con similares piernas separadas que se encontrarian
en "yugos" deI Clasico veracruzano. Por mi parte (para no pasar por alto
otra posibilidad mas de cuestionamiento de mi interpretaci6n), supongo
que también podria plantearse, entre otras, una comparaci6n con la repre
sentaci6n de perfil de personajes sentados, asi coma se encuentran en la
iconografia maya clasica, donde en efecto la visibilidad de una sola pierna
no implica el unipedismo dei personaje.
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Figura 3a: "El dios Tajln': estatua (Pcriodo Chlsico
Temprano?) hallada en el relleno de la Estructura 5
dei sitio El Tajin, Veracruz, México: toma frontal.

Figura 3b: "El dios Tajln": representaci6n de perfil,
lado derecho (en Kampen 1972: Introduction).
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Figura 4a y 4b: "El dios Tajln": detalle de la parte superior y desarrollo horizontal (en Kampen 1972:
figuras 39 a yb).

Figura 5: "Hacha" deI Periodo Clâsico
procedente dei centro dei estado de
Veracruz, México (elaboraci6n de la figu
ra 54b en Pascual Soto 1990: 149).
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Sin embargo -a pesar de la formalidad deI estudio de Kampen y las
reservas con las que hay que emprender toda comparaci6n- me parece que
la extrafia figura de Palo Gacho, con su t6rax esquelético y su pierna pare
cida a la de la estatua deI Tajin, pueda sugerir una especie de "versi6n rus
tica" de esta ultima, y contribuya por 10 menos a volver un poco mas com
pleja su interpretaci6n.

Ademas, me atreveria a sefialar otra comparaci6n. Al norte deI Ta
jin, en la regi6n donde se desarroll6 la cultura huaxteca (cuyas relaciones
con el Tajin seguramente fueron significativas -aunque su efectiva profun
didad sea controvertida), un detalle de la asi llamada "Pintura" 0 "Fresco"
de Tamuin parece confirmar una interpretaci6n unitaria de los dos lados
de la estatua deI Tajln. Se trata de la ultima figura de la serie, la numero
XIII, que conozco a través deI dibujo de Villagra reproducido en Du Solier
1946 y en Meade 1962 (véase nuestra figura 6). Esta me parece la figura
ci6n de un esqueleto unipede, el cual eructa con la boca humos 0 vientos
y tiene agarrada a una serpiente, precisamente como 10 hace la problemâ
tica deidad deI Tajin.

Figura 6: Personaje NO. XIII dei "Fresco de Tamuin", cultura huaxleca. Perlodo Posdasico, norle de
Veracruz, México; eJaborad6n hecha por Villagra, en Du Solier 1946 y en Meade 1962)
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Volviendo otra vez a esta gran ciudad, otro personaje "misterioso"
de su iconografia nos permitira entender c6mo podria haberse realizado
una transici6n hacia los esqueletos faltos de una a de ambas piernas. Se
trata, en efecto, de un icono representado en forma s610 parcialmente es
quelética, pero si relacionado simb6licamente con la muerte. Ademâs, su
unipedismo también aparece "imperfecto", par asi decirlo, ya que en este
casa se trataria de un unipedismo '''de postura" y no organico a estructu
raI.

Estoy aludiendo precisamente a la pequena figura (probablemente
una deidad) insertada en la faja frontal de un personaje dei Panel 1 de la
Piramide de los Nichas. Al asemejar esta imagen a la "figurilla con depre
si6n ventral" proporcionada par Wilkerson en su estudio sobre Santa Lui
sa, en el mismo Totonacapan septentrional (Wilkerson, 1972, figura 183,
6), asi coma también a un elemento dei deteriorado "Arbol de la Vida" dei

Figura 7: "Panel 1 de la Piramide de los Nichos. silio El Tajln. Veracruz. México. Perlodo Clasico (en
Kampen 1972: figura Sa).
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Tajin (véase la fotografia de Garda Payon en Marquina, 1981: 449), Pas
cual Soto 10 interpreta como la evoluci6n de un "icono desventrado" del
Periodo Formativo (probablemente en su fase tardia: 300 A.C.-ISO D.C.),
el cualllevani al "descarnado" por excelencia, 0 sea al esqueleto (Pascual
Soto, 1986:87,106; 1990:132,234 y passim). Por mi parte, hago notar que
este icono también tiene rasgos mortuorios -los que me parecen mas cla
ros en el original (aunque bastante desgastado) que en el dibujo de Kam
pen (1972: figura Sa) deI cual tomamos nuestra figura 7-, tiene los brazos
doblados y levantados y, aunque no le falten piernas, aparece en actitud de
hacer evoluciones sobre una sola de ellas.

El Tajin merece una referencia mas. En los tableros deI Juego de Pe
lota Sur, por cierto, no escasean las figuras esqueléticas. Cabe notar, sin
embargo, que, mientras que la propia muerte como tal -0 sea, ahi, la muer
te por sacrificio - esta simbolizada por un esqueleto arrebatador que baja
desde el cielo con la integridad de sus huesos (figura 8), en cambio, los
enigmaticos esqueletos emplumados que ocupan los sectores laterales de
los tableros (figuras 9 y 10) emergen, con un brazo doblado hacia arriba,
de algo que parecen cantaros inmersos en agua 0 rodeados de ésta (véase
también Spinden, 1933:243 y sig.). Ademas, no parece que estos esquele
tos tengan piernas, aunque alguien les ha visto un doble espinazo (Kam
pen 1972: comentarios a la figura 20 y siguientes).

Figura 8: "Deidad de la muerte, bajando para
arrebatar el coraz6n de un jugudor sacrificado:
detalle de un tablero del Juego de Pelota Sur, si
tio El Tajln, Veracruz, México, Periodo Clasico
Tardlo.
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Figura 9 Y10: Esqlleletos emergendo de cantaros nolantes: sectores laterales de los panales 1 y 2 dei Jue
go de Pelota Sur. sitio El Tajin. Veracruz, México, Periodo Clasico Tardio (en Kampen 1972: figura 20
y sigs).
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lCuales eIementos comunes significativos podriamos reconocer en
este pequefio patrimonio iconografico, esta familia poco numerosa de
imagenes tipicas que nos han dejado las culturas precolombinas dei area
central de la costa mexicana dei Golfo?

En primer lugar -para empezar con el aspecto mas llamativo-, todas
estas imagenes traen signos claramente relacionados con la muerte, la cual
esta representada (as! coma es tan frecuente en las culturas de todo el
mundo) en la forma de la descarnaci6n, ya sea ésta parcial (el desventra
do, el desecado) 0 bien total (el mero esqueleto).

En segundo lugar, todas estas figuras parecen tener la peculiaridad
de carecer de un caracter tipicamente humano: el bipedisino, contando
pues con un solo punto de apoyo para su movimiento.

En tercer lugar, en estas imagenes aparecen constantemente ciertas
posturas de los brazos -y a veces también de la columna vertebral, 0 de ele
mentos asodados, coma la serpiente-2 que estan marcadas por sinuosida
des, curvas 0 recodos, 10 que podria sugerir que el movimiento de la enti
dad unlpede 0 apoda figurada no se imagin6 como rectilineo, sino tal vez
rotatorio.

En cuarto lugar, algunas de estas representaciones abarcan elemen
tos que se pueden interpretar coma simbolos de agua 0 de viento, 0 dei ra
yo, 0 de algunos de estos meteoros unidos: como serian la ya dtada ser
piente, la espiral, los cantaros, las olas, los humos 0 nieblas.

A este punto, seria dificil no reconocer la existencia de interesantes
analogias entre este conjunto de caracteres iconograficos y dertos elemen
tos que, hace casi medio siglo, en su obra dedicada a las representaciones
dei huracan en distintas culturas dei mundo, el antrop610go cubano Ortiz
(1947) sefial6 coma tipicos de la representaci6n de los aires rodantes. En
efecto, con excepci6n dei primer aspecto, 0 sea los rasgos mortuorios -que
parecen ser mas propios de las culturas mesoamericanas-, todos los demas
elementos coinciden con los requisitos que Ortiz, analizando la iconografia
proporcionada por los hallazgos arqueol6gicos, formul6 para las imagenes
deI huracan y de sus "hermanos" (el cicl6n, el tornado, la tromba, la man
ga de viento, el torbellino, el remolino...) que se encontrarian en las cultu
ras precolombinas dei Caribe -yen particular entre los tainos de las Anti
lIas Mayores, donde hasta se llegaria a la forma extrema "cabeza-brazos en
forma de aspas" (ausencia deI cuerpo)- yen culturas dei México antiguo.3



170/ Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano

La asociaci6n con los elementos macabros (y también con el Norte)
podria representar una variante mesoamericana deI tema, simbolizandose
en esta forma el poder destructor y mortifero de los aires rodantes 0 la per
cepci6n de los vientos fuertes y excesivos coma agentes desecadores.4 En
Mesoamérica, la uni6n de los atributos relacionados con la muerte y el
Norte, y los que se refieren al huracan y demas vientos violentos podria
constituir incluso uno de los conjuntos simb61icos que componen la figu
ra 0 el tema de Tezcatlipoca, en el cual parecen juntarse la mayoria de los
elementos aqui detectados -incluyendo por ende al unipedismo y la rota
ci6n, que seria representada por la conexi6n de esta deidad con el taladro
encendedor- (véase por ejemplo Pettazzoni, 1955:595-599).

Esta fue la ruta que la antropologia habia empezado a seguir, hace
algunas décadas. Asi Garcia Pay6n, influido por Ortiz, interpretaba la
mentada estatua deI Tajin como la imagen del propio "dios Tajin", sefior
deI rayo y equivalente local de la deidad maya-quiché y antillana "Hura
can" (Garcia Pay6n, 1973). Pettazzoni, por su lado, asemejaba al "Huran
can" de los quichés, "intimamente relacionado con el huracan", el mismo
Tezcatlipoca, "autor deI fuego e deI rayo" (Pettazzoni, 1955:20 y 37). A pe
sar de las simplificaciones yel exceso de confianza con que procedia la vie
ja antropologia, me parece que este camino tradicional de investigaci6n
quede todavia abierto.

Sin embargo, no me siento autorizado a extender desde ahora mis
hip6tesis, hasta abarcar todas las culturas arqueol6gicas de la costa mexi
cana deI Golfo. Cabe sefialar, al contrario, que en la misma costa, mâs al
Sur, en el area veracruzana-tabasquefia, la cultura deI Periodo Formativo a
la que hoy se le considera la "madre" de las civilizaciones mesoamericanas
(véase por ejemplo Coe 1984),0 sea la cultura olmeca, no parece que ha
ya concedido en su pante6n un lugar sobresaliente a alguna entidad arque
tipica de los unipedes 0 apodos presentes en las culturas sucesivas. Un
buen "muestrario" especializado de los motivos y simbolos olmecas (Jora
lemon 1990) dirige nuestra atenci6n, por el momento, casi unicamente
hacia el "inescrutable dios X" (figuras lla y lIb), quien también aparece
en una interesante representaci6n cosmol6gica en el sitio de influencia 01
meca de Chalcatzingo.



Antropologfa del clima en el mundo hispanoamericano / 171

a 0
@
~

a

Figura lia y II b: Dos representaciones del "dios X": cultura olmeca, Periodo Formativo, sector meri
. dional de la costa del Golfo de Méxio (seg(1n Joralemon 1990)

Figura 12: Grabado de estilo olmeca en Chalcatzingo, Morelos, México, figurando en su parte supe
rior al "dios X': Periodo Formativo, fase mediana 0 "de La Venta" (mediados del! milenio A.C.) (en
Joralemon 1990).
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Comparaci6n con elementos etnograficos5

Los totonacas

Le podrfamos pedir ayuda a la etnografia. Para empezar, busquemos
la forma de recoger fragmentos utiles en la cultura de los totonacas mo
dernos. Se trata de uno de los pueblos indigenas hist6ricos mas cercanos
al area cuyos testimonios arqueol6gicos hemos citado, aunque quedan
muchas dudas sobre su participaci6n directa en el desarrollo de las cultu
ras prehispanicas c1asicas de la Costa deI Golfo veracruzana. Ademas, una
parte de la regi6n que ellos ocupan es una de las mas expuesta a los cic1o
nes.

Siguiendo a khon (1973), recordamos que entre los totonacas de la
Sierra de Puebla la danza de los Tampulan 0 Tambulanes, hoy totalmente
abandonada, parece haberse diferenciado de las danzas de los Negritos y
de los Caporales, a las cuales se pareda, por algunos aspectos que nos 11a
man la atenci6n.

En primer lugar, resultaria que en aquella danza hubiese una acen
tuaci6n deI movimiento rotatorio de los actores, 10 cual también se refleja
en la interpretaci6n local deI término tampulân: "irse volviendo, como un
torbellino" (lchon, 1973:416).

En segundo lugar, podria significar algo el hecho de que los danzan
tes tuvieran su percha en la mana izquierda, y no en la derecha, coma en
las demas danzas (ibidem). Esta inversi6n distintiva nos hace pensar
- arriesgândonos tal vez a ser demasiado atrevidos- al principio de la rota
ci6n lev6gira de las imâgenes deI huracân, que valdria, por ejemplo, en las
culturas antillanas precolombinas: 10 que le permiti6 a Ortiz, de sospechar
coma falsa (con raz6n, como después se demostro) una figurilla cubana
que no respetaba este criterio (Ortiz 1947:21-23 y 31).

Otra peculiaridad de la vieja danza de los Tambulanes es la natura
leza de la serpiente manejada, la que seria "un mazacuate de cola amarilla
y mas grande que el makawite: simbolizaria entonces al Viento en su for
ma nefasta de torbellino y no al maiz" {khon, 1973:416,. khon, ademas,
tiene elementos suficientes para suponer que la serpiente de los Tambula
nes estuviese articulada en 17 piezas, y no en 13 coma la de los Negritos:
10 que "indicaria una diferencia capital en el simbolismo de las dos danzas:
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13 representa la serpiente-mafz; 17 se aplica a un animal malhechor"
(Ichon, 1973:416-417).

Otra informaci6n singular nos viene de la descripci6n de los ritos
preliminares deI Tawilate, la gran fiesta de maya dedicada a la Tierra y los
"idolos" deI pueblo, que entre los Totonacas de Papalo se celebr6 hasta
1961. En las imploraciones a los vientos malos, se ofrecia al Torbellino un
pollo con el cuello pel6n (lchon, 1973:365). Si gozaramos de la lozana y a
veces fecunda informalidad que aun existia en la antropologia de los tiem
pos de Ortiz, no podrfamos resistir a la tentaci6n de hacer referencia a las
imagenes enjutas que hemos considerado en las paginas anteriores: al igual
que el pescuezo desplumado deI ave sacrificada, ellas también parecen evo
car el viento nefasto que "pela" a los seres vivos.

Los otomies

Aun mas al oeste, entre los otomies de la Huasteca y la Sierra Madre
Oriental -quienes en algunos parajes colindan directamente con los toto
nacas- también aparecen elementos culturales interesantes para nuestro
asunto.

En realidad, a los otomfes se les ha considerado tradicionalmente
coma una entidad cultural al margen 0 fuera deI antigua area cultural me
soamericana, y su cosmovisi6n parece diferenciarse, en muchos puntos
importantes, de las pautas de interpretaci6n deI mundo humano y natural
que nos han llegado a través de los documentos producidos por las capas
dominantes de las sociedades de la antigua Mesoamérica.

En particular, el papel destacado que en la cultura otomi actual de
sempefia el tema dei hombre sin pie -segun los prolijos estudios llevados a
cabo por Galinier- se insertaria en un sistema muy complejo de interpre
taciones deI cuerpo y dei cosmos, en donde la falta de un miembro infe
rior simbolizaria una forma peculiar de "castraci6n': y asimismo, mas en
general, la ambivalencia de toda relaci6n entre los eIementos masculino y
femenino en el mundo.

Sin embargo, a pesar de la especificidad de este contexto simb6lico,
me parece que en la cultura otomi también emerjan ciertos aspectos deI te
ma deI unipedismo, que acaso podrian tener aiguna relaci6n con nuestras
hip6tesis acerca de la supuesta iconografia de los vientos arrebatadores.
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En efecto, entre los otomies estudiados por Galinier, también pare
ce evidente, por un lado, la relaci6n entre el unipedismo y la potencia, ya
sea que ésta tenga un cafélcter c6smico (como la potencia dei sefior dei
mundo, el "gran pie podrido': ta$kwa), 0 tenga mas bien un caracter ma
gico (como la de los chamanes, quienes adquiririan sus poderes, relaciona
dos con el vuelo y el viento, quitandose una pierna), 0 incluso, parad6jica
mente, si se trata de potencia fisica y sexual (ya que la "castraci6n" simb6
lica, en realidad, equivale a una efusi6n de energia).

Por otro lado, la potencia 0 la fuerza expresadas simb61icamente por
aiguna forma de unipedismo se concibirian a menudo entre los otomies
como desencadenamiento de poderes nefastos, nocturnos y pat6genos, co
mo en el caso dei "Aire sin pie" (Tokwantahi), una antigua deidad repre
sentada en las tipicas figurillas de papel recortad06. (figura 13) Sin embar
go, cabe notar que los datos proporcionados por el mismo autor acerca de
la concepci6n otomi dei torbellino (Galinier 1990:581-582) no sugieren
asociaciones con el unipedismo.

Figura 13: Figurillas de pape1 recortado de uso chamânico. representando al "aire sin pie" (tokwantiï
hi): cultura otomi hist6rica. Huaxteca veracruzana-hidalguense. México (en Galinier 1990: 631).
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Conclusi6n

Para concluir, podemos resumir los aspectos principales deI proble
ma que aqui hemos empezado a discutir, en la forma siguiente. Es proba
ble que en las tierras que rodean el Golfo de México, afectadas por todo ti
po de vientos arrebatadores, los fen6menos meteoro16gicos que implican
una acci6n intensa y violenta deI aire real 0 supuestamente "rodante" de
janin una huella en las formas de percepci6n y simbolizaci6n de la natu
raleza. Las hip6tesis que hace medio siglo formu16 Ortiz, a pesar de 10 ex
cesivo de sus aplicaciones y extensiones, identifican un conjunto simb6li
co especifico, que podria seguir siendo un punto de referencia util para la
investigaci6n y la interpretaci6n. El analisis de la iconografia prehispanica
y otros fen6menos culturales parecen confirmar una asociaci6n significa
tiva entre un elemento deI tipo "eje de rotaci6n" (cabeza sin cuerpo -en las
Antillas precolombinas-, ausencia de piernas, unipedismo) y otro elemen
to en forma de "balanceador" curvilineo (brazos en postura de aspas, 0 do
blados, levantados..., serpiente...). En algunos antropomorfos de la costa
veracruzana también se observa la presencia de simbolos de la muerte. Las
relaciones directas 0 indirectas de dichas asociaciones simb61icas con los
aires rodantes y desctructores aun quedan por demostrar. Se trata, sin em
bargo, de un viejo camino de investigaci6n que tal vez valdrfa la pena vol
ver a explorar.

NOTAS

Para mas detalles acerca de la iconografla rupestre descubierta en dicha area en
1988 y 1989, véase Guaraldo, 1991.

2 En la antigua Mesoamériéa la asociaci6n de la serpiente con el viento y las nubes
por éste impulsadas parece bastante clara. Piénsese, por ejemplo, a deidades como
Mixcoatl ("serpiente de nubes") 0 al mismo Ehecatl (Quetzalcoatl como dios dei
viento): véase al respecto, entre otros, L6pez Austin, 1990:329-330.

3 Cabe aqul sefialar que el c1ima de la costa deI Golfo de México esta caracterizado
también por la "entrada" relativamente frecuente de "mangas de viento" y ciclones.
Por ejemplo, en el sector totonaca de la Sierra de Puebla (una parte de la Sierra Ma
dre Oriental que colinda con las llanuras costeras) se dieron 14 ciclones tan s610 en
el perlcido 1950-1959 (segun Ichon, 1973:13). Tlpicos de la regi6n son también los
"nortes" (vientos alisios boreales), que soplan por 10 regular entre octubre y mar
zo, trayendo consigo frlo y lIuvias.
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4 Me parece casi pleonastico recordar aqul la amplia difusi6n dei tema de la asime
tria ambulatoria - en sus dos formas distintas: el unipedismo y la c1audicaci6n 0 co
jera - en las culturas humanas, no s610 en Amériea, sino también en la antigüedad
c1asiea (el cojo Efesto-Vu Ica no, deidad 19nea como Tezcatlipoca...). en las tradicio
nes populares europeas (el diablo folcl6rieo también cojea), en China, etc. En los
dos primeros ejemplos podrlan detectarse asociaciones no s610 con el fuego, los
movimientos de aire, los humos y el inframundo, sino también con saberes y artes,
incluso magicas (10 que traerla a colaci6n. otra vez, el "tipo" Tezcatlipoca...). De to
dos modos, me limito aqul a senalar el interés de textos coma los de Delcourt 1982,
Leroy, 1982; Ginzburg, 1989; Zanone Poma, 1990; y, Vernant, 1991 11981 y 1986}.
En el ensayo de Vernant se critica también una hip6tesis muy conocida de Lévi
Strauss (1958:227-255), quien relacion61a cojera con el origen telurieo.
Por otro lado, la relaci6n de los aires rodantes, 0 dei viento en general, con las en
tranas de la tierra y el inframundo no parece rara en las culturas mesoamerieanas
(sobre la percepci6n dei inframundo en Mesoamérica, véase L6pez Austin 1988).
Ciertos vientos 0 "aires" se desprenden dei cuerpo de la tierra (asl por ejemplo el
torbellino segun los totonacas de la sierra -informaci6n personal de A. Lammel-),
dei cuerpo de los muertos 0 dei "otro mundo" 0 el "mas aM" (en el México de hoy,
estas creencias se hallan ampliamente difundidas también en la cultura popular
mestiza). Ademas, entre los mixtecos (como en otros grupos étnieos) al "mal aire"
(tachi shee) se le identifica hoy con el diablo (véase Katz, en este volumen). De to
dos modos, pienso que no tenga caso, aqul y ahora, extender el analisis a todo el
gran tema mesoamerieano de los "aires"o "vientos"(yeyecameh, en nahua}, acerca
dei cual existe una amplia literatura (baste citar, a Utulo de mero ejemplo, las par
tes dedicadas a ello por Lopez Austin (1980) y por Signorini y Lupo (1989); ver
igualmcnte Motte-Florac (en este volumen). La tipologîa de los "aires'; ademas, pa
rece harto compleja: un estudio recién llevado a cabo entre Nahuas occidentales, en
la cuenca media dei rio Balsas, ha permitido detectar la creencia en 25 c1ases de "ai
res" peligrosos (muchos de los cuales se relacionarlan con duendes 0 animales ml
tieos); de estos aires, tres son remolinos y dos estan asociados a la serpiente (Aude
net y Goloubinoff, 1993: 283-284).

5 Nota dei editor.- En este volumen, aparecen nuevos datos : en los ritos de Iluvia de
la Montana de Guerrero, los "hombres-tigres" tienen en su disfraz "una columna
vertebral pintada que termina en una larga cola enrollada parecida al torbellino de
los huracanes" (Neff; véase también Hémond & Goloubinoff).

6 Sobre todos estos aspectos de la cultura otomî, véase en partieular Galinier
(1987:45 y 53,437-438 Y445-447; 1990:627-633).

" ,
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BINOMIO CLIMA-AGUA

En las comunidades atacameñas en el ámbito
desértico del norte de Chile
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RESUMEN

En un medio muy abrupto, las pequeñas comunidades atacameñas
luchan por conservar el uso de sus tierras y mantener sus tradiciones ame
nazadas por un proceso inminente de aculturación. Su cultura toma en
cuenta de manera especial la percepción del binomio clima-agua que está
estrechamente ligado al concepto de fertilidad.

ABSTRACT
Perception of the climate-water relation concept by Atacamenian com
munities in desertic surroundings of North Chile

Living in a harsh environment, small Atacamenian communities are
fighting to preserve the agricultural use of their lands and ancient tradi
tions, threatened by present-day acculturation processes. They have deve
loped an ancient culture based on adose relation ship between the clima
te-water perception and the fertility concept.
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RÉSUMÉ
Perception du binôme climat-eau par les communautés atacaméniennes
dans les régions désertiques du Nord du Chili

Dans un environnement très adverse, les petites communautés ata
caméniennes luttent pour conserver l'usage agricole de leurs terres et
maintenir des traditions menacées par un actuel processus d'accultura
tion. Leur culture fait une place essentielle à la perception du binôme cli
mat-eau qui est étroitement lié au concept de fertilité.

Marco geognifico y climâtico

El area de influencia cultural de la etnia atacamefia ocupa, por am
bos lados deI Tr6pico de Capricornio, desde el sur deI Salar de Atacama
hasta la cuenca alta deI rio Loa, una franja deI espacio andino chileno ubi
cada entre 21 0 30' Y24 0 de latitud S y 670 30' - 690 de longitud W -(véase
figura 1).

Esta regi6n, que constituye la parte interior deI desierto de Atacama,
se caracteriza por ser una de las mas aridas e inh6spita deI planeta. Se ob
serva una casi completa escasez de lluvias y los totales medios anuales son
menores de 10 mm, circunstancia agravada por una gran irregularidad in
teranuallo que puede acarrear la existencia de lluvias nulas durante varios
afios seguidos. Las temperaturas mfnimas son deI orden de -150 C y la ra
diaci6n solar es una de la mas elevada antes nunca registrada.

Puntos de referencias hist6ricos

Pese a estas condiciones ambientales adversas, ha existido aproxi
madamente desde hace 8.000 afios, una fuerte presi6n deI hombre sobre el
medio natural para aprovechar sus recursos. Las fechas que sin duda algu
na marcan cras nuevas son hacia 500 A.C., cuando empieza una verdade
ra economia agro-pastoril con una crianza organizada de camélidos y, al
rededor de 300 D.C., cuando se introducen el regadfo, innovaciones tecno
16gicas e intcrcambios comerciales y culturales con las zonas colindantes.
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Hasta 1470 D.C., la fase anterior a la ocupaci6n incaica marca con
su sello la verdadera esencia deI alma atacamefia a nivel regional. Aunque
con algunas diferencias locales, la organizaci6n sociopolitica correspondi6
probablemente a pequefios "sefiorios étnicos" pero no parece existir duda
de que la coherencia e identidad de la etnia atacamefia kunza parlante la
constituy6 un sistema religioso de carâcter chamânico (alucin6genos para
su inhalaci6n, vasos libatorios con decoraci6n de trance extâtico).

En cuanto al periodo colonial, todos los cronistas coinciden en que
San Pedro de Atacama y Chiu-Chiu constituyeron una ruta obligada para
los desplazamientos hacia el sur deI pais y fueron utilizados coma lugar de
descanso y abastecimiento.

Mucho hay que decir de la situaci6n presente, pero bastarâ con in
dicar 10 mâs esencial de la problemâtica de la Segunda Regi6n: los conflic
tos en toma al uso deI agua. En efecto, la puesta en explotaci6n de nuevos
yacimientos mineros yel ritmo acelerado deI desarrollo demogrâfico ge
neran un elevadisimo crecimiento de los requerimientos deI agua con fi
nes urbanos y de mineria. En el contexto de una producci6n anual de co
bre fino que se da en 1'.200.000 toneladas, eIemento esencial dei producto
geogrâfico que aporta actualmente al Estado cerca de 30% de sus recursos,
y porque las cantidades de agua conocidas son sumamente escasas y de pé
sima calidad. Uno entiende que no se otorgue la prioridad al sector tradi
cional de utilizaci6n agropecuaria. Uno entiende también que, frente a la
degradaci6n de las condiciones de vida deI minifundio, en gran parte de
bida a la disminuci6n de las cantidades 0 empeoramiento de la calidad de
las aguas destinadas al agro, se haya desencadenado un elevadisimo proce
so de migraci6n hacia las urbes, pasando la poblaci6n rural de la zona a
5.000 habitantes (censo de 1992) mientras se evaluaba en alrededor de
20.000 hace treinte afios atnis.

El contexto sodo-cultural y su distribud6n regional

Para contextualizar los profundos cambios que ha experimentado la
percepci6n dei clima y deI agua por los diversos actores de la comunidad
atacamefia1, se hace necesario describir las tres zonas hist6rico-culturales
que conforman la regi6n de Atacama.
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1.- En toma al Salar de Atacama, la primera zona se subdivide en dos
subzonas:

- Primera subzona, la constituyen oasis piemontanos entre los cuales
destacan dos localidades con una larga tradici6n hispana colonial:
San Pedro de Atacama, sede deI Corregimiento para la regi6n a par
tir deI siglo XVII y Toconao, dedicada a la agricultura de la vid y fru
tales desde el siglo XVII. Esta situaci6n ha marcado a la sociedad de
estos oasis que, ya a fines de siglo XIX, adquiri6 ribetes de burgue
sia dependiente de los yacimientos mineros, abandonando la eco
nomia autarquica por la exportaci6n de productos utiles a dichos
centros mineros. Esto ha generado una cultura mestiza criollizada
muy arraigada, con su economia centrada en la mineria, el comer
cio, y mas recientemente, en el turismo.
Segunda subzona, la forman localidades situadas en quebradas al
tas, sobre los 3.000 m.s.n.m., que tienen diversas vertientes cultura
les. En el norte (Rio Grande y Machuca) estan muy ligadas cultural
mente a las localidades de la cuenca deI rio Loa, especialmente Ay
quina y Turi. Hacia al sur, las localidades de Talabre, Camar, Socai
re y Peine estan mas relacionadas con los centros punefios de Ar
gentina. Ajenas a la espafiolizaci6n durante la Colonia, por 10 que su
relaci6n con los centros mineros y urbanos fue muy diferente, estas
localidades aportaron directamente la fuerza de trabajo en San Pe
dro 0 Toconao, ya sea como braceros 0 coma mineros.

Es asi como, de un modo diverso y en diferente grado, se ha confor
mado una cultura mixta, con rasgos indigenas, con rasgos tradicionales de
raigambre colonial y, por supuesto, con rasgos modernos propios de la so
ciedad nacional contempotanea. Evidentemente, la primera subzona de
San Pedro y Toconao ha adquirido con el tiempo un mayor grado de acul
turaci6n.

2.- La segunda zona, radicada en la cuenca deI rio Salado, constituye un
corredor natural entre la alta puna y la costa deI Océano Pacifico, 10
que e:lCplica que esté ligada desde tiempos prehispanos al altiplano
boliviano. En las localidades ubicadas mas al norte: Ayquina-Turi,
Caspana, Lasana y Toconce, los atacamefios estan mas ligados al nu-
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cleo cultural circumpunefio, mientras que la localidad de Chiu
Chiu, al radicar alli personeros de la institucionalidad de la corona
espafiola, tuvo una hispanizaci6n similar a 10 ocurrido con San Pe
dro de Atacama y Toconao.

3 Por ultimo, es necesario mencionar el complejo urbano de Calama
Chuquicamata, donde reside mas de la mitad de los aproximada
mente diez mil atacamefios de Chile. Aqui, los patrones urbanos y
modernos priman sin contrapeso pero, en los ultimos quince afios,
cada vez con una mayor fuerza, se ha distinguido un fecundo pro
ceso de reformulaci6n de la cultura atacamefia. Basta con sefialar
que la mayor parte de los lideres de la reivindicaci6n politica ataca
mefia se forma en los sindicatos 0 en las barriadas populares de Ca
lama.

El concepto atacamefio dei binomio clima-agua

La anterior descripci6n de los marcos fisico, hist6rico y socio-cultu
raI, era el paso previo indispensable para conceptualizar la relaci6n entre
el clima desértko y la etnia atacamefia.

No obstante las diferenciaciones internas que cada subregi6n socio
cultural implica, no es de extrafiar que el agua 0 puri (en kunza, el ances
tral idioma atacamefio, ya extinguido) sea el punto central tanto de la cos
movisi6n coma de la tradici6n atacamefia. Esta visi6n, hoy s610 es valori
zada fielmente en el rito deI TaIatur (olimpia de canales) y también se vis
lumbra en algunas leyendas ya que se puede afirmar que el hombre andi
no expresa su sentir a través dei relato oral de cuentos y leyendas. A conti
nuaci6n, coma un material basico de pensamiento para ilustrar el concep
to, se presentan dos de los extractos mas caracteristicos de la tradici6n oral
y, mas adelante, se describe el ritual en torno al agua, aspecto que ha sido
objeto de una atenci6n muy especial.

Leyenda dei Lincancaur

"La montafia que habla': se levanta frente al valle de San Pedro de
Atacama. Aqui vivieron cazadores de animales y recolectores de plantas,
defendidos en estas cumbres abruptas. Pero, si les era facil cazar, también
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les era diffcil vivir, porque el viento y la lluvia les azotaban con mas furia.
Pero un dia, el hombre mas fuerte de la tribu desafio al viento yempez6 a
caminar hacia la cumbre deI Lincancaur, que nadie habia subido todavia.
y la lucha comenzo inmediatamente, pues a medida que el hombre inten
taba subir, con mas fuerza el viento queria vencerlo. Y tal fue la lucha en
tre el hombre y el viento, que se oscureci6 el cielo y la tierra empez6 a tem
blar.

Sin embargo a pesar deI azote despiadado, el hombre venci6 y con- !
quist6 la cumbre.... Las nubes se cerraron sobre la cumbre y empez6 a llo-
ver, tal coma si ahora fuera la lluvia la que se empefiara en destruirlo. Es-
ta nueva lucha entre el agua y el hombre se prolong6 por varios dias y sus
torrentes formaron enormes cascadas que inundaron la tierra. Pero tam-
poco el hombre se dej6 arrebatar la cumbre. Al bajar, se habia formado un
hermoso lago. (Bahamonde, 1978: 102)

El cantaro de greda

"En un lugar de la quebrada deI rio Toconce, existfa hace muchisi
mos afios un gran cantaro 0 jarro de greda. Nadie se acercaba a examinar
10. Algunos creian que fue colocado ahi para obtener lluvias. Ellos "saben
que, deteniéndose a rezar en determinados lugares y colocando el oido en
un hueco, entre las rocas de las quebradas, el ruido del agua que se desliza
oculta bajo el suelo, les entrega la musica y la letra de canciones para las
fiestas y ceremonias deI pueblo".

Por la tradicion, se sabe que en las partes elevadas de los cerros pro
ximos a los pueblos, en las terrazas y aun en los bordes de las quebradas,
se debe colocar un tiesto 0 recipiente de greda, con agua de mar en su in
terior. Ello permitira obtener lluvias que mojen los llanos y las siembras,
que se cosechen mas alimentos y que los cuchitos2 crezcan gordos y con
abundante lana. (Gomez, 1978:54).

El ritual en torno al agua: el Talatur de Socaire

Esta celebracion es la ultima cantada en kunza, el ancestral idioma
de los atacamefios, hoy practicamente extinguido. El Taldtur es la ceremo
nia que acompafia la limpia de canales deI pueblo de Socaire, ubicado unos
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sesenta y cinco kil6metros al sur oriente de San Pedro de Atacama, a 3.300
m.s.n.m.

Dado que no es posible extenderse en toda la ceremonia en si, se re
ferira a los puntos relevantes de la misma circunscritos por el marco de la
tematica. Esta pompa es, sin duda, la mas compleja de las realizadas du
rante el ano en Socaire. Convergen en ella el poder religioso tradicional in
digena, personas de los Cantales, (seglin Barthel, 1986: 153, deI verbo kun
za Ckantur, el que saca algo adelante), el capitdn mayor y el capitdn menor,
(antes de 1988, Ilamados Capitan y Capitana), quienes dirijen el trabajo de
limpiar el canal. También participan el maestro dei Taldtur, quien dirije la
festividad, los jueces de aguas yel eseribano, quienes controlan que los pro
pietarios de tierras asistan y limpien el canal y, por supuesto, toda la res
tante comunidad, no s610 los que trabajan, el sacerdote cat61ico y muchos
curiosos venidos de la ciudad.

En esta ceremonia, se entremezclan el deseo de fertilidad de los ha
bitantes, representados en las ofrendas, el Ilamado al clima y los cerros, pa
ra que sean generosos entregando agua, el Ilamado a la tierra para que sea
pr6diga en cosechas, entre otros.

Pero 10 que no se puede dejar de resenar es la pervivencia deI cere
monial. Barthel (1986:163) cita a don Saturnino Tejerina, maestro del Ta
Iatur: "Si no celebramos el festival, no tenemos agua. El trabajo no es solo
suficiente. Sin ceremonias, el canal pronto se Ilenaria de desechos.. .': Des
pués cita a don Laureano Tejerina, Cantal menor: "En 1930, el canal se se
c6 porque los pobladores dejaron que un extrano los persuadiera a renun
ciar a su fiesta de limpieza de la acequia" (testimonios recogidos en 1957).
Méndez et. al.(1981: 272), mencionan que en 1980, don Saturnino Tejeri
na de 86 anos accedi6 a volver desde el pueblo de Toconao, y ser de nuevo
el maestro deI Talâtur, junto a sus discipulos.

Uno de los autores, Francisco Rivera, entrevist6 a dona Josefa Cruz,
maestra deI Talâtur, durante la ceremonia de 1992, quien le mencion6 que
el TaIatur se dej6 de realizar durante tres anos, ya que don Saturnino Teje
rina, maestro deI Talâtur se Ilev6 a la tumba sus conocimientos. Mas tar
de, con su amiga Olga Cruz se aprendieron de memoria el texto (sin cono
cer su traducci6n) y la melodia; ante la insistencia de eIlas, la Junta de Ve
cinos acept6 reanudar el TaIatur, con ellas en una doble funci6n de maes
tra del TaIatur y capitanes. En 1992, dona Josefa seguia siendo maestra, pe-
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ro los Capitanes ya eran hombres. Todo 10 anterior no s610 muestra la im
portancia dei agua, sino también coma la cultura se reformula en toma a
ella.

A continuaci6n, se exponen tres estrofas dei Tahitur de Socaire que
fueron recopiladas por Thomas Barthel y traducidas en 1991 por Lautaro
Nufiez:3

Muyai puri yuyu talu sayi
tami puri pachata
awai awai awai

Lausa isai karau monte kolkoinar
chi/es isai karau sairi sairina
sairi sairina sairi sairi
yentes lulaines yentes karar
yentes ilyaukar saflu islilya

Uwai leyai likau semaino
i pauna likau semaino
i kaper likau sema
i heya techajmita
i heya kataluyake
i yayawe i yayawe
i yawe yolaskita
i yawe yolaskita

Discusi6n y conclusi6n

Agua dei cerro Moyar, vegas dei Talau
Aguada Tamas de la tierra,
fluid, fluid, fluid.

Cerro Lausa atraed truenos y nubes
Cerro Chiliques atraed lluvia,
lluviecitas, lluvia, lluviecitas, lluvia,
vaciad hierbas y brebajes dulces
vaciad hierbas, pastos verdes.

Fluid lejos, unanse las parejas
y la papa pequefia, unanse las parejas,
y el maiz, unanse las parejas,
y servidme alojita,
y servidme sefior
y harto, harto
y harta comida
y harta comida.

Sumandose al papel esencial dei binomio clima-agua, resalta de las
encuestas (en conformidad con los trabajos de Grebe e Hidalgo, 1988) que
el simbolismo atacamefio esta profundamente marcado por la noci6n de
fertilidad, caracteristica fundamental dei pensamiento andino en general
pero que, en este caso, adquiere un lugar protag6nico por el severo contex
to desértico en el que se encuentran los Atacamefios.

Es posible afirmar que 10 natural es pr6digo pero dificil (10 seco), en
contraposici6n a 10 cultural (10 humedo), en una intrincada red emotiva
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de interrelaci6n hombre-medio. Esta noci6n traspasa 10 exclusivamente
economico-productivo 0 10 socio-ideoI6gico, encontrandose en las distin
tas facetas de una enorme variedad de manifestaciones culturales de la et
nia atacamefia. En comparaci6n con 10 comun dei universo panandino
que es tierra/vida(fertilidad)/hombre, la visi6n atacamefia dei binomio cli
ma-agua, considerado coma un conjunto indisociable, tiene mayor énfasis
por 10 desértico deI paisaje: 10 humedo es la cultura y 10 seco, 10 desértico, es
la naturaleza ind6mita.

En este contexto, la visi6n en toma al agua, pese a ser solo una face
ta entre otras, puede considerarse coma la mas significativa, hecho avala
do por la importancia social en toma al riego y la constante lucha de las
comunidades atacamefias contra las compafiias mineras por los derechos
de agua, por ser éste eI tema recurrente y la principal herramienta de ne
gociaci6n de la incipiente organizaci6n politica de los Atacamefios. Ella es
ta presente en todas las discusiones sobre reivindicacion étnica, frente al
gobierno regional (Segunda Regi6n) y gobiemo central de la Republica de
Chile (CEP}, 1992).

Sin duda alguna, las pequefias localidades, tanto las de la cuenca dei
rio Salado coma las deI Salar de Atacama, mantienen un corpus cultural re
lativamente estable y coherente con sus tradiciones; eso contribuye en ha
cerIas mas débiles en su relacion con la sociedad en desarrollo al no poder
aquéllas mantener la autorreferencia de su sistema de vida, produciéndo
se un desmedro de si mismas en su propio territorio y siendo marginadas
de los centros de poder deI Estado. Al opuesto, las poblaciones de oasis,
hist6ricamente mas unidas al poder central, estan incorporando rapida
mente criterios conductuales semejantes a los urbanos, que los numerosos
Atacamefios ya radicados en las ciudades poseen en un grado superIativo.

Por supuesto, la cultura atacamefia tiene raices profundas por 10
que, aun en condiciones muy adversas, vive a través dei folclor, de la poli
tica 0 de la economia. Pero, en 10 que se refiere a la percepci6n tradicional
de clima y agua, la situacion es de franco retroceso, no solo en los centros
urbanos coma es obvio con la logica y las contradicciones de la moderni
dad, sino también en los oasis piemontanos donde es contradictoria. Es
cierto que el sector mayoritario privilegia la economia agropecuaria, con
la defensa deI agua coma bandera de lucha, pero existe también un sector
mas pequefio que especula con la compra-venta de los derechos de agua,
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rompiendo con los milenios de intima relaci6n hombre-c1ima-agua. Dicha
circunstancia refleja a la vez las pésimas condiciones en las cuales se en
cuentra el agro de la regi6n y los conflictos cada dia mas agudos en torno
al uso deI agua; se debe al incremento vertiginoso de los requerimientos de
la mineria e ilustra la inadecuaci6n de la legislaci6n vigente, la que autori
za la cesi6n de los caudales de explotaci6n otorgados, negociandose éstos
hasta 2.000 d61ares ellitro por segundos. Las localidades mas aisladas, por
su parte, presentan una aparente posici6n de debilidad, debido a su redu
cido tamafio demografico y escasa solvencia econ6mica pero, a su vez, co
mo es el casa de Socaire, en ocasiones han revitalizado sorprendentemen
te su cultura en términos no-occidentales. Esto es observado, por ejemplo,
en la resurrecci6n de la ceremonia deI Talatur, reivindicando 10 que les es
mas propio: la fertilidad y el agua en este c1ima tan inh6spito para la so
ciedad mayor. Esta ceremonia guiada por hombres, no s610 se re-estructu
r6 porque limpiar el canal es algo importante en si, sino porque represen
ta una sintesis de la organizaci6n social de su cultura, de su percepci6n
cosmog6nica, ética interna y sentido de trascendencia. En definitiva, a pe
sar de todo, parece que los Atacamefios aun mantienen su sagacidad en la
percepci6n deI concepto c1ima-agua que significa la vida en el desierto. No
importa que se llenen de tecnologia de punta, capital de inversi6n e inc1u
so bienes de consumo, ellos mantienen viva la raz6n de ser de su cultura.

Ahora se acerca un momento dificil. Debe hacerse publico que, mas
alla de todos los problemas vinculados con la defensa de los derechos de
agua e integridad cultural de la sociedad rural atacamefia, una amenaza
podria arrojar consecuencias aun mas nefastas y traducirse en un verdade
ro colapso. Esta se relaciona con los recursos hidricos que en la actualidad
se utilizan. En efecto, los anâlisis isot6picos realizados sobre las muestras
recogidas en todo el sistema hidrografico de la regi6n4, con el fin de enten
der los procesos de circulaci6n y evaluar mejor las potencialidades de
agua, dan resultados parecidos: la cantidad de tritio (is6topo deI hidr6ge
no) que contienen es casi inexistente, menor de 2 UT. Eso demuestra que
dichas aguas son anteriores al afio 1945, época cuando las explosiones at6
micas lanzar6n a la atm6sfera enormes cantidades de tritio que, recic1adas
por las lluvias, se encuentran en la gran mayoria de las aguas de drenaje su
perficial deI planeta. Eso también podria significar que la alimentaci6n ac
tuaI de los acuiferos subterraneos es tremendamente escasa, casi nula, y



1941Antropologfa deI c/ima en el mundo hispanoamericano

que todas las aguas actualmente explotadas son aguas f6siles, no renovadas,
quedando en suspenso el momento cuando se agotanin. tDebacle anun-
ciado? quiza no, ya que estamos hablando en términos de edades geol6-
gicas, pero quiza si.

NOTAS

Este tema es objeto de estudios actuales sobre Dinamica y Uso de los Recursos Reno
vables (DURRJ, convenio entre ORSTOM de Francia y la ueN de Antofagasta.

2 Borregos.
3 Investigador que pertenece al grupo de trabajo UeN-ORSTOM, programa DURR.
4 Los analisis isot6picos fueron realizados en la Universidad de Paris-Sur, en el mar

co dei mismo programa DURR.
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DESERTIZACIÙN y CAMBIO CLIMATICO
EN UNA AREA DEL NORESTE MEXICANO

Una aproximacion interdisciplinaria

William Breen MURRAY"

RESUMEN

Los procesos de desertizaci6n operan a largo plazo, enmarcados por
los cambios c1imaticos y la adaptaci6n cultural humana. En el Viejo Mun
do la historia a veces permite documentar esta interacci6n durante varios
milenios, pero reconstrucciones similares en el Nuevo Mundo dependen
mucho mas de la arqueologia y la paleoc1imatologia.

El presente trabajo examina la variabilidad c1imatica y ambiental de
un area semiârida del noreste de México en la franja suroriental del desier
to de Chihuahua. Los datos arqueo16gicos revelan transformaciones im
portantes del medio durante la prehistoria, y una desertizaci6n progresiva
en el periodo hist6rico ocasionado en parte por las intervenciones huma
nas.

Hace cuarenta allos, se construy6 un acueducto que transfiere el
agua de una extensa manta acuifera a la ciudad de Monterrey. Al incorpo
rarse de esta manera a la periferia urbana, se descart6 cualquier desarrollo
agricola posterior de la regi6n. Este factor define la percepci6n actual del
medio ambiente coma 'desierto' por parte de los habitantes locales.

Depto. de Ciencias Sociales. Universidad de Monterrey (México)
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ABSTRACT
Desertification and climatic change in an area of the
Northeast of Mexico: an interdisciplinary approach

Desertification is a long-term process whieh involves both climatie
changes and human cultural activity. In the üld World this interaction can
sometimes be documented historieally for several millennia, but parallel
reconstructions for the New World depend much more on archaeology
and paleoclimatology.

This study examines climatie and environmental variability in a se
mi-arid region of Northeast Mexieo on the southeastern fringe of the Chi
huahuan desert. Archaeologieal data reveal important environmental
transformations during prehistory, and progressive desertification in his
torie times due in part to human intervention.

Forty years ago, an aquaduct was built which transfers sub-surface
water to the city of Monterrey. This form of incorporation into the urban
periphery ruled out any future agricultural development of the region,
and defines the perception of the modern environment as a 'desert' by the
local inhabitants.

RÉSUMÉ
Désertification et changement climatique dans le Nord-Est du Mexique:
Une approche interdisciplinaire

La désertification est un processus à long terme lié à la fois aux
changements climatiques et à l'adaptation culturelle humaine. Dans l'An
cien Monde, l'histoire a parfois permis de documenter cette interaction
sur plusieurs millénaires, tandis que des reconstructions similaires dans le
Nouveau Monde dépendent beaucoup plus de l'archéologie et la paléo-cli
matologie.

Le présent travail examine la variabilité climatique et environne
mentale d'une zone semi-aride du Nord-Est du Mexique, dans la frange
sud-est du désert de Chihuahua. Les données archéologiques révèlent des
transformations importantes du milieu pendant la préhistoire et une dé
sertification progressive au cours de la période historique, occasionnée en
partie par les activités humaines.
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Il Ya quarante ans, un acqueduc a été construit pour transférer de
l'eau d'une grande nappe phréatique à la ville de Monterrey. En s'incorpo
rant de cette manière à la périphérie urbaine, tout développement agrico
le ultérieur de la région a été écarté. Ce facteur définit la perception actue
lle du milieu par les habitants, qui le voient comme un 'désert'.

I. Introducci6n

La desertizaci6n paulatina, pero progresiva, de muchas partes deI
mundo es un hecho hist6rico, y su misma historia nos ensefia que las in
tervenciones humanas pueden promover este proceso (Bryson & Murray,
1985; Chouhan, 1992). No obstante, la detecci6n de estos cambios requie
re una visi6n a largo plazo que va mas alla de los setenta afios de una vida
humana. Ademas, tiene que identificar multiples factores, tanto naturales
como humanos, que intervienen en el proceso.

Los cambios climaticos marcan un ritmo pausado, pero las adapta
ciones culturales responden con mayor rapidez a necesidades inmediatas
deI hombre. Cada adaptaci6n define una relaci6n con la naturaleza, y es
tablece una serie de alternativas culturales. Ciertas alternativas pueden ser
muy atractivas a corto plazo, pero a mayor tiempo se observa que promue
ven desequilibrios que tienden hacia la desertizaci6n (ver Barrow, 1991,
cap. 8).

La historia también nos ensefia que las zonas semi-aridas parecen
ser las mas susceptibles a la desertizaci6n paulatina, sobre todo en las lati
tudes subtropicales deI Hemisferio Norte (de 20°-30° Lat. N) dominadas
por los desplazamientos de la Convergencia Intertropical. Por su misma
ubicaci6n intermedia, aun los cambios relativamente pequefios en la cir
culaci6n global pueden ocasionar transformaciones ambientales a veces
muy dramâticas en esta zona. Esto sucede anualmente durante las épocas
de lluvias estacionales, y proyectado a largo plazo puede alterar a todo el
ecosistema prevaleciente. Los desiertos mas grandes deI mundo -el Sahara
de Africa, la Peninsula Arabica y eI Thar de Paquistan con su zona estepa
ria colindante en Iran- se encuentran en estas latitudes, y a menudo alber
gan los vestigios de antiguas civilizaciones que se adaptaron a condiciones
climaticas muy distintas a las actuales (Fedele, 1990; Weiss et al.. 1993).
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En América dei Norte, esta zona latitudinal corresponde a los de
siertos de Sonora y de Chihuahua. Hasta fechas muy recientes, la ocupa
dôn humana en esta regiôn era mucho menos intensa. Durante la prehis
toria la Aridoamérica correspondia a pueblos n6madas que carecian de
agricultura y asentamientos urbanos, y atm en la época colonial sigue sien
do una frontera poca poblada. Como consecuencia, a veces los procesos de
desertizaciôn pueden ser documentados en la historia y la memoria de un
pueblo, y la arqueologia permite destacar el contraste entre presente y pa
sado a largo plazo. Esto es el casa de la regi6n que consideraremos a con
tinuaci6n.

Este estudio se enfoca en una parte de la franja sur-oriental deI de
sierto de Chihuahua a sotavento de la Sierra Madre Oriental en los estados
de Nuevo Le6n y Coahuila (México). Se centra en particular en el area deI
municipio de Mina (N.L.), localizada a 26° Lat. N. y 100° Long. O., unos
40 kms. al noroeste de la ciudad de Monterrey y 250 kms. deI Golfo de Mé
xico. El presente estudio forma parte de una investigaciôn de los sitios de
arte rupestre prehist6rico (petroglifos y pictografias) en esta regi6n que
iniciamos hace quince afios (Murray, 1982, 1992a), se intenta sintetizar los
datos paleoambientales coma marco fundamental para el analisis de estas
manifestaciones simbôlicas.

Actualmente, el clima predominante de la regi6n es semiarido, es
decir, 'muy seco y semicalido con lIuvias en verano' (c1asificado coma
BShx' y BWhw en la escala de Koppen), aunque existe cierta variaci6n. El
clima es 'templado y semiarido con neblinas frecuentes' (Cwa y Cwan) en
las sierras mas altas, y hacia el interior a mayor altura cambia a mas tem
plado y arido (BSkw) (Vizcaya Canales, 1953: 9-10 y mapa 4). Con excep
ciôn de ciertos lugares favorecidos con agua 0 humedad permanente, pre
domina una vegetaci6n xer6fita tipica deI desierto de Chihuahua. La ma
yor parte dei municipio tiene escaso potencial agricola, y la explotaci6n
econ6mica moderna se limita a la ganaderia extensiva (principalmente ca
prina) y la mineria.

No obstante, los datos arqueol6gicos y etnohist6ricos disponibles
sefialan cambios importantes en la flora y fauna regional durante algunas
épocas dei pasado. Confirman la existencia de un ecosistema mas denso y
variado en diversas épocas prehist6ricas, y identifican a la época reciente
coma un periodo de relativa aridez. Estos datos chocan con la imagen deI
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desierto moderno, y requieren una nueva conceptualizaci6n deI ambiente
bajo otras condiciones climaticas.

Dada las limitaciones de la informaci6n arqueol6gica y paleoclima
tica disponible, y sobre todo la falta de un registro continuo de los proce
sos de transformaci6n, una reconstrucci6n detallada de este proceso es in
dudablemente prematura. El presente bosquejo sintético pretende servir
mas bien coma guia inicial para investigaciones arqueol6gicas a futuro que
ampHen y precisen sus dimensiones, y que permitiran comparaciones con
otras regiones de Norteamérica y el mundo. Asf mismo, intenta definir un
rango de variabilidad ecoclimatica potencial deI area de estudio, derivado
de rasgos topograficos e hidrograficos constantes que interactuan con los
cambios climaticos a largo plazo para crear patrones diferentes de adapta
ci6n humana.

La reconstrucci6n de las condiciones ambientales anteriores se
complica por un cambio tan reciente coma la década de 1950, que estable
ce una nueva relaci6n ecosistémica. En este decenio se construy6 un siste
ma de pozos profundos y un acueducto para abastecer la demanda cre
ciente de agua potable de la ciudad de Monterrey. Dicha extracci6n y
transferencia alter61a hidrologia superficial y subterrânea de la parte afec
tada por el proyecto, provocando cambios importantes en el usa econ6mi
co de la tierra y el ecosistema en general, a pesar de que el clima no se al
ter6 de manera importante. La memoria de esta ultima transformaci6n si
gue viva entre los habitantes actuales de mayor edad, y define la imagen
que tienen de su propio entomo. Su recuperaci6n etnografica se hace ne
cesaria para enmarcar el contraste entre pasado y presente.

Tomando en cuenta estos factores, el problema a resolver requiere
una metodologia multidisciplinaria que integra la informaci6n de cuatro
disciplinas distintas: la climatologfa, la arqueologia, la etnohistoria y la et
nograffa. A continuaci6n, examinaremos cada uno de estos elementos con
la finalidad de establecer los parametros de cambio potencial deI medio
ambiente regional, y sus efectos sobre los patrones de asentamiento huma
no. Se divide en tres etapas distintas de uso cultural: la economia prehis
t6rica de caza y recolecci6n,la economfa agrkola~ganadera que dur6 des
de la época colonial hasta 1955, y la transformaci6n urbana deI area desde
esta fecha en adelante.
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II. Climatologia

El patron climatico de la region de Mina (el cual se podria denomi
nar un mesoclima de acuerdo a la terminologia de Yoshino, 1975) es deter
minado por tres elementos: la topografia local, la alternancia latitudinal de
los cinturones de circulacion atmosférica, y la circulaci6n monzonica es
tacional caracteristica deI Golfo de México que esta alternancia ocasiona.

De estos tres elementos, la topografia es la mas determinante. Su
configuracion (denominada basin and range en inglés) presenta un con
traste entre serranias escarpadas de hasta 1.800 m. de altura que represen
tan una extension discontinua de estratos sedimentarios de la Sierra Ma
dre Oriental, y valles aluviales en medio entre 900-600 m. de altura con
drenaje general de poniente a oriente que desembocan en las llanuras cos
teras. El area de estudio forma parte de la cuenca dei rio Salinas, cuyo dre
naje llega al Golfo de México a través de los rios Pesqueria, San Juan, y fi
nalmente el rio Bravo. Hacia el oriente, las sierras de mayor altura (princi
palmente la Sierra de Gomas) crean una barrera orogrâfica que separa a
Mina de areas colindantes mas humedas en las llanuras costeras.

Esta topografia determina que la aridez relativa de Mina a compa
racion con las zonas mas bajas hacia el oriente sea un rasgo permanente
deI medio ambiente regional, pero no indica que el area siempre hubiera
sido el desierto que se percibe hoy en dia. La variacion topografica crea a
la vez un mosaico bastante complejo de microclimas y climas locales aso
ciada con cierta variaci6n ecosistémica. La respuesta de este conjunto a los
cambios macroclimaticos a mas largo plazo pudiera haber aumentado aun
mas esta variabilidad, ampliando 0 reduciendo la extension de nichos es
pecificos y el conjunto de especies que los caracterizan, y promoviendo la
expansion de determinadas comunidades bi6ticas desde areas vecinas.

Aunque las tempestades cicl6nicas deI Pacifico a veces llegan a cru
zar todo el continente, la actividad monzonica dei Golfo de México, a 250
kms. es la fuente mas importante de humedad para todo el noreste mexi
cano. Como se puede apreciar en las tablas la y b, las estadisticas meteo
rologicas de la estacion de Mina durante los ultimos treinta y cuatro afios
(1956-1989) establecen una precipitacion promedio anual de 280 mm.,
pero con amplia variabilidad anual y marcada estacionalidad.
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Predomina un régimen elimatico de tipo continental con cuatro
temporadas tipicas (tabla la). En el invierno (noviembre-marzo), la preci
pitaci6n es escasa con temperaturas moderadas. No obstante, las tempera
turas invernales pueden bajar dramaticamente por la influencia de 'nortes'
continentales que llegan a afectar a casi toda la Republica mexicana (Lauer,
1973), causando heladas ocasionales en Mina, sobre todo en las serranias
altas. Durante la primavera, el calentamiento deI Golfo gradualmente in
vierte esta situaci6n, terminando con una época de lluvias moderadas en
mayo-junio. Entrando el calor de veranD se establece una circulaci6n local
alternante diurna/nocturna en los valles corredores con vientos calidos y
secos. En los meses de agosto-septiembre, la regi6n a menudo llega a ser
afectada por la circulaci6n monz6nica tropical con vientos alisios dei este
(trade winds) provenientes dei Golfo de México que traen la mayor preci
pitaci6n dei afio. La breve temporada de otofio se inica a fines de septiem
bre cuando terminan las lluvias, y finaliza con el primer 'norte' fuerte que
restablece la circulaci6n continental invernal.

La aridez general de este régimen se acentua aun mas por la varia
bilidad anual dei cielo (tabla lb). Durante el periodo abarcado (1956-1989)
setenta meses (0 el 17%) registran nula precipitaci6n; en trece ocasiones la
sequia se prolonga por dos meses seguidos, y en dos ocasiones se extiende
por tres meses seguidos. La sequia mas prolongada (noviembre 1961-julio
1963) dur6 20 meses con apenas 101 mm. de precipitaci6n en total, y diez
meses en ese lapso, no registraron precipitaci6n alguna. Ademas, en deter
minados afios cualquiera de los dos periodos de lluvia puede adelantarse 0

retrasarse; también pueden reducirse a un minimo, 0 desaparecer por
completo.

En general, la precipitaci6n en Mina tiende a concentrarse en unos
cuantos meses. Los quince meses mas lluviosos (0 3% dei periodo total)
aportan el 25% de la precipitaci6n acumulada, y cada unD contiene un
evento meteorol6gico excepcional. Los mas dramaticos son las super-tem
pestades huracanadas que llegan en intervalos de 20-30 afios. Las ultimas
dos, los huracanes Beulah (1967) y Gilberto (1988), quedan comprendidos
en el periodo de estudio, y produjeron 107 mm. y 212 mm. respectivamen
te durante un mismo dia. Estos eventos permanecen grabados en la me
moria dei puebla por los dafios que ocasionan, y su poder erosivo tiene un
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impacto definitivo y permanente sobre la hidrologia superficial, como ve
remos mas adelante.

La topografia también genera una variaci6n importante en precipi
taci6n entre diferentes localidades. La tabla 2 compara los promedios
mensuales de la cabecera municipal con tres estaciones hacia el interior de
la regi6n. Se nota que las lluvias de septiembre disminuyen rapidamente,
atm entre estaciones tan cercanas como Mina e Icamole, separadas por
apenas unos quince kil6metros. Esto sucede hasta con las super-tempesta
des; por ejemplo, informantes locales confirmaron que durante el huracan
Gilberto no llovi6 en el interior del municipio. Se puede apreciar ademas
que las lluvias de mayo-junio llegan primero a las estaciones interiores, y
las lluvias de verano (aunque escasas) son mas regulares que las de la ca
becera, producto de la convecci6n topografica local y la disminuci6n del
efecto de sotavento.

En resumen, podemos ver que el clima semiarido de la regi6n de
Mina es producto de varios factores. Por estar al sotavento de serranias de
cierta altura, la aridez de la zona relativa a areas colindantes hacia el este es
un rasgo constante. En cambio, la fuerza de la circulaci6n monz6nica es
mucho mas variable, y tiene un efecto directo sobre la precipitaci6n y hu
medad en toda la regi6n. Otros cambios potenciales podrian derivar de la
relativa influencia de eventos ENSO sobre el territorio mexicano en gene
raI, y la posici6n y fuerza relativa de las corrientes de chorro, sobre todo en
el invierno. No se puede proyectar que de repente el desierto se convirti6
en vergel, pero cambios a mas largo plazo en estos factores macroclimati
cos pudieran haber ocasionado un reacomodo ecosistémico de los nichos
ya existentes, y tal vez aumentado la complejidad de un mosaico configu
rado por una topografia bastante accidentada.

III. Arqueologia

Hasta fechas muy recientes, los datos arqueol6gicos relevantes a la
paleoclimatologia del noreste de México eran muy escasos. Consistian
principalmente en datos paleobotanicos de areas colindantes, como son
los estudios de MacNeish (1958) en la Sierra de Tamaulipas, de Taylor
(1966) en el BoIs6n de Mapimi (Coahuila), y sobre todo los estudios muy
completos de la frontera Texana (Bryant, 1977; Bryant & Riskind, 1980;
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Nance 1992; Shafer 1986). Actualmente, ninguna de estas regiones tiene
un clima igual a la regi6n de Mina, pero servian coma una primera apro
ximaci6n para la reconstrucci6n de modelos hipotéticos.

Los tres modelos paleoclimaticos resumidos en la tabla 3 tienen una
semejanza fundamental. Proyectan la continuidad de una aridez parecida
a las condiciones actuales durante toda la época postglacial, interrumpida
por unD 0 mas periodos mésicos breves. Es decir, ante la falta de evidencia
arqueol6gica al contrario, se supone que el clima de hoy representa las
condiciones 'normales' que han cambiado muy poco. Los modelos con
cuerdan asi con el registro arqueol6gico que demuestra una adaptaci6n
cazador-recolector con minimos cambios en la cultura material y patr6n
de asentamiento durante toda la prehistoria (Taylor, 1972).

Taylor (op. dt.) describi6 este patr6n de asentamiento coma 'noma
dismo anclado' (tethered nomadism). Segun su interpretaci6n, representa
una adaptaci6n a la escasez de agua en ciertas temporadas, y la necesidad
de que cada banda tenga una fuente permanente dentro de su territorio a
la cual podia acudir en estas épocas criticas deI ano. El agua permanente
era la ancla, el oasis seguro para las pequenas bandas nomadicas que ex
plotaban territorios mas amplios en otras temporadas. Aunque Taylor de
sarro1l6 el modelo en base de sus estudios deI altiplano central de Coahui
la, se aplicaba a practicamente toda la zona desértica deI norte de México,
la tierra de los chichimecas en las historias aztecas y coloniales.

Surgieron dudas sobre su aplicaci6n al area de Mina por la cantidad
y distribuci6n de sitios de arte rupestre prehist6rico. El arte rupestre es
una de las manifestaciones arqueol6gicas mas abundantes en toda la re
gi6n. Se han detectado mas de 50 sitios dentro deI mismo municipio de
Mina (VaIadez, 1992), y se sabe que forma parte de una zona que continua
hacia el poniente en el estado de Coahuila (Valdés, 1990; Cardenas, 1978).
Si asociamos estos sitios con poblaciones humanas, su distribuci6n y ta
mano permiten sacar algunas inferencias sobre el patr6n de asentamiento,
y poner a prueba el modelo de 'nomadismo anclado'.

En un principio, el modelo pareda ser confirmado. Todos los sitios
de arte rupestre se asocian con fuentes de agua superficial, y su gran nu
mero y amplia distribuci6n indica claramente una poblaci6n m6vil y dis
persa. Sin embargo, los sitios tienen tamanos muy diferentes, y los mas
grandes parecen indicar un patr6n de asentamiento diferente en algunos
aspectos deI nomadismo anclado propuesto por Taylor.
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Estos sitios Ilegan a cubrir hasta varios kil6metros cuadrados con
miles de petroglifos. Se localizan en puntos estratégicos dentro de las
cuencas hidrograficas, muchas de ellas actualmente intermitentes 0 inacti
vas. Estas circunstancias sugieren que en algunas épocas prehist6ricas, es
tas cuencas eran activas y formaban presas naturales 0 ciénagas humedas
en estos puntos, permitiendo mayores concentraciones humanas durante
temporadas mas largas. A diferencia de los drenajes interiores deI centro
de Coahuila, el patr6n de asentamiento en las canadas de la Sierra Madre
parece obedecer mas a la relativa actividad de estas cuencas hidrograficas
en determinados periodos cuando el clima era evidentemente mas hume
do que hoy. Para las reconstrucciones paleoambientales de esta zona, se
necesita combinar los datos geomorfol6gicos con la paleobotanica para
definir un modelo de alternancia paleoclimatica.

Este modelo amplia los haIlazgos de Epstein (1972) y sus colegas,
hace mas de veinte anos en el sur de Nuevo Le6n. Alli McClurkhan (1980)
encontr6 evidencia de una inmensa inundaci6n alrededor de 3000 A.C. en
la Cueva de Derrumbes, cerca de Linares, N.L., que dej6 una capa de 1.5
m. de grava con fechas de radiocarbono practicamente idénticas arriba y
abajo. Al mismo tiempo, Nance (op. dt.) demostr6 un avance posterior deI
bosque montanoso hacia elevaciones mas bajas durante varios siglos sub
secuentes. No obstante, estos estudios 10 tratan como un cambio local, y
no 10 vinculan a los procesos climâticos globales que pudiera haberlo ge
nerado, ni 10 relacionan con cambios en otras partes de México.

Actualmente, se reconoce esta perturbaci6n paleoclimatica a nivel
mundial (Bryson &Padoch, 1981; Fedele op. cit.), y Ritchie et. al. (1985) 10
atribuye a una posible alteraci6n en la ubicaci6n de la corriente de chorro
sub-tropical. Cualquiera que sea la causa, afectaria a todos los sitios 'tele
comunicados' dentro de la misma latitud (Namias, 1981), pero los efectos
espedficos no son uniformes. De acuerdo a la topografia continental, pue
de significar mayor 0 menor humedad en una regi6n 0 sitio determinado.
Corresponde al arque610go establecer c6mo se manifiesta en cada regi6n
como retroalimentaci6n al modelo paleoclimatico global.

En nuestra area de estudio, los datos arqueol6gicos establecen que
aumenta la precipitacian pluvial durante este episodio 10 suficiente para
activar las cuencas hidrograficas intermitentes y propiciar una serie de
transformaciones ecosistémicas. Ademas, sugieren que esta alternancia
ocurri6 no una sino varias veces durante la prehistoria.
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El sitio de Boca de Potrerillos, a quince ki16metros. de la cabecera
municipal, es el prototipo que mejor representa estos procesos de cambio.
Las investigaciones de Turpin y su equipo (Turpin et. al. 1993; en prensa)
han precisado algunos elementos de la transformaci6n ambiental resul
tante. El sitio abarca ambos lados de una cresta rocosa que contiene mas
de 5000 petroglifos grabados en su ladera oriental (Murray op. cit.). En la
planicie, enfrente, se han detectado cientos de fogones de uso indetermi
nado extendido sobre varios ki16metros cuadrados, una cantidad conside
rable de puntas de proyectil, manos y metates y otros artefactos. Pruebas
de radiocarbono demuestran la ocupaci6n deI sitio por 10 menos desde
5500 A.C. hasta la época colonial, y el hallazgo de algunos tiestos de cera
mica tardia muy burda (1a primera evidencia in situ en la regi6n noreste)
indican un cierto grado de sedentarismo que dista deI modelo tradicional
de nomadismo anclado.

La boca deI caft6n de Potrerillos forma un embudo natural de una
cuenca hidrografica de aproximadamente 150 kms.cuadrados que abarca
buena parte del centro dei municipio. Atras de la boca, rio arriba, se nota
una extensa planicie aluvial. En sus capas los arque6logos identificaron
restos de caracoles de agua du1ce y el polen de especies acu<iticas, ademas
de especies arb6licas y gramineas muy distintas a la vegetaci6n actual, in
firiendo la existencia de agua permanente en el sitio en forma de una la
guna 0 ciénaga de extensi6n variable. Los fogones sepultados en su perife
ria permitieron fechar este episodio entre 600 y 900 D.C. Posteriormente,
se 10caliz6 una zona de ocupaci6n arcaica en frente de la boca con condi
ciones ambientales distintas que fecha entre 5600-3500 A.C. Los estudios
dei sitio continuan, y prometen la posibilidad de precisar aun mas la cro
nologia y naturaleza de los cambios producidos por esta alternancia clima
tica y sus efectos sobre la adaptaci6n humana. Por el momento, podemos
notar ciertas inferencias arqueo16gicas que modifican la reconstrucci6n de
la prehistoria regional.

En primer lugar, se supone que durante los periodos mésicos se re
duce el nomadismo tanto en tiempo y espacio, permitiendo la explotaci6n
mas intensiva de los recursos acuaticos. No implica necesariamente un se
dentarismo completo ni la practica de agricultura, sino una intensificaci6n
de una parte de la caza y recolecci6n (sobre todo la pesca, la caza de aves
acuaticas y la recolecci6n de plantas asociadas con el agua permanente)
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que permite mayor estancia en un mismo lugar. Esta inferencia es con
gruente con los conteos calendaricos registrados en los petroglifos de los
mismos sitios, que cuentan periodos de varios meses lunares, y se asocian
con petroglifos de atlatls, puntas de proyectil, y astas de venado cola blan
ca (una especie cuya presencia por si misma indica una cobertura boscosa
mayor que la de hoy en las serranias cercanas) (Murray, 1992bj 1994).

La existencia de periodos mésicos implica ademas que el modelo de
la frontera mesoamericana como obstaculo al contacto se limita a ciertos
periodos de la prehistoria. El concepto de Aridoamérica adquiere una de
finici6n temporal, y no un caracter ambiental absoluto. Durante los perio
dos mésicos, por 10 menos las canadas de la Sierra Madre Oriental no hu
bieran representado barrera natural alguna al movimiento, sea migratorio
o comercial. Este hecho abre la posibilidad de relacionar el area mesoame
ricana con el espacio continental de una manera mas directa, integrando
una visi6n mas amplia de la prehistoria continental (Epstein, 1990).

El modelo de alternancias climaticas también nos permite recono
cer que cuando llegaron los espanoles al noreste de México a finales dei si
glo XVI, la regi6n se encontraba a finales de uno de estos episodios mési
cos. Establece una vinculaci6n directa con la etnohistoria regional y los
cambios climaticos mas especificos asociados con el régimen de mayor
pluviosidad que activa las cuencas hidrogrâficas.

IV. Etnohistoria

El periodo de la colonizaci6n espanola deI noreste de México (1570
1650) proporciona los primeros datos hist6ricos sobre el clima y medio re
gional. En términos climaticos, se inserta a finales de la llamada 'Pequena
Edad de Hielo', cuyos efectos son ampliamente documentados en distintas
partes deI mundo (Leroy-Ladurie, 1990). En el noreste mexicano, las fuen
tes establecen claramente que corresponde a un periodo mésico que acti
va las cuencas hidrograficas, a la vez que documentan la introducci6n de
una nueva adaptaci6n basada en el pastoreo de animales domesticados eu
ropeos.

Alonso de Le6n, el autor de la fuente hist6rica mas antigua sobre
Nuevo Le6n (1649), vivi6 en Cadereyta, N.L., unos 80 lans. al sureste de
Mina, pero recorri6 toda el area alrededor en sus andanzas militares, y sus
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comentarios sobre el clima de la época evidentemente se refieren a un pa
tron generalizado. Menciona inviernos notablemente mas frios que los ac
tuales, con heladas durante cuatro meses deI afio, y nevadas en las monta
fias durante los dos meses de frio mas intenso. En general, describe un cli
ma que favorece la retencion de humedad durante los meses de invierno.

Este clima coma resultado una flora y fauna mucho mas densas y
variadas en frente de la Sierra Madre Oriental, y un aumento de agua su
perficial en forma de rios permanentes y lagunas de poca profundidad en
las cuencas de drenaje interior. Todas las fuentes coloniales destacan la im
portancia de la pesca riberefia en la subsistencia de los indigenas, y hacia
el interior los primeros misioneros a la regi6n lagunera de Coahuila men
cionan grupos enteros orientados a la explotaci6n de los recursos acuati
cos de sus extensas lagunas. Actualmente, no existe ningun lago natural

. permanente en toda la region, y los pocos rios se reducen a un caudal mi
nimo en épocas de sequia.

En particular, Alonso de Le6n menciona los extensos pastizales que
se extendian por muchas leguas de distancia enfrente de la Sierra Madre.
A la vez, comenta la llegada de grandes rebafios de ganado bovino y capri
no dentro de una nueva economia que combinaba la agricultura de sub
sistencia con el abasto de carne en pie a los centros mineros coloniales deI
norte y la ciudad de México. A estas alturas, es imposible calcular el efec
to precisa de este pastoreo sobre el medio, pero no cabe duda que tuvo un
mayor impacto 10 de las especies silvestres que reemplazaban: el venado, el
berrendo, y posiblemente el bisonte americano. Los numeros menciona
dos (hasta millones de animales) son impresionantes, y el aumento relati
vo de ovejas y cabras durante la ocupaci6n espafiola atestigua la desapari
ci6n de pastizales en algunas areas. No obstante, este cambio econ6mico va
acompafiado de una variacion climatica graduaI, haciendo imposible de
terminar una relacion sencilla de causa-efecto.

Con la terminaci6n de la 'Pequefia Edad de Hielo' se reduce la pre
cipitaci6n anual sobre gran parte de la region. Esto se refleja con particu
lar claridad en la desaparici6n de las lagunas interiores de Coahuila duran
te el transcurso de los siglos XVII y XVIII, pero sus efectos se extienden
también sobre la region de la Sierra Madre Oriental. Las fuentes hist6ricas
comentan los dafios causados por las super-tempestades que peri6dica
mente azotaron la region, es decir, la creciente intensidad de la circulaci6n
monzonica de verano que produce la mayor precipitaci6n hoy en dia.
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Los datos espedficos de esta transformaci6n en Mina son escasos y
poco estudiados, y no pretendemos remediar sus deficiencias en este tra
bajo. Basta senalar que las primeras haciendas coloniales se ubicaban al la
do de manantiales 0 fuentes de agua permanente que servian de abrevade
ros para los animales, cuyos numeros podian ser ajustados de acuerdo a las
condiciones dei medio. Esta flexibilidad permiti6 un ajuste rapido a se
quias prolongadas, y la carne seca producida pronto Ileg6 a ser asociada
con varios platiIlos tradicionales de la cocina regional nortena. Hacia fina
les dei siglo XVIII, fray Agustin de Morfi (1783) visita la hacienda de El
Anhelo en la parte interior de la regi6n de Mina, y su diario describe un
clima y medio muy parecido al actual, haciendo hincapié en la productivi
dad de las huertas coma complemento a la ganaderia.

Los efectos de la creciente aridez sobre la agricultura son mas dra
maticos. El nombre original de la cabecera municipal era San Francisco de
las Canas (Garza Guajardo, 1990), haciendo referencia al cultivo de cana
de azucar que tipificaba la regi6n. En los lugares que contaban con fuen
tes de agua permanente, la horticultura intensiva era muy productiva con
sistemas senciIIos de pozos y canales de riego. Posteriormente, en el siglo
XIX y XX, ante condiciones de mayor aridez, el cultivo extensivo de ma
guey reemplaza a la horticultura, y Mina se convierte en el principal pro
ductor regional de mescal. El cultivo deI maguey se mantiene en forma li
mitada hasta la fecha, aunque ahora la producci6n se destina a forraje ani
maI, mas que la producci6n mescalera. Sin embargo, en décadas recientes,
la agricultura ha desaparecido casi por completo, y predomina la ganade
ria caprina extensiva, fuente deI 'cabrito' tan tipico de la comida nortena
de hoy (Mijares, 1992).

El debilitamiento graduaI de la economia agricola-ganadera que ha
bia prevalecido desde la colonizaci6n europea propici6 una ultima trans
formaci6n dei medio que todavia esta en proceso. Este cambio responde
principalmente a la inserci6n de Mina dentro de un patr6n demografico
suprarregional, y una revalorizaci6n de los recursos deI medio local.

V. Etnografia deI medio actual

Por el mismo aislamiento de la regi6n, la colonizaci6n inicial deI
noreste de México gener6 comunidades auto-suficientes, pero su desarro-
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Ho posterior dependi6 deI intercambio comercial y la creaci6n de centros
urbanos regionales. En el caso de Mina, la independencia de México 10
ubic6 dentro deI estado de Nuevo Le6n y la esfera de influencia de la cre
ciente ciudad industrial de Monterrey. Paulatinamente, Mina dej6 de fun
cionar como un area autosuficiente que determina su propio destino, y se
sujet6 a las necesidades deI vecino centro urbano.

El vinculo se form6 en torno al abasto de agua potable a la ciudad
de Monterrey. Este no lleg6 a ser problematico hasta después de 1945,
cuando la poblaci6n urbana rebas6 un cierto umbral de aproximadamen
te 300.000 habitantes, que excedia la capacidad de las fuentes locales. La
deficiencia se hizo mas critica con las sequias que inician la década de
1950, y gener6 una demanda inmediata para acciones publicas tendientes
a reducir los riesgos de escasez de agua (ver Torres L6pez & Santoscoy,
1985; Vizcaya Canales, 1953).

Las acciones tomadas en esta coyuntura reflejaban una estrategia de
ampliar el area de captaci6n, basandose en una revalorizaci6n deI medio
ambiente regional en relaci6n a su potencial de transferencia de agua. En
este contexto, la zona al sur de Monterrey recibia las precipitaciones mas
copiosas, pero sus aguas sostenian una pr6spera zona citricola que compe
tia con la demanda urbana. En cambio, la zona desértica hacia el noroeste
recibia mucho menos precipitaci6n, pero tenla escaso valor agricola (co
mo hemos visto), y sus extensos mantos acuiferos se extendian a profun
didades desconocidas. Por 10 menos a corto plazo, su explotaci6n minimi
zaria la pérdida de producci6n agricola, y daria una fuente segura de abas
to a corta distancia de la zona metropolitana, disminuyendo asi los costos
de transferencia.

Por estas razones, se inici6 la construcci6n deI acueducto de Mina
en 1953 como una de varias medidas para aliviar la escasez cr6nica de agua
potable en la zona metropolitana. El proyecto cont6 con asesoria técnica
extranjera (israeli), y utiliz6 una tecnologia avanzada para perforar pozos
hasta 1.400 m. de profundidad. Cuando entr6 en operaci6n a fines de los
1950's, el acueducto duplic6 el caudal de agua potable disponible a la zo
na metropolitana. No obstante, para estas fechas la poblaci6n urbana se
habia duplicado también, llegando a 615.000 habitantes segun el censo de
1960, y la aportaci6n de Mina represent6 un alivio muy breve. Pronto se
iniciaron otros proyectos para saciar la demanda urbana, y la atenci6n se
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centr6 en otras regiones del estado. Actualmente, el acueducto de Mina
proporciona entre el 5 Yel 10% de la demanda urbana de Monterrey.

Para los habitantes de Mina, el costo a largo plazo de la transferen
cia de agua result6 muy alto. Aunque la cabecera municipal recibi6 una
dotaci6n fija dei acueducto para el uso doméstico, el mismo arreglo puso
un control absoluto en manos de las autoridades metropolitanas yestata
les que limita su crecimiento. Mina es el unico municipio coIindante al
area metropoIitana que no aument6 en poblaci6n en las ultimas décadas.
La poblaci6n actual deI municipio no excede a los 5.000 habitantes, la ma
yoria de ellos concentrados en la misma cabecera debido al deterioro gra
duaI de la actividad agricola.

El sistema dei acueducto fue construido sin datos muy precisos so
bre la capacidad de recarga de los mantos que explotaba. El bombeo de
agua para el acueducto, aunado a los efectos de la larga sequia de los anos
50's, llev6 a un rapido descenso en los niveles dei manto acuifero, y la vir
tuaI desaparici6n de muchos manantiales que sostenian la ganaderia y el
cultivo. La vegetaci6n silvestre se redujo a cactaceas y arbustivos resisten
tes a condiciones de sequia prolongada (ver Valadez, 1992).

Por la misma raz6n, la Ilegada de anos mas Iluviosos encontr6 una
vegetaci6n menos capaz de retener la humedad. Esta situaci6n propici6 la
erosi6n masiva en las canadas principales de drenaje pluvial en vez de la
retenci6n dei agua en embalses naturales y la recuperaci6n de la cobertu
ra floristica. Fotografias de Boca de Potrerillos demuestran, por ejemplo,
que el actual cafi6n es producto en gran medida dei huracan Beulah, que
removi610s sedimentos acumulados de punta a punta entre las crestas por
vez primera, y baj6 el nivel dei can6n por 10 menos tres metros.

Mas significativo aun fue la percepci6n ideol6gica de que cualquier
futuro desarrollo agricola era imposible. El area de Mina dej6 atras la
adaptaci6n agricola-ganadera que habia prevalecido durante toda su his
toria, y lleg6 a ser un 'desierto' por definici6n. Desierto también significa
abandono, y con la pérdida de su almacén natural de agua, Mina fue aban
donado a la suerte de un clima inconstante.

La justificaci6n ideol6gica de esta situaci6n era el valor deI sacrifi
cio de unos cuantos para el mayor bien comun. El pueblo de Mina acept6
la transferencia de su agua casi sin protestar. El valor positivo de la urbe
neutraIiz6 el valor negativo de la marginaci6n rural. No habia nada que
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protestar, porque cualquier protesta estaba condenada al fracaso. El peso
poHtico de Monterrey no dejaba alternativas, y Mina se convirti6 en una
zona periférica urbana. Ahora, el destino de la regi6n depende completa
mente de su inserci6n efectiva en la economia urbana.

El primer paso en este proceso ya sucedi6. Para la zona urbana, la
periferia casi siempre sirve coma dep6sito de basura, y alrededor de mu
chas ciudades mexicanas hay areas extensas tapizadas con diversas clases
de desechos. El area de Mina es demasiado lejana para recibir la basura do
méstica, pero su misma peligrosidad hace que la basura industrial necesi
te transferencia a mayor distancia. La aridez relativa de Mina la hizo una
alternativa muy atractiva para un dep6sito de desechos t6xicos. el cual se
instalo a principios de la década de 1980 en la antigua hacienda de San
Bernabé. Ahora, Mina recibe en sentido contrario al agua las transferen
cias de desechos industriales, no solamente de la ciudad de Monterrey, si
no de toda la region noreste deI pais, y de mas alla de la frontera. Actual
mente, la compafiia que opera el basurero es la principal fuente de empleo
en el municipio. y en los ultimos sufragios, ante las protestas de un seg
mento de la poblaci6n, un candidato favorable a los intereses de la compa
fiia gano la presidencia municipal.

VI. Conclusiones

Nuestro modelo interdisciplinario nos permite apreciar que la re
gion de Mina tiene un clima potencialmente variable en cuanto a precipi
taci6n. el cual pudiera haber repercutido en una alternancia ciclica en la
actividad de las cuencas hidrograficas y la redistribuci6n de nichos ecol6
gicos. En estos términos. los datos arqueol6gicos e historicos identifican a
los ultimos tres siglos como un periodo de relativamente mayor aridez.

En cambio. la desertizacion actual se debe a variaciones recientes
que responden a las demandas de un patron de asentamiento urbano re
gional. La transferencia de agua sostiene el crecimiento explosivo de la ciu
dad de Monterrey, pero a la vez compite con el desarrollo agrîcola, y esti
mula la concentracion demografica en los mismos puntos de concentra
cion deI agua. Crea un entorno cada vez mas desértico en sus alrededores,
que a largo plazo aumenta los costos de transferencia sin aliviar los riesgos
de una escasez generalizada de agua potable en épocas de extrema sequia.
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Siendo una de las primeras regiones afectadas, y dado su clima semiârido,
Mina ya muestra claramente el mayor grado de desertizaci6n ambiental
que ocasiona este proceso.
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1. Boca de Potrerillos, Mcpo. de Mina, N.L., México. Boca dei cafi6n desde la cresta
norte, mostrando la erosi6n causada principalmente por el huracan Beulah.

2. Boca de Potrerillos, Mcpo. de Mina, N.L., México. Vista de la cresta nOTte hacia el su
reste, mostrando el area afectada por la construcci6n dei acueducto y los surcos de an

tiguas siembras enfrente de la cresta sur.
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3. Boca de Potrerillos, Mcpo. de Mina, N.L., México. Vista dei caii6n de Potrerillos hacia
el poniente, mostrando el vasa de sedimentos que formaban el fondo de una ciénaga 0

laguna en periodos mâs humedos.
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ANEXO TABLAS

Tabla 1a. Preclpltacl6n y temperatura
promedlo segun el mes desde 1966 hasta

1988 en Mina
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Tabla 1b. Preclpltacl6n y temperatura promedlo

segun el a~o desde 1956 hasta 1988 en Mina
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Tabla 2. Varlabilldad mlcrocllmatlca:
preclpltacl6n promedlo en cuatro estaclones
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Tabla 3. Secuenclas Paleocllmatlcas Post-Plelstocénlcas
Propuestas para el Noreste de México

Cronologfa Modelo 1 Cronologla Modelo 2 Cronologla Modelo 3

8000 b.c. Anatermal: mas frio y mas caluroso
mas frio y humedo y seco
humedo

6000 b.c.
5500 b.c. Altitermal: mas caluroso

mas caluroso y seco
y seco

2500 b.c. Meditermal:
c1ima actual

500 b.c. intervalo 500 b.c. intervalo
mésico mésico

o b.c. c1ima actual o b.c. mas caluroso
y seco

1300 a.d. mas frio y
humedo

Fuentes: (1) Nance [1992]; (2) Bryant & Riskind [1980]; (3) Shafer [1986]
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DE VIENTOS, NUBES, LLUVIAS, ARCO IRIS
Simbolizad6n de los elementos naturales en el

ritual agrfcola de la Montana de Guerrero (México)

>1
Samuel L. VILLELA F.

RESUMEN

En la Montana de Guerrero, regi6n ubicada en las laderas de la Sie
rra Madre deI Sur, vive una poblaci6n indîgena (nahua, mixteca y tlapane
ca) de bajo nivel econ6mico que se dedica a la agricultura de autoconsu
mo. Como su agricultura es principalmente de temporal, los distintos gru
pos comparten la misma preocupaci6n por el agua. Asî han venido desa
rrollando un sistema complejo de rituales con el prop6sito de predecir el
clima y propiciar las buenas lluvias. Hombres asî coma mujeres celebran
estos actos que conservan a menudo rasgos de origen prehispanico.

ABSTRACT
Winds, clouds, rains, rainbow
Symbolization of the climatic elements in the agricultural rituals
in the Montana region of Guerrero (Mexico)

The Montana region of Guerrero, located in the Sierra Madre deI
Sur, is populated by Nahua, Mixtec and Tlapanec Indians of low economic
level, who rely on subsistence agriculture. As their agriculture is dependent

Direcci6n de Etnologia y Antropologia Social, Instituto Nacional de Antropologia
e Historia (INAH), México
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on rain, these different ethnie groups share the same preoccupation with
water. They have developed a complex system of rituals in order to prediet
the dimate and encourage the good rains. Both men and women partici
pate in these rituals, whieh have retained features of prehispanic origin.

RÉSUM~

Vents, nuages, pluies, arc-en-ciel Symbolisation des éléments naturels
dans le rituel agricole de la Montana de Guerrero (Mexique)

La Montana de Guerrero, région située sur les pentes de la Sierra
Madre dei Sur, est peuplée par des Indiens nahuas, mixtèques et tlapanè
ques de faible niveau économique, qui se consacrent à l'agriculture vivriè
re. Comme leurs cultures sont pluviales, ces différents groupes partagent
la même préoccupation pour l'eau. Aussi ont-ils développé un système
complexe de rituels dans le but de prévoir et s'assurer les bonnes pluies.
Hommes comme femmes célèbrent ces rites qui conservent des traits d'o
rigine préhispanique.

La regi6n conocida como Mixteca nahua tlapaneca 0 Montana de
Guerrero se localiza en la zona nororiental dei estado dei mismo nombre,
al sur dei Valle de México l . Se integra por los distritos de Alvarez, La Mon
tana, Morelos y Zaragoza. Los dimas predominantes son el semic,Hido
subhumedo y el subhumedo templado, con una temperatura maxima de
28°C y minima de 14°C. La precipitaci6n media anual alcanza los 2,000
mm. en la Sierra Madre dei Sur y alrededor de 700 mm. hacia la Cuenca
dei Balsas (Velasco, 1989: 186).

La principal actividad econ6mica de la poblaci6n indigena es la
agrieultura de temporal, también conocida como de subsistencia 0 auto
consumo. La particularidad de este tipo de agrieultura, tal como se desa
rrolla en esta regi6n abrupta, es la que se conoce como tlacolol, asi desig
nada por desarrollarse en laderas y terrenos cerriles2. De la superficie cul
tivable, el 96% es tierra de temporal y solo el 4% es tierra de riego y hu
medad.
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México

Mapa: E. Katz, M. Goloubinoff, A. Hémond

Otras actividades econ6micas complementarias son la producci6n
de artesanias de palma y el trabajo estacional e~ los enclaves agro-indus
triales deI noroeste deI pais, de Puebla y Morelos y en la regi6n de la Cos
ta Grande. deI mismo estado de Guerrero, 0 el trabajo en la industria de la
construcci6n en las grandes urbes pr6ximas.

El bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. una s6lida tra
dici6n cosmog6nica prehispanica y una alta dependencia de los elementos
naturales en el trabajo agricola, provocan una gran incertidumbre sobre
las posibilidades de controlar 0 augurar los factores climaticos que les per
mitan obtener un recurso basico para la subsistencia y reproducci6n so
cial, hacen posible la existencia de un ritual agricola que se constituye, asi.
en unD de los principales ejes simb6licos que permean la identidad comu
nitaria y étnica de los grupos indigenas de la regi6n.

A través de los diversos momentos deI ciclo agricola, aparecen sim
bolizados algunos elementos meteorol6gicos que tienen que ver con la
propiciaci6n de las lluvias y el aseguramiento de las cosechas. La presencia
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de estos sfmbolos, asi coma el culto de que son objeto, forman parte im
portante de la eficacia simb6lica dei ceremonial agricola.

Previsi6n dei temporal

Desde el inicio dei ano civil empiezan los augurios respecto a la for
ma en que se comportani el cielo pluvial durante el ano. En la comunidad
nahua de Zitlala, algunos campesinos todavia observan signos en el cielo
que auguran un buen temporal; si aparece un resplandor con vientos y una
nube toma forma de culebra, es que habra buen ano. En otra comunidad
nahua, la de Petlacala, la aparici6n de un relampago por el este yel norte
son buenos augurios: "si no se pinta el cielo, habni mal tiempo de lluvias."
Entre los nahuas de Atzacoaloya, si se nubla el cielo, 0 llueve, 0 se ve un res
plandor por el noroeste, habra buen ano; si sale por otro punto cardinal,
sera mal ana: "va a ser amarga la lluvia, cae la plaga, el maiz no se da". En
el pueblo mixteco de Tototepec, algunas gentes deI pueblo se congregan en
las inmediaciones deI pante6n a esperar la entrada deI ano, justo donde se
encuentra un pequeno promontorio con piedras grabadas con petroglifos.
En una de las rocas se encuentra grabado el animal emblematico deI top6
nimo dellugar: el guajolote (tototl).

Uno de los signos que auguran la aparici6n deI temporal es cuando
se dan temblores de tierra. En la Relaci6n de Chilapa, elaborada por Gon
zalo Bazan y recopilada por Francisco deI Paso y Troncoso (Casarrubias,
1989: 110), se lee la siguiente alocuci6n:

"Este puebla es tierra de muchos temblores de tierra, al entrar y sa
lir de las aguas:'

En Acatlan, comunidad nahua, otro signo de pron6stico sobre la
proximidad de las lluvias es la aparici6n de las hormigas tlapayeusi
came ("hormigas de lluvia") y la presencia de golondrinas (tlapayeutoto-

" d Il ''')me, aves e uvla :

"El agricultor se da cuenta de que las lluvias estan por empezar a
caer, al hacer presencia en los terrenos unas hormigas negras peque
nisimas que conocemos con el nombre de tlapayeusicame y de la
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presencia por las tardes de unas cuantas golondrinas que vuelan en
los campos, que conocemos coma los tlapayeuto tome". (Matias,
1982: 93).

Peticiones de lluvia

En el mes de abril, se inician las ceremonias de petici6n de lluvias,
el evento dei cielo ritual donde se muestra mas nitidamente la presencia de
elementos simb61icos derivados de los elementos naturales que intervie
nen en el cielo agricola. Las peticiones de lluvia se realizan en la llamada
Montana "baja" en el dia de San Marcos (25 de abril) yen el dia de la San
ta Cruz (3 de mayo), mientras que en la llamada Montana "alta" se
comienzan el dia de San Marcos y, en algunas localidades, el dia Iode ju
nio

Los lugares donde se efectua el ceremonial tienen clara filiaci6n pre
hispanica: la punta de los cerros, cuevas, manantiales, pozos, que se confi
guran coma los espacio liminales donde se cree se establece la comunica
ci6n entre los hombres y las entidades sobrenaturales que controlan las
lluvias, el trueno,los vientos, la tormenta, la tromba y el granizo.

En Petlacala, poblado perteneciente al municipio de Tlapa, es don
de la presencia de elementos simb61icos en el ritual es mas diversa. La pe
tici6n de lluvias dell 0 de junio se inicia con el sacrificio ritual de dos chi
vos y que se ofrendan al sol. Esta ceremonia se efectua frente a la oquedad
circular -posiblemente prehispanica-, denominada caltonaltépetl 0 "casa
dei sol", donde se supone habita una culebra 0 "el malo" (el demonio), en
una ladera de Tonalixcatzingo "cerro que esta frente al sol". El tlahmaquetl
-el sabio, el que pide la lluvia-, presenta a las bestias en el momento en que
el astro rey despunta por el oriente. Después dei rezo de presentaci6n, los
matanceros sacrifican a los animales y los preparan para cocinarlos en bar
bacoa3, que se servira en la comida comunal con que termina el ceremo
nial. Mientras el animal agoniza, se recoge su sangre en una jicara4, que
después sera vertida al interior de la oquedad por el tlahmaquetl. A conti
nuaci6n, éste derramara también mezcal, en senal de ofrenda. Sangre y
mezcal se ofrendan al sol, mientras que el coraz6n de los animales, que
también se deposita en el interior de la oquedad, sera ofrendado al "malo",
pues él también interviene en la lluvia.
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En la cima deI cerro Cuahpotzaltzin se encuentra una cruz en un
pequefio altar. Ahi se desarrolla buena parte de la petici6n de lluvias. Las
mujeres que auxilian al tlahmaquetl tienen nombres cuyo simbolismo es
muy elocuente respecta a sus funciones rituales. La popochtlamatzin es la
que lleva el sahumerio, la que echa humo. La quiazihuatl es la que se en
carga de custodiar un canasto donde se guardan unos idolitos. Las axu
huilcihuame son las mujeres que llaman el agua.

Alrededor deI altar en Cuahpotzaltzin se encuentran dispuestas en
drculo 16 pequefias piedras. Una de ellas es de mayor tamafio y es a la que
se le colocan mas ofrendas que a las otras. Ahi se sacrifica un guajolote, cu
ya sangre se vierte sobre la roca. Se trata de la piedra de la culebra. Tam
bién se colocan tamales en forma de idolitos y cerros -al igual que en las
otras piedras dei drculo- y un tamal de mayor tamafio en forma de cule
bra (Villela, 1990: 9). En estos tamales, elaborados con maiz tostado, las re
ferencias simb6licas a las trombas -la culebra-, a los tlaloques 5 y a los ce
rros coma contenedores de agua son mas que evidentes6. Dichos tamales
seran el objeto central de la fase final de la petici6n de lluvias cuando, en
la casa deI comisario municipal, se les cantara, se les bailara y se les dara
muerte simb6lica.

En otro de los espados liminales dei ritual que se practica en Petla
cala, eI sitio lIamado Yeyecacihuatl "mujer deI viento", se sacrifican aves y
se presentan ofrendas. Una vez que las gallinas y guajolotes han sido des
plumados, se les extraen unas vejigas que seran colgadas de las ramas deI
sabino que da sombra al pequefio tûmulo donde se realiza el ceremonial.
Estas vejigas son colocadas hacia el sur y se cree que servinin de tambores
a los "angelitos", para produdr el tronar de las nubes que precede a las llu
vias. El sitio de Yeyecadhuatl se configura coma espado liminal ya que se
supone fue unD de los lugares miticos donde se iba a fundar Petlacala. El
puebla no pudo fundarse ahi ya que es un lugar alto, donde sopla mucho
viento y no hay agua en las inmediaciones. Yeyecacihuatl es una entidad
femenina de signo negativo.

Mas tarde, en otro de los momentos algidos deI ritual, las mujeres
realizan una danza junto al altar de la cruz, el tlahmaquetl, entonan un
canto propiciatorio mientras extraen mezcal de una botella, con una rama
de ahuehuete, y 10 va derramando sobre la tierra, imitando al acto de la lIu
via.
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La petici6n de lluvias en Petlacala se hacepara los "angeles': porque
ellos son los que trabajan, los que traen la lluvia.

En Zitlala, en la cima dei cerro Cruzco, se encuentra también un al
tar para las cruces que representan a los principales barrios dei pueblo.
Ahi, en la fiesta de la Santa Cruz, se colocan las ofrendas. De entre éstas,
hay que resaltar la que se presenta a los vientos. Se cuelga un hilo ante el
altar de las cruces, donde se depositan las vfsceras de las gallinas sacrifica
das. Se espera que éstas sirvan de alimento a los zopilotes, a quien se cree
representaci6n "de los vientos negros provenientes dei norte" (Suarez,
1978: 5), si bien el huentli u ofrenda pretende agraciar a los vientos pro~

veriientes dei este, que traen las lluvias buenas. Los aires sori cuatro: "Aha
katl Prieto (aire negro), Ahdkatl K6stik (aire amarillo), Ahakatl Chichiltik
(aire rojo) y Ahakatl Ixtak (aire blanco)". (Ibid., lac. dt). Un signo propi
ciatorio positivo es el que de la base dei altar de las cruces salga un soplo
de viento, que emiten los "hombrecitos" -posible alusi6n- a los tlaloques
que provocan las lluvias.

En Oztotempa, sitio periférico de la Montana "baja" y que se en
cuentra en la zona limitrofe entre dos areas muy sefialadas de habla na
huatl -la regi6n dei alto Balsas y la regi6n de Chilapa-, se realiza una de las
peticiones de lluvia mas concurridas, ya que ahi se congregan doce pueblos
y multitud de visitantes provenientes de las areas senaladas. El lugar de
culto es un enorme pozo, en el fondo dei cual se supone habitan nueve gi
gantes:

"Cada gigante representa uno de los vientos de los puntos cardina
les y tiene una funci6n determinada: el dei oriente atrae las nubes
para hacer Hover la Huvia buena; el dei norte atrae el granizo, las he
ladas y la lluvia mala; el dei oeste aleja las nubes y provoca la sequia;
y, el dei sur algunas veces trae lluvia buena y otras veces mala". (Se
pulveda, dt. en Suarez, op. cit.: lac. dt.).

En Ayahualulco, pueblo nahua dei municipio de Chilapa, se realiza
una ceremonia de petici6n de lluvias en varios espacios liminales. En un
altar con una cruz, en el cerro Payatzin, casi al finalizar la ceremonia, las
mujeres empiezan a lanzar por los aires el agua que han recogido de un
manantial que se encuentra a escasos metros de Texayac -petroglifo pre-
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hispanico de estilo teotihuacano, a quien identifican como San Agustin-.
En un acto de magia imitativa, rodan al huentli de las cruces y a los ahi
presentes, pretendiendo asegurar, con este acto, el advenimiento de un
buen temporal de lIuvias.

En la década de los afios cincuentas, se practicaba en la localidad de
Copanatoyac un rito propiciatorio el dia de San Marcos (25 de abril). Una
hermandad celebraba una ceremonia en que, en su primera fase, restrin
gida, se lIevaba a cabo la siguiente representaciôn (Mufioz, 1963: 154-5):

"Todos reunidos -tlahmaquetl y hermandad de los xolome- en un
drculo... se hincan, rezan, cantan, queman copal y velas, ponen al
centro deI circulo que han formado ofrendas de atole de maiz, ta
males y aves. Cada uno de los integrantes del grupo tiene [un] papel
que desempefiar, asf como un nombre distinto.
Los hombres son: el viento 0 Yehyecatl; el arco iris 0 Cosemalotl; la
nube, el rayo 0 Tlatzani, la lIuvia 0 Quiantzin, y otro, deI que dicen
representa al maiz, se lIama Tonacayotl.
Entre las mujeres, una representa a la olla de hacer tamales y se lIa
ma Tamalcomitl; otra a la lumbre y se le denomina Coltzi; otra [es]
la semilla deI frijol, y asf sucesivamente hasta ajustar todas las semi
lIas principales... También hay una mujer que representa a la semi
lIa de todo, a quien se le lIama Xinaxtle':

Aunque este ceremonial ha desaparecido, tuve la suerte de encontrar
una forma de representaci6n parecida, en la comunidad de Chiepetepec,
en un ritual diferente, cuando se celebran los ritos de aseguramiento de la
cosecha. Ahi, durante un rito de fertilidad que se reaIiza el dia de San Mi
guel (29 de septiembre), el rezandero efectûa una invocaciôn ante los "an
gelitos" que, comandados por dicho arcangel, han trafdo las lIuvias. Ahora
se les pide que se retiren, que se lIeven el agua para que la milpa no se pu
dra. Tratase de un rito de aseguramiento y propiciaciôn de la cosecha, pues
la milpa aûn puede malograrse. Este rezo se efectûa en la cima de un pe
quefio cerro, donde hay un altar para una cruz. Hasta ahi han lIegado, en
procesiôn, las mujeres del pueblo, portando las milpas que previamente
han adornado y vestido con "tlatenquis" (vestidos de la milpa).
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Después deI rezo, se emprende una danza ritual donde las mujeres
bailan con las milpas. En el centro deI conjunto y al lado del altar provisio
nal que se ha erigido a San Miguel, danza un pequeno grupo de mujeres
ancianas junto con otro de ninas y una joven mujer. Esta representa al
agua, mientras que las ninas son "angelitas". De las mujeres mayores, una
representa al maiz, otra al viento, otra al arco iris y otra, con sahumerio,
representa a la nube.

Algunas danzas estân intimamente vinculadas al proceso agricola y
son la de los tlacololeros, de los coatlatatzin y de los zopilotes. La primera
tiene un mayor âmbito de ejecuci6n ya que se baila en la pord6n centro
deI estado de Guerrero, en el distrito de Alvarez y en algunos pueblos deI
municipio de Tlapa, bajo el nombre de danza de los zoyacapoteros, mien
tras que las otras dos s610 se bailan en las comunidades de Acatlân y Zitla
la, respectivamente.

La danza de los tlacololeros se realiza acompanando las diversas fa
ses de la petici6n de lluvias en Zitlala. En una de sus varias evoluciones, los
danzantes agitan sus chicotes y producen un fuerte chasquido, que algunos
informantes identifican coma parecido al trueno que hace el rayo, mien
tras que otros 10 senalan coma imitaci6n deI rayo mismo.

La danza de los coatlatatzin solo se baila en el puebla de Acatlân. Es
ta muy vinculada a la representaci6n de los vientos. Debemos suponer, por
otra parte, que la danza de los zopilotes esta vinculada a la representaci6n
de los ahakat/ prieto.

Conclusion

A manera de conclusi6n, habrâ que aflrmar que la presencia de es
tos simbolos juega un papel importante tanto en la representaci6n de las
entidades sobrenaturales que gobiernan a multiples elementos naturales,
coma en la configuraci6n deI rito, 10 cual permitini la eficacia simb61ica de
éste. Dicha eficacia se traduce en que una serie de acciones rituales que
complementan los procesos productivos cumplen el papel, supuestamen
te, de producir un efecto deseado. La obtenci6n de una buena cosecha, la
recurrente caida de lluvia -as! sea una pequena brizna- en todas las peti
ciones de lluvia que me ha tocado observar, se configuran coma elemen
tos de prueba para constatar la eficacia deI rito.
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NOTAS

Esta regi6n interétnica es una de las zonas indlgenas menos estudiadas en México.
Uno de los primeros trabajos de tipo general es la clasica obra de Schultze Jena
(1938). En 1963, de Maurilio Munoz, se public6 Mixteca nahua t/apaneca, la mono
grafia mas completa que se ha elaborado, aun sin actualizar. En 1976, Dehouve pu
blic6 un estudio sobre la comunidad de Xalpatlahuac y, en 1991, un estudio etno
hist6rico de la regi6n. De Mari6n Oettinger se public6, en 1980, su libro sobre la
comunidad de Tlacoapa. De Joaquln Galarza se ha publicado su obra sobre los c6
dices de Chiepetlan, en 1972, mientras que el trabajo de Constanza Vega, sobre el
C6dice Azoyu 1, se public6 en 1991. Los unicos casos en que hay estudios arqueol6
gicos son sobre el sitio de Texmelincan, reportado por Garcia Pay6n en 1940-41, y
dos sitios con pictografias rupestres olmecas (Grove, 1968; Villela, 1989).

2 La regi6n tiene alturas de hasta 2.000 en la Montana "baja" y de hasta 3.000 en la
Montana "alta':

3 Homo de barbacoa: homo subterraneo.
4 '{cara: recipiente elaborado a partir de la cascara del fruto denominado bule (Cres

centia ClIjete).
5 Tlaloqlles: nombre con que se designaba entre los mexica a los ayudantes de Tlaloc,

dios de la lIuvia.
6 Sahagun (1969: 72-3) refiere que entre los mexica se elaboraban unos tamales lIa

mados tzoalli, que representaban a los cerros y a los cuales se les ponian dientes de
pepita de calabaza y frijoles negros coma ojos.
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EL "VIA CRUCIS" DEL AGUA
Clima, calendario agricola y religioso entre los

Nahuas de Guerrero (México)
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RESUMEN

En la regi6n nahua de la cuenca alta dei rio Balsas, zona semÏéirida
dei Estado de Guerrero (México), todo 10 concerniente a la lIuvia tiene un
interés primordial. En efecto, el temor de que las aguas dei cielo se "ago
ten" es muy fuerte, pues 10 esencial de la agricultura depende de una bue
na temporada de lIuvias. En este articulo nos proponemos describir las ac
tividades agricolas anuales poniéndolas en acuerdo, por un lado, con los
fen6menos meteorol6gicos observables en momentos precisos dei ano y,
por otro, con los ritos agrarios que se les asocian. Insistiremos en las fies
tas patronales que marcan el cielo agricola y que son también una manera
de evocar la relaci6n con el ambiente y, dado el caso, con los cambios eli
mâticos. Asimismo, describiremos el pape! de las entidades sobrenaturales
responsables de la formaci~n de las nubes y de la lIegada de las aguas, pa
ra, de este modo, poner de manifiesto las especificidades simb61icas de la
re!aci6n hombre-elima propia de esta regi6n.

Etn61oga, CEMCA (Centro francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos),
Sierra Leona 330, AP. 41-879, Lomas de Chapultepec, 11000 México D.F.
Etn6loga, asociada al GOR 1201, CNRS-Museo deI Hombre, Paris.
México, OF.
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ABSTRACT
Water's "Via Crucis"
Climate and the agrarian and religious calendars of the Nahua of Guerre
ro (Mexico)

In the semi-dry Nahua region of the Balsas river in Guerrero State,
Mexico, everything that concerns rain is fundamental. As agriculture de
pends on a good rainy season, it is much feared that heaven's water will dry
up. Annual agricultural activities are described in this article and linked to
meteorological phenomena observed throughout the year and associated
with agrarian rites. We focus on saints' festivals which punctuate the agri
cultural cycle and also reveal the relationship people establish with their
environment and, in this case, with climate change. The symbolic specifies
of the relationship between people and climate in this region are examined
through the role of supernatural entities who are responsible for clouds
and coming of the rains.

RÉSUMÉ
Le "chemin de croix" de l'eau. Climat, calendrier agricole et religieux chez
les Nahuas du Guerrero (Mexique)

Dans la région nahua du haut bassin du fleuve Balsas, zone. semi
aride de l'état du Guerrero (Mexique), tout ce qui touche à la pluie est d'un
intérêt crucial. En effet, la crainte que les eaux du ciel se "tarissent" est vi
ve, l'essentiel de l'agriculture étant tributaire d'une bonne saison des
pluies. Nous nous proposons dans cet article de décrire les activités agri
coles annuelles en les mettant en correspondance, d'une part, avec les phé
nomènes météorologiques observables à des moments précis de l'année et,
d'autre part, avec les rites agraires qui leur sont associés. Nous insisterons
sur les fêtes patronales qui ponctuent le cycle agricole et qui sont aussi une
manière d'évoquer le rapport à l'environnement et en l'occurrence aux
changements climatiques. Nous décrirons également le rôle des entités
surnaturelles responsables de la formation des nuages et de l'arrivées des
eaux pour ainsi dégager les spécificités symboliques du rapport homme
climat propre à cette région.
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Los indios nahuas de la cuenca dei rio Balsas son extremadamente
dependientes de los azares elimaticos ya que, en esta regi6n semidesértica,
las precipitaciones son unas de las mas escasas de México. En su mayoria,
los nahuas practican una agricultura pluvial llamada "de temporal': aun
cuando se utilicen técnicas de riego elaboradas en ciertos lugares dei rio
Balsas. l Cuando las lluvias llegan tarde 0 caen con mucha irregularidad, la
cosecha peligra, cosa que genera una fuerte congoja entre la poblaci6n. So
lo una relaci6n profunda, regular y ritualizada con los seres sobrenatura
les responsables de los elementos puede paliar esta incertidumbre.

Aqui nos proponemos recorrer el cielo anual describiendo las acti
vidades agrkolas, puestas en correspondencia con fen6menos meteorol6
gicos observables en momentos precisos dei ano, asi coma con los ritos
agrarios que se asocian a él, para de este modo obtener el sistema de repre
sentaci6n simb61ica que se maneja en la relacion hombre-elima propia de
esta regi6n.

Los datos que aqui presentamos fueron recabados en el curso de un
trabajo de campo de varios anos en los pueblos de los nahuas amateros 0

productores de las artesanias de pintura en papel de amate y/o de estancias
mas breves en la region nahua vecina dei centro, cerca de Chilapa, en par
ticular en los pueblos de Acatlan y de Zitlala (cf. mapa).2 Los hemos com
pletado con datos bibliograficos de investigadores que han trabajado en
Guerrero (Dehouve, 1976; Sepulveda, 1973; Suarez Jacome, 1978; Villela,
1990 & en este volumen; y, Neff, 1995 & en este volumen). Asimismo, nos
referimos a trabajos relacionados con otras regiones de México (Bocarra,
1983; Katz, 1991, 1994, en este volumen; Guaraldo, en este volumen; Mot
te-Florac, en esta obra; y, Robichaux, en este volumen); a la tradicion pre
hispanica (Graulich, 1994; L6pez Austin, 1980; y, Broda, 1989, 1991), Ya la
tradici6n europea (Voragine, 1967; Ginzburg, 1984; Van Gennep, 1988;
Muller, 1993; y, Mesa et al., en este volumen).

Marco deI estudio

El Estado de Guerrero, ubicado en el suroeste de México alberga una
importante poblaci6n indigena cuya etnia mayoritaria, los nahuas, se con
centra especialmente en la regi6n administrativa deI centro-narte. De los
7 millones de indigenas que en la actualidad tiene el pais (de una pobla
ci6n total de mas de 90 millones de personas), los nahuas representan
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la etnia mas numerosa con mas de un mill6n y medio de individuos (IX
Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990). Originarios dei noroeste dei
pals, llegaron por oleadas sucesivas hasta el Altiplano Central y las regio
nes vednas. Una de las ramas mas conocidas de esta etnia es sin duda la de
los aztecas, que fundaron México-Tenochtitlan, capital de un pr6spero im
perio que fue después destruido por los ejércitos de Cortés. Los nahuas de
Guerrero provienen de una migraci6n anterior a la de los aztecas (siglo
XIII). Después de haber sido sometidos por sus "primos" de Tenochtitlan,
sufrieron la conquista de los espanoles en el siglo XVI. En la época colo
nial, la regi6n norte de Guerrero mostr6 una gran actividad en torno a las
minas de plata, de las cuales las principales fueron Taxco y Zumpango. Los
habitantes fueron obligados a trabajar en ellas para pagar los tributos. Pe
ro los nahuas que se encontraban a orillas dei Balsas se salvaron de las con
gregaciones (reorganizaci6n territorial por la que se desplazaban y concen
traban pueblos) gracias a sus funciones de barqueros. En efecto, su activi
dad tenfa una importancia capital para la economfa de la regi6n, al exten
derse a 10 largo dei Camino real que unia el puerto de Acapulco con la Ciu
dad de México. Los nahuas dei Balsas se cuentan entre los pocos habitan
tes de la regi6n que permanecieron en la mismas tierras desde el siglo XIII.

Tradicionalmente, los nahuas son agricultores. Viven dei cultivo de
temporal dei maiz (Zea mays) y de las plantas que se le asocian, en espe
cial el frijol (Phaseolus acutifolius y Vigna unguiculata), la calabaza (Cucur
bita sp.) y el chile (Capsicum annuum). Practican diversas actividades com
plementarias en la estaci6n seca, entre ellas la producci6n de artesanias do
mésticas destinadas al mercado local. Una pequena fracci6n de los pueblos
situados en la depresi6n deI Balsas, a la altura deI rio Mezcala (cf. mapa),
se dedica también, desde finales de la década de 1950, a la producci6n yal
comercio de artesanfas turfsticas, al mismo tiempo que siguen practican
do una agricultura de autosubsistencia. En esta regi6n semidesértica, zona
de transici6n entre los climas subhumedo y semiârido (Alvarez, 1990: 4),
con temperaturas medias anuales de 29.2 grados centigrados, la irrigaci6n
esta poco desarrollada y los agricultores dependen de las precipitaciones
que son unas de las mas escasas de la zona tropical deI pais: menos de 700
mm de promedio anual (cf. Figura 1). Ademas, la estaci6n de lluvias llega
con un retraso de tres semanas a un mes en comparaci6n con otras regio
nes de México, como el Altiplano Central. Ella no comienza sino a fines de
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mayo 0 principios de junio y termina a fines de septiembre 0 mediados de
octubre. En un numero considerable de afios, estas condiciones climatol6
gicas ocasionan la pérdida de las cosechas. Por tanto se comprende por qué
los elementos climâticos ocupan un lugar preponderante en los pensa
mientos y las practicas de los nahuas.
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Alternancias y complementariedades necesarias para la vida

En la cuenta del tiempo, el calendario religioso cat6lico desempefia
un papel primordial, en la medida en que los nahuas fueron cristianizados
durante la Conquista, como la mayor parte de las poblaciones indias de
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México. Se utiliza el calendario cat61ico coma base para definir los tiem
pos de preparaci6n 0 los tiempos importantes deI ano. Este se concibe de
forma cidica en relaci6n con las labores agricolas, coma era el caso entre
los antiguos mexicanos, que se servian de calendarios rituales. El maiz, en
su calidad de elemento basico de la alimentaci6n, ocupa un lugar sobresa
liente en el simbolismo y en los mitos de creaci6n. En particular, los ritua
les agrarios celebran la asociaci6n hombre-maiz.

La regi6n esta marcada por la alternancia entre una estaci6n seca de
octubre a mayo, durante la cual no cae mas de 25 mm de agua en prome
dio, y la estaci6n humeda de junio a septiembre, en la que se concentran
todas las precipitaciones. El contraste es sorprendente en los paisajes deI
valle deI rio Balsas, pues pasan de colinas resecas con tonos ocre a una ve
getaci6n floreciente y abundante que recubre las laderas rocosas que no
hace mucho estaban peladas. A pesar de esta alternancia tan marcada, los
pobladores no la conciben como una oposici6n sino camo una comple
mentariedad, en la que una nace de la otra. Los lugarenos no desean que
llueva todo el tiempo, 10 que no convendria al maiz, puesto que también
necesita del sol para crecer. En realidad, 10 mas apropiado consiste en ob
tener el elemento id6neo, agua, sol, en la cantidad deseada y en su alter
nancia en un momento preciso deI crecimiento de la planta. Son estos
principios cruzados de calor y de humedad por un lado, de sequia y de frio
por el otro, los que dan nacimiento a la vida y son necesarios para su cre
cimiento (cf. L6pez Austin, 1980; Katz, en este volumen). Estas categorias
entran en una concepci6n mas amplia deI principio de vida compartido
por todos los seres, ya sean humanos, animales 0 vegetales. En esta bipola
ridad estaci6n seca-estaci6n humeda existe, dentro de cada estaci6n, una
pequena parte de la estaci6n que se le opone. Asi, en plena estaci6n seca
(octubre-mayo) hay un periodo alrededor de Navidad en el que puede 110
ver. Y, a la inversa, en la temporada de lluvias cae un breve lapso de sequia
llamado "canfcula", que engendra el temor de que no vuelvan las lluvias.

Establecimiento de un nuevo cielo

El inicio de ana

A finales de diciembre y el mes de enero se distinguen por un dima
que, en general, es seco y fresco en esta regi6n, sobre todo de noche. Indu-
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so llega a suceder que excepcionalmente llueva en esta temporada, coma
ya mencionamos. Debido a la inestabilidad dei tiempo durante 10 a 12
dias, este periodo se presta a rituales de previsi6n anuales. A partir dei pri
mer dia de enero, y ello durante 12 dfas, los agricultores observan el tiem
po de cada jornada, examinando las nubes, los aguaceros eventuales, los
vientos, el tiempo de cada jornada que da el color general dei dima que
habni durante un mes dei ano. Los seis dfas siguientes se dividen en dos, y
cada media jornada proporciona informaciones suplementarias sobre el
tiempo correspondiente de cada mes por venir. Asi, la manana dei decimo
tercer dia corresponde a enero, la tarde al mes de febrero, etc. Este método
de previsi6n dei tiempo, denominado "Cabanuelas", es de origen europeo
(Van Gennep, 1988; Muller, 1993, y Mesa et al., en este volumen) pero pro
bablemente también se basa en sistemas de conteo mesoamericanos (Katz,
1994). Con variantes locales, se aplica en numerosas regiones de México.
Por tanto, el interés de esta pnictica es establecer un pron6stico de la plu
viosidad por venir y adaptar las diferentes tareas agricolas en consecuen
ciao Por ejemplo, la fecha de las siembras que generalmente se situan alre
dedor dei 13 de junio (1a fiesta de San Antonio) puede adelantarse 0 retra
sarse si se sabe que las lluvias seran abundantes y regulares 0, al menos, es
poradicas.

El periodo siguiente de febrero-marzo se caracteriza por el paso de
los vientos. Reza el refran mexicano: "Febrero loco, marzo otro poco:' Los
vientos 0 "aires", Hamados yeyekam~ en nahuatl moderno local, caracteri
zados por tolvaneras, son causa de enfermedades respiratorias. Con todo,
son considerados coma necesarios porque "barren" y "limpian", preparan
do asf el camino para la llegada de la lluvia. Pero bajo este término tam
bién se agrupan seres sobrenaturales con funciones bastante diversas. Son
protectores de lugares y de manantiales de agua, pero también estan liga
dos a la tierra. Por su acci6n desecante y barredora, aIgunos pueden pro
vocar entre los seres humanos enfermedades "calientes", coma los dolores
de cabeza causados por los remolinos de aire llamados comalacotzin pitza
wak y comalacotzin tomawak (Audenet y Goloubinoff, 1993).3 Otros "ai
res", que viven en el agua, producen enfermedades "frias", coma por ejem
plo los reumatismos. Este aspecto pat6geno no es mas que una de sus fa
cetas. Se les valora, por otro lado, por su papel beneficioso: también de
sempenan el papel de anunciantes de la lluvia porque "preparan su llega-
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da". Por 10 demas, es probable que 10 que hoy se Ilaman "aires" estaban
agrupados en categorfas diferentes en la época azteca, las de los ehecamê y
de los tlaloquê. Los ehecamê, 0 vientos aztecas, eran los servidores de Quet
zalc6atl, en su forma de Ehecatl, dios dei viento cuya funci6n era preparar
el camino para Tlâloc, el dios de la Iluvia, Iluvias que no Ilegarian sino dos
meses mas tarde. Ehecatl tenia coma atributo un caracol marino y un ani
mal anfibio. Este caracol reproducia el sonido dei viento que pasaba por su
espiraI, 10 que crea un enlace simb61ico entre el viento, la Iluvia yel mar.4

A esta divinidad se le construian templos circulares, y sus sacerdotes Ileva
ban unos tocados c6nicos, todos ellos simbolos que evocaban el movi
miento circular deI remolino cuya imagen esta aun muy presente entre los
nahuas actuales. Por otra parte, se distinguian los tlaloquê, servidores dei
dios de la lluvia, Tlâloc.5 La mitologia azteca los representaba en forma de
enanos que vivian en las cimas de las montanas, justo donde se condensan
las nubes (Sahagun, 1992). Los nahuas modernos todavia describen cier
tos "aires", en particular los que presiden en el mundo acuatico, con los
rasgos de enanos.

El carnaval

El carnaval, que en Europa significaba el proximo retorno de la pri
mavera, fue introducido en México, donde también fue percibido coma
un rito propiciatorio, aunque el contexto cultural y las condiciones clima
ticas hayan sido diferentes. La época dei carnaval (febrero) se considera co
mo un periodo de transici6n, de preparaci6n y de gestaci6n. Se caracteri
za por un ritual de inversi6n, los hombres se disfrazan de mujeres, de pa
rodias de matrimonio y de formas de escandalo (cencerrada). Para evitar
que la sociedad se vea amenazada por un estallamiento par tendencias
centrfpetas, el carnaval ofrece un espacio de expresi6n para cuestionar el
orden social a través dei humor. Después de ello, todo puede volver a la
normalidad hasta el ano siguiente. En el pueblo de Xalitla se hace la paro
dia de un matrimonio con dos munecos. El momento culminante de esta
mascarada se da cuando los novios "rechazados" hacen estallar cohetes pa
ra expresar su "descontento". Este ritual tiene una funci6n de exutorio por
que "deja maltrecho" el orden social, pero también manifiesta un simbo
lismo de fertilidad, el de una nueva generaci6n. Recordemos que el carna-
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val precede a la cuaresma, periodo durante el cual no se tenia el derecho
de contraer nupcias. La Iglesia ya tolera los matrimonios durante este pe
riodo, aunque los ancianos de la comunidad 10 desaprueben.

De tal modo, el carnaval es un periodo central durante el cual se jue
ga una de las "primeras partidas" en la lucha por la prosperidad futura deI
pueblo. Ello queda probado, en el pIano simb6lico, por los combates que
entablan los "nahuales" por el agua en esta época deI ano. Los "nahuales"
son los alter ego de algunos individuos que operan en un piano "magico"
por intereses personales, pero también para beneficiar a su comunidad.
Una categoria determinada llamada "caballero", que se manifiesta en for
ma de cometa 0 de estrella fugaz, se especializa particularmente en la tarea
de buscar manantiales de agua, de vigilar los de sus comunidades 0 de aca
parar los de los pueblos vecinos en beneficio de su comunidad. Se mues
tran especialmente activos en esta época deI ano al entablar combates noc
tumos que pueden culminar con la muerte de los protagonistas.6

La cuaresma

Con la excepci6n de algunas parcelas de riego, hay pocas actividades
agrfcolas en los meses de febrero y marzo. Es el momento de las peregrina
ciones de cuaresma, que se consideran coma un tiempo de preparaci6n y
de espera activa. Elias tienen un papel capital en la cohesi6n social al pro
mover los intercambios entre los pueblos. Como el maiz empieza a faltar,
se trata de fortalecer los lazos intercomunitarios; de ahi la importancia de
las fiestas ya evocadas, que de este modo cobran también una dimensi6n
econ6mica de subsistencia. Es asi coma se pueden intercambiar los pro
ductos que se poseen por otros, de los que ya se carece.

Cada viernes de cuaresma tiene lugar una fiesta en un puebla en ho
nor de un santo patrono, coma las de Mayanalan, San Juan Tetelcingo y
Ahuehuepan. Pero en esta época es en Cuetzala, poblaci6n situada cerca de
Teloloapan, donde se concentra la peregrinaci6n mas importante de la re
gi6n. Esta ultima se ve incrementada por una feria en la cual se reunen los
pueblos indios y mestizos de los alrededores. Tiene lugar al mismo tiempo
que la de Chalma, que se situa en el Altiplano Central, en el Estado de Mé
xico y que es uno de los lugares mas altos de peregrinaci6n deI pais. Des
de todos los puntos dei pais, ahi se va a adorar a un Cristo que tiene la fa-
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ma de cumplir los votos mas diffciles de realizar, y en ocasiones numero
sos grupos indfgenas van ahf desde muy lejos para ejecutar danzas rituales
en el atrio de la iglesia.7 Un parentesco simb6lico asocia al Cristo de Cuet
zala con el de Chalma, de quienes se dice que son hermanos. Mas modes
ta, la peregrinaci6n de Cuetzala es s610 conocida por los habitantes deI
norte de Guerrero, pero obtiene cierto prestigio de su "parentesco" con
Chalma. Se va a adorar a Cuetzala un crucifijo que, se dice, habrfa surgido
deI manantiallocal. Los peregrinos tratan de divisar una cruz en el agua de
la cuenca. Es un signo ambiguo: en efecto, quienes tienen la gracia de con
templar esta visi6n se consideran coma benditos; pero ello también puede
presagiar su pr6ximo acceso al Reino de los Cielos... Junto al manantial ac
tualmente canalizado en una cuenca se ha construido una capilla. La gen
te busca cerca de la cuenca piedrecillas en forma de granos de frijol, de
sandfa, etc., consideradas coma signos de suerte para las cosechas futuras.
Esta costumbre se ha observado en otros lugares de Guerrero (Neff, 1995).

En esta época dei afio hace muchfsimo calor y algunos peregrinos
efectuan todavfa el viaje a lomo de burro, segun el trayecto tradicional a
través de las colinas. AI término de uno 0 dos dfas de camino bajo un sol
t6rrido (después de haber "ofrecido" su sudor como sacrificio), entran con
gran alegrfa a la cuenca cuya agua, segun se dice, tiene también virtudes te
rapéuticas. En la actualidad muchos tienen el sentimiento de que el ma
nantial esta por agotarse. Se vigila el nivel dei agua que parece bajar afio
tras afio. Ello da lugar a una vaga inquietud: tqué falta pudo haberse co
metido? tY si no volvieran las lluvias? En efecto, los nahuas piensan que a
menudo las calamidades son consecuencia de las faltas cometidas por un
grupo 0 por individuos que perturban el equilibrio social 0 natural.8

Cuetzala no es mas que una etapa en este "vfa crucis deI agua" en el
que hay que "merecer" los beneficios futuros. El calor continua aumentan
do y puede aIcanzar puntos maximos de 40 a 45 grados centfgrados en el
mes de mayo.

La Semana Santa: Si el grano no muere...

El simbolismo dei sacrificio en la Semana Santa encuentra un eco
amplificado entre los nahuas dei Balsas.9 Se sigue la pasi6n de Cristo, se
comparten sus sufrimientos, para merecer los beneficios de la naturaleza.
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Este puebla agricola se adhiere a esta liturgia de la cuaresma cristiana, a la
vez momento de espera y momento penitencial. La atenci6n se dirige, no
hacia la resurrecci6n de Cristo coma tal, sino coma metafora deI renaci
miento de la vegetaci6n.

El Viernes Santo, a la hora mas câlida, algunos siguen la procesi6n
con la cabeza y los pies desnudos. En otras zonas de Guerrero, en Taxco
por ejemplo, desfilan procesiones de penitentes. La procesi6n se divide en
dos secciones: los hombres siguen a Cristo y las mujeres a la Virgen, coma
es la prâctica un poco par todo México, pero también en Europa. Cada
uno de los grupos parte en sentidos opuestos, para encontrarse en un pun
to estratégico deI pueblo, en el centro (hacia la parroquia construida sobre
una antigua piramide), en eI casa dei puebla de San Agustin Oapan, 0 a
orillas dei rio en eI casa de Xalitla. Todo el mundo suda copiosamente, ya
que el agua es eI eIemento metaf6rico de la sangre que Cristo transpir6 en
el momento de su pasi6n. Para los participantes, con eIlo se cumple un ac
to de sacrificio ya que el esfuerzo de Cristo, la sangre, se derrama para la
fertilidad. La gente debe sentir compasi6n y experimentar sufrimientos se
mejantes para que, al redimirse, proporcionen la energia necesaria para el
renacimiento de una nueva vida. ID

Si el Viernes Santo cae bajo el signo de la sangre y deI sacrificio, el
Sabado Santo ("Sabado de Gloria") se distingue por eI simbolismo deI
agua y de la fertilidad. En todo México se festeja la gloria de la resurrec
ci6n Il banandose con bastante agua en las calles y en las casas, 0 incluso
yendo a la piscina. El simbolismo cristiana se manifiesta en el agua lustral
que permite reencontrar la pureza indispensable para resucitar con Cristo.
Este dia, en la regi6n de Xalitla, los ninos se ponen de rodillas ante el altar
familiar y se les azota a fin de hacerlos Horar "para que crezcan" y"para que
se acuerden de los sufrimientos deI Senor" (después se les consolara con
algunas golosinas). Se reserva la misma suerte a los animales y a las plan
tas que se desea ver prosperar durante el ano. Con este rito se pretende
evocar la antigua costumbre de los aztecas que consistia en azotar a los ni
nos para hacerlos llorar a fin de atraer los beneficios de Tlaloc (Sahagun,
1992, y Fournier, 1988).

Las primicias de los campos irrigados se depositan en el altar fami
liar. Predominan los alimentos azucarados y enharinados: maiz, sandias,
melones 0 calabazas y papas du1ces cocidas en azucar. Algunos campesinos



Antropolog{a dei clima en el mundo hispanoamericano /249

depositan también en el altar las semillas de las futuras siembras para que
asi sean bendecidas.

Favorecer la venida de las lluvias

Del dia de San Marcos a las primeras solicitudes de lluvia

A partir de este periodo comienza, propiamente, el cielo de las peti
ciones de lluvia. Las temperaturas han aumentado aun mas y alcanzan fâ
cilmente los 40 a 45 grados centigrados.

Entonces se hacen procesiones y rituales de petici6n de lluvia direc
tamente a las divinidades responsables de la misma. Algunos santos cat6
lieos, a quienes se les considera coma los verdaderos responsables de las
predpitaciones, son invocados coma si fueran divinidades. Ademâs, mu
chos santos han tomado los atributos de antiguos dioses prehispânieos, en
particular San Marcos, cuya fiesta es el25 de abril. 12 San Marcos se ha con
vertido en la representaci6n cat6lica de Wuigo, el dios dei rayo entre los
tlapanecas de la Montana de Guerrero (Dehouve, 1987: 357). Entre los
mixtecos de esta misma regi6n, San Marcos se llama Savi, coma el antiguo
dios de la lluvia (Casas et al., 1994: 59-63). En otras regiones de Guerrero
ha sustituido a antiguos dioses de la lluvia y de la nueva vegetaci6n (De
houve, 1976: 216; Villela, 1990: 2 y 9). En la regi6n deI Balsas, San Marcos
es considerado coma el patrono deI "monte", de los animales y de los do
bles animales ("nahuales") (Goloubinoff, 1994; Hémond, en prensa a). Te
rritorio cubierto de malezas y montafioso, el "monte" se opone al pueblo,
territorio socializado de los hombres (Katz, 1991; Hémond, ibid). En tal
medida es un territorio de abundancia, pero también de gestaci6n en don
de se forman las nubes y la lluvia. Los habitantes deI puebla van a él para
que San Marcos bendiga sus semillas. Como este evangelista aparece en la
ieonografia cristiana acompafiado de un le6n, los nahuas consideran que
este ultimo representa su doble animal. Aunque éste no forma parte de los
grandes depredadores americanos, cabe dentro de la categoria de los feli
nos, animales asociados a la lluvia (en partieular el jaguar). Como resume
un informante: "tNo esta acompafiado San Marcos de su le6n? Y el le6n
tno es el rey de los animales? Es por eso que él es el que manda sobre to
dos." (Goloubinoff, 1994). Es asi como San Marcos, con la forma de su
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le6n, es el patrono de los "nahuales", asociados ellos mismos, coma 10 vi
mos, al "monte", y por tanto a la fertilidad. 13

La Santa Cruz de mayo

Se organizan importantes ceremonias en las montafias entre el pri
mero y el tercer dia deI mes de mayo, y la Santa Cruz se celebra el 3 de ma
yo,I4 Los pobladores depositan sus ofrendas al pie de las cruces y de los
calvarios, en las cimas de las montafias 0 de las colinas circunvecinas. IS La
cruz simboliza los cinco puntos cardinales (los cuatro mas el centro) y los
cuatro vientos de las diferentes direcciones que se le asocian. A cada direc
ci6n, y por tanto al viento correspondiente, se le atribuye un color. Este
simbolismo es patente en la danza de los Coatlatlatzin, que tiene lugar en
Acatlan durante estas fiestas. Los danzantes hacen girar un cilindro ador
nado de los cinco colores entrelazados en espirales que evocan el movi
miento de los vientos-remolinos.

Examinemos ahora el papel de ciertos "mensajeros" de la Iluvia, co
mo el buitre (zopilote). En el puebla de San Agustin Oapan, la ofrenda he
cha a los "aires" consiste en mole de guajolote (pavo en una salsa espesa a
base de chile) yen tamales (masa de maiz rellena envuelta en hojas y co
cida al vapor) que varias chiquillas van a depositar en la cima de la mon
tafia al pie de la cruz. Los aldeanos observan con atenci6n el vuelo de los
zopüotes. Si el primero que se acerca a la ofrenda es un zopilote con cabe
za roja, ello presagia buenas Iluvias. Por el contrario, si tiene la cabeza ne
gra, se dice que se corre el riesgo de que las precipitaciones deI afio sean
mediocres 0 malas. En Zitlala también se depositan ofrendas de visceras de
polIos y guajolotes en toma a la cruz, a fin de que los zopilotes bajen a co
mérselas (Suarez }acome, 1978: 9). En este poblado, el zopilote de cabeza
negra se asocia al viento deI norte, que anuncia "la granizada, las heladas y
la mala Iluvia" (op. cit.: 5);16 en Ostotempa se dice que es el gigante deI es
te el que atrae las buenas Iluvias, cosa que corresponde al Chichfltik yeye
katl (aire rojo) (Sepulveda, 1973: 10). En consecuencia, el color rojo se aso
cia al punto cardinal oriental, y el zopilote de cabeza roja al que los oapa
necos dejan una ofrenda seria el mensajero deI beneficioso viento rojo deI
este. En Acatlân y Zitlala los nifios, disfrazados de zopilotes, ejecutan una
danza a orillas dei rio. Es asi coma se ve con claridad que los zopilotes son
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mensajeros de los vientos. Al corner las inmundicias y los cadaveres, estas
aves contribuyen a limpiar la tierra. Y en ello participan del mismo simbo
lismo que los vientos que barren el cielo. Asimismo, estas aves son los
grandes limpiadores que purifican el mundo de las inmundicias en su fun
ci6n de devoradores de panisitos, de la misma forma que los "aires" que
permanecen en la montafia limpian el cielo. Mientras en Oapan las chiqui
lIas lIevan ofrendas para los mensajeros del viento, en Xalitla tienen por ta
rea lavar las cruces al alba para lIamar a la lIuvia.

Otro "aliado" de la lIuvia es el "tigre" (jaguar)P Este animal, que
suele vivir entre las malezas, los relieves accidentados y las cavidades, esta
ligado simb61icamente a la montafia de la cual es el animal por excelencia.
En consecuencia, en el pensamiento local es la emanaci6n del mundo sub
temineo, y por tanto esta en relaci6n con la lIuvia y la fertilidad, en la me
dida en que se cree que las nubes se forman debajo de la tierra. En la épo
ca prehispanica la pelambre de este animal se asoci6 a las estrellas y a Tez
catlipoca, divinidad nocturna.

En la regi6n nahua del centro de Guerrero, en Zitlala, hombres j6
venes disfrazados de "tigres" se oponen en combates rituales, agrupados en
equipos por barrios. Se visten de una combinaci6n amarilla salpicada de
negro para imitar la pelambre del jaguar y lIevan en la cintura una cuerda
cuya endurecida extremidad sirve para azotar al adversario. En otros tiem
pos, los golpes con frecuencia acarreaban la muerte. Para favorecer las llu
vias y la abundancia futura, los "tigres", mientras se golpean, deben derra
mar su sangre que, al gotear, prefigura la lluvia que fertilizara la tierra. Las
circunvoluciones amplias y remolinantes de la cuerda "cola deI tigre" evo
can el simbolismo de los vientos y deI trueno (Goloubinoff y Hémond,
1992). Asimismo, esta cola es simbolo del huracan, como 10 seria el dibu
jo sinuoso de la columna vertebral (Guaraldo, en este volumen; Neff, en
este volumen). Los chasquidos de las cuerdas- "colas" y los grufiidos de los
tigres son también parecidos a los del trueno.I 8 La relaci6n entre el "grito
trueno" y la lluvia se caracteriza incluso en el término nahuatl que desig
na las peticiones de lIuvia: "atzatziliztli" (a, agua; tzatiliztli, grito). Pode
mos agregar a estas correspondencias entre el "tigre", el trueno y la lIuvia
el teponaztli, tambor ritual dotado de un hocico de felino esculpido en la
madera. Considerado como una divinidad en Acatlan (yen otros poblados
vecinos), su cavernosa sonoridad imitaria al trueno ya la lluvia.
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En Zitlala se sacrificaba en otros tiempos a un primogénito abando
mindolo en una gruta de la montana: el Cerro Cruzco, en cuya cima se en
contraban las cruces (Suarez Jacome, 1978: 9). También se depositaban
ofrendas en las arillas deI rio. En el puebla de Acatlan se consagran presen
tes a los manantiales, el tercer dia después de la Cruz de la "cima", y de la
cruz de "abajo". En esta disposici6n ceremonial y espacial del tratamiento
de las ofrendas, se encuentra la concepci6n de diferentes categorias de
agua: los mantos freaticos 0 fuentes subterraneas contenidos en la monta
na;I9 el agua de convecci6n llevada por el cielo, y el agua en movimiento
deI rfo. Entre los mixtecos de la Montana de Guerrero encontramos la mis
ma categorizaci6n que la deI agua que cae de las nubes, la que chorrea a 10
largo de la montana y el agua de manantial (Neff, 1995).

Las entidades deI rio, coma las "sirenas" deI puebla de Acatlan, tam
bién reciben ofrendas. En la regi6n misma de Xalitla no se hacen ofrendas
a los "habitantes del rio" en este momento, aunque saben que estos seres
tienen la misma naturaleza que los conductores de la lluvia. A la manera
de los "aires", pueden causar "sustos". También existen "remolinos" cuya
naturaleza es doble: remolinos de aire y remolinos de agua (que pueden
arrastrarlo a uno hacia abajo cuando se trata de cruzar el rfo).

Asimismo el agua esta asociada a la serpiente ("culebra de agua").
En la regi6n de Ixcateopan, se habla de la serpiente de agua que va subte
rraneamente hacia el mar.20 En los pueblos de Acatlan 0 de Zitlala se ha
cen ofrendas de tamales en forma de serpiente para la lluvia (Neff, 1995 &
en este volumen). En Xalitla, cuando una persona es victima de un "susto"
debido a una serpiente, sufre dolores de cabeza y pierde el cabello.21 Por 10
tanto hay que hacer una ofrenda a las entidades deI agua con pequenos
munecos de masa de mail, para personificar los "aires" de los cuales uno
tiene la forma de una serpiente (Audenet y Goloubinoff, 1993).

Para comprender el cielo deI agua, hay que trasladarse a Ostotempa,
lugar de un importante cuIto, considerado por la gente de la regi6n coma
el ombligo deI mundo, el omphalos. Se trata de un abismo cuyo fondo no
puede observarse y donde, segun los decires, numerosas aves se posan so
bre un arbol de amate (Ficus spp.) "cuyas raices se hunden en el mundo
subterraneo" (Sepulveda, 1973: 10-11), y por 10 tanto en el inframundo.
Este estaria poblado por gigantes 0 bien por enanos, segun las versiones
que representan, cada uno, los vientos de los puntos cardinales y que viven
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en el interior de un mundo de abundancia. Los cinco primeros dias deI
mes de mayo, de toda la regi6n vienen peregrinos para arrojar ofrendas en
la falla abierta que simboliza las entrafias de la tierra, la matriz. Lanzan po
lIos vivos cuya caida permite predecir las pr6ximas lluvias y sus calidades.
Si el pollo cae directamente al fondo, ello es un signo de buenas lluvias. Si,
por el contrario, da contra las paredes a se produce un accidente durante
su caida, se trata de un mal augurio para las lluvias futuras (Neff, 1995).
De este modo, la trayectoria de la ofrenda se asocia a la deI agua de lluvia
que caera esporadicamente y de manera brusca, 0 bien regularmente y de
modo continuo. De este precipicio se escapa la bruma. Es por ello que los
lugarefios consideran que las nubes se forman subterraneamente, luego
suben y se condensan, como contenidas en las montafias: de este modo se
cierra el cielo de la lluvia.

El arbol de Ostotempa es un axis mundi, que enlaza al inframundo
con el cielo para después caer sobre la tierra, a la manera deI cielo de la llu
via. Entre los antiguos nahuas se deda que las nubes se formaban en el
mundo subterraneo. Es en la tierra donde estan en gestaci6n y se elevan
mediante las brumas, formando entonces nubes que salen de ciertas gru
tas (Broda, 1989).22 Asimismo, la cruz es por si misma un axis mundi, de
ahi su importancia en todas los rituales de petici6n de lluvia.

Por fin las lluvias...

Inicio de las labores agricolas y llegada de la lluvia

Hasta mediados de mayo, todavia no llueve en la regi6n, aunque en
el horîzonte se perfLIen ya algunas nubes. Los lugarefios acuden en masa a
la peregrinaci6n de la Virgen de Tixtla, el 31 de mayo, a donde van tam
bién a hacer bendecir sus semillas. Las primeras lluvias comienzan en la se
gunda parte de mayo, pero son aun poco abundantes. Cuando la tierra to
davia es blanda los nahuas empiezan a desbrozar, pero no sembraran sino
después de una semana completa de lluvia para que la tierra esté bien re
mojada. En una estaci6n normal, en principio las siembras se hacen entre
la fiesta de San Antonio, el 13 de junio, y la de San Juan Bautista, el 24 deI
mismo mes.
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Con los primeros aguaeeros importantes, la floraci6n de la vegeta
ci6n es instantanea y el paisaje se transforma por completo: el rio entra en
crecida. Se siembra, se escarda. Se activan las labores agricolas.

La estaci6n de Huvias comienza a fines de mayo y termina hacia la
mitad de octubre. Sin embargo, hay una interrupci6n de las Huvias a me
diados de julio. Se le Hama "canicula"23 0 a veees "cuaresma", que corres
ponde a la reaparici6n de Sirio, estreHa que pertenece a la constelaci6n deI
Can (de ahi el origen de la palabra "cani-cula", de canis, "perro" en latin).
Este periodo haee renaeer las ineertidumbres de la estaci6n seca, pues el
momento es critico, las plantas creeen de 30 a 40 eentimetros de altura y
neeesitan ser regadas con regularidad para que el suelo no se seque. Si se
interrumpe la Huvia, es posible que las orugas invadan los campos y devo
ren los retoftos. Es preciso que Hueva 10 suficiente para ahogarlas.

La fiesta de Santiago seftala este momento. Segun ciertas versiones,
los habitantes deI puebla haeen enojar deliberadamente al santo para que
Hueva. Se le anuncia varios dias antes del24 de julio que se va a eelebrar su
fiesta. El santo, Heno de alegria, se pone a beber abundantemente, segun se
diee. Pero, mientras se le "pasa la borrachera", se da cuenta de que las tan
esperadas festividades ya han pasado. Entonees se encoleriza y haee caer un
fuerte aguaeero (Goloubinoff, 1994). Segun otros relatos recogidos en Oa
pan, lugar del cuIto mas ferviente, se dice que Santiago comienza a beber
ya cabalgar en el cielo sobre su caballo blanco cuando se aeerca su fiesta y
su estado de ebriedad le impide darse cuenta del dia exacto de su fiesta
(Hémond, en prensa b). Una observaci6n antigua de la naturaleza queria
que este periodo de la festividad de Santiago fuera marcada por rugidos de
truenos a 10 lejos, hacia el este, con relampagos eentelleantes. Semejante al
aeercamiento de un terremoto, el cielo, aunque sin nubes aparentes, cam
biaba de color y se oscurecia a la espera de un aguaeero que no caia (ibid.).
TaI es la raz6n por la cual, cuando Hega la fiesta de Santiago, mucha gente
piensa que esta a punto de cabalgar sobre su cabaHo (ibid.). Cualquiera
que sea la versi6n, esta claro que Santiago es el amo del rayo, provoca bo
rrascas y, por el sesgo de su cabaHo blanco, esta asociado a la Via Uctea,
Hamada "Camino de Santiago".24 Del lado espaftol, la exégesis popular
siempre se ha aeercado por 10 demas a "Compostela", la peregrinaci6n a
Santiago de "Campus stellae", campo de estreHas, es decir la Via Lactea.25
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En la regi6n nahua de Guerrero, Santiago es el patrono de los "caba
lleros", de quienes ya hemos hablado antes. Los xalitecos los describen co
mo bolas de fuego. Probablemente se trata de estrellas fugaces, tal vez de
fuegos de San Telmo, de cometas 0 deI rayo. Son fuegos celestes que prece
den y que provocan la lluvia. Las personas que tienen a los "caballeros" co
mo "nahuales", coma se indic6 con anterioridad, estan encargados de de
fender los manantiales, elemento inestable y versatil por excelencia. Hay
que impedirles que se vayan, ya sea mediante combates, ya sea mediante
ofrendas. En esta época deI ano, su combate por la posesi6n del agua ad
quiere de nuevo todas sus fuerzas, de donde se extrae una dimensi6n sim
b61ica oculta de los combates por la tierra.26

Si la interrupci6n de las lluvias se prolonga desmesuradamente
(mas de dos semanas), se sacan los ninos de pecho y los pequenines y se
les expone al sol, desnudos, para que "Dios tenga piedad de estos peque
nos ninos que lloran". Ello recuerda los antiguos ritos de los aztecas antes
mencionados, en donde las lâgrimas de los infantes deberian atraer la llu
via, y nos remite al simbolismo contemporaneo deI "Sabado de Gloria".

La terminaci6n dei cielo

Septiembre es la época de las primicias. Es el momento en que salen
las inf10rescencias de maiz ("el maiz esta jiloteando", coma se dice). Se
puede consumir el maiz en forma de elotes, las primeras calabazas, las san
dias y los melones. Los ultimos aguaceros se producen al término de la
fiesta de San Miguel.

Xilocruz: la Santa Cruz de septiembre

El 14 de septiembre tiene lugar la fiesta de Xilocruz (literalmente la
Santa Cruz de Jilote: "Santa Cruz de maiz en inf1orescencia"). Esta fiesta es
la companera de la Santa Cruz de mayo. TaI repetici6n ritual pertenece a
la tradici6n cat61ica,27 pero también existia en el calendario prehispânico
una repetici6n simb61ica de ciertas fiestas. 2B

En el puebla de San Juan Tetelcingo, deI 12 al 14 de septiembre, se
designan varios adolescentes que deben estar "sin pecado" (como las chi
quillas que depositan ofrendas a los zopilotes con ocasi6n de la Santa Cruz
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de mayo). Estos adolescentes suben a la cima de las montafias circundan
tes a buscar las cruces y a llevarlas a la iglesia, en donde se les hacen ofren
das durante una semana. De este modo, deI mundo salvaje, la cima de las
montafias y los vientos, se pasa de nuevo al mundo deI hombre en la igle
sia dei pueblo.

También los particulares rinden homenaje a las cruces. En Xalitla,
en las milpas, se enciende incienso, se queman cohetes y se depositan guir
naldas de flores. La milpa, por la presencia deI maiz, componente esencial
deI alimento y por ende deI cuerpo deI hombre, se considera coma un lu
gar socializado. En esta época deI afio ahi se celebran misas. En Zitlala, la
principal fiesta de este periodo es la de San Nicolas de Tolentino, dei 8 al
12 de septiembre. Se hacen ofrendas a las cruces situadas en el propio pue
blo ya arillas deI rio. Durante toda la temporada de lluvias los "tigres" han
continuado combatiendo esporadicamente. Pero s610 dos de eIlos, los
guardianes deI Teponaztli (el tambor-divinidad), hacen su ultima apari
ci6n con motivo de esta fiesta. El primero, vestido con una combinaci6n
verde/azul (vegetaci6n-agua), y el segundo de amarillo (simbolizando pro
bablemente el sol, y quiza la planta de maiz madura), evocan las condicio
nes necesarias para eI crecimiento de la planta (agua y sol) y sus diferentes
etapas de maduraci6n. El momento culminante de la fiesta es la peligrosa
escalada de los dos "tigres" cargados deI teponaztli sobre los campanarios
de la iglesia. tEs esta una referencia al simbolismo de la montafia 0 de la
supremacia dei teponaztli sobre la iglesia? TaI vez haya algo de eIlo en todo
esto...29

Los fieles hacen el recorrido de cada capilla y van marcando los di
ferentes bardos deI pueblo, siendo Zitlala un puebla de "congregaci6n" co
lonial.30 A diferencia de las ofrendas hechas en el mes de mayo con los
combates de "tigres" y la sangre derramada entre miembros de diferentes
barrios, en esta época deI afio se renueva el intercambio social entre los ba
rrios mediante ofrendas reciprocas. En Zitlala se hacen ofrendas masivas
de guajolotes, pIatanos machos y pan. De nuevo, los nifios disfrazados de
zopilotes bailan a arillas deI rio: es una acci6n de gracias, de agradecimien
to por la cosecha. Agradeciendo a Dios, se "pagan" (tlaxtlahui significa pa
gar 0 agradecer) las deudas a quienes aportaron la lluvia, la fertilidad. Al
mismo tiempo, todo esto debe incitar a las entidades y a las divinidades
responsables de la lluvia a concluir su "trabajo': pues no faltan sino unos
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cuantos dias con poca agua para que las plantas a1cancen su maximo cre
cimiento.

El cielo de los difuntos: la interrupcion de las lluvias y la cosecha

Desde las primicias se reanuda el contacto con los muertos. Los di
funtos estan estrechamente ligados al cielo agricola y a la lluvia porque en
adelante pertenecen al otro mundo, mundo de la abundancia. Por 10 tan
to, hay que agradecerles las buenas lluvias con que han podido alimentar
se los vivos. De elIo son testimonio los rezos reunidos en un pequefio li
bro, el "Devoto Ejercicio para levantar la Santa Cruz de los difuntos", uti
lizado por los "rezanderos" tradicionales. Algunas de estas oraciones pue
den servir tanto para la fiesta de la Santa Cruz de mayo (que, coma hemos
visto, es una petici6n de lIuvia) coma para los rezos a los difuntos. En la
regi6n, numerosos lugarefios todavia entierran a sus muertos con un sa
quito de semillas y de tortillas en miniatura (Goloubinoff, 1988: 3I). Con
tal gesto manifiestan igualmente una forma de apego permanente hacia los
difuntos y de la cadena ininterrumpida entre las generaciones. También
existe una asociaci6n entre la cruz, los muertos, la fertilidad y las lluvias.
Ademas, numerosas cruces mortuorias se pintan de azul, color eminente
mente asociado a la lIuvia, prueba de 10 cual es la montafia llamada "Ce_
rro Azul': que domina el puebla de Acatlan y en la cual se celebran las pe
ticiones de lIuvia.

Asi, las primicias se ofrecen prioritariamente a los muertos. El IOde
septiembre, en Zitlala, cuando tiene lugar la fiesta de San Nicolas de Tolen
tino (que esta asociado al culto de las aImas deI purgatorio), los poblado
res hacen el recorrido de todas las cruces deI puebla con el teponaztli. Tam
bién hacen ofrendas y bailan para los muertos en la explanada que bordea
al cementerio. El 14 de septiembre, dia de Xilocruz (siguiente al del des
censo de las cruces de la montafia hasta la iglesia del pueblo), los habitan
tes de San Juan se trasladan al cementerio para dejar ofrendas y ramos de
cempasuchil sobre las tumbas. También se hacen ofrendas a los muertos en
Acatlan para la fiesta de San Mateo (21 de septiembre) y para la de San Mi
guel, el 29 de septiembre. La fiesta de este ultimo elausura el periodo de
lluvias. En la tradici6n cristiana europea, San Miguel se asocia al culto de
las montafias, a los puntos culminantes.31 En Europa vence al drag6n y en
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México se considera que abate a la serpiente de la lluvia. En efecto, si con
tinuara lloviendo, ello seria nocivo para los cultivos, pues 10 importante es
la altemancia de los elementos climaticos.

En la fiesta de San Miguel, asi coma en la de San NicoIas, los luga
refios bailan a las puertas deI cementerio. El humor es mas desenfrenado,
mas licencioso, porque esta mas liberado. La ebriedad es obligatoria. Si se
permite tanto jolgorio es porque este periodo marca el fin de los peligros
para la cosecha: si no es por una eventual invasi6n de chapulines, que se
comen en el dia de San Lucas (17-19 de octubre); pero el maiz ya no re
quiere mas agua. Asi termina el ciclo de las labores agrfcolas. Para la fiesta
de los Muertos, dei 10. al3 de noviembre, los pobladores ofrecen maiz vie
jo porque se dice que el maiz tierno es "demasiado ligero" para los difun
tos. Los graneros y los est6magos estan llenos. Se agradece de todo aquello
a los difuntos. Pero tampoco hay que mostrarse ingrato hacia los vivos. Pa
dres, vecinos y compadres se ofrecen tamales, pan y chocolate. La fiesta de
los muertos es una oportunidad para estrechar los lazos comunitarios.

La temperatura comienza a bajar ligeramente, y se entra en la épo
ca dei Adviento y de Navidad en que a menudo las noches son frias. Una
vez terminada la cosecha, hay que desgranar una parte deI maiz para las
necesidades inmediatas, y el resta se guarda en forma de mazorcas enteras.
Los lugarefios escogen con cuidado las mazorcas que utilizaran para las
siembras en funci6n de la calidad deI grano 0 de su grosor, pero también
por las formas y colores32 que les gustan 0 presentan rarezas como, por
ejemplo, un maiz doble, una mazorca que recuerde una serpiente por su
forma 0 por la. implantaci6n de sus granos a semejanza de las escamas deI
reptil.

Conclusion

Al término deI cielo aun queda por plantearse una pregunta: lPor
qué tal 0 cual santo se ha puesto de reIieve en este marco ritual de los na
huas en toma a la lluvia? Podemos avanzar varias pistas para comprender
estas elecciones. En 10 esencial, se basan en la analogia y en ciertas coinci
dencias:
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• La hagiografia. La adopci6n de un santo puede explicarse por cier
tos aspectos de su vida 0 milagros que se le atribuyen. También puede de
berse al hecho de que viene a sustituir una divinidad anterior con la cual
comparte ciertos rasgos y que la reemplaza en ellugar mismo de su anti
guo cuIto. Sin duda, el ejemplo tipo es el de la Virgen de Guadalupe, san
ta patrona de México y de las Américas, que viene a suplir a la diosa azte
ca Toci sobre la colina deI Tepeyac. Pero la Virgen (de la cualla Guadalu
pana es la representaci6n mas emblematica) exhibe una tendencia a "ab
sorber" 0 a sintetizar a todas las antiguas divinidades femeninas ligadas ge
neralmente a la fertilidad. Si el papel de las Virgenes en el ciclo que acaba
mos de recorrer no parece predominante (con la excepci6n de la Virgen de
Tixtla), no par ello estan menos presentes camo figuras identitarias. Son
las santas patronas de varias poblaciones camo Xalitla, Maxela y Ameyal
tepec.

• Atributos e iconografia.33 Estos elementos derivan por supuesto de
la hagiografia, pero dan lugar a nuevas interpretaciones locales, camo es el
casa delle6n de San Marcos, al que se le concibe coma representante deI
nahual deI evangelista. Ahora bien, ya hemos explicado que en la regi6n los
grandes felinos se asocian simb61icamente a los ritos de lIuvia...

• Coincidencia de fechas. Este es unD de los aspectos mas sorpren
dentes. No es suficiente que un santo tenga "un buen potencial simb61ico";
todavia hace faIta que su fiesta caiga en un momento clave deI cielo. Por
ejemplo, Santa Barbara, que en Europa es una santa "meteoroI6gica" aso
dada al rayo, no encuentra su lugar entre los nahuas de Guerrero porque
su fiesta no cae en un momento "pertinente". En cambio, las dos fiestas de
la Santa Cruz son mucha mas "sugerentes", pues se ubican a fines de la
temporada seca (mayo) y durante las primicias (septiembre). La cruz es in
cluso un complejo simb6lico ideal porque asocia los cuatro vientos, el otro
Mundo, la lIuvia, el maiz, etc. Santiago también es un buen ejemplo. Su
fiesta tiene lugar en el momento critico de la cuaresma 0 canicula (inte
rrupci6n momentanea de las lluvias). Sus atributos, caballo y espada
(trueno y rayo) , y su lazo con la Via Lâctea hacen de él un poderoso santo
"meteoroI6gico".

Un contraejemplo a esta "ley" de las coincidencias y analogias po
dria ser el de San Isidro Labrador. Su fiesta cae a principios de las labores
agricolas, y a él se le representa con el aspecto de un campesino que con-
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duce un arado tirado por bueyes. Los nahuas, que trabajan de la misma
manera, habrian podido identificarse con este santo, por 10 demas muy ve
nerado en Espafia y en otras regiones de México. Ahora bien, su fiesta no
se conmemora especialmente, si no es por algunos particulares. TaI vez es
te santo es un poco demasiado modesto y humilde en su apariencia para
gustar a los nahuas, que tienen una predilecci6n por las "personalidades
fuertes", como Santiago sobre su caballo blanco, San Marcos con su le6n 0
San Miguel abatiendo al drag6n. Hay que decir que incluso la Virgen tie
ne la reputaci6n de ser extremadamente irascible cuando se le ofende. lEn
tonces este bravo San Isidro estaria a la altura de su tarea en un sitio difi
cil, arido, y donde la gente tiene, segun se dice, la sangre caliente?34 Los
santos expresan 10 que son los hombres. Pero los nahuas creen también 10
contrario. Asi, en la regi6n se afirma que los habitantes de San Miguel tie
nen mal canicter porque 10 heredaron de su santo patrono.35

Hablar de los santos es también una manera de evocar la relaci6n
con el medio y, dado el caso, los cambios climaticos. La narraci6n de Oa
pan sobre la c61era de Santiago sirve a sus habitantes para recordar que
"antes llovia, iY ahora ni siquiera hay nubes!" La idea corolaria de ello es
que la conducta de los hombres es responsable de los fen6menos climati
cos. Hay otras dos narraciones, igualmente recogidas en Oapan, que expre
san esta misma idea. La primera cuenta que en Ostotempa unos protestan
tes habian retirado las cruces que rodeaban el abismo sagrado y las habian
arrojado en éste. Entonces empez6 a llover por tres dias. Como los habi
tantes deI pueblo mas cercano encontraron aquello anormal, se traslada
ron allugar y revisaron los dafios. Luego, después de haber logrado recu
perar las cruces, las reinstalaron en sus sitios y la lIuvia se detuvo (Hé
mond, en prensa b). La segunda habla de un hombre originario de San Mi
guel, pueblo cercano a Oapan, que habia robado las ofrendas hechas a los
zopilotes durante la petici6n de lIuvias. Desde ese momento tuvo pesadi
lIas horribles hasta que se decidi6 a comprar un guajolote y hacer un mo
le para reemplazar la ofrenda robada (ibid.). Por 10 tanto, la ofensa infli
gida a las en tidades responsables de la lluvia tiene consecuencias graves. Es
interesante notar, de paso, que los culpables son "los otros": protestantes y
un habitante de un poblado enemigo. No obstante llega a ocurrir que tam
bién se reconozcan las propias faltas. Asi, en el veranD de 1992, cuando la
sequia agobiaba a los pueblos en pleno periodo de una canicula que no ter-



Antropologia dei clima en el mundo hispanoal1lericano / 261

minaba, una de las rezanderas tradicionales se pregunt6 si este infortunio
no se debia al comportamiento de los lugarefios que peleaban en diferen
tes facciones y hasta en el seno de una misma familia: "si no llueve, a 10 me
jor es porque nos estamos peleando entre nosotros, porque alla, en Iguala
(la ciudad cercana, famosa por su calor), jesta lloviendo!".

Los cambios climaticos son reales. Si nos apegamos a las fuentes et
nohist6ricas, una parte de los habitantes de Chilapa habria venido a insta
larse en la regi6n durante la Revoluci6n, porque pensaba que ahi estaria
mas alejado de los disturbios revolucionarios, pero también porque Oapan
tenia la reputaci6n de granero de maiz, 10 que nos confirman las Relacio
nes Geograficas deI siglo XVI (Acufia, 1985). Esto parece corresponder con
una leyenda contemporanea que circula en Oapan a prop6sito deI Santo
Entierro (estatua de Cristo en la tumba). Se dice que "cuando el santo apa
reci6 en Oapan, llovia entonces mucho y el maiz creda cantidad, mientras
que ahora ya no llueve". Para los lugarefios, el cambio esta ligado al despla
zamiento deI Santo Entierro por parte de los soldados durante la Revolu
ci6n, quienes 10 llevaron hasta Taxco (Hémond, en prensa b).

La explicaci6n "metafisica" no contradice la experiencia empirica
porque se llega a la misma conclusi6n: las acciones humanas tienen un im
pacto sobre el cambio climatico. En el pIano local, por ejemplo, los nahuas
estan bien conscientes deI hecho de que el aumento de la poblaci6n y la
mala gesti6n de los recursos han acarreado la sobreexplotaci6n de un me
dio de por si fragil. En especial, saben que la tala es una de las causas de la
creciente sequedad. Entre otras razones, es por ello que estan promovien
do un proyecto de reforestaci6n y que ciertas familias quieren adquirir es
tufas de gas. Pero también es evidente que los cambios climaticos que ob
servan los nahuas en su medio tienen sus causas en un pIano mas amplio.
Los indigenas que poseen radio, televisi6n e incluso antenas parab6licas
reciben informaci6n sobre 10 que pasa en todo el mundo. Las catastrofes
naturales, los accidentes, las guerras y otros acontecimientos que ocurren
por todos los confines deI mundo se convierten en una realidad cercana
que, parad6jicamente, no se opone a su manera de percibir la interacci6n
entre el hombre y el clima. Muy por el contrario, les da una dimensi6n pla
netaria. Lo que pasa al otro lado de la Tierra puede producir efectos sobre
su ambiente y sus propios actos tienen consecuencias que rebasan el alcan
ce regional. Finalmente, la concepci6n que tienen los nahuas de los cam-
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bios dimâticos es bastante cercana a la de cientificos como Lorenz (el efec
to mariposa)36 0 de especialistas ambientalistas, adeptos de la idea de la
"aldea global':

NOTAS

Como, por ejemplo, la técnica prehispanica de plantar en ellecho dei rio Balsas y
de cosechar antes de las crecidas (Dehouve, 1994). También encontramos la técni
ca mas generalizada de los "jardines riberefios" dei rio, obtenidos por canales de
riego.

2 Nuestro trabajo de campo se efectu6 en el marco de una tesis de Doctorado en
Etnologla para la Université de Paris X-Nanterre, bajo la direcci6n de Danièle
Dehouve. Estas investigaciones fueron financiadas con una beca proporcionada
por los ministerios de Relaciones Exteriores francés y mexicano, de 1986 a 1988
para M. Goloubinoff, y de 1987 a 1989 para A. Hémond. Gracias a la obtenci6n de
la Beca Lavoisier dei Ministerio de Asuntos Exteriores francés en 1989 para M.
Goloubinoff y a un subsidio de "Joven Investigador" dei servicio de las ''Areas
Culturales" dei Ministerio de la Investigaci6n y de la Educaci6n Nacional francés
en 1991 para A. Hémond, fue posible efectuar misiones complementarias.
Asimismo, recibimos un financiamiento por parte dei CEMCA. Fue M.
Goloubinoff quien realiz6 estudios sobre la simb61ica c1imâtica y las técnicas de
adivinaci6n en julio de 1993 y en junio de 1995. La URA 882 APSONAT
(Apropiaci6n y Socializaci6n de la Naturaleza) dei CNRS otorg6 un financiamien
to que permiti6 a A. Hémond efectuar una misi6n en junio-julio de 1995.

3 Sobre la relaci6n entre enfermedades y "aires': cf. E. Motte-Florac, en este volumen.
4 Sobre la concepci6n azteca de las lIuvias procedente dei mar, cf. Broda (1991).
5 Recordemos que las personas que morlan fulminadas por un rayo 0 de una enfer

medad de la piel iban al T1alocan, el paraIso de Tlaloc, en donde ayudaban al dios
en sus tareas (SahagUn, 1992).

6 La creencia en la necesidad de las "Iuchas nocturnas" para garantizar la super
vivencia de un grupo también existla en ciertas partes de Europa. En particular
pensamos en los benandanti, los magos agrarios dei Friul en !talia, que se encarga
ban de proteger las cosechas (Ginzburg, 1984).

7 De ahi proviene la expresi6n "Ni yendo a bailar a Chalma", para designar algo
imposible de obtener.

8 Sobre ello, véase Motte-Florac, en este volumen.
9 En otras regiones de Guerrero, coma la Montana, la Semana Santa es considerada

coma una fiesta secundaria (cf. Neff, en este volumen).
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10 Aqul pensamos en la importancia dei sacrificio entre los aztecas y en la concepci6n
de la sangre como elemento indispensable para la continuidad dei universo
(Duverger, 1979). En paralelo, el simbolismo de la sangre derrarnada por Cristo es
el de permitir la redenci6n de los hombres. En e1lo, las culturas europeas y la civi
Iizaci6n azteca tienen en comun el estar marcadas por el sacrificio y la importan
cia de ofrecer la sangre. La diferencia radica en que, entre los aztecas, el sacrificio
debe ser renovado regular y concretamente para que el universo cuente con la ener
gla para continuar su eurso. En el dogma cat6lico, el sacrificio de Cristo redimi6 de
una vez por todas a la humanidad, Iiberandola de la necesidad de recurrir clc1ica
mente a los sacrificios sangrientos. Tai sacrificio se recuerda en forma de la euca
ristla en la medida en que se da la transustanciaci6n (pues el pan y el vino son el
euerpo de Cristo).

Il Ello es también una evocaci6n dei cruce dei Mar Rojo.
12 La fiesta de San Marcos era también la fecha de las rogativas principales en Europa

(Voragine, T.L, 1967: 351). En 1talia y en Espana esta fiesta se asociaba a las lIuvias
de primavera (cf. Mesa et al., en este volumen): "La Apulia entera era vlctima de la
esterilidad y no habla una gota para regar esta tierra. Entonces fue rcvelado que se
trataba de un castigo porque no se celebraba la fiesta de San Marcos. Asl, se invoc6
a este santo y se prometi6 festejar con solemnidad el dia de su fiesta. El santo hizo
cesar la esterilidad y renacer la abundancia procurando un aire puro y una lIuvia
conveniente" (Voragine, T.L, 1967: 307).

13 En Europa encontramos la asociaci6n entre e1le6n yel dominio agrario: en algu
nas de las banderas de los benandanti figuraban leones (Ginzburg, 1984: 24).

14 Antiguamente, la Santa Cruz se festejaba dos veces al ano: el 3 de mayo (1a
exaltaci6n de la Santa Cruz) y el 14 de septiembre (1a invenci6n de la Santa Cruz)
(Voragine, 1967). Mas tarde, s610 se seftal6 en los calendarios la fiesta de la
exaltaci6n de la Santa Cruz. En nuestro tiempo, con la reforma que se dio a ralz dei
Concilio "Vaticano II'', se ha modificado el calendario oficial cat6lico y se indica
ahora el dia de la Santa Cruz en el mes de septiembre. Sin embargo, en México, la
mayorla de la gente no toma en euenta esta reforma y se apega al antiguo calen
dario, en el cual no se conserva mas que la fecha de mayo. Con todo, la Santa Cruz
de septiembre se festeja todavla entre varios grupos indlgenas por ser una fiesta de
las premicias (véase tamliién la nota 27).

15 Véase también Neff, en este volumen; ViIlela, en este volumen.
16 Ello confirma la meteorologia moderna: los "nortes" 0 vientos irregulares que

vienen dei norte son frios e irregulares; se deben a la diferencia de presi6n entre el
anticicl6n de Manitoba, Canada, y las presiones barométricas correspondientes dei
Golfo de México (Sanchez, 1990: 67).

17 En México se da el nombre de "tigre" a ciertas especies de felinos como el jaguar, el
lince 0 el ocelote. Los nahuas 10 designan con el nombre de Tecualli, palabra que
significa "el que tiene por funci6n corner los hombres" (Toumi, 1992) y que agru
pa a los grandes depredadores.
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18 Este simbolismo deI trueno se encuentra en el lâtigo que agitan a los 17acololeros,
danza de los agricultores, que se ejecuta también en esta época del afio, y a los
ululeos de los Coatlatlatzin.

19 La monta fia a laque se van a lIevar sus ofrendas se lIama Cerro Azul, color deTIaloc
y de la l1uvia.

20 Se encuentra la misma concepci6n entre los mixtecos de la Montal'ia, en donde la
serpiente entra en la montal'ia por galerias subterraneas y alcanza el mar, cosa que
ocasiona la formaci6n de brumas que caen después en forma de lluvia (Neff, 1995).

21 Existe una relaci6n entre las serpientes y los cabellos ya que se dice, en el pueblo de
Tecuezcontitlan, cerca de Xalitla, que estos ultimos son "como pequel'ias culebras':

22 Cf Katz, en este volumen; Robichaux, en este volumen.
23 Canicula que se encuentra en todo México (cf. Katz, en este volumen; Motte

Florac, en este volumen). Esta interrupci6n de las lluvias se debe al recrudecimien
to de los alisios.

24 El caballo ha tomado ellugar dei tapir en América en un simbolismo ligado a la Lu
na y a la Via Uctea (pues los dos animales pertenecen ademas a la misma familia
de los perisodâctilos) (Bocarra, 1983). El caballo es percibido por los mayas con
temporaneos coma la montura de los espiritus de la lIuvia (op. cit.: SI). Asimismo,
el ruido deI galope de los caballos evoca el sonido dei trueno, y se dice que Santia
go es el hijo dei Trueno ("Boanerges") en la Biblia (Voragine, T.I., 1967: 471). So
bre este santo en los Andes, cf Rivière, en este volumen.

25 La jerarquia cat6lica, fundandose en la exégesis sabia, considera en efecto que
Compostela no procederfa de campus stellae: Via Lâctea, sino de compostia:
cementerio (para indicar el emplazamiento de la tumba de Santiago en
Compostela). Véase también Gaignebet y Lajoux (1985).

26 Incluso, la noci6n de agua es indisociable de la de pueblo: para que haya pueblo,
debe haber agua. Esto es 10 que nos recuerda el término altépetl, literaimente "agua
montai'la", que quiere decir "pueblo".

27 La fiesta de la Santa Cruz de septiembre es una fiesta de las primicias: "los terceros
ayunos se observan en septiembre, antes de la fiesta de San Miguel, porque
entonces se hace la colecta de los frutos y porque debemos dirigir a Dios los frutos
de las buenas obras" (Voragine, T.I., 1967: 183). Por 10 demâs notemos que, segun
la tradici6n, la madera de la Santa Cruz fue otorgada por el Arcangel San Miguel,
10 que en Europa asocia la Santa Cruz de septiembre al fin de las lluvias y a las
primicias (op. cit.: 342).

28 El calendario azteca solar, de 365 dias, se dividia en 18 meses de 20 dias, mas cinco
dlas nefastos. Ahora bien, coma se sabe, el al'io solar es de alrededor de 365 dias y
un cuarto (10 que se retoma aproximadamente en nuestro calendario cada afio
bisiesto). Los acontecimientos descritos en este calendario en el momento inicial
(hacia 682 segun el autor) correspondian a los sucesos c1imâticos y agricolas, por
ejemplo el mes Atemoztli ("caida de agua") en su inicio correspondîa a la estaci6n
de las lluvias. El mes Tepeilhuitl, fiesta de las montai'las, caia en mayo. Pero un
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desplazamiento sucesivo desajust6 estas fiestas en relaci6n con los acontecimientos
estacionales. Asi, en 1519, la fiesta Tepeilhuitl cala en octubre. Segun Graulich
(1994), los aztecas no podlan ignorar este desplazamiento y habrlan dejado
voluntariamente "derivar" el calendario solar en relaci6n con la agricultura, ya que
el desajuste ofreda una posibilidad de festejar dos veces el mismo suceso, y por tan
to hacer mas eficaz el ritual. Entonces, las fiestas se repetlan porque habla el acon
tecimiento agrlcola 0 c1imatico por una parte y la fiesta calendarica en otro mo
mento dei afio. Ademas, el principio de dualidad es fundamental en las religiones
mesoamericanas, en particular en las oposiciones entre este mundo y "el otro": el
de los muertos y de las divinidades. Por ello se puede considerar que la fiesta agrl
cola, 0 real, tiene su repetici6n en el otro mundo a través de la fiesta calendarica de
sajustada.

29 Esta ascensi6n deI campanario se hace en otras localidades de Guerrero, por ejem
plo en Azoyu el dia de San Miguel (Malinali Meza, comunicaci6n persona\).

30 En la época colonial las autoridades reunieron varios poblados en uno solo, el de
Zitlala. Por ese entonces estas reuniones 0 "congregaciones" tuvieron lugar en todo
el pals. A menudo las personas originarias de un mismo pueblo se reunlan en el
mismo barrio.

31 Uno de sus principales santuarios es el monte Gargan (una gruta situada en una
montafia en Italia). San Miguel, en Bretafia y Normandla, posee capillas en sitios
culminantes.

32 Los nahuas tienen una predilecci6n por el malz rojo. azul 0 blanco, y no aprecian
el malz amarillo (que se consume en la ciudad) que, coma dicen, tiene menos sabor
y que dejan a los animales domésticos. S610 10 consumen cuando sus reservas de
otras variedades se han agotado.

33 Es importante recordar que la imagen fue utilizada abundantemente por las
6rdenes mendicantes coma instrumento pedag6gico de evangelizaci6n. Por otro
lado, si los indios no siempre tuvieron acceso a narraciones de las vidas de los san
tos (aun cuando su difusi6n fue mucho mas importante de 10 que por mucho tiem
po se ha creldo), siempre pudieron ver sus representaciones en las iglesias e inc1u
so adquirir imagenes y estatuas para sus altares domésticos.

34 Los habitantes de Guerrero encaman, a los ojos deI resta de los mexicanos, la ima
gen dei revoltoso. Se dice de ellos que son "bravos", 10 que significa a la vez valientes,
altivos y salvajes.

35 Quiza la idea no es deI gusto de los interesados, quienes dicen otro tanto refirién
dose a sus vecinos.

36 Lorenz, 1979, citado por Gleick, 1991: 27-51.
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LA CONSTRUCCION SIMBOLICA
DEL ESPACIO EN LA CULTURA

MAPUCHE DE CHILE
Relevancia de los fen6menos meteorol6gicos

Maria Ester GREBE VICUNA

RESUMEN

En la cultura mapuche de Chile, la construcci6n simb61ica horizon
tal de la tierra corresponde a un espacio cuadrado simétrico, orientado se
gun los cuatro puntos cardinales e integrado por cuadrados concéntricos.
Es la tierra de los cuatro lugares, desde los cuales se desplazan los cuatro
vientos hacia el centro de la tierra. Se genera asi la tierra de los cuatro vien
tas, dirigida por cuatro familias de cuatro espiritus guardianes duefios de
dichos vientos. La previsi6n de los fen6menos atmosféricos depende de la
direcci6n y caracteristicas de cada viento, sefiales y posiciones de la luna
nueva y suefios premonitorios. La manipulaci6n ritual de los fen6menos
meteorologicos se efectua mediante rogativas rituales destinadas a poner
fin a temporales e inundadones, utilizandose para tal efecto un discurso
metaf6rico en el cual predomina el simbolismo de color y numero.
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ABSTRACT
Space symbolism in Mapuche culture (Chile):
relevance of meteorological phenomena

In the Mapuche culture of Chile, the symbolic horizontal construc
tion of the earth corresponds to a symmetrical square space, oriented ac
cording to the four cardinal points and integrated by concentric squares.
It is the land of the four places, from which the four winds move towards
the center of the earth. Hence, the land ofthe four winds is built, led by four
families of four guardian spirits owners of those winds. The weather fore
cast depends on the direction and features of each wind, signais and posi
tions of the new moon, and premonitory dreams. The ritual manipulation
of these atmospheric phenomena is by means of ritual rogations to stop
storms and floods using, for these purposes, a metaphoric discourse in
which colour and number symbolisms prevail.

RÉSUMÉ
La représentation symbolique de l'espace chez les Mapuche du Chili: le
rôle des phénomènes météorologiques

Chez les Mapuche du Chili, la représentation symbolique horizon
tale de la terre correspond à un espace carré symétrique orienté selon les
quatre points cardinaux et intégré par des carrés concentriques. C'est la te
rre des quatre lieux, d'où se déplacent les quatre vents vers le centre de la
terre. C'est ainsi qu'est générée la terre des quatre vents menée par quatre
familles de quatre esprits protecteurs maîtres de ces vents. La prévision des
phénomènes atmosphériques dépend de la direction et des caractéristi
ques de chaque vent, des signes et de la position de la nouvelle lune, ainsi
que de rêves prémonitoires. La manipulation rituelle des phénomènes mé
téorologiques se réalise par des rogations destinées à mettre fin aux orages
et aux inondations, en utilisant un discours métaphorique où prédomine
le symbolisme des couleurs et des nombres.
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El presente trabajo se circunscribe al estudio etnografico de la con
cepci6n deI espacio mapuche, con especial referencia a los vientos y a la
previsi6n y manipulaci6n ritual de los fen6menos meteoro16gicos.

En la actualidad, los mapuches constituyen una de las sociedades in
digenas sur-andinas caracterizada tanto por su s6lida continuidad cultural
como también por poseer una de las poblaciones mas numerosas de Amé
rica deI Sur, superada demograficamente s6lo por las sociedades de habla
quechua y/o aymara ubicadas en el norte y centro de la regi6n andina.
Aunque en el periodo prehispanico residfan en una zona mucho mas ex
tensa de Chile, los mapuches tradicionales se ubican hoy dia mayoritaria
mente en sectores rurales deI area sur-andina de Chile y Argentina corres
pondientes a las regiones chilenas VIII (Bio-Bio), IX (Araucania) y X (Los
Lagos) -véase mapa N° 1-; Ya la regi6n argentina transandina de Neuquén.
En Chile, la mayor densidad de poblaci6n rural mapuche se concentra en
la IX regi6n de La Araucania, en la cual se ubica la mayor parte de las uni
dades territoriales indigenas denominadas "reducciones". Dichas reduccio
nes indfgenas disminuyen notablemente en las regiones VIII y X -véase
mapa N° 1-. En las tres regiones antedichas, los mapuches comparten el te
rritorio regional con campesinos chilenos y poblaci6n mestiza.

Su organizaci6n social se enmarca en los principios de descenden
cia patrilineal y de residencia patrilocal. Aunque dichos principios han re
gulado el parentesco y la interacci6n entre los mapuches durante varios si
glos, se han producido cambios adaptativos desde fines del siglo XIX, a
partir de la constituci6n deI sistema de "reducciones". La intensificaci6n
reciente de los procesos migratorios de los j6venes mapuches, produce un
severo impacto en los modelos tradicionales de descendencia, residencia y
alianzas matrimoniales.

Segun estimaciones demograficas de 1991 (UFRû et al. 1991:5-6),
la poblaci6n mapuche estarfa constituida por 500.000 habitantes, de los
cuales el 80% estaria radicado en la IX regi6n, y el resto -en general bas
tante mas aculturado- en las regiones VIII y X. Sin embargo, segun datos
oficiales deI ultimo censo de 1992 (INE, 1993:44), los mapuches de Chile
ascienden a 928.060 habitantes, incorporandose en esta cifra tanto los ma
puches rurales como los urbanos. Esta cantidad global revela el significa
tivo incremento deI proceso migratorio rural-urbano que afecta a la socie
dad mapuche. Quienes emigran son los j6venes, destacândose una alta
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proporci6n de mujeres en edades de mayor fecundidad. Este fen6meno ha
incidido en la disminuci6n deI numero de nacimientos en las reducciones
mapuches (UFRü et. al. 1991:8-9).

En eI contexto globallatinoamericano, los mapuches pertenecen al
grupo cultural andino-hispanico y a la familia lingüistica andino-ecuato
rial (Greenberg, 1956; en Steward y Faron, 1959:22-23). No obstante, co
mo ocurre con la mayor parte de los indigenas dei area andina, en la ac
tualidad los mapuches son bilingües. En algunos sectores, la lengua mapu
che se esta debilitando, perdiendo su vigencia en forma graduaI debido,
principalmente, a la influencia de la escuela chilena y de los procesos mi
gratorios. La cultura mapuche ha ejercido un influjo subyacente 0 explici
to en las culturas regionales coma también en la cultura global de Chile,
particularmente en la toponimia, fenotipo, pautas alimentarias tradiciona
les, medicina herbolaria y diversas pautas socioculturales deI pueblo chile
no. En el pasado, se destacaron por su habilidad coma guerreros que lu
charon contra los espafioles durante casi cuatro siglos (XVI al XIX) en de
fensa de su territorio.

Hoy dia, los principales territorios mapuches rurales se ubican en
La Araucania, extendiéndose en forma discontinua en las provincias de
Cautin y Malleco, cuyo principal centro urbano y eje de gravitaci6n es la
ciudad de Temuco. En dicha area se distinguen dos agroclimas: (l) eI de
Temuco y sus entomos, y (2) el de Loncoche y sus entomos. Sus caracte
risticas basicas son las siguientes:

(1) Temuco y sus entomos: Posee un clima mediterraneo frio. Se
ubica en los sectores norte y centro de la provincia de Cautin, en una de
presi6n central entre 38° y 39°, latitud sur -véase mapa N°l-. Su tempera
tura media anual es de 10°, con una maxima media de 21.5°, y mes mas ca
lido en enero. Posee un periodo libre de heIadas de diciembre a febrero. Su
precipitaci6n media anual es de 1.394 mm. Sus meses mas lluviosos y se
cos son respectivamente mayo (con 237 mm.) y febrero. Se distinguen dos
estaciones: inviemo largo y lluvioso de once meses, desde marzo a enero;
y verano corto y seco de un mes (febrero). A este dima corresponde una
economia agropecuaria de subsistencia, limitada fundamentalmente a la
satisfacci6n de las necesidades primarias de los productores mapuches. Los
cultivos de mayor frecuencia son: trigo, avena, cebada, centeno, raps, arve
jas, papas, remolacha, trébol, hortalizas (lechuga, repollo, etc.), cereales
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(lentejas, garbanzos), frutales mayores (nueces, manzanas, ciruelas, guin
das), frutales menores (frambuesas, frutillas, moras, murtas, etc.). A ello se
suma la abundancia de pastizales, que favorecen las diversas actividades de
pastoreo.

(2) Loncoche y sus entornos: Posee un clima marino fresco. Se ubi
ca en el sector sur de la provincia de Cautin. Su temperatura media anual
es de 12.5°, con una maxima media de 27.1°, y mes mas calido en enero.
Posee una minima media de 3.3°, con el mes mas frio en junio. Posee un
periodo libre de heladas desde diciembre hasta febrero. Su precipitaci6n
anual es de 2.139 mm., con su mes mas lluvioso en agosto. Aunque no hay
meses secos, febrero y marzo se distinguen por sus precipitaciones meno
res. En consecuencia, se distingue un invierno largo de 10 meses, desde
marzo a diciembre, y un verano corto de dos meses (enero y febrero). A es
te clima corresponden cultivos y actividades pastoriles muy similares al
area de Temuco y sus entornos.

En ambos agroclimas se generan vientos vinculados ya sea al mal 0

buen tiempo. Por una parte, los vientos norte y oeste, que generan lluvias
excesivas y tormentas prolongadas con efectos destructivos, se asocian al
mar y a las grandes inundaciones que se dan en las zonas costeras. Estos fe
n6menos explican, legitiman y validan las connotaciones negativas deI
mar y de los puntos cardinales oeste y norte, que se proyectan en sus res
pectivos vientos, puesto que el viento norte es un indicador de lluvias y
fuertes tormentas. Explican, asimismo, la creencia de que la costa deI
Océano Pacifico es un area de peligro asociada a maremotos e inundacio
nes, generados por espiritus maléficos que habitan en el mar. Por otra par
te, los vientos sur y este, que generan respectivamente bonanza y sequia
poseen connotaciones positivas. Se asocian a la depresi6n central y al area
cordillerana, sobresaliendo el viento sur por ser indicador seguro deI buen
tiempo. La totalidad de los antedichos vientos son regionales y no locales.
Poseen caracteristicas especificas de su regi6n, que los hace diferentes a
aquellos de Chile central.

En suma, ambos agroclimas de La Araucania poseen pocos proble
mas de recursos hidricos, puesto que se dan solamente uno 0 dos meses se
cos. Sin embargo, las precipitaciones se generan durante todo el afio, lle
gando a ser un problema en sectores costeros cuando se dan precipitacio
nes muy sobre el promedio normal. En el mapa N° 2, se resumen y descri-
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ben las caracterlsticas climaticas globales de la IX regi6n de La Araucania,
indicando -entre otros fen6menos- las altitudes maximas indicadas por la
posici6n de las cordilleras de Los Andes y de Nahuelbuta (proxima a la
costa), un grafico deI régimen pluviométrico con las isolineas medias
anuales de precipitaci6n y las estaciones termométricas con temperaturas
medias anuales -véase mapa N° 2-.

El calendario de actividades de subsistencia se relaciona estrecha
mente con el calendario de los ritos de fertilidad (ngillatun) y chamanicos
iniciaticos y post-inici<iticos (machilwün y ngeikurrewén). Todos ellos se
desarrollan durante los periodos de siembra (noviembre-diciembre) y co
secha (marzo-abril). Por su parte, los ritos propiciatorios para detener la
lluvia excesiva 0 bien para generar lluvia en un periodo prolongado de se
quia estan determinados por la magnitud deI problema y, en consecuen
cia, su programaci6n depende de las decisiones de la comunidad afectada.
Tanto éstos coma varios otros ritos (medicinales, funerarios, comunicati
vos, etc.) no se ajustan a un calendario formaI.

Material y métodos

Algunos de los materiales dei presente trabajo sobre concepcion es
pacial, mitologia y simbolismo mapuche derivan de una extensa linea de
investigacion de la antrop610ga que suscribe -Grebe, 1971, 1972, 1973, etc.,
hasta Grebe, 1990, 1994a y 1994b-. No obstante, una parte importante de
sus materiales espedficos sobre la construcci6n simb6lica dei espacio, de
los fen6menos meteorol6gicos, sus ritos y papeIes de los vientos derivan de
materiales empiricos recientes recogidos a 10 largo de los ultimos cuatro
allos. Teniendo presente el objetivo principal dei presente trabajo, se esta
bleci6 contacto con doce familias extensas portadoras de las creencias y
practicas rituales reIacionadas con fenomenos meteorologicos. Al interior
de dichas familias, los portadores del saber etno-meteorologicos tradicio
nal -perteneciente a la tradici6n oral mapuche- resultaron ser, en su ma
yoda, varones de edad madura, todos ellos agricultores experimentados.

La mayor parte de estos doce actores sociales y sus familias residen
en reducciones mapuches ubicadas en la periferia sur de Temuco, corres
pondientes al valle central de la provincia de Cautin en la IX regi6n de La
Araucania. La antropologa que suscribe habia realizado contactos y traba-
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jos previos con varios de ellos durante periodos que oscilaron entre 24 y
25 afios de duraci6n. Durante dicha labor previa -en investigaciones sobre
cosmologia, religiosidad, mitologia y chamanismo- emergieron esponta
neamente algunos contenidos aislados que han sido de extrema utilidad
para dar consistencia y profundidad a los contenidos etnograficos de esta
investigaci6n. Por tanto, la investigaci6n se ha realizado a 10 largo de varios
afios. Se inicia con trabajos etnognificos tempranos (Grebe, 1971, 1972 Y
1973); y, en su fase final, incluye tanto datos comparativos yetnogrâficos
recientes (Grebe 1990, 1994a y 1994b) coma también diversos datos em
piricos espedficos aun inéditos. Con el fin de lograr mayor perspectiva y
amplitud en el presente trabajo, se ha procedido a confroIitar su base de
datos empiricos con aquellos provenientes de relatos tradicionales mapu
ches que desarrollan temas vinculados al objetivo de esta investigaci6n
(Kuramochi y Nass, 1991; Kuramochi y Huisca, 1992); y, asimismo, con re
latos inéditos recogidos por la antrop610ga que suscribe.

Concepd6n simb6lica del espado: la tierra de los cuatro lugares

La concepci6n espacial mapuche se cifie a dos perspectivas comple
mentarias, una horizontal y la otra vertical:

1.- La concepci6n horizontal deI espacio es geocéntrica y simétrica.
Se comparte la creencia que la tierra mapuche es cuadrada, con cuatro la
dos y cuatro esquinas, dividida en cuatro partes iguales. Por esta raz6n, re
cibe varias denominaciones: "la tierra de los cuatro lugares" (meli-witran
mapu), "la tierra de las cuatro ramas" (meli-changkiii-mapu), "la tierra de
las cuatro esquinas" (meli-esquina-mapu) (Grebe et. al., 1972:52). Su pun
to de referencia es la ubicaci6n espedfica de ego (Faron, 1964:192). Este
punto central recibe varias denominaciones: naq-mapu ("la tierra de acâ"
o "nuestra tierra", Augusta, 1966:156); anün-mapu ("la tierra donde esta
mos asentados", ibid.:9-1O); nelfün-mapu «(nuestra tierra"); y rangiii-ma
pu ("el medio de la tierra").

Por tanto, la "tierra de los cuatro lugares" mapuche se orienta segun
los cuatro puntos cardinales a partir de un centro. Se reconocen cuatro lu
gares, regiones 0 direcciones: a) El principal de ellos es el este u oriente
(puel-mapu) , regi6n matriz de esta concepci6n espacia!. Los mapuches de
Chile le atribuyen importancia primordial debido a dos fenômenos: por
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una parte, la ubicaci6n dei nacimiento deI sol y dei inicio dei ciclo solar co
tidiano; y, por otra, la presencia imponente de la Cordillera de los Andes.
Ambos fenômenos refuerzan las connotaciones positivas de esta regi6n
matriz, hacia la cual se dirigen todas las rogativas dirigidas a las familias de
cuatro dioses, espîritus auxiliares y de antepasados ubicados en el wenu
mapu (cuatro tierras altas 0 cielos). b) Sigue en importancia el sur (willi
mapu), regiôn asociada tanto a la buena suerte, salud y trabajo como tam
bién al buen tiempo. c) Por su parte, eI norte (pikum-mapu) es una regiôn
asociada a la mala suerte por generarse desde allî las tempestades con llu
vias y vientos destructivos que traen enfermedades e inclusive la muerte.
d) Por ultimo, el oeste (lafkén-mapu), regi6n asociada a los espiritus ma
léficos (weküfe) que representa a formas extremas de mal reactualizadas en
maremotos, inundaciones, ruina de cultivos, enfermedades graves, muerte
y desolaciôn. De 10 anterior, se infiere una idea central de la cultura mapu
che referida a la coexistencia e interacci6n de energîas y potencias positi
vas y negativas en la tierra mapuche.

Esta forma cuadrada de la tierra se reproduce en un etnomodelo es
pacial que contiene varios cuadrados concéntricos de tamanos decrecien
tes (véase Lam. 1): desde el macro-espacio totalizador de la tierra mapu
che (mapuche-mapu), a la tierra natal (nelfun-mapu) de la propia comuni
dad 0 reducci6n; y de ésta a la tierra ritual espedfica (ngillatue-mapu) de
dicha comunidad 0 reducci6n que se abre hacia el este; dentro de esta ul
tima se ubica la tierra de la oraci6n (lukutue-mapu), micro-espacio cua
drado de acceso restringido en cuyo centro se ubica eI ngillatue, figura an
tropomorfa deI dios var6n anciano mapuche, que preside, forma parte y
representa a cada una de las numerosas familias tetralôgicas integradas por
cuatro dioses (véase Lam. 1).

De este modo, la tierra mapuche de los cuatro lugares esta protegi
da por cuatro familias de cuatro dioses, cada una de las cuales se ubica en
un punto cardinal diferente. Estas familias estan integradas por cuatro
personas: un dios y diosa ancianos y un dios y diosa jôvenes. Cada familia
representa y resguarda su punto cardinal espedfico, ubicandose en su cos
tado correspondiente de la tierra. Armados con lanzas antiguas de cana
(waiki) y hondas de lana (witrue), dichos grupos de cuatro dioses defien
den la regiôn terrestre a su cargo, oponiéndose a las acciones destructivas
de los espîritus malignos (weküfe). Estas familias de cuatro dioses se aso-
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cian al pante6n mitico deI wenu-mapu, que conforma el mundo sobrena
tural benéfico mapuche.

Algunas versiones de un relato tradicional recogidas en terreno por
la investigadora que suscribe, afirman que los dioses deI wenu-mapu en
viaron a los mapuches a vivir a los cuatro lugares 0 regiones de esta tierra.
La forma cuadrada de la tierra posee una vasta dispersi6n geognifica en las
culturas indoamericanas. Reaparece frecuentemente tanto en las cosmolo
gias aborfgenes de los antiguos maya-quichés de Guatemala (Popol-Vuh,
1965:1) como entre los incas deI Pen) (Bernabé Cobos, 1956:III 62). Se re
pite hoy dfa entre los nahuas y mayas -incluyendo a los mayas-tzotziles de
Zinacantan, Larrainzar y Chamulas como también a los mayas-tzutuhiles
y chortis de Guatemala (Sharon, 1980:228-238)-, entre los warao de Vene
zuela (Wilbert 1975:164-168) yen otras culturas indoamericanas.

2.- La concepci6n vertical deI espacio mapuche reconoce tres orien
taciones complementarias que se suman a las cuatro horizontales. ElIas
son: "arriba" (wenu) correspondiente al zenith, "centro" (rangifl), y"abajo"
(minche) correspondiente al nadir. Su estructura espacial se basa en la su
perposici6n de un conjunto de siete (0 seis) tierras, todas iguales y cuadra
das suspendidas en el espacio c6smico. Fueron generadas en orden descen
dente en el tiempo de los orfgenes, tomando como modelo la tierra mas al
ta, recinto de los dioses creadores (Grebe et al. 1972:49). Dichas tierras
constituyen cuatro regiones c6smicas: a) el meli-flOm-wenu 0 wenu-mapu
(conjunto de cuatro tierras altas), especie de paraiso mapuche con cuatro
tierras ordenadas y luminosas en que residen las tetralogias de dioses, los
espfritus auxiliares, los espiritus de chamanes, caciques y antepasados, to
dos ellos regidos por las potencias benéficas; b) el rangin-wenu (altura me
dia), espacio alto inferior y maligno, habitado por los wekufes, espiritus
malignos capaces de transformar su propia apariencia asumiendo formas
diversas (antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas), que aparecen y desapa
recen; c) el mapu (tierra), habitada por los seres humanos mapuches, en el
cual coexisten las potencias deI bien y deI mal, representados respectiva
mente por la machi (chamana) yel kalku (brujo); y, por ultimo, d) el min
che-mapu (tierra subterninea), una tierra maligna, oscura y ca6tica habi
tada por los laftrache (hombrecillos de las cenizas) 0 kofkeche (hombreci
lIos deI pan), especies de enanos que coexisten con kalkus (brujos) y weku
fes (espfritus malignos), todos los cuales son controlados por potencias
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maléficas. Se cree que los kalku planifican el mal y operacionalizan su eje
cuci6n por intermedio de los wekufes.

En la actividad ritual, los espacios ceremoniales mapuches trascien
den la separaci6n de las categorias espaciales horizontales y verticales.
Ellos son fusionados mediante el pensamiento y la acci6n ritual, integnin
dose en el espacio sagrado que resume 10 sobrenatural y 10 terrenal (Dille
hay 1990:87). No obstante, la concepci6n de un universo estratificado
compuesto de territorios c6smicos superpuestos coexiste en varias cultu
ras indoamericanas reproduciéndose en diversas variantes.

Concepci6n simb6lica de los vientos: la tierra de los cuatro vientos

Los mapuches coinciden en sefialar que en los cuatro lugares de la
tierra mapuche coexisten cuatro vientos: uno benigno (sur), otro ambiguo
(este), y los dos restantes malignos (norte y oeste). Cada viento posee su
carâcter y comportamiento especifico, sirviendo de indicador y pron6sti
co dei tiempo. Sus rasgos generales son los siguientes (véase Lam. 2):

1.- El viento este (puelche 0 puel-kürrëf), denominado también
waidâf-kürrëf (viento transandino), se caracteriza por su ambivalencia:
sueIe traer consigo primero lluvia y después sequia. Por tanto, es bueno s6
10 durante cuatro 0 tres dias, cuando logra detener al viento norte opo
niéndose a éste. Posteriormente, se transforma en "polvadera" que baja
desde la cordillera trayendo sequia y destrucci6n a los campos y sembra
dios debido a los vientos fuertes con 0 sin lluvia que descienden hacia las
quebradas y valles.

2.- El viento sur (waiwén-kürrëf) es siempre benigno y favorable
contribuyendo a la mantenci6n deI buen tiempo, aunque a veces dura po
co. Anuncia la bonanza y la ausencia de lluvias. Es muy lltil cuando dismi
nuye la humedad de la tierra.

3.- El viento oeste (lafkén-kürrëf) sale cuando se agita eI mar. Es un
viento fuerte que pronostica y genera mal tiempo y lluvias. Es el unico go
bernado conjuntamente por los espiritus guardianes dei viento oeste
(ngen-lafkén-kürrëf) y los espiritus guardianes dei mar (ngen-lafkén) 0 de
las aguas (ngen-ko).
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4.- El viento norte (kompa-kürrëJ) es el mas dafiino y destructi
vo.Cuando sale con fuerza, trae consigo tempestad con lluvia, reIampagos
y truenos, que genera destrucci6n.

Estos cuatro vientos interactuan "soplando" cada cual desde unD de
los cuatro costados de la tierra mapuche en direcci6n hacia su centro. Al
lIegar alIf, los vientos pueden proseguir hacia adelante 0 chocar entre sf,
subiendo en este casa hacia las alturas hasta lIegar a las nubes. Hay oposi
ciones entre los vientos dafiinos dei norte (kompa-kürrëf) y deI oeste (laf- .
kén-ktlrrëf), los cuales se neutralizan y equilibran al confrontarse en el cen
tro de la tierra, produciéndose tiempo normal. Pero si triunfa el viento
oeste puede levantarse el meuMn, remolino maligno. Cuando hay tempes
tad en el mar, sale el viento oeste (lafkén-kurrëf) atravesando el centro de
la tierra hasta lIegar a la cordillera. produciéndose en dicho casa tempes
tad con lluvia. viento. truenos y relampagos. Por su parte. el viento sur
(waiwén-kurrëJ) controla a todos los demas vientos. Asf. cuando cede el
temporal sale el waiwén. Existe, asimismo. una oposici6n entre los vientos
dafiinos deI norte y oeste contrarios al viento benigno deI sur (waiwén-kü
rrëf) generandose mal 0 buen tiempo segun cual de ellos resulta triunfa
dor (véase Lam. 2).

El siguiente testimonio proporcionado recientemente por unD de
los campesinos mapuches que colaboraron en los ultimos cuatro afios en
esta investigaci6n. De acuerdo al consenso de su comunidad. él es conside
rado un portador sobresaliente y confiable deI conocimiento tradicional
sobre el contexto mitol6gico de los vientos y clima: "En carla uno de los
cuatro vientos de los cuatro lugares de la tierra hay una familia de cuatro
ngen-kUrrëf, duefios deI viento: un Jücha (hombre anciano). una kuse
(mujer anciana). un weche wentru (hombre joven). y una ülcha-domo
(mujer joven). Cada familia cuida y dirige su propio viento. Ellos por tie
rra y agua viajan, se visitan y conversan: ';qué vamos a hacer?, (vamos a te
ner buen 0 mal tiempo?,;habra lluvia 0 sequfa?' Son como un Senado. Ellos
dan las leyes sobre el tiempo. Deciden sobre el clima: solo lIuvia. frfo 0 ca
lor, 10 humedo 0 10 seco. Se ponen de acuerdo. Los truenos son sefiales que
eHos estan jugando. Por eso los truenos vienen de los cuatro lados de la tie
rra",
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Se cree que cada unD de estos cuatro vientos es dirigido por una fa
milia de espiritus guardianes 0 duenos deI viento denominados ngen-kü
rrëf, a cuyo cargo esta la conducci6n de los vientos. Puesto que cada una
de dichas familias esta integrada por dos parejas -una anciana y otra joven
, cada familia de cuatro ngen-kürrëf gobiema las actividades deI viento
proveniente de su punto cardinal especifico. De este modo, contribuyen al
orden, equilibrio y bienestar del medio ambiente. Por esta raz6n, los ngen
kürrëf interactuan y se comunican entre si. Cuando hay viento fuerte,
ngen-kürrëfcanta en mapuche. El sonido deI viento es su canto, aunque és-
te "no se comprende hoy dia" (Grebe, 1994b). .

Si se confrontan estas concepciones émicas con fen6menos verifica
dos por los ge6grafos en el agroclima de Temuco y sus entomos, se cons
tatan coincidencias basicas entre el etnoconocimiento de los actores socia
les mapuches y los datos cientificos. En efecto, de acuerdo al informe téc
nico deI ge6grafo Andrés Rivera lbânez (1994), referentes a este agroclima,
todos los frentes de mal tiempo que traen tormentas son vientos del cua
drante noroeste -hacia el norte de los 2700 a 3600

-. Por el contrario, los
vientos regionales sur (waiwén-kürrëf) y este (puel-kürrëf) se identifican
respectivamente con el viento indicador de buen tiempo, y el viento seco
proveniente de la cordillera trasandina argentina. Puesto que dichos vien
tos se generan por diferencias de presi6n y temperaturas en las masas de
aire, entre éstas se da una suerte de juegos 0 choques que difieren entre si
de acuerdo a sus respectivas horas del dia y meses deI ano. Dichos choques
de masas de aire tienen su expresi6n en la generaci6n de columnas de nu
bes, por cuanto la temperatura de las masas de aire que viajan hacia el
oriente (E) son mas frias allado occidental de la cordillera y, al chocar con
tra la cordillera, ascienden tanto las masas dellado oriental coma occiden
tal. Sin embargo. cuando se dan condiciones de buen tiempo las masas de
aire pasan la cordillera subiendo y precipitandose por ellado oeste chile
no y bajando seco y ccHido por ellado este argentino, 10 cual se denomina
"efecto foen". Este proceso se invierte cuando surge el viento puelche 0

puel-kürrëf proveniente del este argentino. En suma, los datos cientificos
son, en 10 fundamental, coincidentes con el aporte empirico deI etnocono
cimiento regional mapuche, aun cuando este ultimo se enmarca en el mo
delo explicativo tradicional de la religiosidad y mitologia mapuches.
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Previsi6n y manipulaci6n rituaI de los fen6menos meteorol6gicos

La previsi6n de los fen6menos meteorol6gicos depende de un pro
n6stico acertado. Para acceder al buen pron6stico, los mapuches recurren
a la observaci6n de al menos tres indicadores relacionados entre si. Ellos
son: 1) la direcci6n predominante y caracteristicas de cada viento, 2) las se
fiales y posiciones de la luna nueva, y 3) los suefios premonitorios (peu
ma). Su observaci6n y comparaci6n cuidadosa sumada a la experiencia deI
observador disminuye los margenes de error posibles.

Mientras el viento sur pronostica el advenimiento y/o mantenci6n
de buenas condiciones meteorol6gicos, anunciando la bonanza y deten
ci6n de la lluvia, el viento este pronostica un lapso breve de lluvias segui
do por vientos destructivos que causan sequia. En cambio, los vientos nor
te y oeste anuncian y generan el mal tiempo, con fuertes lluvias y tormen
tas, siendo el primero mas dafiino que el segundo.

La nitidez y posiciones de la luna nueva 0 creciente (we-kien) ofre
cen también buenos indicadores y pron6sticos seguros. Cuando aparece la
luna nueva, se observa su nitidez, posici6n e inclinaci6n. Se infiere que ha
bnl mal tiempo con lluvias si la luna nueva esta cubierta por nubes, sien
do visibles s610 sus cuernos; y buen tiempo si ella esta totalmente despeja
da de nubes. Si esta apuntando hacia el este, habra buen tiempo; y, si con
trariamente esta apuntando hacia el norte u oeste, habra lluvia. En cam
bio, la luna menguante 0 decreciente (nam-kien) ofrece indicadores incier
tos que sefialan s610 tendencias posibles de buenas 0 malas condiciones
meteorol6gicos.

A los suefios premonitorios se les asigna la capacidad de "adivinar"
las condiciones meteorol6gicos futuras. Se cree que durante el suefio, el es
piritu deI sofiador abandona su cuerpo y viaja por el mundo durante la
noche (Degarrod, 1989:51). Sus experiencias dan acceso a areas ignoradas
de informaci6n obtenidas por el espiritu viajero deI sofiador y entregadas
a éste durante el alba. Una de dichas areas se refiere a las condiciones me
teorol6gicos futuras, cuya interpretaci6n permite conocer anticipadamen
te el advenimiento y efectos de los fen6menos meteorol6gicos y, por tan
to, prevenir sus consecuencias.

La previsi6n y pron6stico de los fen6menos meteorol6gicos permi
te acceder a su manipulaci6n ritual. Asi, de acuerdo a la magnitud de los
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problemas meteorol6gicos, se suelen organizar rogativas ajustadas al mo
delo deI ngillatun (rito de fertilidad) con asistencia masiva 0 reducida, cir
cunscribiendo sus peticiones a la soluci6n de los problemas meteorol6gi
cos inmediatos y urgentes. Se distinguen dos categorias de rogativas: 1 ngi
llatun para temporales y 2 ngillatun para sequfas (Alonqueo, 1979:23-24).

1.- De acuerdo a los expertos mapuches consultados, la primera de
estas rogativas se asocia a las lluvias prolongadas, inundaciones, maremo
tos y otras catastrofes. Puede contar con asistencia masiva en el casa de
constituir un problema generalizado con graves consecuencias a nivello
cal y/o regional. En este caso, se desarrolla una gran ceremonia (ngillatun)
en el campo ritual de la reducci6n (ngillatue-mapu): En su centro se ubica
el ngillatue 0 "cruz", efigie ritual antropomorfa tallada en madera frente a
la cual se invoca a los dioses deI este (puel-mapu) y deI sur (willi-mapu)
para detener la tempestad y la lluvia. Asimismo, se invoca al viento sur
(waiwén) para atraer la bonanza. Con este prop6sito, se manipulan meta
f6ricamente ciertas sustancias, colores 0 numeros simb6licos: aspersiones
con harina tostada para secar la atm6sfera; uso predominante dei color
blanco, que representa a la luz y eI calor solar, en banderas, vestimentas,
pintura facial, para "llamar" al sol y al buen tiempo; repeticiones de accio
nes segun numeros pares, para el éxito de la rogativa; panos blancos en las
cabezas de las mujeres para atraer al sol. Con el fin de que estas rogativas
generen efectividad comunicativa y cumplan con sus prop6sitos, es nece
sario contar con la participaci6n y colaboraci6n activa de toda la comuni
dad afectada.

2.- La segunda de estas rogativas se asocia a sequias prolongadas que
ocasionan efectos destructivos en los cultivos agricolas coma también en
el ganado. Cuando eIIo ocurre, se desarrolla una ceremonia ritual masiva
o mediana en la cual todos reclaman a gritos la lluvia y el agua. Con tal
prop6sito, se manipula metaforicamente el color azul (0 eI negro alterna
tivo), que representa al agua y "llama" a la lluvia, el cual aparece por do
quier en banderas, vestimentas y pintura facial; caballos negros dei awün
y panos azules en las cabezas de las mujeres para atraer la lluvia. La prime
ra parte de esta rogativa se desarrolla frente al ngillatue 0 "cruz". La segun
da cerca de una vertiente 0 pozo, de los cuales se extrae agua para hacer as
persiones dirigidas hacia el este y la tierra. La tercera parte se desarrolla
nuevamente frente al ngillatue, proximo al cual todos bailan esparciendo
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agua abundantemente sobre la tierra con ramas y vasos, y pidiendo al
viento oeste originado en el mar que traiga lluvia.

Resumen, conclusiones y discusi6n

Los resultados del presente trabajo permiten establecer relaciones
entre la construcci6n simb61ica deI espacio y de los vientos, los fen6menos
meteoro16gicos y su manipulaci6n ritual. Destacamos a continuaci6n sus
aportes principales:

1.- La tierra mapuche responde a la construcci6n simb61ica hori
zontal de la "tierra de los cuatro lugares': un espacio cuadrado, simétrico y
geocéntrico, orientado segun los cuatro puntos cardinales.

2.- El cosmos mapuche responde a una construcci6n simb61ica ver
tical que consta de un total de 6 6 7 tierras 0 plataformas superpuestas en
el espacio. Dichas tierras se ordenan en tres areas de referencia espacial:
arriba (zenit), abajo (nadir) y centro, correspondientes a tres regiones c6s
micas que suman en su conjunto las 6 6 7 tierras superpuestas.

3.- En la tierra mapuche hay cuatro vientos que se movilizan desde
los cuatro puntos cardinales hacia el centro de la tierra. AlH interactuan
neutralizando su acci6n 0 continuando su travesia, de 10 cual depende el
estado deI tiempo. Mientras los vientos norte y oeste son muy dafiinos, el
viento este es ambivalente por traer lluvia y después sequia. En cambio, el
viento sur es 6ptimo por traer bonanza y controlar a los demas vientos. Se
construye asi la "tierra de los cuatro vientos': dirigidos por cuatro familias
de cuatro ngen-kürrëf, espiritus duefios 0 guardianes de los vientos.

4.- La previsi6n de los fen6menos meteoro16gicos depende de pro
n6sticos que resultan de la observaci6n de indicadores. Los principales de
ellos son: la direcci6n predominante y caracteristicas de cada viento, las se
fiales y posiciones de la luna nueva, y los suefios premonitorios.

5.- La manipulaci6n ritual de los fen6menos meteoro16gicos se
efectua mediante rogativas grandes 0 medianas, destinadas a poner fin a
temporales e inundaciones, y a periodos prolongados de sequia. Para estos
fines, se utilizan metâforas de color y numéricas en la parafernalia ritual.
Este es el casa de los colores simb61icos blanco y azullnegro que "Haman"
respectivamente al sol y a la Huvia; y de las repeticiones regidas por los nu
meros 2 y 4 que activan las energias positivas.
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En la cultura mapuche de Chile, la construcci6n simb6lica deI espa
cio se ajusta a los principios que rigen el quehacer cultural sur-andino. Se
vincula estrechamente a concepciones y creencias consensuales asociadas
a dertos fen6menos que se dan en el mundo conoddo drcundante, refe
ridos tanto al cosmos como a la tierra, a la naturaleza y sus seres vivos. Se
centra principalmente en los referentes de las cuatro direcdones horizon
tales correspondientes a los puntos cardinales; y de las tres posidones ver
ticales, zenit, nadir y centro. Estos referentes condensan experiendas hu
manas concretas y evocan la calidad de las interacdones entre los mapu
ches y su medio ambiente. De eHas se desprenden las connotaciones posi
tivas 0 negativas de los fen6menos meteoro16gicos y ambientales. Los ma
puches reconocen aqueHos fen6menos meteoro16gicos que se pueden con
trolar mediante el conodmiento y esfuerzo, coma también aqueHos que
son imposibles de controlar por los hombres, accediendo a la protecci6n
de dioses y espiritus mediante la praxis ritual.

Junto a la construcci6n simb61ica deI espacio mapuche y sus fen6
menos meteoro16gicos crece la idea central deI orden c6smico andino. Es
ta idea se expresa elocuentemente en los referentes simb61icos del numero
cuatro y deI espacio cuadrado, que revelan la busqueda persistente de la
perfecci6n en la simetria y el equilibrio. Se asocia al principio dominante
andino de la dualidad, que se expande generando simetrias y bifurcacio
nes, reciprocidades y complementariedades. La busqueda de la perfecci6n
en la simetria se expresa en orientaciones cognitivas, simb61icas yestéticas
que reducen las entidades cornpIejas a sus esencias representandolas en
formas basicas elementales de maxima simplicidad.

Para los mapuches, la naturaleza silvestre tiene energia y vida pro
pia. Cada uno de sus elementos posee un espiritu duefio 0 guardian deno
minado ngen, cuya misi6n es cuidar y preservar la vida, bienestar y conti
nuidad de los fen6menos naturales en nichos eco16gicos espedficos a su
cargo. Los ngen contribuyen al equilibrio deI medio ambiente evitando la
explotaci6n excesiva 0 depredaci6n de los recursos naturales coma tam
bién su contaminaci6n (Grebe, 1994b). Los fen6menos meteoro16gicos
dependen en gran medida de los vientos y, a su vez, éstos son dirigidos por
los ngen-kürrëf, los espiritus duefios de los vientos.

Es de interés advertir la influencia de la interacci6n positiva con
grupos étnicos vednos, coma también el impacto de hechos prehist6ricos
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e hist6rieos decisivos, tales coma las experiencias negativas de la conquis
ta incaiea e hispanica, los cuales parecen haber incidido en una re-signi
ficaci6n simb61iea espacial dei mundo sur-andino. Por una parte, los ma
puches han afirmado poseer buenas relaciones fraternales con sus veci
nos dei este -mapuches argentinos de Neuquén- y dei sur -williches de
Chiloé, y otros indigenas-, 10 cual parece haber reforzado las connotacio
nes positivas de los puntos cardinales este y sur. Por otra parte, tanto la
invasi6n incaica precolombina coma también la espanola deI siglo XVI
Ilegaron a la tierra mapuche desde el norte. Ademas, Chile esta situado en
un segmenta importante dei cintur6n circumpadfico de actividad sismi
ca (Benioff, 1966:855), por 10 cual no puede sorprendernos que existan
evidencias -tanto dei presente coma dei pasado- acerca de sus terremotos
y maremotos. Estos ultimos han afectado severamente algunos sectores
de las extensas costas chilenas dei Padfico, incluyendo entre ellas algunas
localidades costeras de los territorios mapuches. En consecuencia, tanto
las invasiones coma los cataclismos parecen haber reforzado las conno
taciones negativas de los puntos cardinales norte y oeste.

Un difundido mito mapuche aporta una construcci6n simb6lica
de estos crftieos fen6menos: En tiempos remotos, Kai-kai, una gigantes
ca serpiente marina, caus6 una gran inundaci6n y numerosas muertes en
la tierra mapuche. Tren-tren, un cerro magico que creda en altura en la
medida que subian las aguas, posibilit6 la salvaci6n y supervivencia dei
puebla mapuche junto a su flora y fauna nativas.
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LOS CAMINOS DEL AIRE
Las idas y venidas de los meteoros en el

estado de Guerrero (México)

Françoise NEFF NUlXA*

RESUMEN

La aparici6n a la desaparici6n de las lluvias, deI raya a deI arco iris,
la trayectoria de los aires, de las nubes, en el cielo a bajo la tierra dan lugar
a cornpIejas interpretaciones par parte de los rezanderos y curanderos de
la regi6n de la montafia deI estado de Guerrero. A la largo de sus recorri
dos, los meteoros viven multiples metamorfosis. No desaparecen, sino que
se encuentran en distintos lugares, bajo distintas formas. La época de llu
vias esta en continuidad y no en oposici6n con la época de sequia par el
permanente movimiento deI agua en el mundo. En lugar de sufrir la im
previsibilidad de los meteoros, los hombres evaluan los caminos que si
guieron a los obstaculos que han podido encontrar a la largo de sus des
plazamientos y explican en esos términos sus retrasos a sus estancamien
tas. El equilibrio a el desequilibrio deI mundo y deI hombre se asemejan a
la trayectoria de una pelota que sigue su recorrido dinamizada a parada
par quien la recibe y la pane de nuevo en circulaci6n a no.

*

**

ENAH (Escuela Nacional de Antropologla e Historia), Periférico Sur y Calle Za
pote, col. Isidro Fabela, Tlalpan 14030, México DF.
Las notas son dei editor, con excepci6n de la 7.
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ABSTRACT
The paths of wind: The coming and going of meteors in
the State of Guerrero

The appearance or desappearance of rain, lightning and rainbows,
the passage of the winds, clouds, in the sky or under the earth, opens com
plex interpretations for traditional medicine men or prayers of the Mon
tana region of the State of Guerrero. AlI along their course the meteors un
dergo various metamorphosis ; they do not disappear but they are found
in different places, in different forms. The rainy season is continuous - and
not opposed - to the rainy season, because of the permanent movement of
the water in the world. Instead of suffering the unforeseeableness of the
meteors, these men evaluate the paths they have found all along their wan
dering, and in these terms they expiain their delay or their stagnancy. The
balance or inbalance of the world and of the human beings are like a ball
that continues its movement, pushed onward or stopped, depending on
whom gets it and puts it back or not into circulation.

RÉSUMÉ
Les chemins du vent: Les allées et venues des météores dans l'état du Gue
rrero

L'apparition ou la disparition des pluies, de la foudre ou de l'arc-en
ciel, la trajectoire des vents, des nuages, dans le ciel ou sous la terre, don
nent lieu à de complexes interprétations de la part des rezanderos (prieurs)
et des curanderos (guérisseurs) de la région de la Montana dans l'état du
Guerrero. Tout au long de leurs trajectoires, les météores connaissent des
métamorphoses multiples. Ils ne disparaissent pas, mais se trouvent en des
lieux divers sous des formes diverses. Par le mouvement permanent de
l'eau dans l'univers, la saison des pluies est en continuité et non en oppo
sition avec la saison sèche. Au lieu de souffrir de l'imprévisibilité des mé
téores, les hommes évaluent les chemins qu'ils ont suivi en fonction des
obstacles qu'ils ont pu rencontrer au cours de leurs déplacements et ils ex
pliquent en ces termes leurs retards ou leur immmobilité. L'équilibre ou le
déséquilibre du monde et de l'homme s'assimilent à la trajectoire d'une
balle qui suit son trajet dynamisée ou arrêtée par celui qui la reçoit ou la
remet ou non en circulation.
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Al sur de México, en la franja que bordea la costa dei Océano Paci
fico, atravesada por la Sierra Madre dei Sur, se encuentra la regi6n comun
mente lIamada "La Montana de Guerrero". Se extiende por la parte este dei
estado de Guerrero y colinda con los de Oaxaca y Puebla l . "La Montana"
se eleva desde la cuenca deI rio Balsas al norte y al oeste abarca los cerros
que dominan la capital dei estado, Chilpancingo, al norte y al sur un eje
constituido por la carretera que comunica esta ciudad con Tlapa pasando
por las ciudades mestizas de Tixtla y Chilapa. La parte norte esta formada
por cerros cubiertos de una vegetaci6n escasa de una altitud que varia en
tre los 1.000 y los 2.000 metros; esta zona es seca. La parte meridional se
beneficia de un clima mas humedo dada la proximidad de la costa. La par
te mas alta es de clima templado; cuenta con cerros de vertientes abruptas
como La Lucerna, el Zitlaltepetl que alcanzan 2.700 hasta 3.000 metros de
altitud. Alternan bosques de pinos y pastizales. El clima varia con la diver
sidad de las altitudes. Dos grandes temporadas dividen el ano: la época de
sequia se inicia entre octubre y noviembre y termina entre abril y mayo
cuando lIegan los vientos que soplan desde el sur y aportan las lIuvias de
verano. Fuertes deslaves erosionan, entonces, grandes superficies de las
pendientes. En la parte noroeste de la zona se encuentran poblaciones de
habla nahua. En el sudeste coexisten poblaciones de habla tlapaneca, mix
teca asi como nahua.

Los rituales mas importantes, para esos tres grupos, abren y cierran
las épocas de sequia y de lIuvia. Las fiestas se suceden a partir dei 25 de
abril, fiesta de San Marcos, todo el mes de mayo con las celebraciones en
honor a la Santa Cruz, a San Miguel 0 a San Isidro Labrador hasta el Cor
pus Cristi, para recibir bien las lIuvias. Les hacen eco las fiestas de septiem
bre, dei Xilocruz, de San Miguel, dei teponaztle,2 que marcan el fin dei pe
riodo de lIuvias cuando se autoriza el consumo de las primeras cosechas.3

Requieren asimismo una repartici6n cuidadosa de las tareas que ca
da uno, hombre 0 elemento natural, ha de desempenar para el bien de to
dos: el advenimiento, de un tiempo propicio a la germinaci6n de las semi
lias y al crecimiento de las milpas de maiz, de calabaza y de frijol, y de un
tiempo seco para la conservaci6n de las semillas que se almacenan hasta el
ano siguiente.

La presencia de las lIuvias en el momento esperado deI ano depen
de de numerosos factores: el agua dei subsuelo tiene que emerger, evapo-
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rarse; las neblinas que se elevan desde la tierra al cielo tienen que reunirse
para formar nubes que son transportadas por los vientos y caen en las ver
tientes de los cerros. La conjunci6n de esas acciones requiere deI trabajo de
varios protagonistas, que se juntan 0 se separan, traspasandose la carga de
llevar a cabo un cielo benéfico para todos; a saber, un equilibrio en la re
producci6n de las especies animales y vegetales.

Las aguas, los vientos adoptan formas multiples, se juntan, se dis
persan en el cielo, se hunden hasta las profundidades de la tierra. Son via
jeros que dejan su impacto en el paisaje, que contribuyen a la conforma
ci6n de los lugares. El mundo es permanentemente moldeado por sus pa
sos. La superficie de la tierra, los valles, las barrancas, los cerros, las grutas
son el resultado de estas reiteradas acciones. El hombre también depende
de ellos, esta sometido a sus movimientos que 10 jalan, 10 empujan 0 10
atraviesan; el equilibrio deI cuerpo puede sufrir cuando llegan a desarticu
lar los componentes de su identidad.

Los cerdos

Los cerros constituyen el horizonte de cualquier pueblo de la Mon
tafia; 10 rodean con sus declives suaves 0 abruptos donde las cabras esca
lan y el maiz crece, marcan en el cielo sus eminencias, sus crestas, los luga
res donde el Sol, la Luna y las estrellas surgen y desaparecen. Segun algun
cuento tlapaneco, la montafia no existi6 siempre; antes esta regi6n era pla
na, en lugar de la montafia se extendia una inmensa llanura. No habia en
tonces movimiento ni desgaste, los elementos no tenian contacto entre si.
Los combates acabaron con 10 indistinto y crearon los cerros. La tierra se
abri6, escupi6 piedras dando inicio a peleas sin fin. Se escindi6 el suelo, se
crearon crateres donde surgieron manantiales; el agua al correr cre6 sus
caminos. El mundo fue marcado por los impactos de cuerpos en movi
miento. En el pueblo nahua de Atzacoaloya cuentan que el Payanatsin yel
Tesquitsin que antes formaban un solo cerro, fueron divididos en dos por
un crater; en Atliaca, el Amoxtépetl con una sola pedrada de su honda se
par6 al Popocatepetl deI Ixtacihuatl formando dos cerros, uno masculino
y uno femenino (Molina Rocha, 1975). As!, los cerros se diferenciaron pa
ra constituir parejas. Las aguas y los vientos esculpieron el paisaje acen
tuando las vertientes, cavando pozos y lagunas en sus cimas.
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Los cerros son importantes porque orientan la trayectoria de los
vientos que soplan desde los puntos cardinales y cargan calor 0 frio, hu
medad 0 sequia. Al contacto con sus cumbres, las nubes se vuelven lluvias
que riegan las laderas sembradas de campos de maiz (tlacalal). En las ver
tientes abruptas los campesinos estiman que los elotes (mazorcas tiernas
de maiz) crecen mas grandes que en otros campos pianos, porque el agua
se reparte regularmente en toda la superficie sembrada, 10 que se puede
asociar al hecho que el cerro se considera una gigantesca reserva de agua.
Las lluvias se filtran en el subsuelo, crean galerias donde excavan grutas. El
agua se almacena en lagos subtewlneos que desbordan en época de lluvia
y llegan a salir por la boca de las cuevas. En Oxtotitlan parece venir desde
otro lado dei mundo "cargando arena finita y tan limpia coma agua dei
mar".

Se considera que algunos cerros son habitados por animales deI
agua. En un cerro de la regi6n de Chilapa mora una serpiente tan grande
que ocupa todo el interior dei cerro y no puede moverse, solo hace cami
nitos de saliva para atraer sus presas hasta su boca. Es peligroso aventurar
se cerca de esos lugares asi coma por las grutas donde pueden vivir esos
animales. La Lucerna, cerro tlapaneco, es habitado por una ballena 0 una
sirena. Las avionetas que quieren sobrevolar esos cerros se desequilibran
atraidas por una fuerza que no pueden controlar. Los cerros son lugares
donde los vientos se cruzan y forman torbellinos en un eje vertical que
junta la tierra al cielo. En Petlacala, el Coaputzaltepetl, que significa la
montafia inflada de la serpiente, abriga quizas en su sena la serpiente cu
ya imagen de tamal de maiz,4 calabaza y panelas se deposita coma ofren
da en el circulo de piedras localizado en su cima. Imagenes de cerritos
hombres y mujeres hechos con la misma masa representan también la ser
piente que se debe matar para que lleguen las lluvias. Los tamales se llevan
deI cerro donde fueron depositados coma ofrendas a la casa dei mayordo
mo. Acompafiado de algunas mujeres y nifias, el rezandero los atraviesa
con un palito para que la serpiente se vaya al mar que se considera coma
la casa de la lluvia (Neff, 1995).

Los cerros paran las nubes que cargan la lluvia y guardan en sus en
trafias las aguas que deben circular de nuevo para que se reinicie el cielo de
las lluvias. La importancia de los cerros también varia con su altura y la
profundidad de los pozos que dan acceso a su interior. Se aprecia el pres-
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tigio de un sitio por el area concéntrica de los pueblos que acuden a su
cumbre en el periodo de fin de abril hasta mediados de maya. Los cerros
deben discernir titulos, grados segun el papel que desempenan en la circu
laci6n de los vientos y por su capacidad de almacenamiento. Asi, el Popo
catépetl en una larga lista de cerros invocados por su papel en la llegada de
las lluvias en la Montana, tiene eI titulo de Gobernador. En eI valle de Mé
xico, se representa coma Don Gregorio con caracteristicas de Licenciado
(Glockner, 1993). En la cima de los cerros, se encuentran plataformas con
piedras que representan los cerros circunvecinos coma si cada cerro fuera
parte integrante de un conjunto amplio y que recibe en su cuspide la tota
lidad geognifica en la cual se inscribe (Neff, 1995). Los cerras tienen aper
turas hacia las aguas dei mundo subterraneo. Las detienen durante la épo
ca de sequia y deben dejarlas fluir al principio de la época de lluvia para
que alcancen el mar, donde han de elevarse de nuevo para llegar a sus cus
pides y repartirse en sus alrededores.

Los angelitos

"Que las nubes son angeles y dioses, capaces de adoraci6n, y 10 mis
mo juzgan los vientos, por 10 cual creen que en todas las partes de la tierra
habitan coma lomas, montes, valles y quebradas" (Ruiz de Alarc6n, 1968:
49). En Petlacala, cuentan que, un dia, un campesino iba recoger lena
cuando encontr6 en un ahuehuete, arbol que crece donde hay agua, un
huevo que se volvi6 pajaro con colorado plumaje. Era un angel que su ma
dre habia abandonado en la tierra para regar los campos durante la época
de lluvia. Venia de Panotlan, lugar donde un hombre rico guardaba el maiz
encerrado en una traje (granero). El campesino decidi6 viajar alla y con la
ayuda dei rat6n y de las hormigas recogi6 el maiz de todos los colores,
blanco, amarillo, azul y rajo, para corner y sembrarlo. El cuervo, el gavilan
yel zopiloté repartieron las semillas en los pueblos donde las necesitaban.
Este acontecimiento se festeja cada ano, el dia de San Marcos. Para diver
tir este angelito se inflan los buches7 de unos guajolotesB y polIos sacrifi
cados y se cuelgan en un arbol dei cerro de la mujer-viento yeyecacihuatI.
Cuando llueve se hinchan y las gotas los hacen sonar coma "tamboritas".
Los angeles coma los pâjaros son proveedores de las semillas que las llu
vias transportan en la cima de los cerras.
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La llegada de las lluvias se prevé por la agitaci6n que reina alrededor
de los cerros. Alla, a 10 lejos, pequefios seres, nifios, pipiltin, se han desper
tado para trabajar, se estan agitando para que llueva. Esos nifios son los an
geles, son la neblina. Asf reza el sefior Ambrosio en Petlacala para anunciar
su llegada:

umpa tlacomoni tlatecuini, onca ya uiuixe in pipiltin
"Los angeles son la neblina, ahf viene trabajando, viene lloviendo".

En la cumbre del Cruzco, los hombres recortan en largas tiras de
manta, pequefios huipiles9 de algunos centimetros de largo para que se vis
tan los angelitos; los juntan en paquetes contados para cada barrio y los
guardan al pie de las cruces. Al cabo de un afio los recogen para enterrar
los en los campos y asegurar la fertilidad de la tierra, el buen crecimiento
de las semillas. Ruiz de Alarc6n en el siglo XVII se referfa a unas ofrendas
depositadas en los cerros de la regi6n para vestir a los angelitos "en este pa
pel (quauhamatl) iba envuelta la ofrenda y servfa con el algod6n como pa
ra que se vistiese el dios 0 fdolo a quien se ofrecfa, y asf responden hoy los
que 10 ofrecen, que es para que se vistan los angeles que andan en las nu
bes, 0 portillos y encrucijadas de los caminos ut alibi" (Ruiz de Alarcon,
op.cit.:49). Los angeles aparecen con la neblina, se juntan, se visten de al
god6n parecido a las nubes, bajan en los cerros, reparten la lluvia en los
campos, humedecen la tierra. Reciben ofrendas en pequefios platos sobre
mesitas en recuerdo deI maiz que ayudaron a repartir entre todos.

Los angelitos tienen algunas veces atributos femeninos y estan aso
ciados con el algod6n por la consistencia de las nubes y quizas también por
la acci6n de hilar y tejer. Es posible que exista una relaci6n entre los ange
litos y las cruces que se visten con huipiles bordados, son consideradas co
mo "nuestra sefiora de los mantenimientos" y se pintan de azul por "ser de
agua" (Olivera, 1979:44). Algunos arboles son considerados como "cruces
verdes", reciben también adornos y ofrendas al momento de pedir agua.

Los angelitos son aliados deI enfermo en la busqueda de su sombra
perdida, 10 ayudan a recobrar un equilibrio que los aires afectaron. En al
gunos casos se considera que la enfermedad seca el cuerpo, los angelitos
podrfan contribuir a restablecer los humores corporales. Los angelitos son
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el estado volatil deI agua cuando sube de la superficie deI mar 0 de los po
zos de agua, cuando se junta para formar las nubes.

Las aguas

El agua mantiene el mundo vivo, existe bajo numerosos aspectos en
los cuerpos animales y vegetales, en la savia dei maguey (Agave spp.), en el
ahuehuete, en la saliva deI rezandero cuando habla, en la sangre de los
combatientes tigres. El agua tiene diversas denominaciones segun el mo
mento de su recorrido: cuando baja dei cielo hasta la tierra, cuando corre
en su superficie formando los rios, 0 cuando surge desde sus profundida
des. El pante6n de los mixtecos cuenta tres de sus cuarenta divinidades que
cuidan respectivamente, el agua que surge, el agua que cae y el agua que
corre (Paucic, 1951:151).

Se simula la caida de la lluvia en numerosas fiestas. Durante eI pa
seo deI tesoro en Mochitlan, se tira hacia arriba el atole 10 y el mezcalll que
cae sobre los peregrinos que danzan al son deI teponaztle. El rezandero de
Petlacala moja una ramita de ahuehuete en aguardiente y mira coma las
gotas escurren en el sueIo en predicci6n de las lluvias por venir. En Atza
coaloya, las mujeres arrojan agua deI manantial que nace deI cerro, mojan
do a los participantes, en la fiesta de San Isidro. En el encuentro de los pue
blos Zumpango y Atliaca en la cercania deI pozo de Oztotempa, el rezan
dero tira al aire "papeI de estafio picado y pétalos de tapaloya para simular
una lluvia" (Sepulveda, 1973: 18).

La repartici6n de la lluvia se debe hacer de manera igualitaria entre
todos, los vientos ayudan a dispersarla de tal manera que riegue a todos los
campos. Se cuentan en la montafia, historias de ricos que quieren apro
priarsela proporcionalmente por ejemplo a la cantidad de ofrendas que
entregan para las fiestas. Su envidia los lleva a amenazar a los demas de
muerte. Pero la lluvia es un tesoro que no tiene duefio y la envidia impli
ca un exceso, asi terribles inundaciones acaban con las milpas, las trojes y
el ganado deI rico. Los rezanderos también tienen que pedir el agua con
parsimonia a fin de no provocar tempestades y la sumersi6n de la tierra
por las aguas. Se encuentra en eI estado de Morelos la misma concepci6n
de una justa medida y el granicero tiene que pedir "media gota de agua...si
unD pide la gota de agua, entonces habra inundaciones, se perdera con las
milpas y con todo 10 que se siembre" (Barrios, 73).
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Cuando aparecen espesas nubes alargadas donde 10 blanco y 10 ne
gro se revuelven y forman especies de torbellinos, las milpas estan en peli
gro, esa nube es "el culebr6n", se debe cortar con cuchillo 0 cohete para de
sarticularlo y que pierda su fuerza devastadora.

Existe sin duda un equilibrio en la repartici6n de las aguas deI mun
do que esta arriba de la superficie terrestre y las aguas de abajo que se que
dan en el subsuelo durante la época de sequla. Se considera que el pozo de
Oztotempa, enorme crater cavado por la erosi6n de las aguas en la cima de
un cerro, detiene la mitad de las aguas deI mundo. Los animales sacrifica
dos, se tiran en este pozo palomas, gallinas y guajolotes vivos, van al en
cuentro de esa agua subterranea que deben mandar hacia arriba. Su caida
directa sin que se topen contra las paredes rocosas es una senal favorable
de buenas lluvias. Entre los triquis se realizan sacrificios parecidos: Se de
golla un gallo en una cueva y la interpretaci6n deI recorrido dei animal to
davla vivo hacia el interior 0 el exterior de la gruta, permite la predicci6n
deI tiempo por venir. Si el gallo se dirige hacia el fondo de la gruta donde
se encuentra una lagunita, beneficianl de un temporal favorable. Los ani
males sacrificados son los encargados de mandar el agua desde el fondo de
la tierra donde se hunden al morirse, tragados por aires que los llevan ha
cia las profundidades (Huerta, 1981).

Para propiciar las lluvias, chivos, guajolotes, gallos, reses, son dego
liados y su sangre es vertida sobre las piedras de los altares que se encuen
tran en la cima de los cerros 0 en hoyos comunicados con galerias subte
rraneas 0 cavados al pie de las iglesias.

La sangre fertiliza la tierra y los hombres coma los animales deben
concurrir a nutrirla. Lo hacen a través de combates rituales que se desarro
llan a 10 largo de la época de lluvia. Pelean en terrenos baldlos en la cerca
nla dei pueblo 0 a pedradas en las orillas dei rio. Se disfrazan de tigres te
cuanes, vistiendo tunicas amarillas pintadas con manchas negras, mascaras
de cuero 0 de madera. Tienen una larga cola de tela con la cual hacen re
molinos 0 una columna vertebral pintada que termina en una larga cola
enrollada parecida al torbellino de los huracanes,12 algunos combatientes
se atan en la cintura cuerdas de ixtle 13 que utilizan coma latigos con fuer
tes nudos; los mojan para endurecerlos. Las peleas, ponen a dos contrin
cantes disfrazados 0 no, a dos barrios, 0 hasta dos pueblos vecinos y siguen
reglas de multiplicaci6n de los combatientes hasta lograr el enfrentamien-
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to de importantes grupos entre si. Las mujeres se pelean también entre
ellas asi como los hombres disfrazados de mujeres. La danza de los moros
y cristianos ha sido sin duda sustituida en muchos casos por esas luchas
asi como numerosas representaciones de ejércitos en guerra. La danza de
las moras enfrenta a dos ejércitos de ninas.

Como los combatientes tigres, el rayo, muchas veces representado
por San Marcos, tiene un Iatigo con el cual pega a las nubes para que de
rramen su agua. Las tormentas eléctricas que preceden la venida de las Ilu
vias, manifiestan su presencia en la montana, todos los 25 de abril. El rayo
es responsable del tiempo que hace, tira desde el cielo donde los tiene al
macenados en varias oIlas, granizo, Iluvias, aires, rayos que provoca al en
trechocar piedras (Carrazco, en prensa). El rayo puede ser benéfico como
destructor. Algunos cuentos ponen en escena dos rayos: uno bueno que es
el donador de las semillas y que aporta las lluvias necesarias al brote de las
matas, y el malo que desata tempestades, inundaciones, destruye todo en
su paso. 14

Como los tigres, los tlacololeros se enfrentan con el "chirri6n", cons
tituido por una cuerda gruesa que se termina con unas fibras delgaditas de
ixtle que silban en el aire antes de tronar, imitando la crepitaci6n deI fue
go que quema el campo antes de la siembra 0 el rehimpago que raya el cie
lo. Uno de los personajes de esta danza se Ilama "el rayo seco': otros repre
sentan los campesinos que siembran ciertas semillas, el maizal, el frijolero,
el jitomatero, y podemos pensar que representan esas semillas mismas, ro
dando en las laderas deI cerro con las piedras, en medio de una nube de
polvo.

Las semillas aparecen con las Iluvias en las cimas de los cerros don
de los peregrinos van escarbando la tierra para encontrarlas, son "milagro
sas" y aseguraran la fertilidad de su campo. El dia de la fiesta de San Mar
cos, en honor al rayo, se bendicen las semillas de todo tipo.

Cuando el rayo quiere robar mujeres, les aparece bajo la forma de un
hombre. Su llegada esta siempre precedida por una neblina tan espesa co
mo el algod6n, envuelve todo, hace desaparecer tanto paisajes como seres.
En San Andrés, se cuenta c6mo el rayo se Ilev6 a una sefiora: la montafia se
nubl6, un reflejo alumbr6 el interior de la casa y la mujer qued6 desmaya
da. Los que se mueren por el rayo, se juntan con los vientos, circulan en el
cielo y bajo la tierra; los que se despiertan deI desmayo, regresan a la vi-
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da con un conocimiento que les permite curar a los enfermos y propiciar
buenas lluvias. A través de esta experiencia limite, ganaron un conoci
miento deI mundo y una capacidad de dialogo con los elementos que 10
habitan.

El arco iris

Si el rayo provoca la lluvia, el arco iris obstaculiza su paso. Consti
tuye una barrera, su aparici6n en el cielo es la senal deI fin dei aguacero. El
arco iris puede multiplicarse, amontonando varias capas deI espectro has
ta volverse infranqueable. Asi 10 utiliz6, segun un cuento, un rico que que
ria apropiarse de la lluvia. El arco iris quema todo donde pasa, la vegeta
ci6n se marchita, se secan las milpas, el hombre se vueIve flaco.

Al pie deI arco iris se encuentra la serpiente que en nahuatl se llama
con el mismo nombre. La serpiente vive bajo la tierra, es la continuidad deI
arco iris en el cielo, estan en imagen inversa. La serpiente detiene las aguas
en el mundo subterraneo y al final de la época de sequia ha engordado tan
to que ya no se puede moyer. La tierra se sec6 entonces, en su superficie.
La complementariedad entre los dos vertientes de esta imagen explica que
manantiales puedan emanar en los pies de los arco iris que se asocian por
otra parte con la sequia.

Los rituales para la llegada de las lluvias, manifiestan la necesidad de
asegurar la libre circulaci6n de las aguas subterraneas para que vuelvan a
transformarse en nubes y a ser distribuidas en los pueblos de la montana.
Si la serpiente detiene las aguas, el arco iris obstaculiza también el paso de
las nubes que cargan la lluvia desde el mar donde se formaron. Asi, se ti
raba a pedradas, en Huamuxtitlan un arco iris representado por un palo
curvado, plantado por sus extremidades en la tierra (Munoz, 1963).

En Petlacala, es la serpiente bajo la forma de un tamal dulce que las
mujeres y el rezandero matan, atravesandola con un palito para que se va
ya a "la casa de la lluvia", que es el mar. Alla tiene que juntar con su cola to
da la neblina que nace en la superficie para que se formen las nubes que
caminan después con el viento hacia los cerros. Si se ofrecen grandes
ofrendas al rayo-San Marcos para honrar su llegada que presagia las lluvias
en la montana, es necesario despedirse con las mismas ofrendas de la ser
piente, para que ningun celo altere el equilibrio necesario entre los dos. En
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efecto los dos contribuyen a la lIegada de la lluvia. San Marcos no puede
provocar la caida de las aguas si la serpiente no le ha mandado las nubes
que junt6 sobre el mar. Existe entre los dos una estrecha relaci6n de depen
dencia. El rayo hace pasar las aguas cargadas por los aires del cielo a la tie
rra y la serpiente, dei subsuelo al mar y al cielo de nuevo. La complemen
tariedad entre los dos asegura el movimiento perpetuo de las idas y veni
das. No se pueden pensar la sequia y la lluvia coma dos términos antitéti
cos sino como la senal dei desplazamiento en distintos niveles dei mundo
de los meteoros. El rayo y el arco iris aseguran el paso y el traslado de un
nivel al otro. Los rituales permiten vigilar los desequilibrios que podrian
alterar el flujo de los desplazamientos.

Si el periodo de lluvia es necesario para que se siembren, crezcan y
maduren las plantas, el periodo de sequia es necesario para realizar las co
sechas, almacenar y seleccionar las semillas. Después de las cosechas dei
maiz y dei frijol, aigunos campesinos cuentan haber visto una gran ser
piente que cuidaba los granos almacenados en las trojes. Una misma enti
dad es benéfica 0 maléfica segun el momento de su intervenci6n y la in
tensidad de la fuerza que ejerce sobre el mundo y los hombres.

Asi numerosos arcos hechos de palos parecen tener una funci6n pa
recida a los cuernos de la abundancia, sirven de soporte para presentar las
ofrendas de flores, de panes, de frutas, de palomas, de velas en numerosas
fiestas. El teponaztle, tambor que se toca en varias fiestas desde el mes de
mayo hasta el fin de la época de lluvia, tiene aigunos rasgos comunes con
la serpiente. Se considera en Atzacoaloya coma "un animal dei agua con
cara de serpien.te", en AcatIan el instrumento esta pintado de cada lado con
una serpiente de doble cara, una de serpiente con lengua bifida a una de
las extremidades y una cara humana cenida con plumas, por la otra. El te
ponaztle debe trabajar también para que llueva. Se le sirve copitas de mez
cal para que suene mas agudo 10 que es la senal de su respuesta favorable
para el trabajo colectivo (Hernandez Albis, 1992).

Una fiesta en honor al teponaztle se organiza a mediados de sep
tiembre, en época de cosechas. En Zitlala, sus guardianes los uesquistli y el
tigre 10 suben en la parte mas alta de la torre de la iglesia. En varios pue
blos existian dos teponaztle, unD masculino y uno femenino. Desaparecie
ron 0 se rompieron aigunos, otros quedan coma la parte mas secreta dei
ritual. Se guardan cada unD en lugares distintos. Es posible que correspon-
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dan respectivamente a un lugar alto y a un lugar bajo, a la montafia y a la
costa por ejemplo.

Los vientos

El teponaztle con el sonido de sus dos teclas, ritma los pasos de los
danzantes, la carrera de los hombres-vientos en los puntos culminantes
que rodean AcatIan.

Los vientos son considerados coma unos gigantes que vienen desde
los cuatro puntos cardinales. Viajan por la tierra y en el subsuelo, demo
ran en hoyos profundos, en las cuevas que encubren los cerros. Circulan
por galerfas subtemineas, relacionan entre si lugares lejanos. Los vientos
aspiran por un hoyo y soplan por otro al salir de su recorrido subtemineo.
Siguen caminos orientados por los accidentes geograficos, cerros, barran
cas en la superficie y se meten en las galerias formadas por la erosi6n deI
agua debajo de la tierra.

Los vientos son voraces, contribuyen a nutrir la tierra al atraer ha
cia el fondo de los pozos 0 de las grutas, los imprudentes que se acercaron
a sus orillas empinadas. Regularmente suceden en las barrancas caidas
mortales que son atribuidas a la atracci6n ejercida por aires potentes; se
considera también que los hombres débiles no deben aventurarse en gru
tas donde los pueden jalar hacia el interior de la tierra. 1S En Oztotempa,
"el pozo tiene un viento que jala, absorbe, devora todo cuanto le es ofren
dado, de tal manera que 10 arrojado nunca toca el fondo, dicho viento co
rre por la cueva principal que tiene su salida por una boca (una gruta ubi
cada en Colotlipa)" (Gutiérrez, 1985:4). Los "hoyos deI viento" atraen to
do tipo de ofrendas en sus profundidades pero abren también sobre mun
dos de abundancia, especies de paraisos donde las milpas crecen altas y
cargan grandes elotes, donde los prados ofrecen un abundante pasto al ga
nado que se multiplica. De esos lugares vienen las semillas de todo tipo y
particularmente el maiz de cuatro colores, blanco, amarillo, colorado y ne
gro. En el fondo de estos hoyos se encuentran lagunas donde viven ser
pientes con plumas. 16

Cada viento tiene un color particular segun el punto cardinal al cual
esta asociado, se cuentan cuatro 0 cinco vientos.17 En la mayoria de los ca
sos yeyecatl chichiltic, el viento rojo deI este, carga las nubes que riegan las
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milpas. Tumbas y altares importantes estan orientados hacia el este. El
viento negro, yeyecatl tliltic 0 caputztie, viento del oeste, es temido porque
aleja las nubcs, es representado por los zopilotes que reciben ofrendas im
portantes, en particular las visceras de los gallos y guajolotes sacrificados,
los dias de la Santa Cruz. En Zitlala, los nifios vestidos de negro con una
mascara negra de forma c6nica en lugar de pico, bailan la danza de los zo
pilotitos en la cumbre deI cerro que domina el pueblo. El viento negro es
siempre considerado como un viento malo. Se asocia con los vientos lla
mados casihuistles. El viento amarillo, yeyecatl costie, viene deI norte y es
frio; aporta las heladas y el granizo. El viento deI sur, yeyecatl xoxoctic, es
verde; aporta lluvias variables; y el viento blanco, yeyecatl iztac, es el del
centro (Suarez Jacome, 1978; Sepulveda, 1973).

Los cuatro 0 cinco grandes vientos estan constituidos por una mul
tiplicidad de pequefios vientos. Las ofrendas varian de tamafio, segun su
destinatario: ya sea estan constituidas por cuatro enormes tamales que pe
san varios kilos cada uno, como los huentli 18 de frijol y maiz depositados
en el Cruzco; ya sea estan mas chicas y numerosas (velas, tamales sin saI,
tololoche, cigarros, mezcal), son multiples de cuatro, ocho, doce, veinticua
tro, como se pueden ver en las ruedas de hojas que les presenta el curan
dero para que acepten de soltar la sombra deI enfermo que aprisionaron y
que estan comiendo; se pueden afiadir dos ofrendas suplementarias para
unos vientos que estarian de paso. La curaci6n puede tomar la forma de
una pelea con un palo, en contra de los vientos malos (Weitlaner, 1961:
85). El rezandero invoca a todos los vientos para que se junten y suelten su
presa. As! empieza su oraci6n:

"Tu eres blanca, tu eres colorada, tu eres verde, viento contra vien
to, viento azul, viento norte, dios imosehue, dios iealsi, dios espiritu santo,
sMganse ustedes males vientos que estan haciendo aqu!, estan comiendo su
huesito (la sombra deI enfermo) ...".

El curandero se dirige directamente a los vientos deI centro, del es
te y deI sur para que controlen los vientos deI oeste y deI norte, nombran
dolos segun un recorrido en espiral de los puntos cardinales.

Los guardianes deI teponaztle de Zitlala, los uesquistle, tienen mas
caras y atuendos parecidos a los cuauhtlatlatsin, danzantes que ruedan en
la planta de su pies un palo pintado con los colores de los vientos en for
ma de espiral. Los cuauhtlatlatsin representan los vientos y recorren las



Antropolog{a dei clima en el mundo hispanoamericano / 311

cruces que marcan los limites deI puebla de Acatlan, y que se situan en las
grutas, las cruces de camino, los cerros donde se topanin las nubes carga
das de lluvia. Se ponen una mascara pintada de rojo con tres lagartijas es
culpidas en la nariz y en cada mejilla que tienen cada una su nombre; re
presentan los huracanes. Es necesario nutrirlas para evitar que se enojen.
Esta atada en la parte superior de la mascara una larga cabellera de hilos
multicolores de ixtle que baja hasta los pies deI danzante y representa la
lluvia, se llama pasoletl. Vnos panuelos estan colgados por una punta en
sus hombros. Flotan en el viento cuando corren, son las nubes. Los dan
zantes bailan formando circulos que recorren de manera alterna en un
sentido y en el otro; se paran de vez en cuando para lanzar hacia el cielo
un lancinante grito. El maestro de la danza deja un momento el teponaztle
que tocaba para ritmar el paso de la carrera y se acuesta en medio deI co
rral que forman los demas danzantes para protegerlo deI viento malo que
podria desequilibrarlo. Toma el palo con la planta de los pies, le da vueltas
y 10 tira hacia el cielo sin dejarlo caer. Depende de su destreza la llegada de
un temporal favorable al buen desarrollo deI cielo agricola. Tiene una gran
responsabilidad con la comunidad y requiere de numerosos dias de ayuno
para encontrar el equilibrio requerido. El fracaso puede conducir a la
muerte, un danzante inhlibil. Asi se cuenta que un cuauhtlatlatsin fue con
sumido por una fiebre fuerte y que vela en su delirio el teponaztle acercar
se a su cama para atormentarlo porque no habla sido capaz de tirar correc
tamente el palo de los vientos. Al contrario, él que desempena bien su car
go puede circular de dia y de noche en el monte sin temer a nadie, esta
"sentado a la derecha de dios".

Los vientos son numerosos, su naturaleza cambia segun el punto
cardinal de donde vienen, se multiplican y envuelven la tierra hasta en sus
mas pequenos rincones. Cambian permanentemente de morada y se de
ben buscar cuando se necesitan interpelar; los rezos reiteran la pregunta
sobre su lugar de residencia:

iCampa timuchantili? iCan mochan?
tD6nde vives? tD6nde esta tu casa?
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Recorren multiples caminos guiados por los obstâculos que confor
man los relieves, empujando las nubes. Entran en las galerias subterraneas
cavadas por las aguas donde hacen resonar su rugido limpiando las rutas
para asegurar la libre circulaci6n de las aguas estancadas. Dinamizan el
mundo, aseguran el transito de las aguas en los distintos niveles deI cielo y
de la tierra, contribuyen a la justa repartici6n de las lluvias pero también
entregan a la tierra su tributo de vidas para que siga la alternancia de la hu
medad y de la sequia.

Los elementos naturales conforman la movilidad de un mundo en
constante cambio. Su acci6n coordinada permite que el trabajo colectivo
de los hombres debe proceder a una justa repartici6n de los bienes. Los ri
tuales que se realizan para honrar su venida 0 despedirse de ellos muestran
la necesidad de conjugar sus movimientos y de desbaratar la envidia y el
abuso de poder que afectarian la prosperidad de todos, el equilibrio deI
mundo.

NOTAS

1

2
3

4

5
6
7
8
9

10
Il
12
13
14
15

16
17
18

Se puede consultar el mapa dei articulo de Samuel Villela, en este volumen.
Tambor ritual.
Sobre el calendario religioso entre los nahuas de Guerrero, cf. Hémond & Goloubi
noff, en este volumen.
Preparaci6n a base de masa de malz envuelta en hojas y cocida al vapor.
Azucar de cana en bruto.
Buitre.
Segundo est6mago, reserva de malz.
Pavos.
Prenda tradicional femenina a modo de camisa.
Bebida a base de malz.
Bebida alcoh6lica a base de Agave.
Cf Guaraldo, en este volumen.
Fibra vegetal, mas comunmente de Agave.
Sobre los diferentes tipos de rayo entre los mixtecos, cf Katz, en este volumen.
Los relatos acerca de vientos que atraen personas 0 animales hacia el interior de
ciertas cuevas son frecuentes en la Mixteca (cf. Katz, en este volumen).
Sobre las serpientes emplumadas, cf Katz, en este volumen.
Sobre los colores dei viento entre los totonacas,cf. Lammel, en este volumen.
Ofrendas.
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lItll a reladon entre el hombre y el
ll&clima liene una larga historia.
1__ Sin embargo ha sido poco eslu
diada desde el punta de vista de las cien
cias humanas. Por 10 regular, los factores
climaticos y la relacion hombre-clima se
describen brevemente en los estudios et
nograficos, pero a este tema se han dedica
do muy pocos trabajos.
La finalidad de la presente obra es amplifi
car, coma campo de investigacion, la antro
pologÎa deI clima, que definiremos coma el
estudio de la interaccion entre los factores
climaticos y las culturas humanas. No se
trata unicamente de la accion de los facto
res climaticos sobre los seres hurnanos, si
no mas bien de una interaccion bidireccio
nal, ya que la influencia de las actividades
humanas sobre el dima no deja ya ningu
na duda desde el punto de vista de las
ciencias exactas. En efecto, el enfoque an
tropologico es el que predomina en este li
bro. La antropologfa no puede, sin embar
go, abordar este tema sin la coparticipacion
con olras disciplinas; de ahf que en esta
obra hayan contribuido geografos, histo
riadores, arque610gos, soci610gos, arqui
tectos, bi61ogos, hidr610gos y meteorolo
gos. Esta obra se ocupa de la relacion hom
bre-clima en Arnérica Latina y en Espafia.
Se inicia con articulos de orden mas gene
raI que plantean preguntas te6ricas y meto
dol6gicas a prop6sito de la antropologfa
deI clima y continua con estudios de casa
en sociedades pasadas y presentes.

~
ABYA
YALA

•z
m



Jllarina GOLOUBINOFF; Eetber KATZ,
Annamaria LAMMEL
(E()itoreJ)

•••

~
~ntropologîadeI
elima en el mundo
hispanoamericano

TOMOII

TE CA ABYA-YALA



ANTROPOLOGIA DEL CLIMA
EN EL MUNDO

HISPANOAMERICANO

TOMOII.



ANTROPOLOGIA DEL CLIMA
EN EL MUNDO

HISPANOAMERICANO

TOMO II

Marina GOLOUBINOFF,
Esther KATZ,

Annamaria LAMMEL
Editores

COLECCION
BIBUOTECAABYA-YALA

N°SO

EDIClûNES
ABYA-YALA

1997



ANTROPOLOGIA DEL CUMA EN EL MUNDO HISPANOAMERICANO
Marina GOLOUBINOFF, Esther KATZ, Annamaria LAMMEL (Editores)

Edici6n:

Autoedici6n:

ISBN:

Impresi6n:

Ediciones Abya-Yala
Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla 17-12-719
Telf. 562-633
Quito-Ecuador

Abya-Yala Editing
Quito-Ecuador

9978-04-309-8

Digital DocuTech
XEROXlUniversidad Politécnica Salesiana
Quito-Ecuador

Impreso en Ecuador, 1997



INDICE

TOMO Il

7. CLiMA y CHAMANISMO: INICIACION POR EL RAYO

Clima y continuidad de las creencias prehispanicas
en la regi6n de la Malinche (México) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
David ROBICHAUX

TIempo, poder y sociedad en las comunidades aymaras dei altiplano (Bolivia). . . . 31
Gilles RIVllRE

8. PERCEPCION DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS

"El tiempo que hace": Percepci6n de los fen6menos
meteorol6gicos entre los paeces (Colombia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Beatriz NATES CRUZ & Patricia CER6N

Rito y mito coma instrumentos de previsi6n y manipulaci6n dei c1ima
entre los Huaves de San Mateo dei Mar (Oaxaca, México) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
/talo S/GNORINI

Ritos, representaciones y meteorologfa en la "TIerra de la L1uvia" (Mixteca, México)
Esther KATZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Aspectos de la percepci6n de algunos fen6menos meteorol6gicos y
naturales entre los pobladores de Molinos (Salta, Argentina) . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Marta CRIVOS & Maria Rosa MARTINEZ

Los colores dei viento y la voz dei arcoiris:
Percepci6n deI c1ima entre los totonacas (México). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Annamaria LAMMEL

9 - CLlMA, ENFERMEDADES HUMANAS, ENFERMEDADES VEGETALES

Santos, humores y tiempo: El c1ima y la salud entre los p'urhepechas
de la Sierra Tarasca (Michoacan, México) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Elizabeth MOTTE-FLORAC

)<';'Cosas de Dios": Anomalfas meteorol6gicas y enfermedades
de las plantas en la Sierra Nevada (Andes venezolanos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Pascale de ROBERT

10 - CLlMA, SOCIEDADES MIGRANTES y URBANAS

La adaptaci6n al clima de viviendas de inmigrantes italianos de
un asentamiento rural en Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Dardo ARBIDE



"Con el coraz6n en la boca": Representaciones sociales de las
inundaciones en un barrio de Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Francisco SUAREZ & Mario RABEY

ANEXO
Contenido de Entre ciel et terre: L'homme et le climat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289



7
CLIMA y CHAMANISMO:

INICIACION POR EL RAYO





CLIMA y CONTINUIDAD DE LAS
CREENCIAS PREHISPANICAS

en la regi6n de La Malinche (México)

David ROB/CHAUX *
RESUMEN

A pesar de profundos cambios en la economfa local, a medida que
los campesinos nahuas deI sureste deI estado mexicano de Tlaxcala se vuel
ven cada vez mas dependientes del trabajo asalariado, todavia a finales del
siglo XX persiste un complejo de creencias y pnicticas relativas a la meteo
rologia. Dicho complejo es alimentado por el importante papel que de
sempefian el volcan de La Malinche en las condiciones meteorol6gicas lo
cales y la elevaci6n de una de las comunidades de estudio en donde ser al
canzado por un rayo no es nada raro. La creencia local coincide con las
ideas prehispanicas relativas al origen de la lluvia y el agua y las practicas
rituales tienen que ver con una deidad tutelar femenina deI volcan de La
Malinche que tiene rasgos asociados con las esposas de Tlaloc, dios de la
lluvia y la tierra, 0 con el mismo Tlaloc. Tales creencias y practicas son am
pliamente difundidas en Mesoamérica contemponinea y muestran una ca
pacidad de resistencia a pesar de la aculturaci6n; la variante local revela el
aspecto masculino-femenino de la dualidad mesoamericana.

* Programa dei Posgrado en Antropologla. Universidad Iberoamericana. México,
D.F. México.
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ABSTRACT
Climate and continuity of pre-Hispanie beliefs in the Malinche
region (Mexico)

Despite major changes in the local economy. as Nahua peasants of
the southeastern Tlaxcala (Mexico) become increasingly dependent on
wage labor, a system of pre-Hiscanic beliefs and practices concerning me
teorology persist late in the 20t c~ntury. This complex system is nurtured
by the important role of the Malinche volcano in local weather conditions
and the high altitude of one of the communities studied, where being
struck by lightning is not infrequent. Local beHef c10sely matches pre-His
panic ideas regarding the origin of rain and water, and practices involve a
female tutelary deity of the Malinche volcano with traits associated with
the wives of the rain and earth god Tlaloc or with Tlaloc himself. Such be
Iiefs and practices are widespread in contemporary Mesoamerica and
show strength of resistance despite acculturation; the local variant reveals
the masculine-feminine aspect of the Mesoamerican duality.

RÉSUMl!
Climat et continuité des croyances préhispaniques dans la région de la
Malinche (Mexique)

En cette fin de 20ème siècle, les paysans nahuas du sud-est de Tlax
cala (Mexique) conservent encore un complexe de croyances et de prati
ques concernant la météorologie. en dépit des profondes transformations
de l'économie locale. qui se manifestent par une dépendance croissante au
travail salarié. Ce complexe est appuyé par l'important rôle que jouent le
Volcan de la Malinche dans les conditions météorologiques locales, ainsi
que l'altitude de l'une des communautés d'étude où il n'est pas rare d'être
frappé par la foudre. Les croyances locales coïncident avec les idées préhis
paniques concernant l'origine de la pluie et l'eau liées à une déesse tutélai
re du Volcan de la Malinche dont les traits sont associés aux épouses de
Tlaloc, le dieu de la pluie et de la terre, ou avec Tlaloc lui-même. Ces cro
yances et pratiques sont très répandues dans l'ensemble de la Mésoaméri
que contemporaine et montrent la capacité de résistance en dépit de l'ac_
culturation ; la variante locale révèle l'aspect masculin-féminin de la dua
lité méso-américaine.
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Nuestro objetivo en el presente artkulo es el de presentar algunas
creencias y prâcticas en toma al clima en una comunidad del altiplano
mexicano, y analizar los origenes prehispânicos de las mismas. Hasta fe
chas recientes, dichas creencias y prâcticas se reforzaban por la situaci6n
orogrâfica y los fen6menos climatol6gicos particulares de la comunidad,
ubicada a 2.400 m. sobre el nivel deI mar, en las estribaciones deI pico de
La Malinche y por la actividad de sus habitantes coma carboneros que los
llevaba frecuentemente a trabajar hasta los 4.000 m. Como en muchas co
munidades rurales de México central, en los ultimos afios deI siglo XX, Ac
xotla deI Monte ha sufrido un proceso de abandono de su lengua vemâcu
la (el nahuatl), hecho que relaciona con la transformaci6n de la economia
campesina y de la dependencia de un salario por parte de sus habitantes.
Aunque éstos aun conservan ciertas creencias y practicas fundadas en con
ceptos de la cosmovisi6n mesoamericana que se remontan a épocas muy
antiguas, en definitiva la transformaci6n de la economia tradicional pare
ce poner en riesgo la continuidad de un complejo ideol6gico milenario.

Orografia. clima y economfa deI medio poblano-tlaxcalteca

Al este deI valle de México, separado por la Sierra Nevada, se locali
za el medio poblano-tlaxcalteca. Esta regi6n, cuyo nombre proviene de los
estados de Puebla y Tlaxcala, se extiende en las inmediaciones de las dos
ciudades del mismo nombre. Como en el valle de México, la altitud es de
unos 2.100 a 2.200 m., pero a diferencia de este ultimo, no se trata de una
cuenca cerrada: hacia el sur la altitud disminuye paulatinamente, 10 que
permite el drenaje del valle hacia el Océano Padfico mediante una serie de
afluentes del rio Balsas.

En esta area se yerguen algunos de los picos mas altos deI eje neo
vo1canico de México: por un lado, el Popocatépetl (5 465 m.) yel Iztacd
huatl (5 230 m.) que conforman la Sierra Nevada y por el otro La Malin
che (4 461 m.). Otros picos menores, producto de la actividad vo1cânica,
se yerguen a partir de las estribaciones de La Malinche. Se trata de una re
gi6n compacta, que se extiende a 10 largo de los 65 km. que separan los pi
cos de la Sierra Nevada y La Malinche.

Aunque se encuentra al sur deI Tr6pico de Cancer, la altitud y las
lluvias estacionales junto con la consecuente nubosidad son los factores
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que inciden en el cielo anual dei clima en esta regi6n septentrional de la
zona t6rrida: mas dei 90% de las precipitaciones se concentra entre los me
ses de mayo y octubre (Blasquez, 1946:3). Enero es el mes mas frio con
temperaturas promedio de entre los 12 y los 14° y temperaturas minimas
que, segun la altitud, oscilan entre _2° y 6° C (Jauregui, 1968:14). Como los
dfas de abril y mayo suelen ser asoleados, las temperaturas medias ascien
den a unos 19° con maximas de hasta 28° y 30° en la tarde. Pero ya entra
da la época de lluvias, durante lo~ meses de junio, julio y agosto, las tem
peraturas maximas descienden a unos 22° 6 24° con minimas de entre 6°
y 12°, siempre de acuerdo con la altitud (E. Jauregui, 1968:14-15 y Figs. 25
y 29). Asi, segun la altitud, se registran heladas -generalmente no muy
fuertes- durante 8 meses al ano. Dentro de la franja de los 2.100 a los 2.400
m. de altitud hay entre 20 a 70 dias al ano que presentan heladas (Lauer y
Stiehl, 1973:32). En todas las estaciones dei ano, es usual una diferencia de
entre 10 a 20 grados de temperatura entre el dia y la noche.

Durante el perfodo que abarca los meses de noviembre a abril, la
precipitaci6n mensual es menor de 20 mm; en las zonas mas bajas las pre
cipitaciones se presentan en forma de lluvia pero en la cima de La Malin
che pueden ser en forma de nieve en cualquier mes dei ano. A partir dei
mes de mayo, aumenta la presencia de nubes humedas provenientes dei
Golfo de México; en dicho mes puede llover hasta casi 100 mm y en los
meses de junio, julio, agosto y septiembre, las precipitaciones sobrepasan
los 100 y 150 mm por mes (Blasquez, 1946:3). Normalmente, llueve alre
dedor de 100 dias al ano (Jauregui, 1968: Fig. 3) Ymas dei 90 por ciento de
las precipitaciones ocurren entre los meses de maya y octubre (Blasquez
1946:3). Anualmente, la precipitaci6n varia de entre 500 y 700 mm a 900
yI 000 m.(Jauregui, 1968:10 y Figs. 5 y 6).

Durante la estaci6n de lluvias, las mananas suelen ser asoleadas y los
aguaceros se presentan a ultima hora de la tarde. Estos aguaceros a veces se
convierten en tormentas acompanadas de granizo y fuertes vientos cono
cidas en la regi6n coma "huracanes". De unos 20 a 40 dias durante la esta
ci6n de lluvias, y sobre todo en las zonas mas altas, se presentan tormen
tas eléctricas acompanadas de fuertes lluvias que pueden desalojar de 30 a
40 mm de agua en una 0 dos horas (Jauregui, 1968:13).

El suroeste de Tlaxcala esta densamente poblado. La densidad de
mografica dei estado en su conjunto es de 195 habitantes/km2 pero en al-
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gunos muncipios dei suroeste alcanza cifras de mas de 1 000 habitan
tes/km2 (INEGI 1994:52). Muchos de sus habitantes combinan la peque
fia producci6n agricola con el trabajo en fabricas textiles, asentadas en las
afueras de la cercana ciudad de Puebla desde inicios dei siglo XIX. Buve ha
descrito a los habitantes de la regi6n coma obreros/campesinos y destaca
que en la reforma agraria implementada en 1917 a raiz de la Revoluci6n
Mexicana, entre las demandas de los obreros de las fabricas se encontraba
eI reparto de las pequefias haciendas (alrededor de 300 a 1 600 Bas.) de la
regi6n y que ellos mismos fueron en muchos casos los beneficiarios de di
cho reparto (Buve, 1975). La cosecha principal -y para la mayor parte de
los productores la unica- es el maiz, base de su dieta, sembrado a veces jun
to con frijol y calabaza. La siembra se lleva a cabo en marzo y cosechan en
noviembre. Predomina la pequefia propiedad (de menos de 1 a 3 Bas.) y
las tareas propias deI cultivo deI maiz son realizadas por los obreros duran
te su tiempo libre. En algunas comunidades con riego, se cultivan verdu
ras y alfalfa y también se dedican a la cria de vacas lecheras. Ellimitante
principal deI cic10 agricola es la estaci6n de lluvias y, en eI casa deI maiz,
las heIadas de los meses frios.

Hasta los afios cuarentas, en Acxotla deI Monte, casi todos los gru
pos domésticos dependian de la producci6n y venta deI carb6n vegetal. A
partir de entonces los hombres comenzaron a contratarse coma obreros en
fabricas textiles de Puebla. Actualmente, hay al menos un asalariado de
75% entre sus 265 grupos domésticos, en su mayor parte empleados en fa
bricas textiles de la Ciudad de México (donde pasan toda la semana), de
Puebla y, mas recientemente, deI estado de Tlaxcala. Otro importante con
tingente de hombres trabaja coma albafiil en los lugares citados. Como su
geriremos en las conc1usiones, esta transformaci6n de las actividades eco
n6micas podra tener en el futuro un cierto impacto sobre las creencias y
las practicas en toma al c1ima.

La montafia de La Malinche y el imaginario popular

Las montafias de gran altura de la Sierra Nevada y La Malinche re
presentan notables obstaculos para las humedas nubes que vienen desde eI
Golfo de México durante la estaci6n de l1uvias. En el medio poblano Ùax
calteca, es sobre todo La Malinche la que ejerce la mayor influencia sobre
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el clima local, atrayendo la humedad necesaria para la agricultura en las
tierras de los asentamientos situadas en sus suaves estribaciones. Este fe
n6meno ya fue subrayado por fray Juan de Torquemada a fines dei Siglo
XVI. El religioso, que pas6 mucho tiempo en Puebla y Tlaxcala, observ6 en
reIaci6n a La Malinche:

"En esta sierra se arman los nublados y de aquf salen las nubes que
riegan a Tlaxcalan y pueblos comarcanos y la mas cierta sefiala que tienen
por aqueHa tierra, de que ha de Hover, es ver tocada esta sierra de alguna
nube y asi tienen por infalible eI agua. Comenzaban a cuajarse las nubes (y
ahora es 10 mismo) al tiempo de las diez hasta mediodia, y de alli a vispe
ras comienzan a repartirse unas hacia la ciudad y otras hacia la de los An
geles (Puebla), que cae al mediodia y otras a la de Huexotzinco, hacia el
poniente, inclinada al mediodia; y de esta manera reparte Dios el agua por
todas aqueHas tierras y tan cierta es en poniéndosc la nube que no hay du
da".

"Por esta raz6n los indios, antes que los espafioles viniesen, tenian
este lugar por deffico y hacian gran reverencia al demonio en élj porque to
da la tierra, a la redonda venia aqui a demandar agua, y el afio que faltaba
eran muchos los sacrificios que en ella se hacian. Adoraban en esta sierra
la diosa Hamada Maùa1cueye, que quiere decir saya 0 faldeHin azul; y debe
de ser la raz6n por estar rodeada la sierra de montafia, la cual esta azulean
do de lejos con los humos de la tierra que la cercan, y tener descubierta la
corona y pelada por no hacer en la cumbre montafia, y asi la Hamaron la
diosa dei faldellin azulj y también porque coma la invocaban para las Hu
vias y el agua es azul 0 cenllea, por eso le llamaron Matla1cueye, tomando
la denominaci6n de una flor azul, Hamada matlallin." (Fray Juan de Tor
quemada, Vol. l, 1975:379).

La descripci6n de Torquemada deI efecto de la sierra de Tlaxcala,
conocida actualmente coma La Malinche 0 La Malintzi, sobre el clima lo
cal es todavia vigente. Ademas, en las comunidades situadas en las faldas
de La Malinche, la importancia de dicha montafia como ser sobrenatural
asociado con eI clima en el imaginario popular ha perdurado a pesar de si
glos de cristianizaci6n. Frederick Starr, etn610go norteamericano que visi
t6 Tlaxcala en 1898, describi6 algunas de las costumbres y creencias a fines
deI siglo XIX y proporciona mas informaci6n sobre la naturaleza deifica
da de la montafia. Nos explica que los tlaxcaltecas creian que la montafia
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era una bella mujer que habitaba dentro de una cueva de la montafia. La
mujer tenia el cabello muy largo y suelto y enviaba la lluvia, el rodo, el gra
nizo y la nieve. Los habitantes de la zona le hadan ofrendas en las alturas
superiores de la montafia de objetos tales camo listones y peines para su
pelo, y creian que la montafia estaba atravesada por enormes galerias don
de se conservaban centenares de ollas en las que La Malinche preparaba el
granizo y la lluvia (Starr, 1900:17).

Starr también cuenta que en las comunidades de las estribaciones de
La Malinche existian especialistas que tenian el poder de controlar la llu
via y el granizo. Estos eran los t'micos que tenian acceso a las cavernas deI
interior de La Malinche. Eran los responsables de garantizar las lluvias ne
cesarias para la agricultura y esa tarea era compensada por el pueblo. Se
fiala que varias comunidades -todas establecidas a una altura de unos
2.400 m sobre el nivel deI mar- eran famosas par contar con estos especia
listas. Uno de los pueblos que Starr menciona es Santa Maria Acxotla deI
Monte (Starr, 1900:21).

Hoyen dia, a finales deI siglo XX, en Acxotla deI Monte, la monta
fia es conocida coma La Malintzin, La Malinche, el Matlalcuéyetl 0 simple
mente, coma el "cerro". Aunos 2.400 m de altitud, donde se ubica el cen
tro deI poblado ya elevaciones mayores donde se localizan los terrenos de
cultivo (hasta 3.000 m), las tormentas eléctricas son mas frecuentes que en
el valle. Ademas, camo los habitantes fabricaban carb6n vegetal en los bas
ques situados en las zonas mas elevadas (hasta los 4.000 m), el peligro de
la exposici6n a los reIampagos y la cercania a los rumbos donde se acumu
lan las nubes estan muy presentes en el imaginario popular. La montafia
no s610 es considerada coma fuente de las lluvias, coma 10 describri6 fray
Juan de Torquemada, sino que también se asocia con el granizo, los true
nos, las nubes, las fuentes subterraneas de agua e, inclusive, con el mar. Se
considera que dentro de la montafia hay una enorme reserva de agua, la
cual esta conectada con la laguna de Acuitlapilco que se encuentra a unos
8 km. de distancia, asi camo con el mar (el Golfo de México) que se halla
a 180 km. de distancia. Se considera que la laguna de Acuitlapilco, actual
mente en estado de desecaci6n, es muy profunda y peligrosa: se cuenta el
casa de un ahogado en dicha laguna cuyo cadaver se encontro posterior
mente en las playas de Veracruz.
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Como en la época de fray Juan de Torquemada, la acumulacion de
nubes alrededor de la cima de La Malinche es senal de que vendra la llu
via. La version recabada por Starr es todavia valida pero en lugar de hablar
de cantaros de agua hoy en dia se habla de barriles. Se piensa que los ayu
dantes 0 los hijos de La Malinche ayudan a ésta a sacar los barriles de las
entranas de la montana y asf crean la lluvia. Se trata de seres con cabeza
humana y cuerpo de vibora. Habitan en las entranas de la montana junto
con La Malinche, descrita coma una mujer corpulenta, "con harto cabello",
la cual se ha aparecido a carboneros, leneros 0 campesinos en las estriba
ciones de la montana. A veces son transportados a la casa de La Malintzi
en las entranas de la montana donde ven a estos seres -sus hijos- y otras
veces, La Malinche se convierte en vibora.

Asf, 10 deffico dei Pico de La Malinche descrito por Torquemada y
Starr todavfa se mantiene a fines deI siglo XX. La Malinche, la continuidad
de la diosa Matlacueyetl, es vista por los habitantes de Acxotla deI monte
coma un ser benévolo, que les favorece. Este caracter contrasta con el deI
Popocatépetl, visible desde el atrio de la iglesia, y considerado coma "eno
j6n" y vengativo ya que no le gusta que la gente explote sus bosques. Otros
cerros visibles en la region parecen ser mas importantes que el Popocaté
petl en el imaginario local. Segun un cuento relatado por varias personas
en Acxotla deI Monte, el Penon de Cuatlapanga (2.900 ml, conocido coma
San Lorenzo Cuatlapanga y que se eIeva a unos 12 km. de distancia deI
pueblo, cortejaba a La Malinche: le hizo un temascal (bano de vapor) y la
invito a que se banaran juntos. El temascal quedo demasiado chico y co
mo La Malinche es grande 10 rompio al tratar de entrar. Entonces, La Ma
linche se enojo y le aplast6 la cabeza, por 10 que ahora el Penon de Cuatla
panga esta aplanado. Pero, este ultimo, para vengarse, corto con un mache
te un sena de La Malinche, el cual quedo tirado cerca deI pico. Este "pe
cho" es conocido coma la "Chichita", vocablo de origen nâhuatl que signi
fica seno, y con este nombre aparece en los mapas. Otro cerro, un crater
que surge en las estribaciones de La Malintzi es conocido localmente co
mo El Temascal.

Dada la frecuencia de las tormentas eléctricas que acompanan las
lluvias, los rayos han constituido una causa importante de mortalidad en
le zona. Durante nuestra estancia en Acxotla deI Monte en eI ano de 1976,
un hombre muri6 fulminado por un rayo y en 1987 supimos de otro casa
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de un hombre alcanzado por un rayo aunque este ultimo sobrevivi6. Por
otra parte, supimos de otros tres casos de personas alcanzadas por rayos en
la segunda mitad deI siglo XX. Todos ellos estaban en el campo 0 en el
monte, elaborando carb6n. Algunos de los afectados sobrevivieron y otros
murieron. En el decir popular, el destino de los que mueren alcanzados
por un rayo es el de convertirse en los ayudantes 0 hijos de La Malinche,
los seres con cabeza de humano y cola de vibora. En cambio, los que so
breviven tienen un destino muy especial: se convierten en "graniceros';
"temperos" 0 "quiatlaz", "los que trabajan con el tiempo'~

Durante nuestra estancia en Acxotla deI Monte, a diferencia de 10
que informa Starr a fines deI siglo XIX, no registramos la existencia de nin
guno de estos especialistas en la comunidad. Sin embargo, la gente se acor
daba de dos que ya hablan fallecido, uno de los cuales alrededor deI ano de
1972. Segun varios de nuestros informantes, esta persona, después de ha
ber sido alcanzada por un rayo dos veces, comenz6 a tener suenos en los
que se le aparecia La Malinche, quien le decia que su "suerte" (destino) era
ser su ayudante en la tierra. No fue posible averiguar los detalles deI apren
dizaje deI oficio, pero segun algunas personas, este hombre habia rezado a
Santa Bârbara para convertirse en "conjurador deI tiempo". Asi, cuando
amenazaba una tormenta eléctrica, al momento deI primer relâmpago, es
ta persona miraba hacia las nubes; al principio no vela nada, pero luego
miraba viboras, leones y otras fieras. Al continuar los relâmpagos, alcanza
ba a ver a una mujer grande y gorda con "harto cabello" que es La Malint
zi, quien le decia al conjurador 10 que tenia que hacer para ahuyentar el
granizo 0 los relâmpagos. Parece ser que durante las grandes tormentas, el
hombre salia e invocaba a Santa Bârbara y a La Malinche, para que prote
gieran a la comunidad de los danos deI granizo1. Se consideraba que esta
ocupaci6n, descrita coma el oficio de "arrear" el granizo, era peligrosa
puesto que estas personas podian ser alcanzadas por un rayo 0 arrastradas
por la tempestad hacia las orillas deI mar.

Segun otra informante, los "quiatlaz" -los que trabajan con el agua
- van al cerro a Ilevar ofrendas a La Malintzi, ofrendas que consisten en lis
tones, peines y escobetillas para que ésta se peine. Cuando son alcanzados
por un rayo, de aiguna manera mueren, pero se considera que reviven. En
tonces ven a La Malintzi sentada en una silla. Los hijos de La Malintzi tie
ne la cara bonita, pero su cuerpo es de vibora. Elle6n es considerado co-
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mo el animal de La Malinche. Segûn un quiatlaz que conoda esta infor
mante, los granizos son "chivos" y el agua, "borreguitos". El maiz perdido
por el efecto deI granizo es llevado en el interior de La Malintzi donde se
guarda junto con enormes barriles de granizo y las nubes que hacen el
agua. El ruido alli es muy fuerte, como al interior de una fâbrica. Son los
hijos de La Malintzi quienes fabrican los rayos y se considera que ésta tra
baja a favor de los hombres.

La Malintzi es también conocida en Acxotla deI Monte como La
Matlalcueyetl y "La Bernaldina". En Semana Santa, algunas personas suben
hasta los arenales que se encuentran hacia la cima donde truenan cohetes
y colocan cruces. La fiesta de La Bernaldina se celebra el dia 20 de mayo.
Ese dia también llevan flores hacia la cima, lanzan cohetes y tocan el tepo
naxtle 2. Cerca de un lugar de la montafia, conocido como el ojo, la gente
se marea y en las proximidades existe una cueva donde la gente puede que
dar dormida.

Otro informante de avanzada edad nos habl6 de un quiatlazque co
noci6 en el pueblo en sus afios de juventud. Estando en eI monte, cay6 un
rayo que 10 alcanz6 y mat6 a uno de sus hijos que 10 acompafiaba en la eIa
boraci6n dei carb6n. Después, en un suefio, se le apareci6 el hijo difunto y
le dijo que vivia en la orilla deI mar y le pidi6 que ya no trabajara como
campesino, sino como "arreador de granizo". En una ocasi6n, durante una
sequia en plena estaci6n de lluvias, este mismo informante encontr6 jun
to a un manantial en una barranca de La Malinche, a dicho quiatlas con
otros hombres. Era un 24 de junio, el dia de San Juan, patr6n de las aguas
y el cielo estaba despejado y no habia llovido. Estos hombres pedian la llu
via, tocando uno de ellos el teponaxtle. Pronto se nubl6 y comenz6 a llover
y la lluvia dur6 hasta el 8 de julio.

Al decir de otro informante en Acxotla deI Monte, en otra comuni
dad de la regi6n -Santa Isabel Xiloxoxtla- el quiatlaz "levantaba acta" ga
rantizando la lluvia y la protecci6n contra el granizo. Sin embargo, un
hombre de mas de 80 afios afirm6 que, antes, en Acxotla deI Monte, una
vez recolectada la cosecha de maiz, todas las casas le daban un chiquihuite
de maiz al granicera como pago por haber protegido la cosecha3. Este in
formante afirm6 que él no le daba nada porque de hecho ese granicera no
"sabla controlar el tiempo". No obstante, esta misma persona no dudaba
que la lluvia provenia deI interior de algûn cerro. Es decir, su escepticismo
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era acerca de los poderes de un determinado granicero y no dei conjunto
de creencias en cuanto al origen de la lluvia. En los afios 70, cuando reca
bamos esta informacion, la gente contaba que, coma ya no habia granice
ro en el pueblo, quemaban palmas de Domingo de Ramos 0 ceras de Pas
cua como proteccion para las fuertes tormentas eléctricas que se producen
en la region.4

En el afio de 1989, supimos de otro hombre alcanzado por un rayo,
algunos meses antes de nuestra llegada. Varios "curanderos" venidos de
otros pueblos intentaron curarlo, pero sus tratamientos no dieron resulta
do: el hombre seguia en un estado semi-paralitico, acostado todo el dia, in
capaz de dar unos pasos sin ayuda. Segun algunos vecinos, estos "curande
ros" habian intentado convertirlo en granicero. Algunos opinaron que ha
bian fracasado y que, dado el estado en que habia quedado la victima, no
creian que esta fuera posible. Sin embargo, sus dudas fueron acerca de las
posibilidades de recuperacion dei hombre, y no sobre la existencia de gra
niceros cuyos poderes provenian de los rayos.

También conocimos a una mujer cuyo padre murio alcanzado por
un rayo en los afios 60. Observamos coma el Domingo de la Santisima Tri
nidad (primer domingo de junio) en el 1974, en la calle y allado de la
puerta de su casa, la mujer preparo un pequefio monticulo de tierra de
unos 35 cm. de alto, encima dei cual coloco un pequefio maguey que lue
go adomo con tiras papeles de color, listones y flores. Nos explico que 10
habia hecho porque ese dia era "el santo (onomastico) de la tierra". Tam
bién nos explico que el dia 28 de octubre, hacia una ofrenda a su padre y
no el dia 10. de noviembre que es cuando se acostumbra hacer la ofrenda
a los muertos. EI28 de octubre es el dia de la festividad de San Simon y se
realizan ofrendas a todos los que mueren accid~ntadosy a las mujeres que
fallecen de parto; se trata de una costumbre muy generalizada en Tlaxcala
(Ver Nutini, 1988).

Estas creencias y pnicticas entomo a los fenomenos meteorologicos
y los especialistas forman parte de un complejo ideologico que imperaba
en el México central cuando llegaron los espafioles a principios deI siglo
XVI. En Acxotla dei Monte encontramos una serie de asociaciones entre el
agua de la lluvia, el cerro coma origen de la lluvia yel mar. También halla
mos la existencia de una deidad -Matlalcueyetl 0 La Malintzi- que tiene
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poder sobre el clima y que puede ser influenciada por especialistas que
"arrean el tiempo". Ademas, hay un destino especial para los muertos por
el efecto de un rayo, asi coma para los que sobreviven.

En varias de sus obras, Nutini describe algunas de las creencias en
toma a La Malinche y otros cerros de la regi6n que hemos comentado. Al
comparar la regi6n de las estribaciones de La Malinche con la Sierra de
Puebla -esta ultima considerada coma una regi6n menos aculturada que
la primera- a Nutini le Hama la atenci6n la importancia de las pnicticas y
creencias en toma al tiempo en Tlaxcala. Nutini piensa que las diferencias
se deben a las distintas situaciones culturales que se presentaban en las dos
areas en el momento de la Conquista ya los diversos procesos de desarro
Ho en los afios posteriores (Nutini, 1988:112). Nosotros pensamos que las
caracteristicas meteorol6gicas y topograficas -la alta frecuencia de tormen
tas eléctricas y el hecho de que el amontonamiento de nubes alrededor de
la cima de La Malinche sea visible a grandes distancias puesto que la mon
tafia domina el paisaje- juegan también un papel importante en esta dife
renciaci6n. Por otro lado, Nutini sefiala el culto a los nifios difuntos en el
mes de agosto coma rito de protecci6n contra el granizo y las tormentas.
Este autor considera que el objeto propiciatorio de estos ritos son La Ma
lintzi y el Cerro deI CuatlapangaS (Nutini, 1988:142). También sefiala que
tanto en la regi6n de La Malinche coma en las estribaciones orientales de
la Sierra Nevada, los graniceros eran recompensados por comunidades en
teras aunque también trabajaban proporcionando protecci6n individual a
los terrenos de agricultores (Nutini, 1987:327).

En otras partes de México existen diferentes versiones de dichas
pnicticas y creencias. Por ejemplo, Cook de Leonard describe ritos realiza
dos por los graniceros en la regi6n de las estribaciones occidentales deI Po
pocatépetl y destaca la presencia de deidades prehispanicas en ceremonias
de limpia. Cook observa el uso de escobas y listones rojos, que asocia co
mo Tlazolteotl, la diosa de las inmundicias (Cook, 1966:298). Bonm des
cribe en la misma regi6n corporaciones de graniceros, conocidos también
coma trabajadores temporaleflos, aureros, quiapequi y teolazqui (Bonm
1968:101). Para ser granicero hay que ser "Hamado desde arriba': es decir
tocado por un rayo; los que mueren "trabajan" desde 10 alto. Para recupe
rarse, la victima debe ser curada por otro u otros graniceros y asi es admi-
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tido a la corporaci6n. Si niega la Hamada, no se cura y corre el riesgo de re
cibir otra "Hamada desde arriba", esta vez de manera definitiva (Bonfil,
1968:102-105). Bonfil observa que la escoba y la palma bendita (de Do
mingo de Ramos) son implementos rituales caracteristicos de los granice
ros que se emplean para espantar las tormentas (Bonfil, 1968:123).

Martinez y Reyes afirman que entre los nahuas de Zongolica y Ama
thln de los Reyes, Veracruz, las montafias son consideradas coma unidades
sagradas. Dentra de estas montanas habitan unos seres de baja estatura
que controlan el agua. Ademas son considerados como rayos y tanto los
ninos que mueren sin bautizar coma los hombres fulminados por rayos se
convierten en estos pequefios seres (Martinez y Reyes, 1970:544). Entre los
indigenas de lengua nahuat de la Sierra de Puebla los rayos son considera
dos coma guardianes de las nubes, la Huvia, las tormentas y el granizo
(Aramoni,1990:61).

También aparecen elementos dei mismo complejo de creencias fue
ra del 6rbita nahuatl. Claudio Lomnitz-Adler nos habla de un indio huas
teco monolingüe de Tanchahuil, San Luis Potosf, que le explic6 que la dei
dad Maam causaba el viento, la Huvia y el trueno; esta deidad cre61a 11u
via, trayendo las nubes del mar. Maam se qued6 en el mar desde donde en
via la 11uvia. En esta comunidad existe la idea de que la tierra flota sobre
agua (Lomnitz-Adler 1992:206-208).

En la época de sequia, al desecar los esteras, los huaves de Oaxaca
realizan ritos en los que introducen las imagenes de los santos al mar para
pedir lluvias. En una de las oraciones de dichos ritos se refieren al mar co
mo el "Mar Bendito" al cualle piden "las aguas benditas que vienen de la
morada de los relampagos benditos, el viento que nos traera los mares
benditos" (Covarrubias, citada por Millan, 1993:78). Los chontales de la
Costa de Oaxaca realizan ceremonias durante los primeras dias de mayo
para pedir las lluvias. Desde las cumbres de los cerros, "las peticiones se di
rigen hacia el mar, donde habitan las divinidades pluviales" (Millan,
1993:78).
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Creencias prehispanicas en tomo a los cerros y el agua

La informaci6n recabada en Acxotla deI Monte en los afios 70 y 80
forma parte de un complejo ideol6gico comun en Mesoamérica durante la
época prehispanica. L6pez Austin nos dice que en la época prehispanica,
los muertos que iban al Tlalocan (lugar de Tlaloc, el dios mexica de la Ilu
via) eran tenidos por dioses y eran considerados como "duefios deI agua".
"Vivian en el monte hueco de donde brotaban los rios y saHan los vientos
y las nubes que bafiaban la superficie de la tierra. En la casa de los tlaloque
(ayudantes de Tlaloc) el verano era perenne, y se daban siempre los frutos
de la tierra." (L6pez Austin, 19841: 383). Estos seres eran "auxiliares deI se
fior de la lluvia para participar en la distribuci6n de las aguas." Segun L6
pez Austin (19841:388), "los muertos por causas acuâticas.../...provocan la
lluvia, dirigen los vientos, traen el agua dei mar 0 limpian los cauces sub
terraneos': Pero sus funciones no eran s610 benéficas para los hombres;
también podfan .....arrojar sobre ellos los mortales rayos, las destructoras
tormentas y los granizos cuando asi 10 ameritaban los pecados de los pue
blos." Ademas, podian provocar ciertas enfermedades (L6pez Austin,
1984:389). L6pez Austin nos dice que, de acuerdo con los primeros ma
nuscritos en mihuatl de Sahagun, los antiguos nahuas habian dasificado
con el nombre de netlahuitequiliztli la muerte por rayo asestado por Tla
loc y una deidad femenina de la Iluvia llamada Chalchihuitlicue (L6pez
Austin. 19841: 392)..

Johanna Broda ha sefialado la importancia de los cerros deificados
que actuaban como los servidores "pequefios" de Tlaloc. Los cerros eran
considerados no s610 como la morada de dioses sino también como los
dioses mismos y Tlaloc "no era mas que el nombre genérico dei grupo de
los Tlaloques" (Broda, 1971:254). Ademas, lagos, fuentes, rios, asi como el
mar pertenedan a los Tlaloques y formaban un solo dominio, 10 que pro
viene de la idea muy extendida en el mundo azteca de que todo debajo de
la tierra era agua (ibid: 259). Distintas versiones miticas atribuyen a Tlaloc
diferentes esposas. Segun una de ellas, Chalchihutlicue era la consorte de
este dios y la pareja divina, que como otras deidades en la cosmovisi6n
mexica (por ejemplo Mitlantecultli y Mectecaciuatl quienes presidian so
bre el Reino de los Muertos) mandaban sobre las aguas. En otra tradici6n,
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la primera esposa de Tlaloc era Xochiquetzal, la diosa de las flores y deI
amor. Esta fue raptada por otro dios y Tlaloc tom6 como segunda mujer a
Matlalcueye, una variante de Calchihuitlicue que los tlaxcaltecas identifi
caban con la montafia de La Malintzi. En otra versi6n, Chalchiutlicue era
la hermana mayor de los Tlaloques. Aunque en el pensamiento azteca el
mar no era importante dado su lejania, éste simbolizaba el agua divina
(ibid: 260-261).

Esta intima conexi6n entre cerros y rayos se expresaba también en
la fiesta de Tepeihuitl, la fiesta del cerro. Se hadan representaciones de los
cerros importantes de México, asi como imagenes de cerros en memoria
de hombres muertos ahogados 0 heridos por un rayo (ibid: 300). Mientras
que el Popocatépetl era el objeto principal de estas fiestas para los habitan
tes deI Valle de México, en Tlaxcala se hadan en honor a Matlalcueye (ibid:
305). Por otro lado, Broda afirma que los tlaxcaltecas hadan una fiesta en
honor a la diosa Xochiquetzal y que las ceremonias a esta deidad "encajan
muy bien en el marco de la fiesta de los Tlaloques en Tepeilhuitl" (ibid:
309).

Sefiala Johanna Broda que en una cultura como la mexica, cuyo sus
tento basico provenia de la agricultura, la preocupacion por la lluvia y la
fertilidad era logica (Broda, 1991:465). Un hecho sobresaliente resuItado
de la excavacion del Templo Mayor de los aztecas en el centro de la Ciudad
de México es la omnipresencia de los sfmbolos de Tlaloc, el dios de la llu
via, en todas las fases de la pirâmide y en las distintas ofrendas (Broda
1982:46-47). Esto demuestra la importancia de la relaci6n entre el cielo
agricola y los fen6menos elimatol6gicos, aSi como algunos de los concep
tos globales de la cosmovision prehispânica (Broda 1987:62). El dios Tla
loc, importante mucho antes deI auge de los aztecas, representa de hecho
una dualidad: dios de la tierra asociado con el inframundo, el jaguar, las
cuevas y la oscuridad, aSi como alimento, riqueza yabundancia (Broda
1987:72).

Esta misma autora afirma que el cuIto a las montafias, las cuevas y
el agua es muy antiguo y se remonta a la época preelâsica. Yconsidera que,
dada su relaci6n con la actividad de produccion campesina este cuIto y el
correspondiente complejo de creencias han sobrevivido en muchas partes.
Los datos etnograficos sobre grupos indfgenas actuales demuestran la exis-
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tencia de creencias comunes que revelan una herencia pan-mesoamerica
na muy antigua, y que se refuerza continuamente por el paisaje natural de
Mesoamérica, "un territorio vo1canico con picos de montafias destacados
donde se juntan las nubes portadoras de agua". Asi, Broda interpreta la na
turaleza de las ofrendas dei Templo Mayor como parte de los antiguos y
ampliamente difundidos conceptos mesoamericanos de la sacralizaci6n de
las montafias, las cuevas y el agua (Broda, 1987:96-97). También hace hin
capié en la presencia dei mar en ofrendas que consisten en pequefias repre
sentaciones escult6ricas de animales acuâticos y serpientes, as! como res
tos de fauna marina y acuatica: peces, dientes de tibur6n, erizos, tortugas,
cocodrilos, conchas de caracoles marinos, corales, todos provenientes de
lugares muy distantes. Estos objetos no s610 refiejan la noci6n prehispani
ca dei origen de todas las aguas en Tlalocan, el paraiso dei dios de la lluvia,
sino también la idea de que el mar era el "simbolo de la fertilidad absolu
ta, encarnada en el agua". Asi, el término nahuatl dei mar era huey atl (el
"agua grande", 0 agua en su forma absoluta) 0 ilhuica atl, el "agua celestial",
ellugar donde se juntan el agua y la tierra (Broda, 1987:99-101).

La Malintzi y la dualidad mesoaméricana

Si en la cosmovisi6n prehispanica se habla de un dios de la lluvia
que tiene una presencia muy antigua en Mesoamérica y que era también el
duefio de la tierra y de todas las aguas, tpor qué en l1axcala encontramos
que la deidad que posee estas caracteristicas es una diosa? Segun un texto
dei siglo XVI, Matlalcueye, la diosa de las aguas era la misma diosa que
Chalchihuitlicue (Garibay, 1964:125). Por otro lado, se consideraba que
Chicomecoatl, diosa de los panes, habitaba en la "sierra de Tlaxcala" y se
realizaban ritos dirigiéndose hacia esa direcci6n (Garibay, 1964:126). Sin
embargo, pareceria que en ese contexto, la "sierra de Tlaxcala" era el Izta
cihuatl de la Sierra Nevada ya que en la invocaci6n en dicho rito, aparece
el término "Iztac Cihuatl". Por otro lado, como hemos visto mas arriba, se
consideraba que Tlaloc habia tenido varias esposas, una de las cuales era la
Matlalcueye, la montafia de Tlaxcala.

En una investigaci6n sobre las deidades femeninas mesoamericanas,
Félix Baez-Jorge sefiala caracteristicas semejantes en varias diosas a pesar
de las diferencias regionales. Por ejemplo, subraya las asociaciones de estas



Antropolog{a dei clima en el mundo hispanoamericano /23

diosas con la lIuvia, el mar y la tierra (Baez-Jorge, 1988). En el casa espe
cifico de las deidades deI México central, compara los atributos de deida
des femeninas coma TlazoltéotI, ChalchihuitIicue, Cihuacoatl, Cicome
coatI y Xochiquétzal y MatIacueye que él considera coma una advocacion
de CalchihuitIicue. En su mayor parte, se relacionan estas diosas con ce
rros, fertilidad y agua ademas de su asociacion con Tlaloc, el dios telurico
y de las aguas. Considera que estas deidades no eran sino diversas advoca
ciones de la Diosa Tierra 0 Madre Telurica (Baez-Jorge, 1988:127-135).

Lopez Austin también sefiala coma se funden y se separan las dei
dades de los diferentes panteones mesoamericanos para dar lugar a otras
deidades y coma los atributos de éstas cambian cuando realizan diferentes
funciones. Hace hincapié en la confusion entre Tlaloc y su reino y la im
portancia de las diosas madres coma divinidades de la tierra yel agua (Lo
pez Austin 1994:176). Este autor destaca la dualidad de Tlaloc que con su
consorte CalchihuitIicue representa la separacion deI elemento masculino
con el femenino. Afirma que Tlaloc es representado mas frecuentemente
coma varon pero que también existen representaciones femeninas
(ibfd:178 ).

A otro nivel de explicacion, aunque dentro de su modelo de princi
pios basicos para interpretar las creencias de los pueblos de la tradicion
mesoamericana, Lopez Austin senala la importancia de la "division holis
tica deI cosmos, con innumerables pares de oposicion, entre los que resal
tan los de muerte/vida, frio/calor, hembra/macho, agua/fuego y lluvias/se
cas'~ Segun el planteamiento de este autor, la esencia divina puede separar
se en varios dioses y esta divisibilidad, as! coma la capacidad de conjuga
cion, producen frecuentes confusiones. A menudo, las divinidades adop
tan la forma de dioses patronos que habitan cerros proximos a los pobla
dos que protegen y favorecen todos los aspectos referentes a la reproduc
cion. Ejemplos notables son las deidades terrestres y las pluviales que fre
cuentemente se transforman en serpientes y cuyo dominio "se extiende al
rayo, al trueno, al relampago, al viento, a la lluvia, a las nubes y a las masas
de agua".
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Conclusion

Con base en una comparacion de los materiales prehispanicos y la
interpretacion de éstos por autores como Broda y L6pez Austin a partir de
los materiales etnognificos recabados en Acxotla dei Monte entre 1974 y
1990, podemos concluir 10 siguiente:

a) La creencia en el complejo de seres instrumentales en la produc
ci6n de la lluvia yen el papel de los cerros como recipientes de agua en di
cho proceso, aparece como la continuaci6n de un muy antiguo complejo
de creencias prehispanicas.

b) El papel dei rayo como factor que recluta ayudantes en los proce
sos climatologicos coincide con el complejo prehispanico: los que mueren
se convierten en "tlaloques" mientras que los que sobreviven son «granice-

"ros.
c) En el caso de Acxotla dei Monte, este mecanismo de producci6n

de lluvia y de los fen6menos climatol6gicos circundantes se realiza a tra
vés de una divinidad femenina. Conocido como La Malintzi 0 Matlalcue
yétl, este ser reune algunos de los atributos de deidades femeninas mesoa
mericanas consideradas como consortes de Tlaloc, asi como dei mismo
Tlaloc.

d) Persisten practicas como la "celebraci6n dei santo de la tierra"
que parece ser la continuaci6n de la fiesta prehispanica de Tepeilhuitl. En
el material etnografico recabado, este ritual tiene una relaci6n directa con
los que se convierten en «ayudantes de La Malinche", es decir los que mue
ren fulminados por un rayo.

e) La asociaci6n entre el mar, la laguna dei ,irea y el cerro demues
tran la continuidad de la cosmovisi6n prehispanica. Por otro lado, el con
cepto dei mar parece tener la connotaci6n simbolica de "huey atl': la esen
cia dei agua como se tenia en la época prehispanica.

Finalmente, hay que sefialar que, dada la transformaci6n econ6mi
ca que ha sufrido Acxotla dei Monte, las probabilidades de ser alcanzados
por un rayo son bastante menores de 10 que 10 fueron en el pasado, cuan
do la comunidad se dedicaba a la producci6n de carb6n vegetal. Si bien la
persistencia dei complejo de creencias y pnicticas que hemos descrito de
pende en cierta medida de las vivencias que se producen a raiz de los re-
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lampagos, la presencia dominante de la montafia donde se acumulan las
nubes refuerza una parte dei complejo: el origen de las Huvias en el inte
rior de La Malinche.

Ademas, otros aspectos de la modernizaci6n no han modificado es
tas creencias. Por ejemplo, cuando se perfora el pozo de agua potable en
1972 a una profundidad de 160 m., el agua brot6 de un modo incontrola
ble durante varios dias antes de que la pudieran controlar. La gente consi
dera que esta era natural, ya que el interior de la montafia esta Heno de
agua. Otros habitantes insisten en que hay suficiente agua para que se les
cree un distrito de riego, coma se ha puesto en practica en comunidades a
altitudes inferiores. Esta idea les ha Hevado a realizar las oportunas gestio
nes ante las autoridades correspondientes, aunque sin éxito. Finalmente, la
gente cuenta el casa de un muerto electrocutado en los afios 60. Actual
mente, sus parientes realizan su ofrenda de muertos el dia 28 de octubre,
fecha en la que se conmemoran a los muertos fulminados por un rayo. Es
tos datos muestran que este antiquisimo complejo de creencias mesoame
ricanas esta muy arraigado en el imaginario popular y es capaz de adap
tarse y de sobrevivir, aun dentro deI contexto de la modernizacian.
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NOTAS

Sobre la invocaci6n a Santa Barbara coma protecci6n dei raya en Espafia, Cf. Mesa
et al., en este volumen.

2 Teponaxtle: tambor ritual.
3 Chiquihuite: canasta
4 Sobre las palmas de Ramas coma protecci6n dei rayo en Espafta, Cf Mesa et al., en

este volumen.
5 En nahuatl, coati: serpiente; apanco: a la orilla dei agua.
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TIEMPO, PODER y SOCIEDAD
En las comunidades Aymaras dei Altiplano (Bolivia)

Gilles RIVI~RE •

Traducida par Liliana LEWINSKI

A Philippe Le Tacon, in memoriam

•"Buscanda estas indias (...) la causa segunda dei agua que cae del cielo, tuvieran par
opinion comun que la era dei truena, y que él tenia a su cargo el praveer della euanda le pare
da. Después dei Viracacha y del sol daban a este su dias el tercer lugar en veneraci6n. Imagi
naran que era un hombre que estaba en el cielo farmada de estrellas, con una maza en la ma
na izquierda y una handa en la derecha, vestida de lucidas rapas, las cuales daban aquel res
plandar del relampaga cuanda se revalvia para tirar la handa; y que el esta/lida della causaba
los truenas, 105 cuales daba cuanda queria que cayese el agua (...). Coma atribuian al truena
la patestad de /lover y granizar con tado la demas que taca a las nubes y region del aire, dande
se fraguan estas mixtas imperfectos, asi debaja dei nombre de truena, a coma adherentes a él,
adaraban al raya, al relampaga, al arco del cielo, las /luvias, el graniza y hasta las tempestades,
tarbellinas y remalinas de vientas (...) Coma este dios era general, tenta en tadas partes image
nes y guacas y adaratarias; y euando en una parte se anticipaban las /lu vias y ven(an primera
que en atras, ten{an luega par mas acepta la guaca de aquel puebla. Cuanda faltaba el agua a
empezaba a helar temprana, echaban suerte los agareras, y determinado el sacrificia que se ha
bla de haeer al truena, luega cantribu(a tada el puebla, cada una con su parte, conforme a la
cantidad que se repartfa; y entregado a sus sacerdates y ministras, e/las la divid{an entre si, e
iban cada una par su parte a la puna y parama, a la mas alto que hallaban, y al/{ la afredan y
sacrificaban, dicienda ciertas palabras a proposita de la que se pretendia alcanzar.:: (COBO.
165311964, II: 160-161)

CERMA-EHESS, 54 Bld. Raspail, 75006 Paris. FRANCIA
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RESUMEN

Desde hace siglos, los campesinos aymaras deI altiplano andin.o han
elaborado varias técnicas para poner en valor un medio en el cual se ven
confrontados regularmente a factores climâticos limitantes (alevada alti
tud, heladas frecuentes, irregularidades pluviales, granizo, etc.) y donde la
produccci6n agricola es aleatoria. Estas técnicas no pueden ser disociadas
de las representaciones que se hacen deI mundo en el cual viven y de las re
laciones que establecen con los dioses y los espiritus garantes de un buen
ano. En este articulo nos interesaremos al "complejo meteoro16gico", a los
individuos responsables de su gesti6n y a ciertas practicas adivinatorias
que tienen por objeto, a la vez, prevenir, anticipar y dar sentido al evento
climatico u otros.

ABSTRACT
Weather, power and society
among the Aymara communities of the Altiplano (Bolivia)

The Aymara peasants of the Andean highlands have to deal cons
tantly with limiting climatic factors (high altitude, frequent frost, irregular
rains, hail, etc.) and a hazardous agricultural production. They have deve
loped over centuries different techniques to make the most of their harsh
environment. These techniques cannot be separated from their world view
and their relationships with the gods and spirits who are responsible for
prosperity. This article will be focused on the meteorogical "complex': the
people who manage it and on sorne divination practises aimed at predic
ting as well as anticipating and making climatic (and other) events mea
ningful.

RÉSUMÉ
Temps, pouvoir et société
dans les communautés aymaras de l'Altiplano (Bolivie)

Les paysans aymaras des hauts-plateaux andins ont depuis des siè
cles élaboré diverses techniques pour mettre en valeur un milieu où ils
sont régulièrement confrontés à des facteurs climatiques limitants (haute
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altitude, gelées fréquentes, irrégularités pluviales, grêle, etc) et où la pro
duction agricole est aléatoire. Ces techniques ne peuvent être dissociées
des représentations qu'ils se font du monde où ils vivent et des rapports
qu'ils établissent avec les dieux et esprits qui sont les garants d'une bonne
année. Dans cette article, nous nous intéresserons au "complexe" météoro
logique, aux individus qui sont les responsables de sa gestion, et à certai
nes pratiques divinatoires qui ont pour objet à la fois de prévoir et antici
per et de donner sens à l'événement (climatique ou autre).

1. Los desafios deI clima

Las sociedades deI altiplano andino se confrontan regularmente a
numerosos factores climaticos limitantes (alevada altitud, heladas frecuen
tes, iregularidades pluviales, granizo, etc.), que hacen que la produccci6n
agricola sea aleatoria y las condiciones de vida a menudo precarias1. La ri
queza y la diversidad de las técnicas puestas en prâctica para lograr la "con
quista dei frio y de la altitud" (Murra, 1989) demuestran un conocimien
to profundo, desde tiempos remotos, deI medio2. Si todos conocen las téc
nicas que deben aplicarse en funci6n de las condiciones deI medio en un
ano dado3, por si mismas, no permiten dar cuenta dei buen resultado 0 dei
fracaso de la empresa. El cultivo de los tubérculos 0 la ganaderia, coma las
otras actividades relacionadas con la suerte de los individuos 0 de la colec
tividad, ocupan un lugar en una cosmologia orientada hacia la prevencion
y la interpretacion. Es, entonces, necesario partir de las representaciones
de los campesinos -las cuales no son reductibles al acta productivo- para
comprender coma los hechos son interpretados y c6mo se define el orden
de las causalidades en relaci6n con los eIementos dei clima. Veremos que
éstos no tienen un origen "exterior" que se situaria en la periferia dei mun
do... Hablar deI tiempo que hace, es también decir algo sobre las turbulen
cias sociales, sobre las relaciones que los hombres establecen entre eIlos y
con los dioses y los espiritus que garantizan un buen ano. Es también ac
tuar y poner en obra los procedimientos rituales indispensables para obte
ner una buena cosecha 0 para alejar las calamidades que la acechan. En es
te articulo nos interesaremos al nucleo central deI "complejo meteorologi
co", a los especialistas que tienen la responsabilidad de su gestion ya cier
tas prâcticas adivinatorias que ponen en evidencia las logicas subyacentes
a la percepci6n deI clima y dei tiempo.
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2. El clima: un "complejo" ffsico-simb6lico

En aymara las lluvias, los vientos, las heladas, el rayo, el granizo, etc.,
son fen6menos que ellenguaje corriente distingue y cada unD de ellos lle
va un nombre genéric04• Por otra parte, segun la intensidad y las formas
que toman y los momentos en los que se manifiestan durante el afio, se les
atribuyen otros nombres espedficos al mismo tiempo que cualidades y
poderes particulares, tanto benéficos coma maléficos. Sin embargo, en los
sistemas de interpretaci6n de los campesinos aymaras, estos fen6menos no
se presentan aisladamente, pertenecen todos a un mismo complejo fisico
y simb61ico.

Numerosos mitos cuentan el origen deI viento, deI granizo y de las
heladas, representados coma "hermanos" enviados a la tierra, generalmen
te por un viejo 0 achachila (cf supra), coma consecuencia de las faltas 0 de
las irreverencias de los hombress. Ellos mismos convertidos en achachila,
estan siempre preparados a manifestarse y a desencadenarse cuando hay
una pérdida de equilibrio, cuando la comunidad no ha hecho las ofrendas
necesarias, cuando se divide 0 cuando se cometen faltas graves (conflictos
entre individuos pertenecientes a generaciones diferentes, abortos, etc.).
Las relaciones que los mitos atribuyen a los diferentes fen6menos climati
cos dibujan una "configuracion meteorol6gica" (Martinez, 1983: 98) en la
cual el rayo, bajo los rasgos de Santiago, ocupa una posici6n central, hoy
asociado regularmente a las fuerzas deI clima.

El papel esencial de Santiago remite a un complejo mitico y religio
so profundamente anclado basado en la tradici6n andina pre y post colo
nial, tradici6n que reune el santo, el rayo - y al mismo tiempo los otros fe
n6menos climaticos-, las divinidades de las montafias (llamadas, segun las
regiones, achachila, apu 0 mallku), los antecesores de la comunidad y los
chamanes que son los "duefios" deI clima. Totalidad generatriz y fecundan
te indispensable a la vida en la altitud y al mismo tiempo, temida6. Las me
tamorfosis sucesivas deI antiguo dios lllapa, a las que se han consagrado
numerosos estudios, son a menudo citadas coma un ejemplo de sincretis
mo entre una divinidad aut6ctona y una divinidad 0 un santo de origen
hispanic07. En las comunidades contemponineas deI altiplano, mas alla de
la figura deI santo cat6lico, se perpetuan ciertos principios y funciones
que, en la época prehispanica, eran los deI dios dei rayo.
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El término illapa es hoy pocas veces utilizado para designar al rayos.
Sin embargo la raiz illa aparece en diferentes términos, ricos en sentido,
que remiten a la antigua divinidad (también Hamada Chuqila). Hoy los illa
son piedras naturales 0 esculpidas que representan las matrices, los prin
cipios vitales de los animales y las plantas. Son conservadas e incorporadas
a las mesas rituales durante los sacrificios destinados a obtener una buena
producci6n. Ispalla designa los mellizos que, se cuenta, fueron separados
por el rayo en el vientre de la madre, candidatos privilegiados a la funci6n
de chaman9 y el espiritu que garantiza el crecimiento de los productos
agricolas (Alb6, 1992: 223). Durante ciertos rituales realizados para inte
rrumpir las Huvias excesivas (lo que es poco frecuente) se arrojan al fuego
serpientes vivas, representaci6n de la antigua divinidad del rayo/relampa
go (Tschopik, 1968: 316; Bouysse-Cassagne, 1988; Girault, 1988).

La relaci6n entre la divinidad de la montafia, el rayo y Santiago apa
rece hoy en numerosos mitos recogidos en el altiplano aymara (Monast,
1972; Wachtel, 1990; Cereceda, 1993; Rivière, 1995). Santiago es asociado,
ademas de la funci6n de "duefio deI clima': a los antepasados fundadores a
los cuales se atribuye la aplicaci6n, en el territorio de las comunidades, de
la organizaci6n dualista -fundamento de la ideologia andina-. Es algunas
veces asociado, en los mitos, a San Ger6nimo y a San Felipe (Wachtel,
1990: 53-54; Cereceda: 1993: 249; Rivière, op. dt.), llamados los "Tres Ca
balleros': cuyos nombres son también los de las tres figuras deI rayo. En ay
mara se distingue el relampago "caliente" que desciende deI cielo, Hamado
Santiago (0 axumay nina, lit. "que quema") y los relampagos "frios" que no
queman (nina thaya), Hamados San Ger6nimo y San Felipe10. Entre sep
tiembre y diciembre, cuando los vientos deI oeste son muy fuertes y desa
lojan las nubes, esperadas del nor/noreste, portadoras de Huvias, se practi
ca el wayra chinu (lit. "amarre deI viento") 0 wayra katu (lit. "captura deI
viento)". En esta ocasi6n los especialistas atrapan el "viento" en una tripa
de llama que depositan bajo el casco deI cabaHo de Santiago (0 algunas ve
ces, de otros santos jinetes) conservado en la iglesia (cf. también Cereceda,
op. dt.; Wachtel, op. dt.). Santiago inmovilizara los "malos" vientos, atrae
ra las Huvias benéficas, indispensables en los campos y, al mismo tiempo,
alejara las heladas. La interdependencia de los fen6menos meteorologicos,
observable empiricamente, es expresada en un lenguaje simb61ico y colo
rido: la relaci6n entre un cielo cubierto y la ausencia de heladas 0 la coin-
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cidencia frecuente entre rayo y granizo (fen6menos a menudo sin6ni
mos) 11. El "complejo meteorol6gico" aparece también cuando se conside
ra el origen de los poderes y las funciones de los especialistas encargados
de controlar las fuerzas deI c1ima y de realizar los rituales necesarios para
alejar las heladas, atraer las nubes, producir la circulaci6n de los Iiquidos
en el cosmos, etc. L1evan nombres diversos, maestros, loqtiris y sobre todo
yatiri (lit. "el que sabe"; Huanca, 1989). Los yatiri 0 chamanes titulares, son
elegidos por la comunidad entre los individuos que reunen varias condi
ciones: signos fisicos que testimonian la e1ecci6n divina desde el nacimien
to l2, el poder de dialogar con los dioses y los espiritus, etc. Haber sido to
cado por el rayo y de haber sobrevivido después de una "muerte iniciati
ca" es el signo mas importante deI origen de los conocimientos y poderes
particulares de los yatiri, por e1lo se les da el nombre de "hijos deI rayo" 13.

Sin embargo, no es suficiente: es necesario demostrar una gran devoci6n
por las divinidades, fidelidad, rigor y eficacidad. Los yatiri tienen sobre to
do el poder de acceder al mundo invisible y son los especialistas de la adi
vinaci6n, inspirados por el espiritu de las montanas 0 por el de las plantas,
quienes les comunican -sobre todo por medio de los suenos- que la tierra
tiene hambre y que reclama ofrendas. Hoy, en la mayoria de las comuni
dades, existe una clara. divisi6n entre estos especialistas y las autoridades
"politicas" tradicionales. Pero en ciertas regiones esta separaci6n no es tan
Iimpida. Por ejemplo, en las comunidades deI sur deI departamento de
Oruro, donde existen todavia los cargos de jilaqata y de cacique ("jefes" deI
ayllu y de la comunidad), durante el ano que dura su cargo, yespecialmen
te durante los rituales, Hevan respectivamente el nombre de achachila
(mallku en esta regi6n) de su estancia de origen y el deI achachila princi
pal fundador, segun el mito, de la comunidad (mientras que su esposa es
Hamada t{alla, la divinidad femenina) 14. El estar poseido por las divinida
des tutelares les otorga poderes chamanicos. Ofician directamente duran
te los rituales comunitarios, dialogan con los dioses, tareas realizadas en
otros lugares por los yatiri (Rivière, 1995). Aunque el uso se pierde, estos
ultimos son también llamados mallku y su esposa t{alla.
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3. La adivinacion, gestion de 10 aleatorio

En la sociedad aymara son numerosas las pnkticas adivinatorias
que tienen reIacion con las actividades agricolas, realizadas en diferentes
momentos deI afio lS . Tienen por objeto no solo anticipar los eventos si
tuados en un "futuro" mas 0 menos proximo sino también, interpretar las
irregularidades y las fallas de los ciclos, tanto presentes coma pasados. Se
acude a diferentes tipos de indicadores (vegetales, animales, astron6micos,
climaticos, interpretaci6n de suefios, etc.); algunos son considerados mas
prestigiosos y mas seguros que otros. Es el casa deI zorro, dei rayo, de va
rios rapaces, de diferentes cactus que crecen en las alturas 0 inversamente,
de roedores que viven bajo tierra, ciertos reptiles 0 batracios, animales
bien conocidos de los antrop610gos que estudian los sistemas simb6licos
andinos y los diferentes componentes de la pacha (término que designa la
totalidad espacial y temporal; Taylor, 1987: 31-32; Harris y Bouysse-Cas
sagne, 1988)16.

Se puede distinguir varias formas de adivinaci6n segun las técnicas
puestas a la obra, las personas que las realizan, las interpretaciones dadas,
etc.: la adivinacion inductiva 0 predictiva y la adivinaci6n intuitiva 0 inspi
rada. Las primeras a partir de la lectura e interpretaci6n de signos diversos
para prevenir un evento que todavia no tuvo lugar, son el objeto de confi
guraciones e interpretaciones mas 0 menos cornpiejas para el sujeto. Las
segundas, habitualmente realizadas por los yatiri, pero no exclusivamente,
se fundan en la interpretaci6n mas literaI de los mensajes transmitidos por
los dioses y los espiritus. En la realidad las fronteras no son tan nitidas y
no es raro encontrarlas reunidas; todos pueden "chamanizar': coma 10 di
ce R. Hamayon (sin ser por 10 tanto reconocidos coma chaman titular).

Los momentos de la adivinacion

Las practicas adivinatorias son realizadas en momentos particula
res; existe una suerte de calendario de la adivinaci6n, en reIaci6n con las
actividades y proyectos de los individuos y de la comunidad pero también
con la "disponibiIidad" de los indicadores consultados. Los signos de la
"naturaleza" no son observados durante el afio con la misma constancia.
Las practicas adivinatorias son realizadas cuando los indicadores mas im-
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portantes son mas "explicitos" (cuando "saben mas", surn yatipxi), a partir
dei mes de maya y sobre todo a partir de fines de julio y principios de agos
to. En esta época se abre un periodo en el cuallas divinidades/espiiritus es
tan en efervescencia, cuando el futuro es incierto y diffcilmente dominable
por los hombres, cuando la tierra esta "abierta" y "tiene hambre y respira";
el mes de agosto es llamado phaxsi lakani, lit. "mes con una boca". Encon
tramos asi la idea de un porvenir (por venir) cargado de intensidad, deci
sivo para la producci6n agricola y la reproducci6n social. La tierra (el
mundo de abajo) esta abierta, recibe pero da también y se deja "ver". En es
te periodo son visibles los entierros 0 tapados de moneda de plata, esos te
soros enterrados, atribuidos a los Chullpas, habitantes de un mundo pre
humano. Es en agosto que un ser semi-mitico, semi-humano (likiichiri,
kharisiri) es particularmente activo en sus andanzas, extrae la grasa de los
hombres, es decir su principio vital (Rivière, 1991). A fines de esta época
se es mas sensible a las enfermedades de la naturaleza/sobrenaturaleza y
que es necesario evitar la frecuentaci6n de los sitios peligrosos. Las divini
dades deI inframundo son, entonces, particularmente irascibles y no pue
den ser provocadas porque ellas se vengarian. Se evitan los casamientos en
agosto porque, se dice, la decisi6n no pertenece a la pareja sino a las enti
dades fianqha que pueden poner en peligro las relaciones conyugales, etc.
No puede haber peleas y la concordia debe reinar en la comunidad, en el
seno de la pareja y de la familia. La mayoria de los campesinos no trabaja
el lm. de agosto. Periodo crucial, cargado de potencialidades...

Para comprender la importancia dei mes de agosto, 0 mas exacta
mente dei periodo que comienza con la fiesta de Santiago, es necesario si
tuarlo en la cosmologia aymara y tener a la vez aspectos astron6micos,
agron6micos, climaticos, religiosos y simb6licos. Agosto es un mes califi
cado de aciago, phiru, saxra, nanqha -segun el contexto, términos que se
utilizan para designar las entidades, momentos 0 sitios rebosantes de po
deres, inciertos, dominados dificilmente por los hombres. Es un mes de
transici6n entre la temporada seca y la humeda, cuando se esperan las ne
vadas que facilitanin los ultimos trabajos de roturaci6n porque la nieve es
considerada coma la "grasa" de la Pacha Marna (divinidad de la tierra aso
ciada a la fertilidad)P



Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano /39

A prop6sito deI sofisticado sistema astron6mico de la sociedad in
ca, Zuidema demostr6 la funci6n deI ushnu, construcci6n que servia de
punto de observaci6n astron6mico para determinar la posici6n dei sol en
diferentes periodos dei ano y los momentos de apertura y de cierre deI ci
elo agricola (1980/1989). En la sociedad inca, el cielo se abria el18 de agos
to (0 comenzaba en el momento de la luna lIena la mas pr6xima a esta fe
cha, dado que se integraban los cielos solares y lunares). Zuidema y Aveni
han observado que el18 de agosto es una de las cuatro fechas en las cua
les el sol y la luna estan en oposici6n, el uno en el zenit y la otra en el na
dir. En esta fecha, al mediodia el sol pasa por encima deI ushnu, a media
noche es la luna que pasa por encima de este observatorio que tiene una
funci6n de gnomon, de axis mundi ; une el cielo al mundo subternineo y
atraviesa la tierra. En nuestra regi6n, se cree hoy que durante esta época
hay intercambios y comunicaciones entre las fuerzas de arriba y las de aba
jo e inversi6n entre las instancias. Las cuales se trata de situar en niveles
materiales, cuando en realidad es la inversi6n entre principios metafisicos
u ontol6gicos (en los cuales tiempo yespacio no estan disociados). Entre
un mundo que perteneceria a los humanos de hoy y el de la sobrenatura
leza "activada" de algun modo por los antepasados.

En todo el altiplano aymara, el1ro. de agosto y los dos dias siguien
tes -y aun los otros dias deI mes- los campesinos hacen wilancha (sacrifi
cios sangrientos de animales) a los achachila y uywiri familiares y comuni
tarios, que son la base deI principio de fertilidad dei sueIo y de la repro
ducci6n de ganado, de los ftlones mineros y, por extensi6n, deI origen de
las "riquezas" que hoy pueden ser otras cosas, no s610 las cosechas y el ga
nado. En todas partes el Iro. de agosto se presta atenci6n a la fuerza y a la
direcci6n de los vientos enviados por los grandes achachila (Illimani, Saja
ma, Lixli, etc.) ya la lumasa. Este término designa los signos animales, ve
getales y elimaticos, al menos los pr6ximos (escarcha, bruma, ciertos vien
tos, la humedad bajo las piedras, los vapores que emanan deI suelo, etc.).
Estos signos son percibidos coma mensajes enviados por los dioses en los
momentos en los que hay inversi6n, en los cuales las fuerzas deI inframun
do son cercanas, efervescentes, cargadas de poderes, muy activas y que 10
seran, también, durante todo eIlargo cielo agricola, al menos hasta el Car
naval. El trabajo de los hombres es descifrarlos. Los pron6sticos que se ha
cen a partir deI 25 de julio (sobre todo el lm. de agosto) permiten deter-
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minar el momento ideal de la siembra, cuando las intemperies son temi
bles, la intensidad de la temporada de las l1uvias, la calidad de la futura co
secha, etc.

Ciertas pnkticas adivinatorias efectuadas en esta época son tomadas
de las cabafiuelas, muy difundidas en el mundo mediterraneo y en Améri
ca Latina. IB En la sociedad aymara se desconoce este término y estas prac
ticas son expresadas a partir deI verbo amuytfayafla que significa "pronos
ticar" a partir de los signos "transmitidos" por la naturaleza.

Configuraciones adivinatorias y practicas sociales

Los enunciados adivinatorios ponen en relaci6n l) un signo obser
vado, un presagio (protase); y, 2} un pron6stico (apodose};191as dos partes
deI enunciado estan relacionadas por "si" (0 "cuando"). Citemos aIgunos
ejemplos:

"si la Cruz deI Sur desaparece antes deI 3 de mayo, las siembras tem
pranas (nayra) seran buenas; si desaparece el dia de la fiesta, sera
mejor hacer siembras medias {taypi}; si desaparece después, siem
bras tardias (qhipa}.20 Se procede deI mismo modo con las otras es
trel1as y constelaciones: Ori6n (Arado) , las Nubes Magal1anicas (Qa
na), ciertas partes de la Via Lactea (especialmente la Constelaci6n de
la l1ama), las Pléyades (Qutu), etc., las cuales "indican" si las cose
chas seran buenas 0 malas, si seran afectadas por las heladas, si es
mejor sembrar en las alturas (cerros, pampas) 0 en las partes bajas
(pampa), etc.21

ciertos enunciados son construidos a partir de la cuidadosa obser
vaci6n deI desarrol1o de ciertas plantas salvajes: si el primer floreci
miento de la hortiga (itapallu), de varios cactus (sank'ayu, waraqu,
achaqana, etc.) que crecen en las alturas (asociados al mundo "sal
vaje") es destruida por las heladas, las cosechas tempranas correran
riesgos, si es el segundo florecimiento el destruido, seran las siem
bras medianas las afectadas, etc.
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otros enunciados tienen que ver con la observaci6n de ciertos ani
males salvajes. Asi, si en septiembre el zono chilla con un sonido
agudo, se dice que todavia no llego el momento de sembrar, si es
ronco, se puede comenzar, si es ronco al principio y agudo después,
hay que esperar. Si chilla primero en la pampa, hay que comenzar a
sembrar en esos sectores las papas "amargas", si 10 hace en las altu
ras hay que comenzar por las papas "dulces", en las laderas abriga
das, etc.

otros enunciados se basan sobre fechas precisas, por ejemplo el 25
de julio, fiesta de Santiago. Se dice que en esta época el zono y las
heladas/granizo hacen una canera. Si el zono chilla antes dei 25 de
julio, habra pocas heladas; por el contrario, si hiela 0 graniza antes
deI primer chillido dei zono (si ganan al zorro), el ano sera malo. El
allqamari (Phalcobaenus Megalopterus ) es otro animal examinado
con mucha atencion. Anida en las cumbres de los achachila, las al
tas montanas, ancestros y divinidades tutelares de la comunidad. Se
gun la posici6n deI nido, al surlsuroeste 0 al norte, se deducira que
el ano sera Huvioso 0 no y determinara el buen momento de la siem
bra. El desplazamiento de los allqamari (nidos y excrementos) en las
cimas sagradas tiene una relaci6n de homologia con la rosa de los
vientos que se superpone a los grandes ejes de desplazamiento de
los flujos de aire entre las planicies amaz6nicas, la Cordillera y el
Océano Padfico. Estos grandes ejes estan marcados por la posici6n
de las grandes montanas (Illimani, Sajama, Wayna Potosi, Lixli, etc.)
que son los achachilas mas poderosos a los cuales los Aymaras atri
buyen el poder de enviar, alejar, retener las nubes portadoras de llu
Vias.

una pnictica muy extendida y antigua, llamada piyu 0 piwi (califica
da por Bertonio coma "gran supersticion", 1612, II: 268), se realiza
èl primer dia de la siembra. Luego de haber sembrado cuatro surcos,
se extrae con las dos manos las ultimas papas deI costal que contie
ne las semillas. El numero de papas restantes, entre 1 y 4, permite
hacer pronosticos. Si quedan 4 papas (conjunto Hamado jach'a ura,
lit. "gran hora': 0 jach'a sata, lit. "gran siembra"), el ano se anuncia
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bajo los mejores auspicios. Si quedan 3 (jamach'i kayu, lit. "pata de
pajaro"), las plantas seran destruidas por las heladas y el granizo. Si
quedan 2 (tinkuka 0 sullka ura), la cosecha sera "bastante buena".
Por ultimo, si s610 queda una papa, el afio sera bueno 0 malo, sin
que se 10 pueda prever. Segun otra interpretaci6n el numero 1 es lla
mado p'ipi ("cabeza") y se considera que la hora de sembrar no lle
g6 todavia, que la cosecha sera mala y la muerte podra llevarse una
persona (la "cabeza" representa el craneo del difunto)".

Ciertos indicadores pueden ser relacionados con hechos cercanos,
por ejemplo, por un lado, los vientos deI suroeste, el cielo descubierto, el
centelleo intenso de las estrelIas y constelaciones y, por otra parte, la pro
ximidad de las heladas. La observaci6n de estos diferentes signos reunidos
en una configuraci6n significante conduce a las autoridades tradicionales a
convocar a los comuneros y reunirlos en la sata aynuqa (parcela inc1uida
en un cic10 rotativo, bajo el control comunitario y sembrada con papas)
para encender grandes fogatas (qhachwa). El humo que desciende sobre las
parcelas forma, as! parece, un velo capaz de limitar las pérdidas radiativas
y el calor emitido permitiria aumentar puntualmente la temperatura de las
parcelas. En el curso de esta ceremonia se presta atenci6n a la batalla de los
vientos en los cielos y se la interrumpe cuando los vientos deI surlsuroes
te se calman, 10 que es interpretado como un favor de Sajama achachila,
montafia a cual se atribuye el poder de traer las heladas (ahuyentando las
nubes portadoras de lluvias que llegan deI nor/noroeste, cf infra). Se rea
liza la qhachwa cuando es visible un grupo de signos conocidos, anuncia
dores de heladas. Se trata a la vez de una "técnica" y de un ritual destina
dos a actuar sobre los elementos materiales ya modificar el curso de los
acontecimientos. En ultima instancia, es el hecho de no haber efectuado la
ceremonia que seria interpretado como la causa de las heladas...

La interpretacion de una configuraci6n particular no tiene necesa
riamente un efecto "practico" que conduce a la realizaci6n obligatoria y/o
inmediata de la acci6n esperada22. Varios indicadores examinados en ma
yo 0 junio pueden, por ejemplo, "dedr" que las siembras tempranas seran
las indicadas 0 que seria mejor sembrar primero en las pampas. Esto no
significa que llegada la siembra se haga exactamente 10 que los indicado
res han "dicho" algunos meses antes. Todos ellos dan solamente un marco
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de referencia flexible, que se adapta a los diferentes contextos. En la época
de la siembra, las tareas pueden ser avanzadas 0 retrasadas, en funci6n de
la disponibilidad de la mana de obra 0 de yuntas, de la cantidad y de las
variedades disponibles de papas, de la humedad de los suelos, etc., "con
tradiciendo", aparentemente, las informaciones dadas por los "signos de la
naturaleza': La adivinaci6n sirve no solamente para predecir sino también
para interpretar las irregularidades climâticas de los ciclos agricolas pre
sentes 0 pasados. Por el juego de la conmutaci6n de las causas se da senti
do a las irregularidades, a los errores, a las "malas elecciones". Es sin em
bargo necesario que las referencias 0 los signos que entran en los enuncia
dos adivinatorios y las relaciones definidas entre causas y consecuencias
sean aceptadas por todo el mundo. La gran variedad de indicadores social
mente reconocidos, los mensajes contradictorios que transmiten son refe
rencias que permiten dar sentido al acontecimiento.

La adivinaci6n remite a varios problemas epistemol6gicos, en rela
ci6n con las formas deI conocimiento y, mas ampliamente, a la "verdad" en
la sociedad aymara. Para algunos investigadores, la adivinaci6n no merece
ser estudiada porque es imposible "prever" a largo plazo, la prueba es que
los campesinos "se equivocan" a menudo... Inversamente, personas bien
intencionadas, deseando rehabilitar las técnicas andinas "milenarias", facil
mente "prueban" que los campesinos andinos no se equivocan jamas en
sus pron6sticos. Demuestran la exactitud de las relaciones establecidas en
tre un signo y un acontecimiento, pero al precio de razonamientos a veces
falaciosos, eliminando los otros signos que pudieran contradecirlas. La
versi6n positivista y cientista y la versi6n militante que se presenta coma
el contrario y el remedio de la precedente, pecan por un profundo desco
nocimiento de los sistemas de interpretaci6n de las sociedades andinas y
de la ftIosofia de la adivinaci6n... En efecto, slf pertinencia es s610 com
prensible a partir de una visi6n holista. No es porque no hay adecuaci6n
entre el signo, la interpretaci6n, la acci6n y el acontecimiento que se pue
de decir que la configuraci6n adivinatoria es "falsa" 0 que pertenece a una
forma de razonamiento err6nea. Por una parte, porque los sistemas de adi
vinaci6n siempre integran varios indicadores cuyos "mensajes" son con
tradictorios. Por la otra, porque sirven tanto para interpretar la acci6n re
trospectivamente que para anticiparla. Los indicadores son referencias que
dan sentido en un mundo donde 10 aleatorio es fuerte. No pueden ser ais-
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lados de los otros elementos, naturales 0 sociales, que igualmente contri
buyen a definir y orientar la acci6n. El momento cuando se manifiestan
(amanecer y atardecer, nidificaci6n, aparejamiento, florecimiento, etc.) y
las proyecciones que se hacen hacia el futuro son referencias que dèfinen
las divisiones temporales socialmente compartidas. Son, sin embargo, fle
xibles y adaptables a las circunstancias y a las diferentes coerciones (clima
ticas, sociales, materiales, etc.). Las diferencias entre los individuos en las
interpretaciones relativas a un mismo indicador confirman (pero no con
tradicen) la "validez" de la adivinaci6n. De otro modo, la acci6n seria im
posible.

Como en muchas sociedades, para los campesinos aymaras la "ver
dad" no existe de una vez por todas; es eminentemente relacional, evalua
da y apreciada en la acci6n, evaluada con otros acontecimientos.23 El error
no es jamas absoluto y definitivo, puede ser corregido por la negociaci6n,
el intercambio, el sacrificio, etc. Es significativo que interpretar los signos
de la naturaleza, pronosticar, restablecer el equilibrio, social y c6smico, son
expresados por el mismo término, pampachana.24 Los ejemplos de enun
ciados antes citados muestran que en las configuraciones adivinatorias
predomina una 16gica ternaria: antes-durante-después (una fecha, una
fiesta), fuerte-mediano-débil (Huvias, vientos, etc.), alto-mediano-bajo
(nidos, platas, etc.), tempranas-medias-tardias (siembra), etc.25 Esta 16gi
ca que a dos términos opuestos asocia un centro/medio, puede ser encon
trada en otros dominios: la representaci6n deI tiempo y deI espacio, la or
ganizaci6n politica, el sistema de cargos, la lectura de la coca, etc. (Rivière,
1983; Bouysse-Cassagne, 1978, 1987). Este "medio" es equidistante de los
extremos. Sin embargo, no son los extremos que 10 fundan sino a la inver
sa: el "medio" contiene también las cualidades de las "mitades" entre las
cuales esta situado. La busqueda deI equilibrio y la condena deI exceso en
todos los dominios de la existencia, esta en el centro deI pensamiento ay
mara. A partir de aHi, la adivinaci6n no es mas que una ilustraci6n, entre
otras, de esta busqueda de sentido en la cual, 10 justo, 10 bueno no existen
en si mismo sino en la acci6n, fisica, intelectual, simb6lica, etc., y que no
concluye jamas.
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NOTAS

Este articulo se basa en los trabajos de terreno realizados en dos comunidades ay
maras situadas en el altipiano boliviano a una altitud media de 3.800 m. Cada una
de ellas incluye versantes y montafias cuya altitud es todavia superior: 4.200 m en
Pumani (provincia de Aroma, departamento de La Paz), mas de 5.000 en Sabaya
(provincia de Atahuallpa, departamento de Oruro). En la primera, las actividades
econ6micas descansan en el cultivo de la papa y secundariamente en el de la ceba
da, de la quinua y dei trigo, asi como en la cria de bovinos y ovinos. En Sabaya, ade
mas dei cultivo de la papa y de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), se practi
ca la cria de ovinos y de camélidos (llamas y alpacas).

2 "El altiplano es el Sahel, sumadas las heladas" nos decia P. Le Tacon, agr6nomo, pa
ra dar cuenta de las condiciones climaticas del altiplano donde moriria, aigunos
meses después, a causa de un accidente de montafia. En las comunidades estudia
das, se practica la agricultura entre 3.700 y mas de 4.000 metros. La producci6n es
buena en promedio un afio sobre cinco, mala 0 insuficiente cuatro afios sobre cin
co.

3 Sobre la agricultura y las tecnologias andinas cf Ravines, 1978; Lechtman & Soldi,
1981; Mamani, 1988; Morion, 1992. Sobre los antiguos Aymaras cf. Bouysse-Cas
sagne, 1987.

4 Lluvia: jal/u. Viento: wayra (término genérico); otros términos: asir wayra, tutuka,
jampfat wayra. Helada: juyphi. Relampago, trueno: qfixu qfixu, axumal/a. Graniza
da: chhijchhi.

5 Cf Paredes, 196311976: 120; Valiente in Alb6, 1992: 62-64; Ochoa in Alb6, 1988:
91-92; Van Kessel & Condori, 1994: 72-93; Cereceda, 1993.

6 Ademas de la citaci6n de Cobo, a comienzo de este texto, ver también Polo de On
degardo, [1559]1916: 113). Seglin Poma de Ayala, "Tenian los yndios antiguos co
nocimiento de que abia un solo Dios, tres personas (...) AI primero le Ilamaua ya
yan yllapa (su padre, el rayo); el segundo, chaupin churin yllapa (su hijo del medio,
el rayo); el tercero le Ilamaua sullca churin yllapa [su hijo menor, el rayo][54]; sa
crificaban al yllapa, al rrayo que agora les'Ilaman Santiago, que mando coca y co
midas y chicha, ayunando sai y no durmiendo con sus mugeres ni las dichas mu
geres con sus maridos, velando una noche (... ) y por otro nombre le Haman Curi
Caccha (resplandor de oro), yllapa (el rayo)" [267]. Seglin Arriaga, Ilevaban el
nombre de Yllapa 10 que fue rapidamente impedido por la Iglesia que prohibi6
también el nombre de Santiago, sacando al mismo tiempo del calendario cat61ico
destinado a los indios un nombre que era él del santo-patr6n de Espafia (Duviols,
1971 : 245).

7 Ver, entre otros, Desmaret (1981), Fuenzalida (1965/1980), Girault (197211988),
Gisbert (1980, 1991, 1992), Harris & Bouyse-Cassagne (1988), Rivière (1995), Rô
sing (1996), Salazar (1982), Wachtel (1990). Antes de Ilegar a América, Santiago y
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San Juan llevaban el nombre de "hijos dei trueno" (Boarnergès), dado por Jesus
cuando estos dos santos le pidieron, sin éxito, hacer caer el rayo sobre los Samari
tanos que los hablan recibido mal (Xunta de Galicia, 1993; Van den Berg, 1990: 249
et s.). Sobre Santiago en México ver Hémond & Goloubinoff, en este volumen.

8 Se prefieren los términos llijul/iju, q{ixuq{ixu. etc., que dan la idea de un brillo in
tenso y subito.

9 Un proceso sincrético parecido ha ocurrido con Santa Barbara. En los Andes, esta
asociada con el rayo y es considerada como "abogada para las aguas, las tempesta
des y los rayos" (Gade, 1983: 781). Cuando amenaza el rayo, se escucha a menudo
el refran "Santa Barbara, doncella, Ilbrame de esta centella", también conocido en
Espana (Mesa et al., en este volumen). El dia de Santa Barbara (4 de diciembre) los
campesinos de los Andes no trabajan por temor al rayo (ver también Costa Argue
das, 1967, II, 211).

10 Como 10 demostro Martlnez (1983), la divinidad de la montafia es multiforme. Es
invocada en los ritos agrarios, provee ganado, dinero, etc., y tiene que ver con la sa
lud y la prosperidad, tanto individual como colectiva.

Il En las comunidades estudiadas las papas -producto esencial de la economla local y
objeto de los grandes ritos agrarios- son plantadas desde el fin de agosto hasta fi
nes de noviembre y cosechadas desde febrero hasta abril y mayo. El ciclo vegetati
vo de los tubérculos es constantemente amenazado por las lluvias insuficientes y las
heladas que pueden producirse todo el afio. Estos dos fen6menos estan Intimamen
te ligados. En efecto, a esa altitud y latitud, las heladas no son debidas a "invasiones
de aire polar" sino a pérdidas radiativas. Durante la temporada de cultivo, de octu
bre a marzo, las heladas son causadas por el "balance de radiaci6n negativa, las no
ches c1aras. Esto esta demostrado, por ejemplo, por la ausencia de helada cuando el
cielo esta cubierto y por la estrecha relaci6n en el espacio yen el tiempo entre tem
peratura minima (heladas) y la presi6n parcial dei vapor de agua en la atm6sfera"
(Morion, 1992: 266; Le Tacon et. al.• 1991: 290). En otros términos, para los cam
pesinos dei altiplano, un cielo cubierto es una garantla contra las heladas mientras
que si no hay nubes. pueden temer perder los cultivos.

12 Por ejemplo, nacer "parado" (kayul/a), tener un labio leporino, seis dedos en un pie
o en la mano (suxtal/a). una cruz en la palma de la mano, sufrir de estrabismo 0 te
ner un solo ojo, etc. Los mellizos, y particularmente los de un mismo sexo, que se
dice fueron divididos por el rayo en el vientre de la madre, son los aspirantes pri
vilegiados a esta funci6n.

13 Las personas tocadas por el rayo son llamadas rayun purita. axata, pantata/pantja
ta. etc. Acerca de los chamanes tocados por el rayo en los Andes colombianos y en
la planicie central mejicana, cf. Natez Cruz & Ceron, en este volumen; Robichaux,
en este volumen.

14 Ayllu : unidad social y territorial de tendencia endogamica. Estancia: lugar de resi
dencia principal y producci6n de una 0 varias familias extensas.
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15 Presentamos aqui una parte de una investigaci6n en curso sobre la adivinaci6n en
la sociedad aymara.

16 Estos animales y plantas son los equivalentes salvajes de los animales domésticos 0
de las plantas cultivadas. La vicufia es considerada coma la Hama de los achachila;
el a/lqamari su "pollo" y guardiân; el liqi liqui su pollo y su centinela; el zorro su
"perro", etc. La achakana (cactus consumido cuando hay penuria de alimentos) es
el chiunu de los achachila, el ajar jupha es la quinua de la divinidad, etc.

17 En el altiplano, los Aymaras distinguen una temporada humeda, de septiembre-oc
tubre hasta marzo-abril (jallu pacha) y una temporada seca, de mayo a septiembre,
Hamada seglin los periodos lupi pacha 0 lapaqa, lit. "periodo de luminosidad': tha
ya pacha, "periodo frio" y juyphi pacha, "periodo de las heladas':

18 Técnica adivinatoria que consiste en proyectar en los meses venideros las caracte
risticas c1imâticas observadas durante ciertos dias deI ano. Las cabafiuelas eran an
tiguamente definidas coma "la vana observaci6n que hacen aigunos de los doce
primeros dias dei mes de enero, infiriendo de cada unD de ellos por su orden el
tiempo que harâ en los doces meses deI afio". (Diccionario de Autoridades, 1726:
22). Sobre las cabafiuelas en Espana, cf. Mesa et al., en este volumen. Para el Pern ,
cf. Cuba de Nordt, 1967; para Venezuela, cf. de Robert en este volumen; para Méji
co, cf Katz, 1994, en este volumen; Hémond & Goloubinoff, en este volumen.

19 Términos prestados de Bottéro, 1974: 82.
20 En el altipiano las siembras de la papa se extienden desde fines de agosto hasta el

mes de noviembre, se las Hama respectivamente nayra sata, taypi sata, qhipa sata.
El escalonamiento de las siembras es una de las numerosas técnicas utilizadas para
reducir los riesgos climâticos.

21 Remarquemos que esta configuraci6n integra elementos astron6micos y meteo
rol6gicos. A una fecha dada, cada afio, por ejemplo el 3 de mayo, el mapa dei cielo
es el mismo. La afirmaci6n que la Cruz deI Sur -u otro cuerpo celeste- desaparece
antes 0 después de una fecha fija s610 puede ser comprendida si se tiene en cuenta
que su centeHeo (fuerte, débil, nulo) depende de la presencia de nubes 0 de bruma
y por 10 tanto de la humedad ambiente. La interpretaci6n que sigue la observaci6n
de la Cruz deI Sur y la que se hace a principios de agosto se basan en la misma 16
gica: la proposici6n "si la constelaci6n desaparece antes dei 3 mayo..". es equivalen
te a la proposici6n "si hay nubes el 1ro de agosto.::. En el segundo caso.las nubes
"portadoras de lIuvias" son mencionadas c1aramente mientras que en el primero,
la invisibilidad de la constelaci6n es debida a la presencia de humedad en la atm6s
fera.

22 Las conclusiones a las que Hegamos no son diferentes de las dei antrop610go G. Ur
ton que trabaj6 sobre los indicadores astron6micos en una comunidad de Peru
(Urton, 1986 y comunicaci6n personal).

23 .... :truth· is in the action generated, the social reality reconstituted, and the resul
tant well-being of the people; it is not to be found in an abstract system or specifie
verifications of separate oracular pronouncements" (Peek, 1991: 135).
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24 Pampaehana/llampuehana en el sentido de restablecer el equilibrio es la funci6n
exacta del chaman en el dominio simb6lico. Es también la funci6n deI jilaqata, dei
"jefe" de los ayllu, al menos en las comunidades originarias donde esta autoridad
conserv6 poderes chamanicos. A diferencia de las prclcticas adivinatorias que po
nen directamente en relaci6n un especialista (chaman) y un paciente que 10 con
sulta para restablecer un desorden, en las comunidades estudiadas, en el transcur
so del cielo agricola, esta relaci6n no existe (mas) en las prclcticas realizadas. Los
chamanes (yatiri) recurren a varias técnicas de adivinaci6n "inspirada" para fijar la
fecha yel emplazamiento de ciertos rituales colectivos. Hoy su funci6n es esencial
mente ésta (Rivière, 1995).

25 Existen sin embargo, en ciertos casas, enunciados binarios 0 de base cuatro, el pi
yu por ejemplo. descrito antes.
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"EL TIEMPO QUE HACE"
Percepci6n de los fen6menos meteorol6gicos

entre los paeces (Colombia)
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RESUMEN

Para los paeces deI Cauca (Colombia), los fen6menos meteorol6gi
cos se conciben coma espiritus de 10 alto que viven en espacios "miticos"
ubicados fuera de los espacios socializados deI territorio. Los chamanes
paeces, que reciben su poder deI rayo, tienen la capacidad de leer el futuro
en las nubes y, por medio de ritos, de actuar sobre las enfermedades y los
elementos climaticos. Ademas, en un contexto de lucha continua por las
tierras, juegan un papel politico. Otros ritos para actuar sobre el clima son
llevados a cabo en fiestas de santo 0 en el ambito doméstico.

ABSTRACT
"El tiempo que hace": Paéz perception of meteorological phenomena
(Columbia)

The Paéz Indians of the Cauca (Columbia) perceive climatic pheno
mena as higher spirits living in mythical spaces above the socialized areas
of their territory. Paéz shamans receive their power from the lightning

Antrop61ogas. Corporaci6n Ambiental Madremonte. A.A. 1715 Popayân
Colombia.
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boIt. They are able to read the future in the clouds, cure diseases and have
an impact on climatic elements through rituals. Moreover they play a po
litical part in the struggle for their lands. Other climate rituals are perfor
med in saints' festivals or within family drcles.

RÉSUMÉ
"Le temps qu'il fait": La perception des phénomènes météorologiques
chez les Paéz (Colombie)

Les Paéz du Cauca (Colombie) perçoivent les phénomènes météo
rologiques comme des esprits du haut qui vivent dans des espaces mythi
ques situés au-delà des espaces socialisés du territoire. Les chamanes paéz,
qui reçoivent leur pouvoir de la foudre, ont la capacité de lire l'avenir dans
les nuages et, par des rites, d'agir sur les maladies et les éléments climati
ques. De plus, dans un contexte de luttes continues pour les terres, ils
jouent un rôle politique. D'autres rites de maîtrise du climat prennent pla
ce dans les foyers ou lors de fêtes patronales.

El Departamento deI Cauca, ubicado al suroeste de Colombia entre
las regiones de los Andes y dei Pacifico (ver anexos mapa N° l), tiene una
poblad6n indfgena de 200.000 personas que representan el 40% deI total
de los indigenas de Colombia y estan asentados en 41 resguardos l (INCO
RA, 1986). Los mas numerosos son los paeces y los guambianos, 60.000 y
15.000 respectivamente. Oimeno & Triana, 1985}. Hist6ricamente los pae
ces han ocupado tierras ubicadas desde los 1.500 a los 3.000 m.s.n.m. No
obstante, debido a presiones territoriales y poHticas de los hacendados, es
tan en continua migraci6n a los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. Las mayores pobla
dones se hallan en la cordillera central, al noroeste deI Cauca en las regio
nes de Tierradentro, Paniquita, Inza, Morales, Pitay6, Jambal6 y Toribio.
(Ver anexos mapas N° 2 YN° 3). A pesar de vivir en asentamientos disper
sos, mantienen la unidad cultural (social y poHtica) de 10 que ellos deno
minan Naci6n paez.

Situaci6n deI estudio

Este trabajo forma parte de una serie de investigaciones sobre etno
botanica y agroecologia que estamos realizando desde 19872, en algunos
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de los municipios dei centro, noroeste y sur dei Departamento dei Cauca,
entre los 2°10' y 3°16' de latitud norte y 75°46' Y76°59' de longitud oeste.
El area tiene una extension de 444.332 hectareas. El estudio se desarrolla
con indigenas paeces, totoroez y yanaconas. Sin embargo, nos centraremos
en los paeces que habitan el piso térmico frio, tomando datos de compa
racion de las otras etnias citadas si fuese necesario.3

Los paeces se denominan a si mismos Nasa, que significa "gente",
"persona". Hablan el idioma Nasa Yuwe (hacia afuera de su grupo se cono
ce coma lengua paez).4 Los totoroez hablan totoro. Los coconucos y yana
conas no mantienen en la actualidad su idioma nativo. Los yanaconas ha
blan el espafiol combinado con algunos términos y expresiones quechuas.5

La comunicacion tanto entre estas etnias coma hacia otros espacios nacio
nales se hace generalmente en espafiol.

Los paeces, coma otros grupos vecinos, basan su economia en agri
cultura y ganaderia en pequefia escala. Su principal cultivo es el maiz, pro
ducto de gran importancia dentro de la vida economica y social.6 El maiz
es manejado con sistemas técnicos tradicionales, en asociacion con frijol y
cucurbitaceas, mientras que las plantas destinadas al mercadeo coma la
papa (Solanum tuberosum), el café (Coffea arabica) y el fique (Agave spp)
son manejadas con técnicas de monocultivo. Crian ganado mayor de ma
nera extensiva y algun ganado menor. Otra fuente de ingresos es la artesa
nia, trabajo en el que se emplea la lana de oveja para confeccionar ruanas,
anacos, mochilas adornadas con triangulos de vistosos colores, coma tam
bién las fajas y chumbes, siendo estas actividades femeninas.

Los grupos indigenas dei Cauca y en particular los paeces tienen
una larga historia de lucha agraria y de reivindicacion de su identidad ét
nica. Desde la invasion espafiola dei siglo XVI, este pueblo ha sufrido cons
tantes pérdidas en sus dominios. A todo 10 largo de la region paez, las co
munidades se encuentran en la actualidad reclamando territorios que les
fueron sustraidos en el pasado y que los enfrenta a una nueva encrucijada:
la de como explotar, distribuir y defender las tierras que van recuperand07

A pesar de la labor misionera desde la invasion, los paeces tienen
aun todo un conjunto de simbolos y saberes que estructuran su vision dei
mundo, sintetizando su experiencia historica y regulando el quehacer po
litico, economico y social de la comunidad. Entre los paeces se han dada
varios movimientos mesianicos asociados con la lucha por sus tierras. Se
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destacan Hderes como el cacique Juan Tama (siglo XVIII) y Manuel Quin
tin Lame (a mediados deI siglo XX). Juan Tama se ha transformado en un
personaje mitico, el modelo de los chamanes, el gran maestro de las plan
tas medicinales, deI manejo de los espiritus, es "el hijo dei Trueno", Kapish.
El Trueno/rayo, ocupa ellugar mas importante dentro de su cosmogonia,
deidad dinamica que se presenta a través de diferentes formas y circuns
tancias, como veremos mas adelante.

Clima y periodos climaticos

El territorio de los paeces se ubica en la Cordillera de los Andes. Es
te territorio goza de variedad de climas en funci6n de las altitudes. Se dis
tinguen tres pisos térmicos : paramo (3.000 m.s.n.m.)8, frio (2.000-3.000
m.s.n.m.) y templado (por debajo de los 2.000 m.s.n.m.).

De acuerdo con los registros dei Instituto Geografico de Colombia
Agustin Codazzi, la precipitaci6n anual es de 3.000 mm. en el térmico frio
y de 1.682 mm. en el piso térmico templado. En el piso térmico paramo, la
temperatura promedio anual es de O.s°c. En el pi50 frio la temperatura
tiene un promedio anual de 13°C y la humedad relativa varia al cambiar la
temperatura diaria y nocturna; el descenso en la temperatura influye en un
aumento de la humedad relativa. En el piso térmico templado, la tempera
tura oscila entre 17°C y 24°C. La acci6n de los vientos es menos intensa
que en los pisos térmicos frio yen el paramo. En invierno predominan los
vientos alisios deI sureste (Pach6n, 1987). La distribuci6n anual de las pre
cipitaciones por piso térmico se hacen de la siguiente manera:
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Piso pâramo Piso trio Piso templado

Mes Pc. Perlodo Pc. Perlodo Pc. Perlodo

cllmâtlco cllmâtlco cllmâtlco

E 300 Invlerno 215 68 verano

F 220 Intermedlo 215 Intermedlo 68 sekeen

M 220 t'ize seka 215 t'ize seka 167

A 300 Invlerno 215 167 Invlerno

M 300 nus eeni 215 167 nus eeni

J 150 70 68

J 150 verano 70 verano 68 verano

A 150 sekeen 70 sekeen 68 sekeen

5 150 299 167

0 300 Invlerno 299 Invlerno 167 Invlerno

N 300 nus eeni 299 nus eeni 167 nus eeni
!

0 300 299 167

Los paeces diferencian tres periodos elimatol6gicos.9 El periodo de
secas (0 verano), llamado sekeen en paez, dura de tres a cinco meses. Al pe
riodo de lluvias 10 dividen en dos fases : una primera fase, "invierno" 0 en
paez nus eeni, con lluvias mas abundantes de septiembre a diciembre; una
segunda fase, un periodo intermedio (con sol y lluvia),j'ize seka en paéz,
de enero a mayo, con lluvias menos abundantes, e ineluso con una dismi
nuci6n de las lluvias en enero y febrero en el piso térmico templado. lO

Se presentan los periodos elimaticos en relaci6n con el cielo deI sol
(sek). Los paeces manifiestan que en el periodo de sequia, el sol ronda la
noche y, por 10 tanto, los enfermos pueden salir en horas nocturnas sin ser
afectados. El sol y la lluvia (nus) estan en las "montafias azules" y, desde es
te lugar, "salen" en el periodo que les corresponde. El cielo de la luna (a'te)
puede influir sobre los fen6menos elimaticos en ciertos periodos. As!, en
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época de invierno, la "aparici6n" de la luna nueva esta acompanada de "pa
rameo" (llovizna constante y fria). En verano, invierno y periodo interme
dio, la luna llena (a'te wüe) "trae" vientos frios e intensos, 10 que agudiza
las enfermedades.

Ciertos padecimientos en relaci6n con 10 frio y 10 caliente ocurren
s610 en determinadas estaciones. Por ejemplo, el frio dei invierno ocasio
na en las mujeres agudos dolores menstruales, ya que dicen estar mas pro
pensas a 10 que llaman "enfriamiento de las partes bajas" (vientre), en paez
f'ize du' ya'ha. En invierno quien esté enfermo no puede por ningun mo
tivo exponerse al sereno por el riesgo de que se agrave su malestar, mien
tras que en verano, "el sol ronda la noche" y el sereno no es peligroso.

Lo anterior nos remite a las categorias de "caliente" (relacionada con
la categoria de bravo), "frio" y "fresco" que emplean los paeces para deter
minar ciertos elementos. ll Asi, el periodo de sequia se relaciona con el sol
y con 10 "caliente", y el periodo de invierno con la lluvia y el frio. Es por ello
que las enfermedades de tipo "caliente" coma la menstruaci6n se afectan
con el "frio deI invierno". Manifiestan que la mujer en este periodo tiene la
"sangre brava". Ademas de dar estas categorias a los periodos climatol6gi
cos ya las enfermedades, también se 10 dan a las plantas: en el Paramo, si
tio "bravo", se encuentran generalmente las plantas calientes. En las huer
tas cerca a la casa estan las plantas frescas y frias (exceptuando las plantas
comestibles que se clasifican de igual forma, pero en otros espacios),12

Pronosticar la cercania de la estaci6n

Para los paeces existen indicadores zool6gicos y botanicos que son
pron6sticos de la proximidad de las diferentes estaciones. La aparici6n de
un escarabajo pequeno y de color verde en los sembradios, el cambio a un
color amarillo en las hojas de maiz, la abundancia de armadillos, el revo
loteo de las abejas cerca de los sembradios de maiz, la migraci6n de golon
drinas "grandes" a la regi6n indican que la estaci6n de sequia se esta acer
cando. El croar de las ranas, la presencia de un insecto llamado "mosqui
tuecaballo" (caracterizado por ser muy pequeno, de cabeza roja y por pro
ducir inflamaci6n al picar) y de las golondrinas pequenas indican que vie
ne la lluvia1. Los indicadores deI periodo intermedio son especialmente los
pajaros coma el chicao (Turdus leucops), el cham6n (Cacicus leucoramp-
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hus), la serraja (Elanoides forficatus), el carpintero (Capito bourcierrii) asi
coma la ardilla (Sciurus granatensis) y la maduraci6n de la granadilla (Pas
sifloraceae). El arco iris indica la llegada dei pr6ximo periodo. Por ejem
plo, si el arco aparece en invierno, significa que el periodo de tiempo inter
'medio se avecina y que deben comenzar la cosecha de cultivos coma el fri
jol y la papa.

El cielo agricola

Para plantar los cultivos, seleccionan de preferencia terrenos pianos,
argumentando que el sol los "calienta" con mayor facilidad que a las zonas
pendientes. La preparaci6n de los campos de cultivo se hace en estaci6n de
sequia, al final de agosto, aprovechando el sol y el viento de este mes, ar
gumentando que "se seca la tierra y no nace tan nipido la hierba y rinde
mas el trabajo para sembrar cuando llueva".

En la temporada de invierno se da paso a la siembra de cultivos
coma el maiz (Zea mars),14 el frijol (Phaseolus spp.), la papa y la alverja se
cosechan teniendo coma referencia el cielo biol6gico deI mai:

Cosecha Fase de maiz Mes Perlodo c1lmatico

Frijol "en espiga" diciembre invierno

" "en maiz" junio veranD

Papa "en hoja corta" noviembre invierno

" "en choclo" abril-junio intermedio -verano

Alverja "en guagua" febrero intermedio

La articulaci6n entre los trabajos agricolas, las fiestas religiosas, los
rituales y el periodo elimatico relacionado se da coma 10 presentamos a
continuaci6n:
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Figura 1: el cielo agricola
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El cielo agricola se relaciona también con el cielo de la luna.15 Del
"cinco de luna" en adelante se procede a sembrar, puesto que si se hace an
tes, las plantas no germinan. Tampoco en luna nueva se deben deshierbar
los cultivos, porque el fruto se da pequefio y de mal sabor. En invierno, en
luna llena (a'te wüe), se cosecha el maiz y demas cultivos relacionados co
mo la papa y el frijo1. En cuarto menguante, de preferencia no se practica
ninguna labor importante, porque la luna tiene muy poca "energia".16

Los totoroez observan las estrelIas en el inicio deI afio agricola
(agosto-septiembre) para prever la abundancia de producci6n en el cielo
que comienza: si se ven muchas estrellas,la producci6n sera abundante,17
pero si observan que la luna menguante esta con imagenes oscuras 0 10
que llaman "luna forrada de arco", 10 interpretan coma épocas de mala co
secha (0 mensaje de muerte ; las personas adultas deben entonces besar a
un nifio para que la luna vuelva a su estado "normal" (Palacios, 1991).

Espacios miticos y fen6menos meteorol6gicos

Segun los paeces, los factores elimaticos estan altamente influidos
por los fen6menos cosmol6gicos, los cuales se conciben coma espiritus de
10 alto que repercuten sobre los seres de la tierra, contemplando dentro de
éstos seres a los humanos, a las plantas yal agua. Estos espiritus viven en
diferentes espados "miticos': ubicados fuera de los espados socializados
deI territorio: las "montafias azules" son el espacio mas lejano, el paramo
es un espacio de transici6n entre las "montafias azules" y el territorio so
cializado; los otros espacios miticos son las "lagunas", la "tierra de serpien
te" (un tipo de tierra de color café) y la "tierra de duende".

Los espacios miticos

Las montafias azules

"En péiez, las llaman l'kwe's' t'iwe, que traducen coma "montafias
azules, tierra de visiones". Este es el espacio donde habitan los espiritus a
los cuales ha dado origen la Madre Tierra 0 Madremonte (kiwe). Los pae
ces tienen numerosas narraciones miticas sobre estos habitantes de las
montafias que guian, fortalecen y cuidan la comunidad. No obstante aqui
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s610 trataremos los que vienen al tema, es decir los espiritus deI "tiempo
que hace"18 y los que 10 manejan: el arco, Madre'lagua, el viento, la lluvia,
las nubes y el duende. .

También aparecen las montafias azules con la denominaci6n de
"Madre de las lluvias" (aunque es menos usual), pues una tormenta sobre
su cima anuncia el inicio de las lluvias. Autores coma Rappaport (l989)
sugieren que en el pasado éstos "picos sagrados" fueron utilizados para ob
servar la puesta dei sol durante el solsticio de junio y también la puesta fi
nal de las Pléyades.

El paramo

We'pe, el paramo, es el sitio de transici6n entre la casa de habitaci6n
de los espiritus y el territorio que habitan los paeces. Es el sitio de predi
lecci6n de la actividad rituai paez, es considerado dador de "energia" y de
sabiduria. A este espacio "llega el vapor de las aguas para subir al 'cielo' y
luego mandar todas las lluvias". Al paramo 10 llaman también "tierra de
nube". Desde los paramos, "las nubes dividen en el firmamento" los perio
dos climaticos, ademas manifiestan que son las nubes quienes controlan
que el solo la lluvia permanezcan en el periodo climatico que les corres
ponde. La importancia deI paramo coma lugar de espiritus y de rituales se
destaca en todos los Andes dei norte (Bernand, 1985; Clarac, 198 ; de Ro
bert en este volumen).

En la zona estudiada los paramos mas importantes son: Paletara,
L6pez, Delicias, Moras, Puracé, Guanacas y Malvasa.

Las lagunas

Yu'ik, que los paeces traducen coma "charco" 0 "charca" y "laguna",
es ellugar donde habitan el arco (iris?) (kthus) y la lluvia (nus), cuando ba
jan de las "montafias azules" hacia el territorio donde esta asentada la co
munidad. La lluvia y el trueno "viven" en el fondo de las lagunas de los pa
ramos. Alli permanecen coma espiritus hasta el momento en que se cor
porifican. También en el fondo de sus aguas estan los lideres mesianicos
coma Juan Tama, donde permanecen esperando a ser convocados por los
paeces en el momento en que los necesitaren.
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Las principales lagunas de estos territorios étnicos son: La de Juan
Tama, de Calvache y La Laguna entre paeces y totor6ez. La de San Rafael
entre los coconucos y la laguna dei Buey y dei Magdalena entre los yana
conas.

A las lagunas de Juan Tama, de Calvache y La Laguna, acuden peri6
dicamente los chamanes (the' wala) y gobernadores paeces y totor6ez. Los
primeros van llamando espiritus de poder de la naturaleza, como el rayo
/trueno, para adquirir sabiduria y dirigir a sus pueblos en sus luchas.
Cuando los indigenas intentan recuperar sus territorios que fueron usur
pados y convertidos en haciendas de ganaderia, son los chamanes quienes,
con la "energia" deI rayo/trueno, "limpian"19 a los lideres para que no co
rran peligro. "Leen" en sus aguas 10 que puede acontecer a su pueblo cuan
do se aproximan sucesos sociales y politicos especiales (elecciones politi
cas, marchas, huelgas, paros, etc.). Todo lider cuando adquiere el cargo de
gobernador indigena, acude peri6dicamente a las lagunas con su cabildo
para lavar su bast6n de mando (uka) e invocar a los espiritus (ks'aw) y los
antepasados.

Los chamanes recomiendan hacerse una "limpia" antes de ir a las la
gunas y a los nacimientos de los rios, argumentando que de 10 contrario
las aguas se "enfurecen" y el duende, el viento y el arco "lanzan" rayos/true
nos contra esas personas que sin "limpieza" las "sienten" extrafias.

Tierra de serpiente

En UI t'iwe, tierra de serpiente, vive yu' u's'a (serpiente), en castella
no "Madre'lagua". Este espiritu es "una mezcla de viento y lluvia que viene
con fuerza"; es un fen6meno meteorol6gico en si mismo. Al igual que el
arco, vive en las montafias azules y gusta de rondar las aguas.

Tierra de duende

El kl'ium t'iwe que los paeces traducen "tierra de duende", habita el
duende (kl'ium) al bajar de las montafias azules. Este es uno de los espiri
tus de poder y de sabiduria. El duende, junto con el arco, son los espiritus
duefios dei maiz. Ademas es el guardian de las fuentes de agua y de las
areas silvestres. Los paeces relatan que anteriormente los rituales sagrados
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deI agua (a la lluvia, a las lagunas, a los rios, etc.) se le ofrecian al duende,
pero que en la actualidad las nuevas generaciones no 10 practican. Sin em
bargo, dentro de los rituales de las lagunas, las tormentas y la "creciente de
Ramos" se nombra al duende como "espiritu protector". .

Los fenomenos meteoro16gicos

El viento

Al viento 10 denominan weh: Es un espiritu que no tiene "sitio de
habitaci6n" cuando "baja" de las montafias azules, ya que "ronda" por to
do su territorio. Lo relacionan directamente con el sol. En el periodo de se
quia, el viento cambia de direcci6n21 al "parameo" (llovizna fria y ligera de
la montafia) que surge a finales de agosto, ahuyentando el frio.

Para los totor6ez el viento es el esposo de un espiritu que denomi
nan "mama'rominga" y juntos causan el huracan. Mama'rominga es la due
fia de los sitios de paramo. Podemos decir que actua como espiritu regula
dor de los ecosistemas: cuando se infringe la normatividad comunal toto
r6 sobre los recursos naturales, se manifiesta en "parameo" constante
acompafiado de viento, huracanes y disminuci6n de la productividad de
las tierras. 22

Las nubes

Las nubes (taph) son clasificadas entre los paeces segun su color en:
nubes negras (taph khuc'), nubes blancas (taph c'ihme), rojizas, grises (ne
blina). Las negras, blancas y rojizas avisan "presagios" y la neblina "atrae al
duende". Las nubes son manejadas a través de diferentes variables simb61i
cas, cuya lectura debe hacerse al caer la tarde (5 66 pasado el meridiano),
generalmente en un ritual junto al rio, mambeando coca23 y tocando flau
ta. El chaman las "lee" para necesidades concretas, segun sus formas, colo
res y la "energia" que dan; si tienen forma de animal silvestre y su color es
oscuro, a la comunidad se le aproximan dias dificiles de manejo socio-po
Htico; si la figura de las nubes es oscura y de color grisaceo, la premonici6n
es que va a fallecer uno de los comuneros y si la "energia" que da es "fuer
te" dicen entonces que es un Hder de la comunidad él que fallecera.
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La lluvia

A la lluvia (nus) le atribuyen varias formas: "chamusquina", "lloviz
na", "parameo", "tormenta" y "granizada".

La chamusquina24 surge normalmente en el periodo climâtico in
termedio. Llaman con este nombre al fen6meno que se produce cuando el
sol refracta y retleja su luz en la lluvia. Este fen6meno seca los cultivos de
maiz (se amarillan las hojas de maîz antes de su cosecha). Se dice que
"atrae" al arco.25

El sereno es la intemperie de la noche. Como ya 10 vimos, puede
afectar los enfermos.

La llovizna (nuskwe) es una lluvia ligera, que se transforma en "pa
rameo" cuando "viene fria y con viento desde las montanas azules". La llo
vizna acompana al arco para embarazar a las mujeres.26

La tormenta (wehia d'i) y la granizada (kwetuba) son mas comunes
en el periodo de invierno. La "fuerza" de la tormenta hace "salir" al rayo
Itrueno de las lagunas de los paramos. La granizada cambia de significado
segun su color. Cuando es morada significa que los espîritus (ks'a'w) quie
ren mostrar a un comunero sitios de "entierros" 0 "huacas";27; si es de co
lor blanco es para "avisar" el cambio de los periodos climaticos. La grani
zada ademas produce una enfermedad, "el bajo': a la que estan mas pro
pensos los ninos y que tiene la misma sintomatologia del "mal viento".
Cuando una persona esta "bajiada", es por que el granizo le ha "banado"
con su aliento, con su aire.

El arco

El arco (kthus) coma fen6meno climatol6gico aparece independien
temente de los diferentes periodos deI clima, siempre y cuando se den si
multaneamente la lluvia y el sol. Para los indîgenas, tiene siete colores: ro
jo, rosado, amarillo, morado, azul, verde y gris. Manifiestan que el arco se
vuelve corp6reo a través de una serpiente 0 una persona 0 proyectandose
en el "cielo" con sus siete colores. Lo perciben coma masculino y femeni
no. Algunas veces, debajo deI arco macho, "sale" la hembra que es mas pe
quena y de colores difusos. El arco es un espîritu protector del maiz. A tra
vés de la llovizna, el arco puede embarazar a las mujeres,28 coma ocurre en
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los Andes ecuatorianos (Bernand, 1985:181-184). También ocasiona en
fermedades cerebrales y da salpullido a los nifios. El arco al igual que la
granizada, anuncia el cambio de periodo climatico.

Madre'lagua

Como 10 vimos, Madre'lagua (yu' u's'a) es una mezcla de lluvia y
viento y para los paeces tiene la forma de una serpiente. En momentos de
tormenta afecta los rios, especialmente en Semana Santa (en el periodo in
termedio). En "la creciente de Ramos" (deI Domingo de Ramos al Viernes
Santo), es muy usual que este espiritu "ronde" las fuentes de agua provo
cando turbulencia; al respecto narran que "las aguas se ponen como endia
bladas cuando las azota".29 Intuyen su proximidad por un "viento frio" en
el ambiente. Cuando esto sucede, prohiben salir de las casas pues se podria
coger un "mal viento".30 Madre'lagua puede afectar también a los cultivos
de maiz. La relaci6n entre la serpiente que representa Madre'lagua y la Se
mana Santa -Creciente de Ramos-, consiste en el vinculo de la serpiente
con el "peligro" (diab61ico n, con 10 profano. Como taI, manifiestan que es
mas factible su aparici6n en "tiempos santos",

El rayo/trueno

El rayo y el tru~no son mas frecuentes en el periodo de llluvias. El
rayo/trueno es la divinidad principal de la cosmologia paez. Estos dos
nombres generalmente no aparecen desligados en la cultura paez, los de
nominan en un s610 termino kwehne. Le atribuyen caracteristicas de "po
der", "fuerza", "energia" y "sabiduria" (categorias que todo lider paez debe
tener). Durante el proceso en que el rayoltrueno transmite su poder al
"elegido", es llamado "Tata wala" 0 "ëekathen" y quien recibe estos dones
es denominado hijo deI trueno, "kpish'~ Kpish, antiguamente asumia el
papel de cacique, asi se ha denominado a Juan Tama. Antafio los chama
nes, que siempre se hubiesen abstenido de ingerir saI, solian coger cintas
tejidas y salian a esperar en las riberas de los rios a este cacique que es hi
jo de las aguas y las estrellas.31

Cuando el rayo "cae" sobre un terreno, ese sitio no 10 siembran por
que "10 ha dejado sin energia" y "al subir al cielo se le ha llevado con él". Y
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cuando el rayo afecta los sembradfos, evitan corner sus frutos, por que les
puede dar "caspi".32

Si el rayo alumbra a una persona, le cae cerca 0 10 suefia, significa
que le ha elegido y le esta dando sefiales de sus dones para que se inicie co
mo chaman (the'wala). Los chamanes estan investidos de conocimiento y
poder en todos los aspectos que toquen con el bienestar de su pueblo, en
tre otros la medicina, los ritos de lluvia y el conocimiento de las estrellas.
Las estrellas las "Ieen" antes de ejecutar una acci6n individual 0 colectiva
que esté relacionada con reivindicaciones frente a instancias externas 0 a
actividades de control social. Como 10 vimos, "Ieen" también las nubes.
Los the'wala se pueden comparar con los "graniceros" dei altiplano central
mexicano (Bonfû Batalla, 1968), y los yatiri deI altiplano boliviano (Riviè
re, en este volumen), que son también chamanes iniciados por el rayo, in
vestidos de poderes para actuar sobre las enfermedades y los elementos cli
mâticos, pero en el contexto deI Cauca, los the'wala juegan ademas un pa
pel polftico.

Ritos climaticos

Los paeces llevan a cabo varios rituales para actuar sobre los fen6
menos meteorol6gicos: hacer llegar el solo la lluvia, calmar la lluvia, cal
mar 0 protegerse dei rayo y deI trueno, combatir la "chamusquina':

"Rogativa": pedir el sol, llamar la lluvia

La "rogativa" se hace cuando se prolonga el invierno 0 el verano. Se
pasan la voz de un comunero a otro, ya sea personalmente 0 por medio de
un cuerno de toro (con el cual se comunican de una casa a otra debido a
las distancias que las separan), para que al dia siguiente todos vayan desde
sus veredas a la cabecera deI resguardo con velas encendidas y aIguna
ofrenda (maiz amarillo principalmente) para el Santo Patrono San Jer6ni
mo.33 Se reunen con el sacerdote cat6lico, el cual representa al chaman lla
mador de la lluvia 0 el sol, el the' wala, quien era antiguamente el encarga
do de este rituaI. Con San Jer6nimo en hombros, cantando canticos cat6
licos y,letanias para que "el cielo mande la lluvia 0 mande el sol", salen en
procesi6n alrededor de la plaza deI poblado. El cura va adelante esparcien-
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do incienso, detnis va el santo, y luego las mujeres y los hombres. Al pasar
por la calle principal deI poblado, quienes no asistieron a la procesi6n sa
len de sus casas para hacerle corte al santo. Concluido el recorrido se reû
nen con sus ofrendas en la iglesia para asistir a la misa como ofrenda final.
Narran que antiguamente, el ritual era realizado por el the' wala, en la ci
ma de una loma ofreciendo coca, "chirrincho" (aguardiente) y maiz "ca
pio" a los espiritus de la naturaleza: c'ï'we's' (espiritu de las cimas, de las 10
mas), daat'i (espiritu de control sqcia1) y ks'a'w (espfritu, suefio, futuro, to
do 10 que tiene la naturaleza esta guiado por este espiritu).

"Sahumerios": Calmar la lluvia, las tormentas yel rayo/trueno

- "Sahumerio ahuyentador de espiritu de l1uvia". Lo realizan de pre
ferencia las personas de mayor edad. Para calmar la l1uvia, unen lana ne
gra de oveja con mail "capio" y un poco de brasas en una concha de arma
dillo y la colocan en las huertas para "calmar los espiritus".

- "Sahumerio p'a la granizada': Lo realiza cualquiera persona, ex
cepto los nifios para que no se afecten con el "bajo': Hacen una mezcla de
ruda (Rutaceae) con maiz capio macerado en un recipiente y 10 ponen en
todas las esquinas de la casa, para que el granizo "se vaya':

- "Sahumerio pa' la tormentà: Se realiza a nivel de familia, cuando
el espacio es la casa nuc1ear, y a nivel de adultos en las parcelas comunales.
Hacen (algunas familias las tienen hechas 0 las han heredado) una cruz de
roble (Quercus humboldtii), de chilco (Escallonia floribunda) 0 de cantaro
(Melastomataceae), "que son arboles calientes que refrescan", y la colocan
en su huerta-parcela con dos mazorcas de mafz capio sujetas de lana negra
de oveja y ahi la dejan con algo de fuego, hasta que "pase" la tormenta.
Acostumbran a guardar las mazorcas en las habitaciones sobre una repisa
para usarlas nuevamente y emplean la lana para sahumar34 a los nifios que
tengan susto.

- "Sahumerios p'al rayo/trueno': Basicamente son dos y 10 practican
cualquier persona adulta. El primero es un sahumerio con palma de ramo
(Phoenix dactylifera y Phoenix caraniensis) bendecida en el Domingo de



Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano 173

Ramos. Se coloca esta planta con maîz capio, brasa de roble, chilco 0 can
taro preferentemente y un poco de fuego dentro de un recipiente en el co
rredor de la casa, para que el medio recobre su estado normaP5 El segun
do consiste en mezclar en una vasija maîz blanco 0 capio, "castilla roja"
(Rubus idaeus), "chirrincho" y, algunas veces, hojas secas de coca y lana ne
gra de oveja; esta mezcla se esparce coma riego alrededor de la casa en di
recci6n deI sonido deI trueno y de la luz deI rayo. Los elementos que se uti
lizan en estos dos sahumerios también se emplean en los rituales de "sahu
mar muertos" 0 en "limpias" de las casas. Cuando una persona adulta esta
agonizante, en algunas regiones paez le hacen la practica de "sahumar
muertos", que consiste en ponerle alrededor de su cama, velas, algunas flo
res moradas y sahumerios con las caracteristicas de los empleados para el
rayo/trueno; esta para que el enfermo se vaya con los espfritus de la natu
raleza: "parte de 10 que es bravo y caliente que esta fuera de la parcela [10
silvestre: plantas coma roble, cantaro etc.] y parte de 10 que cultivamos co
mo el maicito [10 cultivado]. Parte de 10 animal [lana de oveja] y parte deI
cargao deI the'wala [coca-chirrincho] pa' que se vaya con ks'a'w.

"Quitar mal de chamusquina"
Existen dos practicas para "quitar este mal". La primera la efectuan

los agricultores y consiste en hacer una cruz de las hojas de maîz afectadas
por la chamusquina y colgarla sobre el fog6n de la cocina.36 Esto 10 hacen
para evitar que todos los cultivos de maîz se "enfermen". La segunda la
efectuan las mujeres; hacen una bola de maiz capio con flores de "resuci
tado" (Iridaceae) y la atan con lana negra para colocarla en el patio. Con
este ritual evitan que la chamusquina atraiga el arco y que éste a su vez em
barace a las mujeres.

Consideraciones finales

La investigaci6n con los paeces desde cualquier interés 0 mirada, re
mitira siempre a los entomos politicos que articulan este pueblo. El terri
torio, la agricultura, el chamanismo y "el tiempo que hace" (clima, fen6
menos meteorol6gicos, astros), son aspectos en los que el sistema polîtico
paez cumple un papel principal, tal coma 10 hemos mostrado en este ar
ticulo.
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La territorialidad y el espacio social entre los paeces son dos instan
cias dimimicas y flexibles que van mas allâ de las fronteras geogrâficas. Es
ta concepci6n da lugar a que los limites dei territorio estén determinados
por la contextualizaci6n de las unidades espaciales, que se extienden 0 re
hacen para incluir de forma temporal 0 permanente una regi6n 0 un lu
gar. Es el caso de los resguardos, que aunque tienen juridica y geografica
mente fronteras definidas, comparten entre si, unidades espaciales cuando
se hace referencia a la concepci6n de la cultura (se evidencia en la tradi
ci6n oral), cuando se celebran rituales y al realizar trabajos comunales.
Dentro de estas unidades estan los paramos, las lagunas, las montafias, las
"huacas", los entierros y las parcelas comunales que recuperan en sus lu
chas territoriales. Son aigunos de estos sitios los que "contienen" y "mane
jan" los fen6menos meteorol6gicos, donde el pâez s610 puede intervenir
mediante sus rituales, como familia, como comuna 0 a través dei the'wala.

El proceso de lucha por la recuperaci6n y legitimaci6n de sus tierras
muestra diferentes medios de creatividad cultural para enfrentar esta
usurpaci6n. Es asi como sus héroes mesianicos y sus rituales de "lectura",
de "limpia': de "energia': son la guia que fortalece la conservaci6n de sus
tierras haciendo que los paeces sobrevivan como pueblo defendiendo su
autonomia y sus derechos.

Dentro de la apropiaci6n y concepci6n territorial, el maiz es un ele
mento determinante para los paeces. En la apropiaci6n territorial (por
efecto de recuperaci6n a los hacendados 0 ampliaci6n de su frontera agri
cola), es simbolo de posesi6n y como muestra de ello se siembra maiz. Y
en la concepci6n es simbolo de transmisi6n de la "fuerza de vida': Al maiz
le atribuyen propiedades de protector de la comunidad. Es entre todas las
plantas la unica que tiene "espiritus duefios", como el arco y el duende, y
"espiritu rondador", como la Madre'lagua. Los primeros le han transmiti
do, en su origen "la fuerza y la vida deI mundo de arriba [el arco] y dei
mundo de abajo [este mundo: el duende]. El segundo 10 protege de "ma
las energias". Esta facultad hace que ocupe el papel principal en su sistema
ritual, alimentario y socio-politico. No obstante en las practicas rituales
climaticas, el maiz y la lana negra son los elementos predominantes, por
que a ésta le atribuyen la propiedad de "caliente" que, al contacto con el
maiz capio ("frio"), genera una intersecci6n "fresca", para "calmar" y "ahu
yentar" espiritus y hacer que el medio recobre su estado habituaI.
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Otro de los elementos importantes en la percepci6n meteorol6gica
es el chaman. Este no s610 guia al puebla en instancias socio-politicas a
través de los fen6menos naturales, sino que también controla el sistema
médico en la relaci6n "tiempo que hace" - seres humanos. En este sentido
recobra en el cuerpo de los seres humanos "el espiritu ido" y "la vida", es
decir "la fuerza", "la energia" y "la limpieza': ya que la enfermedad les remi
te al concepto de desequilibrio entre 10 "caliente", "frio", "fresco"; fuerzas
internas que enferman al ser humano por malas influencias deI entorno.

Por todo ello, el chaman es denominado en su lengua the'wala que
significa "hombre de poder", "gran médico". Toma su nombre deI rayo
/trueno que al transmitirle su sabiduria y su poder, se denomina tata wa
la 0 ëekathen, que quiere decir "padre grande", "padre que tiene y da po
der". Una vez convertido en kapish ("hijo dei trueno") el the'wala tiene la
guia referencial que es Juan Tama, primer kapish, hijo de las Aguas y las Es
trellas. Sin embargo, su clasificaci6n de todos los elementos en negativos 0
positivos remite a un chaman "malo" llamado k'nes ("brujo"); no es cono
cido publicamente, siempre permanece inc6gnito.

Es de notar también que la tendencia mesianica de invocar 0 seguir
a un "héroe" ha sido para los paeces un coayudante en la reconstrucci6n
de su historia y deI derecho a los titulos coloniales de sus tierras.

En cuanto a la denominaci6n: "el tiempo que hace", nos remite a "al
go" vivo, a un estado 0 a un elemento que tiene la faculdad de "irse", de
"llegar", de "vivir en", de "hacer que..".. Entre los paeces estas caracteristicas
las tienen todos los seres vivos, y para ellos, "tener vida" es tener "espiritu,
tener "fuerza", tener "energia". Asi entonces, los fen6menos meteorol6gicos
tienen vida, pero ademas tienen autonomia "sobrenatural", 10 que les hace
seres "divinizados".

Todo 10 anterior nos muestra que los paeces tienen aun una cosmo
logia viva, pero esta no debe remitirnos solamente a recursos mnemotéc
nicos importantes, sino también a su caracter hist6rico. Es la necesidad de
permanecer unidos coma pueblo, dicho en sus términos coma "Naci6n
Paez':

El haber sido, en épocas de la invasi6n espanola, un puebla guerre
ro llev6 a que las autoridades coloniales dividieran sus asentamientos, ubi
candolos distanciadamente unos de otros para debilitarlos. Esto con efec
to contrario, fortaleci6, primero en la cotidianidad y luego a nivel organi-
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zativo, sus distintas manifestaciones coma cultura, bien preservandolas,
reconstruyéndolas 0 redefiniéndolas estratégicamente en sus simbolos, sus
ritos y sus mitos a través de espacios educativos, poHticos, sociales y eco
n6micos.
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NOTAS

1 Territorios indigenas con reconocimiento juridico nacional.
2 El trabajo se comenz6 a realizar con un grupo interdisciplinario de la Universidad

dei Cauca en Popayan y en la actualidad se continua con la Corporaci6n Ambien
tal Madremonte de la misma ciudad.

3 Para mas informaciones sobre los paeces, ver el articulo de sintesis de Pach6n
(1987) y entre otros, Bernai 1953, Henman 1978, Rappaport 1981, limeno & Tria
na 1985, Cer6n 1990, Collazos 1990, Nates Cruz 1991, Nates Cruz & Cer6n 1992.
Sobre los totor6ez, ver Palacios 1991.

4 Pottier (1983) la induye dentro de la familia paez-kokonuko y segun McQuown
(1955) la lengua paez pertenece a la familia macro-chibcha. Existen diferentes dia
lectos que son inteligibles entre si y tienen nombres de las varias zonas donde vi
ven: el tierradentro, el pitay6, el jambal6, el caldono, el toribio, el corinto y el pani
kita. Los términos nasa yuwe que aparecen en este articulo estan escritos segun la
cartilla Kwe's' Piyn'i editada por el Consejo Regional Indigena dei Cauca (Proyecto
Nasa Toribio). El ap6strofe en las palabras equivale al saltillo.

5 Segun Romoli (1963), estos indigenas lIegaron al Macizo Colombiano en calidad
de pr6fugos de la conquista inca dei Ecuador. Para mayor informaci6n ver Friede
(1967,1976).

6 Para mas informaciones sobre el maiz, ver Nates Cruz (1991) y Nates Cruz & Ce
r6n (1992).

7 Sobre el tema ver Rappaport, 1982.
8 En los Andes tropicales humedos dei Norte, el "paramo" designa las tierras de alti

tud no cultivadas e inhabitadas. Es frecuentemente dedicado a las pasturas dei ga
nado (en este aspecto, ver De Robert, en este volumen).
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9 Es conveniente referirse a periodo y no a estaci6n, porque estaci6n remite a la idea
de tiempo constante de verano, invierno, etc., y en este caso no es asi; en el verano
por ejemplo, pueden representarse dlas de frlo y lIuvias.

10 En general todas las poblaciones del pals hacemos referencia a un tercer periodo
elimâtico que recibe el nombre dependiendo de la regi6n 0 la etnia.

Il Es comun encontrar estas categorias entre nosotros como poblaci6n,urbana y tam
bién en otras comunidades indlgenas,la diferencia radica en su manejo. AI respec
to ver Faust (1989), Cortés (1986), Portela & G6mez (1988).

12 Entre los yanaconas las elasificaciones son inversamente proporcionales. Lo frio re
mite a 10 caliente y 10 caliente a 10 frio. Las poblaciones que viven en el piso térmi
co caliente son de sangre fria y viceversa,lo mismo sucede con los alimentos. AI res
pecto ver L6pez Garces (1991), Nates Cruz (1994).

13 El croar de las ranas y la presencia de golondrinas son indicadores comunes en mu
chas partes dei mundo. AI respecto, ver en este volumen Mesa et al. sobre Espafia,
Katz, y Villela sobre México.

14 Nombran diferentes variantes como el maiz "capio" (de color blanco), que se usa
en los rituales, el maiz "blanco" (de color crema), el maiz amarillo yel maiz "opa
co" (que tiene variedad de colores).

15 Entre los indlgenas totor6ez, la luna es la madre que les ha dado origen a la vida.
Es segun ellos quien maneja y cuida los sembradios; yel sol es quien regula el cui
dado de los cultivos alimenticios, pues si alguien dafia los sembradlos, en el pr6xi
mo cielo agricola no permitini que nada germine (Palacios, 1991).

16 AI hacer referencia a la "energia": "tener energia", "estar sin energia", la relacionan
directamente con "tener vida': "carecer de vida': "estar con poca vida': Igualmente
sucede con la "fuerza': La diferencia que hacen entre fuerza y energla es que la pri
mera "da vida para hacer y para sentir" y la segunda "da vida para permitir acercar
se'~

17 De la misma manera, en la regi6n dei Cuzco en el Pero, "... Ios campesinos actuales
dei sur andino analizan las estrelias en el mes de junio para determinar si el afio es
abundante 0 escaso en alimentos" (Urbano, 188:84).

18 Esta denominaci6n la dan para englobar los diferentes periodos elimâticos y los fe
n6menos meteorol6gicos.

19 "Limpiar": quitarle a una persona, objeto 0 lugar, malas influencias del medio 0 de
personas.

21 Cuando hacen referencia a que un fen6meno cambia de direcci6n, explican que
consiste en "ponerlo" en sentido contrario dei territorio para beneficiarlos.

22 Para mayor informaci6n ver Palacios (1991).
23 Masticar hoja de coca con el polvo de una coca Hamada mambe.
24 Hasta el momento para la chamusquina, al igual que para el sereno, no hemos en

contrado el nombre paez.
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25 La chamusquina se compara con la "dis" de los Andes venezolanos que intervienen
también con Iluvia, sol ya veces arco iris (de Robert, en este volumen), la "lancha"
en los Andes ecuatorianos, Hovizna con granizada que afecta las plantas (Bernand,
1985: 39) y el "chahuistle" en México (Katz, en este volumen).

26 Los campesinos de los Andes venezolanos distinguen la 1I0vizna 0 brisa comun de
una 1I0vizna que tiene reflejos con los colores dei arco iris y que Haman "brisa de
arco" u "orina de arco" (Clarac, 1981; de Robert en este volumen).

27 Riquezas "escondidas" de los antepasados.
28 Con respecto a esto existen dos narraciones generalizadas. Aigunos dicen que los

slntomas son iguales a los de un embarazo normal, pero que a los nueve meses se
expulsa tan solo agua. Médicamente guarda similitud con una "mola matriz" (ma
sa carnosa que se produce en la matriz ocasionando sensaci6n y apariencia de pre
nez).

29 Madre'lagua se puede comparar con la "serpiente emplumada" de los mexicanos.
Hay numerosos escritos sobre la serpiente emplumada en las culturas antiguas de
Mesoamérica, en particular el Quetzalcoatl de los aztecas. Sobre su representaci6n
actual en relaci6n con el c1ima entre los indigenas actuales de México, ver Katz en
este volumen.

30 Esta enfermedad se manifiesta con dolencias generales, frio, fiebre y dolor de cabe
za, y es dificil curaria en forma definitiva. En los Andes ecuatorianos el "mal vien
to" causa también enfermedades, se relaciona con el arco, asociado con la serpien
te (Bernand, 1985:180). El "mal viento" paez se puede igualmente relacionar con el
"aire", el "viento" y la "puna" de los Andes argentinos (Crivos y Martinez, en este
volumen) y con el "mal aire" mexicano (ver en este volumen Goloubinoff & Hé
mond, Katz, Lammel, Motte-Florac), que causan dolencias.

31 Para mayor informaci6n ver Rappaport, 1989.

32 Enfermedad dérmica que se caracteriza por erupciones. Para una mujer en emba
razo, la restricci6n es mayor, ya que si come estos frutos, su hijo nacera ciego.

33 Cada resguardo tiene su propio patrono y es a éste al que se le ofrece el ritual. Aqui
referenciamos el patrono de Paniquita. No obstante la estructura y dinâmica deI ri
tuai es semejante en todos los sitios.

34 Colocar un e1emento "caliente", ya sea animal, vegetal 0 minerai en el cuerpo de
una persona para "Iimpiarlo" de rnalas influencias.

35 El uso de las palmas de Ramos para proteger dei trueno se encuentra en varias re
giones de América Latina (ver por ejemplo Katz en este volumen), asi como en la
Peninsula Ibérica (Mesa et al. en este volumen).

36 Cf. las prâcticas en contra dei chahuistle en México (Katz en este volumen).
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RITO y MITO COMO INSTRUMENTOS
DE PREVISION Y MANIPULACION DEL CLIMA

Entre los Huaves de San Mateo dei Mar
(Oaxaca, México)

ltalo SIGNORIN(

RESUMEN

El pueblo huave de San Mateo deI Mar esta ubicado en la barra lito
raI que separa el Océano Padfico de dos grandes lagunas que se abren so
bre la calurosa costa meridional deI istmo de Tehuantepec. Los vientos re
cios que soplan durante los meses de invierno azotan el territorio arenoso
resecandolo a menudo hasta transformar en un desierto recorrido por du
nas m6viles 10 que en los meses de Iluvias (junio-septiembre) es tierra
inundada. En esta situaci6n de variaciones climaticas extremas, los Huaves
dedican muchos esfuerzos al intento de lograr una sucesi6n equilibrada de
las temporadas que garantice el normal desarroIlo de sus actividades eco
n6micas basicas, la pesca en primer lugar y segundo la agriculturà, que ha
adquirido hoy dia una importancia que no tenia antaiio. En todo el siste
ma de creencias se insinua esta preocupaci6n, de los mitos a las ideas acer
ca de la constituci6n espiritual deI individuo y de los poderes que derivan
de eIla. El objetivo de este articulo es aclarar este enredo de corresponden
Clas.

Universidad de Roma "La Sapienza'~ Fallecido en 1994.
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ABSTRACT
Ritual and Myth as Tools for Predicting and Manipulating the Weather
Among the Huave of San Mateo dei Mar, Oaxaca, Mexico

The Huave people of San Mateo dei Mar are located on the coastal
barrier which separates the Pacifie Ocean from two large lagoons which
open to the hot northern coast of the Isthmus of Tehuantepec. The strong
winds which blow during the win.ter months sweep through the sandy te
rritory, often drying to the point of converting it into a desert full of mo
ving dunes, only to become flooded land during the rainy season from Ju
ne to September. In this context of extreme climatic variation, the Huave
dedicate great effort to achieve a balanced transition between seasons
which guarantees the normal development of their basic economic activi
ties, number one being fishing, and now agriculture, which has achieved
an importance it lacked in the past. The entire belief system reflects this
concern, from the mythology to the beliefs regarding the spiritual nature
of the individual and the powers which derive from it. This article's objec
tive is to explain these complex inter-relations.

RÉSUMÉ
Le rite et le mythe moyens de prévision et de manipulation du climat chez
les Huave de San Mateo dei Mar (Oaxaca, Mexique)

Les Huave de San Mateo dei Mar vivent sur la bande littorale qui sé
pare l'Océan Pacifique de deux grandes lagunes s'ouvrant sur la torride cô
te méridionale de l'Isthme de Tehuantepec. Pendant l'hiver, les vents vio
lents dessèchent ce territoire sablonneux au point de le transformer en un
désert couvert de dunes mobiles, qui devient pendant la saison des pluies
(de juin à septembre) une terre inondée. Dans cette situation de variations
climatiques extrêmes, les Huave tentent, par de nombreux efforts, d'obte
nir une sucession équilibrée des saisons qui assure le développement nor
mal de leurs activités économiques principales, la pêche tout d'abord et
ensuite l'agriculture, qui a acquis une importance qu'elle n'avait pas autre
fois. Cette préoccupation apparaît dans tout le système de croyances, des
mythes à la conception de la constitution spirituelle de l'individu et des
pouvoirs qui en dérivent. L'objectif de cet article est d'éclairer ce réseau de
correspondances.
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Los huaves ocupan la franja litoral que separa al Océano Pacifico de
las dos grandes lagunas, Hamadas Mar Superior y Mar Inferior, que se
abren sobre la costa meridional deI istmo de Tehuantepec, en las cercanias
de la ciudad hom6nima. Aqui, sin embargo, trataré s610 de los residentes
en el municipio de San Mateo deI Mar.

La aridez extrema deI territorio es la causa de que las actividades
econ6micas de los huaves se centren primordialmente en la pesca; pues a
pesar de que demuestran poseer conocimientos deI mundo vegetal y téc
nicas de explotaci6n de los recursos agricolas muy eficientes, la actividad
agricola es reducida debido a la escasez de especies cultivadas y a las pocas
posibilidades de que fructifiquen. Esto, curiosamente, no es asi por 10 que
se refiere a la pesca, que antiguamente, antes de la introducci6n de las mo
dernas metodologias, se practicaba valiéndose de métodos ingeniosos, a
pesar de que la subsistencia estaba garantizada por la enorme riqueza îcti
ca de la zona. De hecho, la pesca era esencialmente de bajura al carecer de
embarcaciones adecuadas para aventurarse mar adentro. Era y sigue sien
do fundamentalla pesca dei camar6n, actividad individual para la que se
utilizan atarrayas en las aguas bajas de las albuferas que se forman, duran
te la temporada de lluvias, en las cuencas de la franja litoral por efecto de
la feliz conjunci6n dei agua dulce de lluvia y el agua marina arrastrada por
poderosas mareas, que transforman dichas cuencas en excelentes criaderos
naturales de camarones. La pesca deI camar6n requiere precisamente de
un régimen regular de lluvias, cosa que raramente sucede, en especial en
los ultimos veinte aiios, en que se ha dado el casa de ausencia total de pre
cipitaciones, aunque si temporadas enteras de fuertes vientos. Estas condi
ciones meteorol6gicas adversas estan originadas por causas que superan el
âmbito regional, agravadas por la desenfrenada deforestaci6n a que ha si
do sometida el ârea interior deI istmo. Antes, la densa vegetaci6n tropical
humedecia, de alguna manera, los fuertes vientos dei norte que soplan du
rante los meses de octubre a febrero l .



86 / Antropolog{a dei clima en el mundo hispanoamericano

o

Mapa: E. Kall

500 km

Ocea,1O
Atl~lltico

huaves

Fig. 1: Locallzacl6n de 105 huaves en el estado de Oaxaca

Fen6menos meteoro16gico y mitologia

Para los huaves, la lluvia se debe a la accion de seres sobrenaturales.
Estos estan aun mas cerca dei hombre que la benéfica y justa mano de Dios
en 10 que se refiere a la protecci6n yal desvelo por sus intereses concretos.
La protecci6n de los seres sobrenaturales consiste, por un lado, en la defen
sa de la comunidad frente a cualquier otro ataque, en el pIano magico, pro
cedente de otra comunidad; por otro, en la atenci6n constante prestada
para favorecer la buena marcha de sus actividades econ6micas. El cielo or
denado y regular de las estaciones es esencial para la economia huave, 10
cual podria parecer insustancial como observaci6n, pues es 10 que persigue
cualquier sociedad, no necesariamente arcaica. Pero para los huaves que
viven en un medio ambiente tan poco favorable, con una agricuitura casi
insignificante, y unas actividades pesqueras que, siendo la fuente primaria
de su subsistencia, estan a merced deI connubio entre las aguas saladas y
dulces, es de vital importancia no s610 la regularidad, sino ineluso la me
dida exacta de las precipitaciones.

Debido a la conformaci6n topografica y geol6gica deI territorio, la
mayor preocupaci6n de sus habitantes es evitar que se produzcan inunda-
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ciones, tan fatales coma la ausencia de lluvias, dos situaciones con las que
el huave se enfrenta a menudo. Las inundaci0!les se deben a la naturaleza
impermeable deI terreno ya 10 accidentado de su relieve, que dificulta que
el agua fluya hacia el mar, problema que anteriormente -cuando aûn no
existia la gran presa de Xalapa deI Marqués, en el rio Tehuantepec- se veia
agudizado por el reflujo de las aguas deI rio, que inundaban la depresion
situada en la franja paraleIa al tramo final de su curso. Se comprende, pues,
la confusion de los cronistas de los siglos XVI y XVII, que hablaban de la
isla de Huazonthin para referirse al territorio de San Mateo, ya que, evi
dentemente 10 conocieron durante la temporada de l1uvias, es decir, en la
época en que aquel inmenso arenal se transforma en un pantanal por el
que la gente ha de desplazarse en cayuco.

El temor a las inundaciones, sin embargo, no se debe solo a las dra
maticas experiencias acumuladas, sino también a un mito que refiere un
diluvio (ndilihay mundo Ise da la vuelta eI mundol) deI que se salvaron so
lo un hombre y dos perros, éstos ûltimos los progenitores de los huaves.
Es, pues, menester que las entidades extrahumanas encargadas dei clima
cumplan diligentemente con su tarea de protectores y garantes deI mundo.
Los humanos, subordinados a los seres sobrenaturales, y los mas interesa
dos en que se mantenga el orden establecido, no tienen mas método de ac
tuacion que el rito, que se expresa, coma siempre, a través de acciones y
palabras.

Para comprender cuales son las palabras y cuales las acciones que
los huaves estiman necesarias para conseguir, mas 0 menos subrepticia
mente, que los dioses satisfagan sus deseos, se hace necesario considerar la
idea que tienen de la dinamica de los fenomenos meteorologicos.

***

Alessandro Lupo, de cuyo articulo "Conocimientos astronomicos y
concepciones cosmologicas de los huaves de San Mateo dei Mar", de 1981,
me he servido para tomar muchos de los datos que aqui expongo, y deI que
reproduciré textualmente algunos pasajes en este texto, menciona el hecho
de que los componentes terrestres deI cosmos no se diferencian de los as
trales ni por su naturaleza (ambos tienen caracter divino), ni por las reIa
ciones que establecen con el mundo de los humanos, sino que el huave les
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presta una atenci6n mayor, "de modo que la mitologia al respecto es mu
cho mas rica... En el ambito mismo de las creencias astron6micas, las refe
rencias a la meteorologia son continuas, pudiéndose afirmar que si falta
ran las funciones previsivas de ciertos cuerpos 0 fen6menos celestes, los
huaves se desinteresarfan de ellos por completo" (1981:295). Ademas, las
propias entidades-fen6meno natural que para los huaves pueden a veces
constituir el alter ego de un individuo, su tonD -por 10 general, animales-,
son el rayo, el viento deI sur, la serpiente de las aguas, es decir, coma vere
mos, las relacionadas con la lluvia. Por otro lado, es significativo que quie
nes estan dotados de un alter ego de este tipo superior reciban colectiva
mente el apelativo de monbasüik, es decir, "los que tienen cuerpo de nube':
cuerpo que les permite hazafias prodigiosas.

La idea es que las lluvias son obra de una operaci6n conjunta deI ra
yo ayudado por el viento deI sur. Al primera 10 llaman los huaves teat mon
teok Isefior rayo/, palabra que deriva de ateokan Imilagrol y que, por con
siguiente, revela en si la cualidad magica de esta entidad mete6rica. Su ma
yor milagro, grandioso y repetido, es la transformaci6n deI agua que saca
deI mar con un cubilete en agua du1ce de lluvia, que luego derraman sobre
la tierra las nubes, empujadas hacia la zona reseca por las mujeres-viento
deI sur, las müm ncharrek /sefiora ciel6n/. Los monteok montan caballos,
siendo el trueno el retumbo de sus cascos; el relampago es el resplandor de
la hoja deI machete que llevan, y el rayo la concretizaci6n terrenal, el sig
no comprensible para los humanos deI machetazo con que matan el exce
so de agua y de la firma luminosa deI cese de las lluvias. El rayo, pues, es el
duefio de las lluvias, quien manda en ellas. Sin embargo, tiene un enemi
go: la serpiente de las aguas (ndiük: el término es general, referido a cual
quier tipo de culebra, as! coma también a los gusanos), que es metéifora
mitica deI aspecto hostil deI agua, de la peligrosidad de sus excesos; es, por
10 mismo, el lado negativo deI propio monteok. El huave imagina que el
mundo esta rodeado de agua, pero ademas que su interior esta lleno de
agua, la que brota de los manantiales y forma los rios que corren por la su
perficie terrestre. A veces, cuando las lluvias son demasiado fuertes, las
aguas interiores pueden salir violentamente, corriendo caudalosas por el
cauce que ndiük cava para ellas con su cacho de oro, después de perforar
el cerro en que normalmente vive encerrado su vida cotidiana. Del mismo
metal que el cacho es también la lengua de ndiük, que por su brillo repre-
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senta un excelente blanco para el monteok, que descarga en ella su arma
fulminante decapitandola. Es el castigo de monteok a todos aquellos que
ahiür omeaats Itienen coraz6nl y que, descaradamente, desafian con he
chos y palabras a los dioses. Y es esta 10 que la serpiente hace. Entre la len
gua de oro y el rayo existe, sin embargo, otra asociaci6n que comentaré
mas adelante.

Respecto al castigo impuesto por el rayo a sus adversarios, recuerdo
10 que me cont6 una madre huave, afligida por la muerte de su pequeno.
Se habia ido al rancho con él, cuando el cielo empez6 a oscurecerse y el ni
no a ponerse nervioso, a Horar y agitarse. Comenz6 a Hover yel nino qui
so salir de la choza para orinar. Alli fuera el rayo 10 fulmin6, quemandole
la boca. La madre no tenia ninguna duda: el rayo le habia alcanzado la len
gua porque el alter ego dei nino, su tono, era serpiente y, por consiguiente,
el hijo "era" serpiente, seglin el concepto de coesencia entre el hombre y su
doble que caracterÏza al tonalismo en general, sea cual fuere su expresi6n
particular.

La culebra acuatica cornuda es un elemento ideol6gico comlin en
Mesoamérica: la encontramos, por ejemplo, en la iconografia maya clasi
ca, en el folclor de los zoques (Thomas, 1975: 221) Y de los chortis
(Thompson, 1975: 320-21), coma nos recuerda Baez Jorge (1983: 407) en
su ensayo sobre la cosmovisi6n de los zoques, y en forma de drag6n entre
los totonacas (véase khon, 1973: 88). Esta encuadrada en un contexto de
amplias y abigarradas asociaciones entre serpiente-rayo-nubes-lluvia-cie
10, procedentes dei modelo de asociaci6n simb61ica dominante en Mesoa
mérica en época prehispanica, modificado en cada etnia seglin, podriamos
decir, su propia reacci6n sincrética a la presi6n aculturativa desencadena
da por la Conquista.

Lupo (1981), en su analisis de la etnometeorologia huave, hace no
tar que ésta no contempla la identificaci6n entre la serpiente-agua y la ser
piente-rayo, coma hacen, por ejemplo, los lOques, seglin los cuales -cito las
palabras de un informante tal y coma fueron registradas por Baez-Jorge
(1983: 396)- "en los cerros hay muchas serpientes grandes, para alla se van
cuando hay lluvia, se suben a los arboles. Oiamos de los viejitos que las ser
pientes salen de los arboles y se suben a las nubes, se van subiendo y llegan
al cielo, luego se vuelven rayo y trueno y van siguiendo a la nube. Andaban
en las nubes las serpientes coma rayos". Existe, por otra parte, un concep-
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to parecido entre los huaves, sugerido probablemente también por el dife
rente medio ambiente: deI mar surgen las ndiük oik /serpiente nube/, pro
ductos deI agua dulce que entra en el mar, vâstagos en cierto sentido de la
ndiük que anida en las entrafias deI cerro. Las ndiük oik son las magas de
viento que traen los ciclones y que hacen que ndiük pueda abrirse otra vez
camino hacia el exterior y regenerarse. Dice Lupo (1981: 299): "mientras
que todos los informantes estan de acuerdo en indicar a la serpiente cor
nuda como el enemigo principal deI monteok... en el caso deI cicl6n son
muchos los que sostienen que es precisamente él quien 10 envia... De ahi
que se acorte la distancia enorme que separa a la serpiente deI monteok,
hasta casi llegar a hacerlos coincidir a los dos en el cicl6n': Ndiük, pues, no
s610 resume en si, mediante un proceso sinecd6tico, la multiplicidad de los
ndiük oik, sino que representa el necesario polo de oposici6n deI monteok
para formar una pareja maniquea en la que cada polo condiciona en cier
to sentido 0, mejor dicho, funda y legitima la existencia deI otro, haciendo
ademas posible su relaci6n metaf6rica con elementos que quedan fuera de
su campo semântico, como por ejemplo, entre rayo y protecci6n (en la cul
tura de los totonacas de la Sierra, por extensi6n, entre rayo y maiz), 0 en
tre serpiente/brujeria/maldad.

Dedamos antes que la serpiente tiene la lengua de oro, es decir, que
es rayo. Esto nos lleva a la interrelaci6n de causas y efectos entre el rayo y
la lluvia observables empiricamente -los rayos anuncian que esta a punto
de escampar-, y al mismo tiempo supone algo que al primer impacto nos
parece contradictorio, a saber, que en gran parte de la mitologia mesoame
ricana se hable deI rayo como de una emanaci6n de la lengua misma deI
reptil terrestre, 10 cual es 10 inverso de la ontogenia presente en otros mi
tos de los mismos grupos. Véase, por ejemplo, Ichon (1973: 75, 82, 85,86,
88), quien refiere la creencia de los totonacas de la Sierra sobre el Sefior deI
Maiz, divinidad solar, que le corta la lengua allagarto para convertirla en
ReIampago. Ichon (1973: 88) recuerda, ademas, que "entre los aztecas el
dios terrestre Tlaltecuhtli era representado por un monstruo mitad tibu
r6n, mitad cocodrilo, abierto el hocico, dispuesto a tragarse a los muertos
o los astros, con lengua en forma de cuchillo de sacrificio. Seler, como Be
yer, interpreta ese cuchillo de silex como un rayo de luz".

Ademas, los totonacas llaman a la boa serpiente-venado (porque
creen que tiene cuernos), y la asocian con el viento. Segun Ichon (1973:
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138), ademas, "eI rayo es desatado por el viento -0 se desata deI calzado dei
Trueno- bajo la forma de una serpiente". Analogamente, los huaves llaman
a la boa xikuüw ndiük Ivenado serpiente/.

Permitaseme insistir en algo que ha de quedar suficientemente
puesto de relieve. Si evitamos detenernos en oposiciones estructurales
consideradas fuera dei contexto general (a no ser que persigamos un obje
tivo analitico), y mas bien nos servimos de ellas como instrumentos her
menéuticos para la comprensi6n global dei sistema, podemos apreciar que
cada pieza que compone la metafora indigena se comporta como si "tra
gara" a su opuesto y 10 "pariera" nuevamente. Limitandome a la metafori
zaci6n huave, mas sencilla que otras de la misma area mesoamericana, el
rayo mata a la serpiente, pero la serpiente contiene el rayo, 10 produce y le
da sentido; los beneficios contienen los maleficios, y estos ultimos permi
ten la existencia de los primeros (podriamos afiadir que esto es asi también
en el pIano sicol6gico de su reconocimiento como tales, antes que como
acontecimientos cuya percepci6n la propia costumbre dificulta).

Sin embargo, la serpiente no es solamente "agua mala", frente a un
"agua buena 0 benéfica': sino que también pertenece al campo de la podre
dumbre, de la oscuridad y de su expresi6n maxima, la muerte, turning
point para la reanudaci6n de la vida, de la sexualidad peligrosa (piénsese
en su frecuente conexi6n con el monstruo hambriento de la tierra, y en la
personalidad femenina dotada de una vagina dentada que varios grupos
deI istmo, los zoques, por ejemplo, le atribuyen, aunque no falta tampoco
entre los huaves, si bien para éstos va ligada al personaje de Sap Cheeb,
aparici6n maléfica en forma de mujer hermosa, encarnaci6n, a su vez, deI
vapor que crean las lloviznas esporadicas deI final de la temporada seca).
En un cuento mitico, teat monteok habla a la serpiente como a una novia,
para que levante la cabeza y asi poder cortarsela, interrumpiendo de este
modo su devastador avance en eI territorio. Concuerda con esto Baez-Jor
ge (1983: 396) quien, hablando dellugar que ocupa la serpiente en eI pen
samiento de los lOques, dice que "ocupa un sitio primordial en el mundo
sobrenatural. Las creencias asociadas la ubican, precisamente, como esla
b6n que articula 10 natural y 10 sobrenatural, la dimensi6n de 10 cotidiano
y el ambito de 10 mitico", y afiade luego que "es un encanto... y los encan
tos antes eran como hombres, se fueron al cerro cuando el fin deI mundo,
cuando muri6 nuestro sefior Jesucristo". Idea ésta decididamente sincréti-
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ca, que tiene su hom610go en la cultura huave, si bien en ésta la ruptura de
la unidad entre la cualidad fisica, que caracteriza hoy a los humanos, y las
cualidades y poderes propios de los seres extrahumanos se atribuye a la in
troducci6n deI bautismo, que "plasma" a los hombres otorgandoles pode
res limitados, como Dios quiere, aunque quedan enriquecidos por el don
de la gracia, que permite establecer con él una alianza especial. Anterior
mente, cuando los montaweaillos antiguosl,los humanos eran, por consi
guiente, todos monteok, si eran varones, y ncharrek si eran mujeres. Hoy en
dia, los monteok y las ncharrek viven retirados en el cerro BernaI, situado a
oriente, y mantienen el contacto con los humanos para defenderlos de los
ataques procedentes deI nivel de realidad al que éstos ya no tienen acceso,
convirtiéndose en alter ego de algunos de ellos, otorgandoles de este modo
poderes superiores.

Los monteok exigen de los hombres respeto y observancia de la re
gla de la generosidad con respecto a los bienes materiales, que han de con
siderar como el fruto de 10 que ellos les han concedido, en particular el
agua.

Ritos de lluvia

Pasemos ahora a la etnografia de los ritos2, que al haber optado por
privilegiar aqui las consideraciones de orden general, relataré de manera
sintética, aunque quiza habria tenido que concederle mas espacio. De to
dos modos, la complejidad de los datos habria sido un impedimento para
poderlos discutir adecuadamente en el poco espacio de que disponemos.

Podemos decir que los ritos re1ativos a la lluvia estan dispuestos en
un cielo cuyos eslabones no siempre manifiestan elaramente su naturale
za, sino que ésta se infiere deI analisis de los elementos simb61icos que apa
recen en el rito y de las combinaciones de elementos.

El cielo ritual se articula superponiéndose a 10 que yo llamaria la es
pina dorsal liturgica impuesta por el catolicismo. Son tres los momentos
religiosos esenciales deI calendario Iiturgico para el pensamiento huave: la
Cande1aria, el Corpus Christi y San Mateo, patron deI pueblo, que van des
de el final de la temporada de viento al final de la temporada de lluvias (es
decir, deI 2 de febrero al 31 de septiembre), con el apice ritual en el Cor
pus Christi, que cae al comienzo de la temporada de lluvias.
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Singulares asociaciones, por ser figuras sagradas cristianas, vinculan
a San Mateo con la Virgen de la Candelaria. Cuenta una leyenda que eI
Santo, para proteger a su esposa, la Virgen de la CandeIaria, y a su hijo, con
el que siempre se la representa en la iconografia, mat6 a su amante-ser
piente cortandole la cabeza. Anadamos que a la Virgen de la Candelaria se
la Hama también Nik-mior, el nombre de la diosa que se arroj6 al mar, en
el que desapareci6 (aunque hay quien dice que los antiguos la conservaban
escondida en la iglesia), a la Hegada deI cristianismo, y que tenia forma de
piedra. Por eso su nombre completo es Nik-mior kang, pues kang significa
"piedra"; pero la palabra significa también "vulva': 10 cual sugiere intere
santes asociaciones. No hay duda de que la diosa antigua estaba caracteri
zada por una feminidad prepotente, algo que se refleja también en su for
ma epigonal cristiana.

A partir de la fiesta de la Candelaria, y a medida que se acerca el
Corpus Christi, se van haciendo cada vez mas intensos y frecuentes los Ha
mamientos y los signos acuaticos. Me limitaré a recordar las tres etapas
mas importantes dei cielo rituai. Empezaré por el viaje ceremonial que ha
ce eI alcalde al mar en el mes de abri!.

Se trata, en realidad, de un viaje, coma 10 he llamado yo, aunque en
San Mateo se le da el nombre de procesi6n, dado que el alcalde va acompa
nado por las imagenes de cinco "santos" de la Iglesia (Mateo, CandeIaria,
Juan de Dios, Natividad, Rosario). Sin embargo, es necesario mencionar
que eI alcalde, personaje sagrado, no debe tocar el agua de las lagunas con
sus pies, por 10 que es transportado en hombros cuando debe atravesarlas.
Alllegar a la orilla deI mar "pide perd6n" a Dios, al mar, a los monteok, ro
gandoles que bendigan al puebla con lluvias que hagan "crecer y hacer
contentos" a las plantas, los peces y los hombres. Pero no es.s610 el pueblo,
mediante su representante, quien pide perd6n, sino también los santos,
transportados en andas hasta dentro deI mar, donde quienes los transpor
tan inelinan las andas en direcci6n al sureste en senal de reverencia y res
peto deI santo hacia los monteok que viven en eI Cerro BernaI. La devoci6n
deI alcalde y la perfecta ejecuci6n deI rito son, obviamente, elementos
esenciales para conseguir un resultado positivo.

El 3 de mayo se celebra la Santisima Cruz, considerada la puerta de
entrada al Corpus. Junto a la mayordomia dei Corpus encontramos la ma
yordomia Hamada mbas ndok /cuerpo de la red/, ligada al grupo de pesca-
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dores que usaban redes grandes. Parte importante deI complejo ceremo
nial de esta mayordomfa es la actuaci6n deI grupo de los poh Itortugal (eI
nalesheran poh es la tortuga de tierra [Chrysemys scriptaJ). Sobre e! altar
doméstico de la casa deI mayordomo esta eI caparaz6n de una de estas tor
tugas, cubierto de flores. El dia de la vfspera de la mayordomfa deI Corpus
Christi, la tortuga se saca de la casa deI mayordomo y se lleva a la Iglesia,
de donde sale otra vez para "ir en busca de su familia": papa, marna, padri
no y madrina. Cada vez que encuentra a un miembro de su familia (per
sonas que han aceptado de antemano interpretar ese pape1) regresa a la ca
sa deI mayordomo, donde es recibida por un miteat poch Ipadre de la pa
labrai, un maestro de ceremonias que conoce la etiqueta y las palabras im
puestas por el rituaI. Durante su recorrido, la tortuga va acompafiada por
la musica, ya que, coma deda un informante, "la tortuga esta cantando pa
ra la lluvia, porque es deI agua, siempre quiere agua". Con esta petici6n,la
tortuga resume emblematicamente las peticiones de todo el mundo ani
mal debido a su naturaleza acuatica, 0, mejor dicho, por su tropismo al
agua: de hecho, los poh aparecen en la temporada de lluvias, mientras que
en la temporada seca estan en letargo bajo la tierra. Afiadia el mismo in
formante: "tDe d6nde sale la tortuga?, tno de d6nde eI agua? tC6mo hace
el pajaro?, tc6mo hacen los animales que quieren agua? Por ejemplo, Nué
hace la rana? Canta. tQué cosa esta pidiendo? Esta pidiendo el agua, con
tenta esta la rana. tAhorita d6nde esta cantando la rana? Esta cantando ba
jo la tierra. La tortuga igualmente". (La conversaci6n tuvo lugar en la tem
porada seca.)

El canto de la tortuga se confia a un experto que conozca perfecta
mente eI texto, que concluye con las palabras ipoh leah! ipoh wish! ipoh!
Ijtortuga mano! jtortuga pie! jtortuga!l, es decir, "jla tortuga anda, la tor
tuga viene!". El contenido metaf6rico es patente.

De este modo la tortuga se carga de sacralidad, y forma con la ser
piente (hablaré enseguida de la danza de la serpiente) y con la red para la
pesca (que, coma hemos visto, posee una mayordomia propia) un articu
lado complejo de relaciones simb61icas, cuyo eje y catalizador es el agua.
Escuchemos una vez mas las palabras de un informante: "Todo, todo, mi
les de cruces estan en la atarraya. La atarraya es nangah (sagrada) ... La ata
rraya sirve para dentro deI agua, pura cosa de agua3... Atarraya, tortuga y
serpiente no estan peleando... todo es miembro deI agua... quiere decir que
estan mencionando de agua, puro agua".
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Una segunda y fundamental celebraci6n ritual es la "danza de la ser
piente", que evoca el mito de la serpiente matada por el rayo, deI que ya he
hablado. Queda a cargo de un grupo ceremonial, los monhiüng das Ilos que
celebran la danza/, que también estan presentes en la fiesta deI Patr6n yen
la de la Candelaria. Sin embargo, la danza cobra su verdadero significado
y fuerza operativa s6lo en el Corpus Christi, en que se danza toda comple
ta, es decir, inc1uyéndose la representaci6n de la muerte de la serpiente a
manos del héroe "flechador", episodio que esta ausente en las otras dos ce
lebraciones festivas, 10 cual es perfectamente comprensible, dado que ten
dria poco sentido representar el mita para pedir la Huvia el21 de septiem
bre 0 el 2 de febrero.

Extremamente interesante es que los personajes deI flechador y de la
serpiente sean Hamados David y Goliat, que David sea, naturalmente, el
flechador que mata a la serpiente, y ésta Goliat, y que los demas danzantes
representen a las ovejas deI rebafio de David. Observado desde fuera, los
etn6logos entendemos perfectamente que las ovejas son las nubes que
acompafian al rayo-David, que éste triunfa sobre las aguas enemigas, es de
cir, que nos encontramos ante un fascinante tout se tient, frente a un mila
gro de equilibrios sincréticos.

Conclusi6n

Al comienzo de este trabajo hablaba de acciones y palabras, los ele
mentos que dan forma y sustancia al rito. El poder de ambas se debe -por
el principio de la consecuencialidad existente entre la regla y sus derivacio
nes- a que se refieren sintéticamente a un acontecimiento paradigmatico
sagrado, inmutable, miticamente fundado, deI que deriva a su vez la posi
bilidad de conseguir que se produzcan otros acontecimientos, que intere
sen a los humanos, mediante la fuerza inherente a la analogia establecida
con los primeros.

Esto es 10 que Lis6n Tolosana (1983: 38) define "una atribuci6n ana
l6gica", a saber, una transferencia metaf6rica que condense, en un referen
te ana16gico indudable, reglas incontrovertibles, y que, al ser Hamado, ga
rantice la posibilidad de dominar des6rdenes que pudieran trastocar los
equilibrios establecidos por el proyecto divino. En el casa particular de que
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hablamos, el proyecto divino consiste en la sucesi6n puntual de las estacio
nes y en la medida de sus manifestaciones peculiares.

Bloch (1974), cuyos intereses se centran principalmente en la forma
deI discurso, en sus modalidades expresivas, a pesar de que sus considera
ciones pueden extenderse facilmente a los gestos y a todo 10 que llamamos
acci6n ritual, refiriéndose a las caracteristicas dellenguaje ritual dice de és
te que es un lenguaje "empobrecido" (1974: 60) por estar su sintaxis com
primida y resultar, por consiguiente, repetitivo y estilizado en extremo.
Mas adelante (1974: 63) afiade que es un lenguaje cargado de "poder y
coerci6n", porque "si el discurso deI hablante ya contiene en Sl el tipo de
cosas que dira, predecira también la respuesta deI interlocutor, al menos
siempre que éste acepte el mismo c6digo".

Este valor constrictivo deI lenguaje rituallo refiere Bloch, sin em
bargo, solamente a la direcci6n vectorial arriba/abajo deI eje que conecta
al superior con el inferior, no importa si se trata deI soberano con respec
to a su subdito, 0 de un dios con respecto al hombre. De hecho, yo creo que
la constricci6n que puede ejercer ellenguaje ritual deI inferior en el supe
rior es exactamente igual a la que ejerce el lenguaje de éste ultimo, dado
que la fuerza de este tipo de lenguaje es "asépticamente" 0 mejor dicho,
"neutralmente" inherente, es decir, que no depende deI nivel jerarquico deI
hablante.4

Los bailes, gestos, actos simb61icos se repiten, pues, siempre iguales
en el tiempo. El rito, tanto entre los huaves como en cualquier otra parte
deI mundo, comunica 6rdenes, reglas, verdades, las explica y tranquiliza a
los hombres cuando, aconjogados por eventos negativos, los auna median
te la emoci6n compartida en la ejecuci6n deI rito, dandoles ademas la es
peranza de que, con la "forma" de sus gestos y sus palabras, podran conse
guir de las fuerzas y los seres infinitamente mas poderosos, lejanos, capri
chosos e imprevisibles, transformaciones de la realidad, beneficios y cual
quier otro deseo privado 0 colectivo que tengan.

Poh leah, poh wish, poh... y la lluvia empieza a caer.
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NOTAS

Para una descripci6n mas amplia y detallada dei medio ambiente huave, véase Sig
norini 1979.

2 Muchos de los datos etnograficos sobre las fiestas religiosas y los rituales para la llu
via se los debo a las notas de campo recopiladas por Veneranda Rubeo durante su
investigaci6n dei 1991-92 (noviembre-junio).

3 AI contener saI, que es sagrada, el agua dei mar se vuelve a su vez sagrada.
4 Este tema 10 he tratado en mi ensayo "Divagaciones a partir de un conjura contra

la espinilla", que va a ser publicado en Madrid en un volumen de homenaje a Car
melo Lis6n Tolosana.
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Y METEOROLOGIA

en la "Tierra de la Lluvia" (Mixteca, México)
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RESUMEN

Es dificil imaginar que el clima no sea importante para los mixtecos,
dado que se llaman a si mismos "el Pueblo de la Lluvia" El elemento que
más caracteriza el clima de esta región es la alternancia entre la estación de
lluvia y la estación de sequía, El principal cultivo de subsistencia, el maíz,
depende del temporal, ya que pocas zonas son irrigables. La espera de las
primeras lluvias es una fuente de angustia. A su vez, el exceso de lluvia pue
de ser dañino. Para controlar este elemento tan aleatorio, se practican ri
tos para pedir e impedir la lluvia y se han desarrollado varios métodos de
previsión del clima. Lluvia y sequía sirven de eje simbólico en prácticas co
tidianas tales como la agricultura y la cocina, y en la expresión de la repro
ducción, de los procesos de la vida, de la fertilidad y la abundancia. Al mis
mo tiempo, el ciclo de la lluvia se representa como el ciclo de la vida hu-
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mana. Todos los fen6menos meteorol6gicos son ligados a la lluvia, pero
ciertos pueden ser también "secos" 0 "de lluvia", como el viento, el remoli
no, y el rayo. El paso de la lluvia a la sequia (y viceversa), marcado por ri
tos, se compara con el paso entre vida y muerte, entre este mundo y el otro
mundo.

ABSTRACT
Rituals, representations and meteorology in the "Land of Rain"
(Mixteca, Mexico)

As Mixtec people calI themselves the "People of the Rain", it would
be difficult to imagine that climate is not important for them. Corn, their
main staple, is very dependent on rain, as few areas can be irrigated. Wai
ting for the first rains is source of anxiety, yet too much rain can cause da
mage. In order to control this hazardous element, Mixtec people perform
rituals to ask for the rains or stop them. They also have developed weather
forecasting methods. Rain and drought are a symbolic axis in daily practi
ses such as agriculture and cooking, as weIl as in the representation of re
production, vital processes, fertility and abundance. At the same time, the
cycle of rain is identified with the human life cycle. AlI the meteorological
phenomena are linked to the rain, but there may be "dry" or "wet" winds,
whirlwinds and lightning. The passage from rainy to dry seasons (and vi
ce-versa), marked by rituals, is compared to the passage between life and
death, this world and the other world.

RÉSUMÉ
Rites, représentations et météorologie dans la "Terre de la Pluie" (Mixte
ca, Mexique)

Il est difficile d'imaginer que les facteurs climatiques n'aient pas une
importance prépondérante pour les Mixtèques qui se désignent comme
"le Peuple de la Pluie". La principale caractéristique de leur climat est ef
fectivement l'alternance entre la saison sèche et la saison des pluies. Le
maïs, la principale plante vivrière, dépend de la pluie, car peu d'endroits
sont irrigables. L'attente des premières pluies est source d'angoisse, or l'ex
cès de pluies peut être nuisible. Afin de contrôler cet élément tant aléatoi
re, les Mixtèques pratiquent des rites pour demander et arrêter les pluies
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et ont développé diverses méthodes de prévision du climat. La pluie et la
sécheresse servent d'axe symbolique dans des pratiques quotidiennes com
me l'agriculture ou la cuisine, ainsi que dans l'expression de la reproduc
tion, des processus vitaux, de la fertilité et de l'abondance. En même
temps, le cycle de la pluie est représenté comme le cycle de la vie humaine.
Tous les phénomènes météorologiques sont liés à la pluie, mais certains
peuvent être "secs" ou "de pluie", comme le vent, le tourbillon et la foudre.
Le passage de la pluie à la sécheresse (et vice-versa), marqué par des rites,
se compare au passage entre la vie et la mort, ce monde et l'autre monde.

Es dificil imaginar que los factores c!imaticos no tengan una impor
tancia preponderante entre los mixtecos, que se autodenominan como "el
pueblo de la lluvia". En efecto, la principal caracteristica de su clima es la
alternancia entre la estaci6n seca y la temporada de lluvias, y la lluvia es el
fen6meno meteoro16gico primordial. Los demâs elementos climâticos es
tan ligados a ella 0 se derivan de la misma.

Figura 1: La Mlxleca
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Primero examinaremos el medio [(sico de la Mixteca, sus caracterlS
ticas climaticas y su influencia en la agricultura, principal actividad de los
habitantes de dicha regi6n. Luego estudiaremos la representaci6n de los fe
n6menos meteorol6gicos, en particular la de la lluvia, y después la impor
tancia dei control de este elemento climatico por medio de la previsi6n
meteorol6gica y los rituales, que remiten al mismo sistema simb6lico. 1

Figura 2. Mlxleca: Mapa de preclplladones

• 300·700 mm -ISOO·2000mm

700·1000 mm -2()()()·2600 mm

• 1000·ISoo mm -2600·S000 mm
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El medio fisico

La Mixteca, ubicada en el sur de México, ocupa la parte occidental
deI Estado de Oaxaca, una franja oriental deI Estado de Guerrero y el ex
tremo meridional deI Estado de Puebla (fig. 1). Como toda la parte tropi
cal de México, esta sometida a la alternancia entre estaci6n seca (de no
viembre a abri!) y temporada de lluvias (de mayo a octubre). Esta regi6n
montafiosa presenta grandes variaciones climaticas microlocales en fun
ci6n de la altitud y de la orientaci6n con respecto al océano, de 10 cual son
testimonios el mapa de precipitaciones (fig. 2) Ylas graficas deI régimen de
precipitaciones (figs. 3 y 4) Yde temperatura (fig. 5) que mostramos mas
adelante. En el sur la llanura costera mixteca bordea al Océano Padfico,
paralelamente a la Sierra Madre deI Sur, cuyas vertientes frenan las nubes
procedentes deI mar. El altiplano, encerrado entre la Sierra Madre deI Sur,
la Sierra Madre Oriental (la cual 10 protege de los vientos marinos deI
Océano Atlantico) y el Eje Neovolcanico (que reduce la influencia de los
vientos continentales deI norte) (fig. 1), presenta un c1ima mas frio y mas
seco. Segun la c1asificaci6n de Koppen modificada por Garda, los climas
de la regi6n se clasifican deI calido (A) al templado (C) y del semiarido al
subhumedo (w (w2», es decir de 400 mm a 2.600 mm anuales. Debido al
relieve, las diferencias de temperatura son muy marcadas entre el dia y la
noche (fig. 5). Como en otras partes de México, los habitantes de la regi6n
llaman a las tierras bajas "tierra caliente" y a las altas "tierra fria".2

NOChiXll:l.niiii~44ioimim~i~~;Tlaxiaco 930 mm

Omelepec 1280 mm
Putla 2580 mm

o 500 1000 1500 2000 2500 3000

Figura 3: Precipilaci6n anual promedio de cualro eslaciones (mm)
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Figura 4: Preclpitacl6n mensual promedlo de cuatro estaclones (mm)

Sin embargo, a pesar de estas variaciones, los mixtecos llaman a to
da la regi6n Nu Say;, la Tierra de la Lluvia. Los aztecas, que conquistaron
progresivamente los diversos senorios mixtecos entre los siglos XIV y XVI,
la llamaron "Tierra de las Nubes", Mixtecapan. 3 Los espanoles, después de
haber vencido a los aztecas en 1521, conservaron las estructuras de su im
perio e hispanizaron la denominaci6n de los pueblos y de los lugares. El
Mixtecapan se convirti6 en Mixteca y sus habitantes, los mixteca (en singu
lar mixtecatf), en mixtecos.

En la actualidad, la Mixteca estâ habitada por "indigenas" -hablan
tes de lenguas indigenas- y por "mestizos" (en espanol local "gente de ra
z6n"), que comparten con la poblaci6n "indigena" el mismo fondo cultu
ra1.4 Los mixtecos constituyen el grupo mâs importante. Otros pequenos
grupos, antes incluidos en los senorlos mixtecos, atm constituyen peque
nos enclaves: los chochos y los popolocas al norte, los triquis y los amuz
gos al sur.s Como los mixtecos, hablan lenguas de familia otomangue.
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La Mixteca fue muy prospera hasta inicios de la época colonial (Pas
tor, 1987). Sin embargo, en la actualidad, es una de las regiones mas pobres
de México. La parte norte en particular, con clima mas frio y seco, y con
tierras erosionadas, padece de un importante éxodo rural; su vocaci6n
principal es la agricultura de subsistencia (cultivos asociados de maiz, fri
jol y calabaza),6 con la cual no logran la autosuficiencia; el trenzado de la
palma (Brahea dulcis) y, sobre todo, las remesas de los migrantes contribu
yen al mantenimiento de la poblacion. En la parte sur, con clima mas fa
vorable y con tierras menos erosionadas, la agricultura de subsistencia se
completa con eI cultivo deI café (Coffea arabica), la cana de azucar (Saccha
rum officinarum), el ajonjoli (Sesamum indicum) 0 el algod6n (Gossypium
hirsutum),o incluso con la cria de ganado mayor. La tasa de emigraciém es
también relativamente elevada, pero no alcanza, como en la parte norte,
un crecimiento demografico negativo.7 Los factores climaticos son deter
minantes para esta agricultura que tanto depende de la Iluvia.8 Un retraso
en la Ilegada de las primeras Iluvias en el mes de mayo pone en peligro los
sembradios de maiz. Después, es su crecimiento el que se ve en peligro si
las precipitaciones son insuficientes 0 si la "canicula seca" (véase mas ade
lante) dura demasiado, 10 que ocurre en los climas semiaridos deI norte de
la Mixteca. En la parte sur, por eI contrario, los excesos de Iluvias pueden
destruir las cosechas, los caminos y los puentes, 10 que impide cualquier
reabastecimiento desde el exterior. A ello se agregan, en la zona norte, los
riesgos de heladas, de noviembre a enero.9

Aunque se haya efectuado un sobrevueIo general de la regi6n, los
datos aqui presentados se recogieron sobre todo en zona subhumeda, en la
vertiente de la Sierra Madre dei Sur, a unos 150 kms. dei Océano Pacifico,
en especial en el pueblo de San Pedro Yosotato, cuyo territorio se encuen
tra entre 800 y 2.400 m de altitud. Dicho puebla esta habitado tanto por
hablantes de espanol como de mixteco; la mayor parte de estos ultimos tie
ne mas de 40 aiios de edad y es casi todo bilingüe. En realidad cierto nu
mero de habitantes es originario de pueblos "indigenas" 0 "mestizos" veci
nos y se instalaron en Yosotato, ya sea después de la revoluci6n de 1910,0
en la década de los sesentas, cuando se dio la expansi6n deI café. Desde los
aiios sesentas, la mayoria de las familias no transmite ya el mixteco a sus
hijos, mientras que aun se practica en los pueblos vecinos. Como todos los
habitantes comparten la misma cultura, me referiré a ellos coma "mixte
cos", independientemente de su lengua usual.
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La alternancia estacional

Los mixtecos llaman a la temporada seca «estaci6n de secas" ~n es
pafiol, 0 tiempo ichi en mixteco, que quiere decir 10 mismo. En mixteco,
también la denominan tiempo 'j'ni 0 da YOD 'i' ni, «la estaci6n calida" 0

«los meses de calor", porque hace calor durante el dia, 10 que es menos fre
cuente en la temporada de lluvias. Sin embargo, en las tierras altas, de no
viembre a febrero, la temperatura nocturna puede ser de menos de 0 oc
(fig. 5). Los mixtecos de estas zonas llaman a este periodo "los meses de

Nothldlan

"~
m ,--- '------__
2S --_.::====10
S
o

.... LI.;:E<::E- .... <v.lCZO

Tlaxllllco

"t30 -------------------

20~ - •• - .. - .. - .. - .

10

o ~I+~I ...
~ « ~ .... .... « ~ C Z C

·10

Omrtepet

4S
40 ---,

lS " /JO -- ,
.._. __ ..

:~ ., - .
IS ....
10
S

o+--+--+--+--~~'--I'--I'--I'--I~
.... LI. ::E « ::E .... .... « v.I C Z C

Figura 5: Temperaturas maximal, promedio y minimal de tres estaciones (CO)



Antropologfa del clima en el mundo hispanoamericano / 107

helada", da yoo yu 'wa. La estaci6n de las Iluvias es tiempo sàv, 0 da yoo sà
vl. 10 En la representaci6n de los mixtecos, la sequedad es "caliente" ( ,i'nf),
y la humedad, el agua 0 la Iluvia son "frias" (vlxi). Estas categorias se reen
cuentran especialmente en la clasificaci6n de las enfermedades y de los ali
mentos, y tienen una particular consideraci6n en los regimenes alimenta
rios prescritos a los enfermos y a las recién paridas. 11 Ademas, la oposici6n
entre "seco" ('ichi) y "de lluvia" (sàvl) reaparece en el caso de aigunos ele
mentos climaticos (viento, remolino. rayo) y de ciertos periodos (canicu
la).

En efecto, la canicula (yoo yuu) es el periodo que cae a fines de ju
lio, en el curso deI cual disminuyen las lluvias (cf fig. 4) 0 pueden incluso,
en clima semiarido, detenerse por completo. A este periodo se le Hama as!
porque corresponde temporalmente a la canicula espafiola (cf Mesa et al.,
en este volumen).12 En mixteco, yoo yuu significa "el mes (yoO) malo" 0

"bravo" (yuu). Se considera que la canicula es peligrosa para las heridas,
que "se enconan" (se hinchan, se infectan y no cicatrizan) 13 y que ciertos
hongos comestibles, en particular los hongos "de chile" (Russula spp.) y"de
jina" (Amanita caesarea), se vuelven t6xicos. Por 10 regular la canicula es
una "canicula seca" (yoo yuu 'ichi) 0, en ciertos afios, en clima humedo,
puede ser reemplazada por una "canicula de Iluvia" (yoo yuu sàvt).14 En
tonces hay pocas tormentas, pero llueve dia y noche. En teoria la canicula
de Huvia comienza, igual que la canicula seca, el dia de Santiago (25 de ju
lio), dura también un mes (yoo) y se acaba el24 de agosto, dia de San Bar
tolo, "santo de las culebras". "Ese dia, salen muchas culebras, saltan una ho
ra nada mas y después regresan a su normalidad". El principio y el fin de
este periodo estan marcados por terribles aguaceros y, en caso de canicula
seca, por una tormenta memorable.

Los fen6menos meteorol6gicos

Para los mixtecos, la Iluvia (sàvl) es el fen6meno meteorol6gico pre
dominante y los demâs fen6menos estan ligados a ella.
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Las nubes, la lluvia y el cielo dei agua

Segun los habitantes de San Pedro Yosotato, s610 la llanura costera
es regada por nubes procedentes deI mar, cosa que no sucede al alejarse del
océano. 15 Lejos de la costa las nubes (vlko) se forman en las barrancas (yu
vi), en el fondo de las cuales hay agua a menudo: "es el vapor (yokà) que se
eleva de la tierra, sube y se transforma en nube". Como 10 describe un ha
bitante deI pueblo vecino, Santiago Nuyoo, "la nube no viene deI cielo,
aunque quisiéramos, sino sube de la tierra" (Monaghan, 1987: 417).16

También, aillegar la estaci6n de lluvias, "cuando se quema la roza,
sube el humo y se vuelve nube», dicen los habitantes de Yosotato. Ademas,
para hacerlas venir, los chamanes de Santiago Nuyoo fumaban tabaco,
porque "las nubes son coma el humo" (Monaghan, op. cit.: 441).17

Algunas personas, en especial los mas viejos, mencionan también
que las nubes se forman en el interior de los cerros mas altos (yuku sukun,
o igualmente denominados yuku sàvl, "cerros de lluvia"), en cuevas deno
minadas "casa de lluvia" (ve'i sàvi), en donde reside nu'un sàvi, la divini
dad de la lluvia. 18 El agua de estas cuevas se condensa en nubes, que el
viento -que también reside dentro de estas grutas- empuja hacia la cum
bre de la montafia:

"Hay cerros altos donde hay casas de agua. De ahl nace la neblina (yukwa vax; v/ka
sàv/), ahl nace el agua. Estos cerros altos traen agua. Son los cerros mas altos que
vemos, de esos cerros de aqul: el cerro de Chicahuaxtla, el cerro de la Campana, el
Yuku Kasa. De esos cerros nace el agua. Son cerros muy frlos, traen mucha agua.
Cuando se nubla la punta dei cerro, viene de adentro dei cerro...Con el viento se
riega la nublaz6n. El viento empuja la nublaz6n de adentro del cerro hasta arriba,
en la punta del cerro". 19

Hay testimonios de esta representaci6n desde la época prehispanica,
al menos en 10 que toca al México central.20 En efecto, en la estaci6n de
lluvias, al amanecer, la neblina (vikà) se estanca en el fondo de los valles y
se evapora conforme se eleva la temperatura. Las nubes son frenadas por
las montafias mas altas. Después deI mediodia, las nubes coronan las cum
bres antes de desplomarse en forma de lluvia.21

En Santiago Nuyoo, Monaghan (1987: 417) recibi6 de un anciano el
relato de un mito de origen de la lluvia:
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"En otro tiempo, no habla lIuvias. La gente vivla en una tierra ârida. S610 la tierra
seca, s610 la roca dura, la tierra dura. Las plantas, los animales y los hombres que
necesitaban la lIuvia rogaron a una ciénaga (no )0), y comenz6 a elevarse un vapor
de un pefiasco, liamado nu nu'un no'yo (dios de la.ciénaga) 0 San Marcos. [...] De
este vapor se formaron las nubes, que 'maduraron' para caer en forma de lIuvia':

Por otro lado, es la lIuvia la que ha creado la tierra (nu'u) (ibid.):

"AI caer, la lIuvia ha depositado el suelo y las rocas que forman la tierra, sus huesos,
su carne y su sangre':

Los mixtecos representan la tierra de una manera antropom6rfica y
femenina: los rios son sus venas, las barrancas su vagina, las cuevas su ma
triz (Monaghan, 1987: 385,449). Asi, el que las nubes se formen en barran
cas 0 en grutas responde a la misma l6gica. Matrices simb6licas, las cuevas
o el interior de las montanas son lugares miticos de origen de los hombres
y deI maiz,22 pero también es ellugar donde residen los muertos, los ante
pasados, cuyo nombre mixteco {tata) significa también "semillas". Las cue
vas ocultan tesoros enterrados 0 las osamentas de los antepasados paganos
(tiumi), de los cuales algunos, segun Monaghan (op. cit.: 393), se convir
tieron en nu'un sàvl, divinidades de la lIuvia. De la misma manera que los
primeros hombres y las primeras semillas, las nubes se gestan en el interior
de las montanas.

Nubes, vapor y humo emanan deI sena de la tierra. Dia con dia, las
cocinas lIenas de humo, matrices simb6licas de la casa,23 recrean el am
biente deI inframundo. Los alimentos cocidos en homos de barbacoa,24
vientre de la tierra de donde se escapa el vapori se sirven en los rituales. Los
tamales, pequenos paquetes de masa de maiz, cocidos al vapor en el "vien
tre" de las 01las,25 son el platillo tipico de los velatorios y la ofrenda predi
lecta en el altar de los muertos en Todos Santos; al simbolizar a la vez el se
xo femenino yel cuerpo deI difunto, los tamales representan en condensa
do la fertilidad, la vida y la muerte. Después deI parto, es en un bano de va
por, otra representaci6n de la matriz terrestre, que las mujeres recuperan
su fertilidad y renacen a la vida.26 El cielo de la lIuvia sigue el cielo de la vi
da: la fertilidad, la abundancia, la vida, provienen deI mundo de los muer
tos, la muerte se recic1a en vida, de la misma manera en que la vida lIeva a
la muerte; la lIuvia viene de la tierra, pero, a su vez, la tierra viene de la lIu
viaP
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La lluvia proviene de la tierra, pero desciende deI cielo. En mixteco
"llueve" se dice kûun sàvl "la lluvia desciende". Los mixtecos de Yosotato
dicen que "son las aves que traen la lluvia" y que "es Dios quien las man
da". "Si se matan mucho a las aves, ya no va a llover" y "si sacamos las crias
deI nido, nos pega el rayo': Los mixtecos elasifican a los animales en fun
ci6n de su habitat (terrestre, acuatico 0 aéreo); la mayor parte de las aves
es "animales que vuelan en el cielo". Segun Monaghan (op. cit.: 419-427),
la divinidad de la lluvia (nu'un sqvi), asi coma los santos que se asocian a
ella guardan una relaci6n con el cielo. En lengua mixteca, la lluvia tiene el
elasificador semantico de 10 sagrado (sàv'-ya) (De Le6n, 1980).28

Después de una gestaci6n en el vientre de la tierra, las nubes se
transforman en lluvia, la cual, a su vez, crea29 y fertiliza la tierra. La lluvia,
"portadora de fuerza vital (.rH)", es "un liquido fecundante que hace crecer
las plantas, sus 'hijos',30 en ellltero de la tierra" (Monaghan, op. cit.: 449).
En efecto, el crecimiento de las plantas yen especial deI maiz es indisocia
ble de la lluvia. La representaci6n de la lluvia, coma la de las nubes, remi
te al cielo de la vida. Como 10 expresa un mixteco de Santiago Nuyoo, "el
maiz sin agua es coma una mujer que no tiene relaciones sexuales; ni el
unD ni la otra cargani frutos" (Monaghan, ibid.). El momento ideal para
las siembras cae justo al inicio de la temporada de lluvias, cuando las pri
meras lluvias se unen a la tierra que ha sido calentada por el sol durante la
estaci6n seca. "Si esperamos demasiado tiempo para sembrar el maiz, la
tierra se enfrfa por efecto de las lluvias".31 De la misma manera, el momen
to mas propicio para la reproducci6n humana ocurre cuando el hombre y
la mujer estan en un periodo "caliente" de su cielo de vida y cuando la ma
triz de la mujer esta "humeda", pues se dice de las mujeres estériles que "su
matriz se ha secado"; asimismo se considera que las relaciones sexuales
"calientan". Al igual que la lluvia fecunda a la tierra y nutre a las plantas, el
esperma, llamado "liquido blanco" (nute kwixi) , fecunda a la mujer y"ali
menta" al feto (Monaghan, op. cit.: 449). La lluvia debe caer en cantidad
suficiente y durante el tiempo necesario para engendrar las plantas (ibid.).
De la misma manera, no se considera que una sola relaci6n sexual baste
para engendrar un hijo; se requieren varias consecutivas; luego, durante el
embarazo, deben proseguirse las relaciones sexuales para que el esperma
haga crecer el feto en el vientre femenino (Monaghan, ibid.; Katz,
1996a).32 En el momento de las siembras es otro "liquido blanco", el pul-
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que (savia fermentada de Agave) (nute kwixi), el que se ofrenda a la tierra
para fecundarla simb61icamente (Katz, ibid.). Recogido regularmente du
rante la estaci6n seca, bebida ritual, simbolo de fertilidad, el pulque anti
cipa las lluvias.33 Después dei parto, las mujeres se bafian en un bafio de
vapor (temazcalo bana de tarita, en mixteco ni'..), otra matriz simb61ica,
con el fin de recuperar a la vez su "calor" y su "humedad" yser fértil de
nuevo; se dice que "se cuece (chi'yo) el cuerpo de la mujer" en el vapor dei
bafio (Katz, 1993, 1996a).34 Chi 'yo quiere decir hervir, asar, cocer al vapor
o en el homo de barbacoa; cocer los alimentos conservando su humedad,
mientras que skasu significa asar los alimentos haciéndolos crujientes 0
haber dejado la olla demasiado tiempo al fuego, hasta que los alimentos se
hayan secado. Los términos no designan las técnicas de cocci6n, sino el re
sultado de ésta, y se reparten entre 10 seco y 10 humedo. Los alimentos co
tidianos remiten también a este momento ideal de fertilidad en el que el
calor se une a la lluvia. Lo hervido es el modo de cocci6n favorito y s610
un plato liquido y caliente,35 acompafiado de tortillas de maiz, puede "lle
nar", cumplir la saciedad. Estas preparaciones, asi como las cocciones al va
por 0 en el homo de barbacoa (que, coma ya vimos, remiten a las nubes),
son comunes en las comidas de las fiestas, de las cuales se excluyen las pre
paraciones asadas "secas".

Pero existen varias especies de lluvias. En el espafiollocal, se distin
gue la "llovizna" de la "brisa", mas ligera. La lluvia designa a la precipita
ci6n en el sentido mas general; el aguacero, una lluvia fuerte; el temporal,
la lluvia regular de la estaci6n de las lluvias, "cuando llueve mucho y para,
y vuelve a Hover, y hace frio"; se le dice también "inviemo". Si llueve sin pa
rar, se dice que "cierra el temporal" 0 "cierra el agua". En mixteco, los dife
rentes tipos de lluvia se l1aman sàvi, y llegado el casa se le agrega un califi
cativo: sàvi ya'wa, la 110vizna, sàvi shee, el aguacero. Kuun kwachi sàvi,
"l1ueve durante un corto instante", se refiere al temporal. En cuanto a la
tormenta y al remolino de lluvia, se trata de "la culebra de agua" (en mix
teco, kàà sàvi), también Hamada "serpiente emplumada" (kàà tumi).
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El remolino de lluvia

La serpiente emplumada se describe coma un reptil que, al enveje
eer, se encoge, y a la cualle brotan alas y plumas. Su cuerpo esta cubierto
de plumas multicolores, muy finas y brillantes (por tanto, es multicolor,
coma el dios de la Iluvia). Su "casa" (ve'i) esta en las honduras, en las la
gunas (mini).36 Durante la temporada de Iluvias, es posible observarla,
cuando cambia de "casa". "Se extiende en el cielo coma un petate".37 En
tonees su desplazamiento acarrea fuertes aguaeeros, 0 incluso tormentas.
A veees, se adivina su presencia al observar algo brillante entre las nubes,
en medio de un aguacero. Si por desgracia se le mata, desapareee la vege
taci6n en ese lugar y ya nada creee.

"En la laguna, antes, vivla un animal, una culebra. Este dura muchos afios.
Cuando es viejo, se encoge,le salen alas. Si se cambia a otro lugar, esta el viento, es
ta la l1uvia. De donde sale, ya no hay agua, y donde yace, nace el agua. En Siniyuvi,
asl volaron todas las laminas de las casas. Pega muy fuerte el viento, se oye un sil
bido. Es el remolino de la lIuvia, la serpiente de lIuvia".38

"Antes, en la punta dei cerro, habla una laguna, con patos, garzas, pero ya no hay,
se sec6 esta laguna. En estas Jagunas, euando hay una serpiente de agua, vive esta
laguna, pero euando se cambia esta serpiente, se seca':39

"Las culebras de agua vuelan en tiempo de agua. Cuando se cambian de lugar, ha
cen desbarrancaderos. Cuando sale un desbarrancadero, se dice que vino una cule
bra de agua. En La Paz, un sel\or dij6 que vio una pinche culebrota con alas como
de guajolote, con plumas; acab6 la milpa': 40

Los habitantes de Yosotato dicen que hay que tener mucha suerte
para verla, pero varios de eIlos me han contado que conocieron a alguien
que la habla visto, y tanto viejos coma javenes contaron relatos al respec
to (Cf supra). Unos informantes de Monaghan (op. cit.) yde Jansen (1982)
declaraban haberla visto 0 sofiado. En efecto, Jansen recogi6 el testimonio
de una mujer cuyo nahual era una serpiente emplumada, pues en su sue
fio eIla resentia el frio de las nubes. El nahualo tona, en mixteco kit.f nuvi
(= animal en el que uno se transforma), es un doble de la persona en el
mundo sobrenatural; casi siempre se trata de un doble animal pero tam
bién puede ser un fen6meno meteorol6gico.41
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La serpiente emplumada es una divinidad del mundo prehispânico
mesoamericano, simbolo dei agua celeste, de las nubes y de la temporada
de lluvias. Todos los pueblos de esta regi6n le rendian cuIto. Diversos mi
tos relativos a ella fueron recogidos justo después de la Conquista, y se han
preservado numerosas representaciones iconogrâficas hasta nuestros dias.
Se le conocia con el nombre de Quetzalc6atl entre los aztecas; al mismo
tiempo representaba a Ehecatl, el dios dei viento, precursor de las lluvias,
y a Venus, estrella de la tarde y estrella de la mafiana (Sahagun, 1975; Closs
et al., 1984; Sprajc, 1990).

Por tanto, los relatos sobre la serpiente emplumada son muy ricos
en comparaci6n con otros mitos, de los cuales no se recogen en general
mas que fragmentos. Por ejemplo, al parecer, Monaghan obtuv6 los mitos
de origen de la lIuvia y de la tierra de un solo informante. En cambio, Jan
sen (1982), Monaghan (1987), Neff (1994; en este volumen) y yo misma
hemos, recogido varios relatos sobre la serpiente emplumada.42

El remolino seco

Al remolino de l1uvia, asimilado a la serpiente emplumada, se opo
ne el "remolino seco" 0 "remolino de polvo" (en mixteco, tàchi ora, tàchi
nu'u), tornado de polvo levantado por vientos violentos. En general, este
fenomeno se produce a fines de la estaci6n seca y anuncia la proxima ve
nida de las lluvias. Ciertas personas piensan que es también una serpiente
y la mayor parte de la gente 10 asocia mas bien al viento (tàchi).

"En el remolino de polya esta el diablo [tàchiJ. Hay que hacer el signo de cruz pa
ra que se aleje. Una vez en San Miguel el Grande, arranc6 los techos un remolino
de polvo. El viento mismo 10 hace as!. El remolino tuerce los chamizos. Hay unos
remolinos que son muy grandes. Empiezan chiquitos y se hacen grandes. Lleva mu
cha fuerza. Debe ser un animal, debe ser culebra".43

El viento

Hay diferentes c1ases de vientos. Vientos secos (tàchi 'ichi), que so
plan en la temporada seca, en especial vientos frios (tàchi vixi) , en noviem
bre-diciembre. "Este viento viene dei cerro, cuando comienza la helada. Es
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viento de hielo. Entonces se tapa uno con dos 0 tres cobijas'~ "En octubre,
noviembre, diciembre, sale un aire seco y frio. Viene de por Itundujia. Hay
unos hoyos muy feos. De por ahi sale y va menorando. A veees saca los te
chos, reseca mucho el terreno, tira los chayotes [Sechium edule]. No bene
ficia en nada. A veees dilata quinee dias. Tira la milpita, la pobre. Cuando
no llegan esos vientos, es bueno para el maiz. Los aires secos son los ma
los. Si me peg6 el aire, me duele la cabeza 0 da gripa".

Pero también existen vientos suaves (tàchi luli), y vientos que traen
la lluvia (tàchi sàvl). El viento bueno es el que trae la lluvia, y el malo, el
viento seco que se opone a ello (Monaghan, 1987: 598). En mixteco, el
viento bueno contiene el clasificador semantico de 10 sagrado, mientras
que el viento malo contiene el de los animales (De Leon, 1980: 129-30).44

En mixteco, tàchi significa a la vez "viento': "brisa", "soplo", "diablo"
y "espiritu". El viento bueno, tàchi ii ("viento bendito"), es también el es
piritu de Dios, el Espfritu Santo. En cuanto al viento malo, "el mal aire", tà
chi shee 1 tàchi ndu va'a, es una entidad maléfica, ya sea el diablo u otros
malos espiritus.45 Este viento emana de ciertas cuevas, de los muertos y de
los eementerios, y es la causa de diversas patologfas.46 También sueede que
atrae gente 0 animales a cuevas de las que no vuelven jamas.47

Chahuistle, hielo, granizo, roclo y sereno

Otro fen6meno complejo se asociaria al "mal aire"48 y a la lluvia: el
chahuistle, a la vez fen6meno meteorol6gico, enfermedad de las plantas y
entidad maléfica, y quizas incluso nahual.49 El chahuistle (en mixteco, nu
nu) "viene de la lluvia". Cuando llueve demasiado, éste afecta el maiz y los
arboles frutales.5o Se debe a las lluvias yal contraste entre 10 caliente y 10
frio: "en tierras calidas todo el tiempo haee calor, entonees no hay chahuis
tle, mientras que en las tierras frias haee calor y luego haee frio". Se le des
cribe coma lluvia 0 llovizna -fria porque cae en la noche 0 cuando termi
na la tarde- que quema las hojas deI maiz, "como helada", y haee pudrir la
mazorca 0 la raiz, sobre todo en terreno pIano, donde el agua se estanca.
Las hojas se secan y se vuelven amarillas. El maiz se "enfrfa" -como un ser
estéril- y ya no da mazorcas, "ya no trae hijos'~51 En cuanto al café, el cha
huistle corresponde a 10 que los agr6nomos identifican coma un hongo, el
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"ojo de gallo", que provoca manchas sobre las hojas y hace caer los granos.
Ciertas personas dicen que es un animal, y otras que no ("el cha

huistle no es animal, es agua"); y es frio y humedo. En cualquier caso la
gente habla deI chahuistle como si se tratara de un ser. Tienen remedios pa
ra "espantarlo': para hacer que se vaya de los maizales. Toman hojas deI
maizal, las atan unas con otras en forma de perro y las ponen tres chiles a
manera de cola. Luego 10 cuelgan encima deI hogar para ahumarlo y "ahi
se esta muriendo deI humo, se esta quemando el chahuistle".

Se han descrito fen6menos analogos al chahuistle en Honduras (el
hielo) (Bent1ey, 1991) y, sobre todo, en los Andes deI norte: la lancha (Ber
nand, 1985), la eUs (De Robert, en este volumen) y la chamusquina (Nates
Cruz & Cer6n, en este volumen).

El hielo (yu'wa) y el granizo (mm) 52 tienen propiedades semejan
tes al chahuistle: son humedos pero queman. La nieve, que s6lo cae sobre
los volcanes deI Altiplano Central, es conocida por los mixtecos, quienes la
asimilan al hielo.53 Los mixtecos distinguen dos clases de granizo: uno
grande (mm fia 'nu), que se amontona, y uno pequeno (mm kwachi). Esos
elementos pueden perjudicar seriamente las cosechas.

En espanol, los mixtecos distinguen el "rocio" deI "sereno': pero en
mixteco tienen un solo nombre: "yuyu". Este elemento es, como los que
acabamos de describir, frio y humedo, y asociado con la lluvia.

El rayo

El rayo (tàxya) también es asociado con la lluvia54: "Normalmente
el rayo viene de la lluvia. Pero en ocasiones el rayo es un elemento malo, es
un brujo que se ha transformado en rayo': Para ciertas personas, el rayo
que viene de la lluvia es un rayo femenino ("centella", fia'a tàxya), pero
también puede ser un nahual, una mujer transformada en rayo (fia'a tàx
ya nuvi); el rayo asesino es un rayo masculino ("rayo", tee tàxya) , que pue
de ser también un nahual (tee tàxya nuvi).55 "El que tiene nahual de rayo
tiene la piel blanquiza con ojones".56 El "rayo seco" (tàxya 'ichi) (masculi
no?), que cae independientemente de la lluvia es el mas peligroso. "El rayo
pega mucho mas durante la canicula seca". De nuevo, como ocurre en el
caso deI viento, la lluvia esta asociada a 10 bueno, y 10 seco a 10 malo.
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Segun los habitantes de Nuyoo, antes eran mas numerosos los na
huales de rayo. Estaban investidos dei poder de traer la lluvia. Pero hoy dia
estos chamanes estan desapa-reciendo. Reconocidos desde su nacimiento y
"bautizados" no en la iglesia sino en un estanque habitado por una "cule
bra de lluvia", eran capaces de interceder en el "otro mundo" para hacer ve
nir la lluvia 0 frenarla (Monaghan, op. cit.: 434-441).57

En cambio, los habitantes de Yosotato que me han hablado dei rayo
s610 mencionaron los aspectos maléficos. "El rayo es grosero. A unas mu
chachas, les quita la ropa".58 "La gente que tiene un nahual de rayo es gen
te potente, en la potencia de electricidad, pero no en la potencia dei ser hu
mano. Hace maldad, como los que tienen un nahual de alacran. Si uno se
pelea con alguién que tiene nahual de rayo, le puede caer en su casa". "Los
nahuales rayos siempre son malos. Hay un sefior en un pueblo vecino que
se transforma en rayo. Cobra para hacer "trabajos" [brujeria]. Pregunta si
quieren que 10 maten 0 10 chamusquen". Cuando un rayo cae sobre una ca
sa 0 una persona, se preguntan si ello fue provocado por un nahua!. "Ha
ce unos afios, el rayo peg6 a dos sefioras de Jicaltepec; mat6 a una de una
vez y chamusc6 a la otra. Por eso no es bueno cortar laguia de calabaza. Si
10 come, no es tanto, pero si 10 despedaza, 10 bota, es malo. El agua es 10
que 10 creee, no uno. [Entonces] el rayo le pega, el agua le hace dafio. Ese
le pas6 a esa sefiora, la que muri6, cortaba mucho las calabazas".59

Para protegerse del rayo durante las tormentas, los habitantes de Yo
sotato arrojan al fuego sai y una cruz de palma bendita en el Domingo de
Ramos60 y plantan en el suelo un machete en forma vertica!.61

Entre los triquis, etnia vecina de los mixtecos, el rayo ocupa un lu
gar todavia mas importante que entre estos ultimos, y mas que a la lluvia,
es al rayo al que rinden culto. Para ellos el rayo es el dios dei maiz. En Chi
cahuaxtla hay una gruta dedicada a él, y ahi se hacen (0 se hadan) ofren
das de copal 62 y de granos de maiz (Huerta Rios, 1981). Una habitante de
este pueblo me cont6 ahi la historia de una mujer que decia ser la esposa
dei rayo (por tanto, rayo masculino) y que el rayo iba a venir a buscarla un
dia. Efectivamente, un dia esta1l6 una tormenta muy violenta; por ello los
granos de maiz cayeron de las mazorcas; la mujer estaba a la puerta de su
casa; fue fulminada; se le encontr6 por los suelos en su casa, con ceniza en
las orejas; el rayo se la habia llevado.63
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El arco iris

El arco iris esta también ligado a la Buvia. "El arco iris es el vapor dei
agua; viene de las barrancas" -como las nubes, por tanto-. "Los arco iris se
deben de formar donde hay agua. Debe haber un animal. Los arco iris sa
len en las ciénagas: de una ciénaga a otra. Si hay una sola ciénaga, sale el
arco-iris derecho. Cuando hay dos ciénagas, se juntan". "Se ve c6mo creee
el arco iris y c6mo vuelve a caer en donde hay una barranca". "En ocasio
nes hay dos que salen juntos, unD encima dei otro". "Son los rayos deI sol
los que pintan el arco iris, le dan sus colores, azul, verde, rojo, amarillo,
blanco". "Pero cuando se esta eerca de él no se le puede ver; s610 se le ve de
lejos". "No se debe sefialar el arco iris, porque se pudr.e el dedo':64 Su nom
bre mixteco, kào yè'lé, indica su fùiaci6n con la serpiente, koo; yè'lé se re
fiere tal vez a un arco.

«El arco iris dei mar" (koo ki'mu) es especialmente peligroso para
las mujeres embarazadas, las recién paridas y su bebé. Ki'mu significa
"mujer delicada", "recién parida". Es capaz de provocar abortos 0 hemorra
gias, de haeer morir a la mujer embarazada 0 parturienta y al nifio 0 de
afectar al feto. Si apareee este arco iris, las mujeres deben regresar de inme
diato a su casa 0 protegerse -como en el casa de los eclipses- con un trapo
rojo sobre el vientre. Se le reconoee por el hecho de que proviene dei mar
y porque es blanco 0 de un color mas intenso. "Cuando empieza a Bover,
se va el agua sucia hacia el mar; se pone bravo el mar; crece y creee. Si le
sale la espuma, se enoja el mar.» Es por eso que el arco iris que viene dei
mar es nefasto. Tiene el mismo efecto que el eclipse 0 el mar que se enro
jeee.65

Los nahuas dei Altiplano Central describen un arco iris femenino
que hace dafio a los hombres y un arco iris masculino que persigue a las
mujeres embarazadas y en menstruaci6n, a las cuales provoca respectiva
mente un aborto 0 un "falso embarazo".66 Dicen que el arco iris proviene
de los arroyos y de las cuevas. Por tanto, ahi también tiene el mismo ori
gen que las nubes (cf. Palacios de Westerndarp, 1986, citado en Zolla (ed.),
1994: 184-185). El arco iris es multicolor, coma la serpiente emplumada y
la divinidad de la lluvia. Segun Galinier (1994), entre los otomies, 10 mul
ticolor es asociado con el inframundo.
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Entre septiembre y octubre el arco iris (koo rè'lé) aparece mas a me
nudo, 10 que indica la disminuci6n de las lluvias (de la misma manera que
anuncia la cankula seca en julio). Entonces, aparece dellado de la monta
fia, y no dei mar, coma entre mayo y junio, cuando anuncia las lluviàs.

Ritos y previsi6n: el control de la lluvia

Prever el clima es un medio de contar con un dominio sobre este
elemento tan aleatorio. Prever la lluvia es esencial para planificar el inicio
de las siembras dei maiz.

La prevision dei clima se realiza de diferentes maneras: primero, a
largo plazo, para prever el clima de todo el afio, después para prever 0 de
terminar la llegada de la estaci6n de las lluvias y, por ultimo, el casa dei
corto plazo; estas ultimas observaciones se hacen especialmente durante la
temporada de lluvias, para saber si éstas continuanin 0 se suspendenin.67

Previsiones a largo plazo: La primera nube dei afro, 105 almanaques y la
''pintada de 105 meses"

Los mixtecos obtienen un augurio sobre el afio agdcola mediante la
observaci6n de las nubes. En la medianoche dei 31 de diciembre, observan
el cielo para ver de qué direccion viene la primera nube.68 Segun Monag
han (1987: 416), si la nube va de sur a norte, el afio sera bueno; si va de
norte a sur, sera malo, y si no hay nubes, mucha gente morira y las cose
chas seran malas. Probablemente, esta observaci6n esta ligada a la direc
ci6n de los vientos, porque son los vientos dei sur los que traen la lluvia y
son los dei norte los que traen la sequedad y el fdo.

Ciertos campesinos mixtecos utilizan un almanaque, el "Calendario
Galvan", que se vende en todo México y se parece a los utilizados por los
campesinos europeos.69 Ahi estan indicadas las fiestas de los santos y las
previsiones meteorologicas para todos los meses dei afio.

Con mayor frecuencia, observan el tiempo que hace durante el mes
de enero para prever el clima de los doce meses dei afioJo Este sistema, co
nocido en otras regiones de México coma "Cabafiuelas': se Hama aqui "la
pintada de los meses", y en mixteco ka 'wi yob, "la cuenta de los meses". Fue
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introducido por los espafioles en América Latina, pero ha sido adoptado
porque ha podido reemplazar a elaborados sistemas aut6ctonos de la
cuenta del tiempo (Katz, 1994).71

La llegada de la estacion de las lluvias

Los mixtecos toman en cuenta dos referencias astron6micas para
saber cuando debe Hegar la estaci6n de las Huvias: normalmente, las Huvias
comienzan cuando las Pléyades (las siete cabrillas, yukuun) desaparecen al
anochecer y cuando Venus (ellucero, tiuun kà'nu) tiene una posici6n par
ticular en el cielo. En la época prehispanica, los aztecas ya se vaHan de la
referencia de las Pléyades72 (Broda, 1991: 479), y Venus, representada por
la divinidad de la serpiente emplumada, estaba todav!a mas ligada al prin
cipio de la temporada de Iluvias en toda Mesoamérica (Closs et al., 1984;
Sprajc, 1990, y en este volumen).

A fines de la estaci6n seca, los mixtecos observan también los ras
tros de humedad 0 de exceso de sequedad en la naturaleza para pronosti
car la pr6xima Hegada de las Huvias: por ejemplo, si al amanecer aparece el
rodo, si una gruta se cubre de gotas 0 si las plantas y los pozos se secan. Si
se escuchan aves que no cantan mas que en temporada de Huvias, quiere
decir que ésta se acerca (Katz, 1994).

Previsiones a corto plazo: La observaci6n de la naturaleza

Para saber si pronto va a Hover 0 a dejar de Hover, los mixtecos ob
servan el comportamiento de los animales, pero siempre se trata de ani
males "acuaticos" (vinculados al agua) 0 ~lcelestes" (que vuelan). As!, Hove
ra si las ranas croan, si salen los grande saltamontes verdes, Hamados "cha
pulines de agua", si las luciérnagas vuelan hacia abajo, si se hacen mas nu
merosas las mas de hormigas "arrieras" (Atta mexicana). Estas hormigas
tienen un estatuto simb61ico interesante porque vuelan y forman nidos
subterraneos; por eHo son intermediarias entre los mundos celeste y sub
terraneo, entre "este mundo" y "el otro mundo". Los mitos mesoamerica
nos que se relacionan con eHas las asimilan a Quetzalc6atl (la serpiente
emplumada) y a Venus, cuya relaci6n con la Iluvia ya hemos visto (Katz,
1995). Cuando todas las aves -que traen la Huvia (cf supra)- se ponen a



120 1Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano

cantar, ello es signo de que va a llover. Durante la temporada de lluvias, si
la "gallina de monte" 0 la paloma "chicuca" (Colombina inca) cantan en la
mafiana,llovera ese mismo dia; si cantan al atardecer, dejara de llover por
varios dias. En cambio, el "gavilucho" y el "cocuyu" anuncian la suspension
de las lluvias, asi como las "arrieras", si su color cambia al café claro.

Los mixtecos también observan los astros y las estrellas, los fenome
nos meteorologicos y teluricos. Si la luna esta de lado, va a Bover. Si las nu
bes se forman en linea, habra un fuerte aguacero (sàvl shee) 0 una grani
zada (mm). Si hay un drculo de colores alrededor dei sol, es signo de vien
to 0 de intensos calores. Si el sol se enrojece en la mafiana,llovera en la tar
de, pero si brilla al terminar la tarde, no caera ni una gota de agua. Lo mis
mo ocurrira si las nubes se enrojecen por efecto dei ocaso dei soF3 y si el
cielo esta muy estrellado. A fines de temporada seca, la aparici6n de "re
molinos secos" y de "reIampagos secos': as! como de un arco iris, permite
presagiar una estaci6n de lluvias larga, mientras que a fines de esta esta
ci6n -0 a fines de julio, justo antes de la cankula- un "relampago seco" 0

un arco iris indican su pr6ximo fin. Lo mismo ocurre con el canto de las
aves: durante la temporada de lluvias, un arco iris, el rayo 0 un terremoto
en la mafiana anuncian la lluvia, y en la tarde, su suspensi6n.

Las previsiones remiten también al ciclo de vida. La mafiana, tiem
po deI sol que se levanta, corresponde, en la simbologia local al inicio de la
vida, mientras que la tarde, la puesta deI sol, corresponden a su final (Katz,
1988). Asi el inicio de las lluvias coincide con el inicio de la vida, la esta
d6n de lluvias a la vida, y la estaci6n de sequia a la muerte, al periodo de
latencia antes deI renacimiento.

Ritos de paso entre las estaciones

La alternancia entre las estaciones es acentuada en esta sociedad, co
mo 10 es en el resto de México, con ritos que marcan el ritmo deI paso de
una estad6n a otra. El inicio de la temporada de lluvias esta indicado con
ritos de lluvia, de los cuales los mas importantes tienen lugar a fines de
abril 0 a principios de mayo, aunque se repiten hasta la cankula.74

Desde luego, este panorama no es perceptible a la escala de una so
la comunidad, sino a la de la regi6n, y hasta de todo el pais.75 Cîerto nu-
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mero de pueblos celebran San Marcos (el 24 de abril), otros la Santa Cruz
(el 3 de mayo). En Alcozauca (Mixteca de Guerrero), a San Marcos se le lla
ma "Savi" (la lluvia 0 la divinidad de la lluvia) (Casas et al., 1994). En la
época prehispanica, "Dzahui" (Savi) era la principal divinidad deI pante6n
mixteco (Dahlgren, 1966). Otras fiestas tienen lugar para San Isidro (el 15
de mayo), San Antonio (el 13 de junio), San Juan (el 24 de junio), San Pe
dro (el 29 de junio), patrono de San Pedro Yosotato, y sobre todo Santia
go (el 25 de julio), patrono de Santiago Nuyoo. Estos ritos tienen lugar en
fecha fija, pero estos santos pueden ser sacados en procesi6n si la lluvia no
llega 0 si es demasiado fuerte. De este modo, en Yosotato, se saca a San Pe
dro, y "tan pronto se le Heva de nuevo a la iglesia, la Huvia comienza a
caer". Asi, Monaghan (1987: 426) menciona haber asistido en agosto de
1983 a una procesi6n excepcional de tres imagenes deI santo patrono de
Nuyoo: una hora después de la procesi6n cay6 un fuerte aguacero. Esos ri
tos ocurren frecuentemente en las iglesias 0 aIrededor de ellas, pero pue
den también tener lugar en cumbres y en cuevas, de las cuales algunas se
Haman ve'i sàvl, "casa de la lluvia". En Yosotato, "antes la gente adoraban
esos lugares, unas cuevas donde hay un pOlO de agua; ahi la gente iba a pe
dir agua". Sin embargo, en otros pueblos, la comunidad todavia pide el
agua en cuevas, tal coma en San Pedro Molinos, donde atendi a un tal ri
to en 1985, el dia de la Santa Cruz.

Por 10 general, estos ritos son comunitarios, pero también ocurre
que personas se reunan a titulo individual en un santuario de la Huvia. En
ciertos pueblos, algunos chamanes iban -0 van todavia- a pedir la lluvia.
En Yosotato, segun un anciano, antes, algunas personas "que sabian c6mo
hablar con ellugar" se trasladaban a la cima de un cerro con ofrendas de
copal y de alimentos. En Nuyoo, los chamanes subian a las cumbres de cua
tro montafias asociadas a cuatro direcciones y ahi fumaban siete puros
(shanu) (Monaghan, 1987). Con el humo, deI incienso 0 deI tabaco, venia
la lluvia: "Es aromoso el copal. Lo recibe ahi el Iugar, la tierra. Con eso ya
hayagua".

Estos ritos comprenden elementos que remiten al sistema simb6Ii
co que aqui se ha descrito. Desde luego, las cuevas y las cimas donde ocu
rren recuerdan los lugares de formaci6n de las nubes y son puntos de con
tacto con "el otro mundo". Desde la época prehispanica, se han observado
ritos de Huvia en cuevas, cimas, asi coma en oratorios situados en el cen-
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tro dei puebla (Dahlgren, 1966: 229-245). Antafio, los antiguos mixtecos
sacrificaban aves (yen ocasiones seres humanos) al dios de la lluvia, y le
ofrecian plumas y copal; celebraban el rito con banquetes, bebidas y dan
zas. Estos ultimos elementos siguen siendo practicados, mientras que los
otros no se han conservado en todas partes. Tienen una especial especta
cularidad en la Montafia de Guerrero (zona mixteco-nahua-tlapaneca), en
donde se sacrifican animales, se ofrenda copal y aves vivas y alimentos con
formas evocadoras, coma tamales.con figuras de personajes femeninos, de
montafia y de serpiente (Iwaniszewski, 1986; Villela, 1990; Neff, 1994);76 0

de tortillas de maiz confeccionadas a partir de granos de mazorcas dobles
llamadas sàvI ("lluvia") 0 nifli koo ("mazorcas de serpiente") (Casas et al.,
1994), todo ello sobre altares de piedra, de los cuales algunos, en pueblos
mixtecos, son protegidos por una construcci6n "en forma de bafio de va
por" (Neff, 1994). Alimentos, maiz, humo, vapor, aves, serpientes, monta
fias, estos mismos simbolos son omnipresentes.

El paso de la estaci6n de lluvias a la estaci6n seca esta marcada por
diversas fiestas patronales, pero en especial por Todos Santos. Es el mo
mento en que los difuntos regresan -"desde lejos"- a visitar a los vivos, a
consumir las ofrendas que se les hacen antes de volver al "otro mundo". "Se
alimentan con el olor, con el vapor de los alimentos" (otra vez el vapor) y,
coma se mencion6 antes, las mazorcas de maiz y los tamales estan presen
tes sobre el altar.

El cielo de vida llega a su final. El maiz "concebido" en la tierra en el
mes de mayo ha crecido a 10 largo de la estaci6n de lluvia hasta "cargar sus
hijitos" que son cosechados al final de la estaci6n de lluvia mientras que la
planta se seca y muere. Los elotes (mazorcas tiernas) estan puestos en el al
tar de los ancestros en Todos Santos. Las mazorcas seleccionadas coma se
millas (que, al origen, provienen de los ancestros) seran guardadas en lu
gares similares al inframundo (colgadas encima dei humo dei hogar 0 con
servadas en el "vientre fresco" de una olla) hasta renacer en la pr6xima es
taci6n de lluvias.
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Conclusiones

Los campesinos mixtecos, a pesar de haber conocido a 10 largo de
los siglos dnisticos cambios culturales, viven hasta la fecha al ritmo de las
estaciones deI ano, y necesitan de la lluvia para cultivar el maiz. Se sienten

1

en relaci6n estrecha con su medio ambiente, y se 10 representan de mane-
ra humanizada: el "cuerpo" de la tierra es femenino, la planta deI maiz es
una madre cargando su hijo y la lluvia nace de las entranas de los cerros
para regar a su vez la tierra y sus semillas. Los elementos meteoro16gicos,
todos ligados a la lluvia, son "concebidos" en el "otro mundo", inframun
do relacionado con los mundos acuaticos y celestes, donde estan los ante
pasados. La divisi6n deI ano en una estaci6n de sequia, caliente y seca, y
una estaci6n de lluvia, fria y humeda, sirve de eje simb6lico. Sequia y llu
vias no se oponen, sino son complementarias y se reciclan de una a la otra,
como la muerte y la vida.

NOTAS

Los datos presentados aqul fueron recopilados entre 1983 y 1995. El trabajo de
campo se realiz6 primero en el marco dei proyecto "Biologla hurnana y desarrollo
en la MixtecaAlta" dicigido por los Drs. L.A. Vargas, C. Serrano (IIA-UNAM) y Ph.
Lefèvre-Witier (CNRS, Francia), con el apoyo de una beca de la UNAM, otorgada
por las secretarias de Relaciones Exteriores de México y de Francia de 1983 a 1986.
Recibl tarnbién un subsidio de "Joven Investigador" deI servicio de las "Areas Cul
turales" dei Ministerio de la Investigaci6n y de la Educaci6n Nacional francés, asi
como un financiamiento dei CEMCA en 1990.

2 Respectivamente, "tiecca caliente" es en mixteco fiu •i'nf y "tiecca fcfa" es fiu vixi.

Esta categocizaci6n es general en México; cf. Motte-Florac, en este volumen.
3 La Mixteca era en esa época el asiento de una brillante civilizaci6n que produjo, en

tre otras cosas, una arquitectura monumental y documentos pictognificos (c6di
ces) (cf Jansen, 1982; F1annery & Marcus, 1983; Spores, 1984). Los rnixtecos eran
los mejores orfebres deI impecio azteca (Sahagun, 1975).

4 En el momento de la Independencia de México en 1821, la poblaci6n indigena de
la Mixteca alcanzaba el 85%, Ylos espanoles y mestizos no eran mas que el 15%
(Pastor, 1987). Oficialmente, en México, la poblaci6n "indigena" se define en fun
ci6n de la prâctica de una lengua indigena. En realidad, la mayor parte de la pobla
ci6n "mestiza" de la Mixteca esta formada por indigenas que han abandonado su
lengua, pero que comparten la misma cultura.
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5 El mixteco cuenta con casi 400 mil hablantes (de los cuales 150 mil residen en otros
estados de México), el triqui con cerca de 15 mil y el amuzgo cerca de 30 mil (IX
Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990).

6 Respectivamente Zea mars, Phaseolus spp. y Cucurbita spp.
7 Ademas, en su mayor parte, los trabajos etnograficos sobre la regi6n se dedican a la

emigraci6n. Cf. Aguilar Medina, 1979; Butterworth, 1983; Méndez Mercado, 1985.
8 Debido a 10 escarpado deI relieve, y a pesar deI antiguo dominio de técnicas de irri

gaci6n,Ia irrigaci6n no siempre es posible, por 10 cual predomina la agricultura de
temporal.

9 Sobre la producci6n agrfcola y los factores limitantes en la agricultura de la regi6n,
cf. Romero Pefialoza et al., 1985.

10 Todos los términos mixtecos son locales. El mixteco es una lengua con fuertes va
riaciones dialectales. En Yosotato, la pronunciaci6n de sàY! se acerca de sàwl. Sin
embargo he conservado la anotaci6n que han usado varios autores, como Monag
han (1987) quien trabaj6 en un pueblo vecino cuyo dialecto es muy cercano al de
Yosotato. El mixteco es una lengua tonal, con tres tonos. S610 pude indicar los to
nos de algunas palabras claves: ['] =tonD alto, ['] = tonD bajo, ( ] = tonD mediano
(en palabras que no tienen otros tonos, 10 sefialaré). Adopté una transcripci6n de
la lengua mixteca que se pueda leer como el espafiol; ademas, ['] =saltillo, [x] =jo
ta (un poco mas suave que la jota espafiola), [t] = entre [il y [el, [n] = nasalizaci6n.

Il Por ejemplo, en caso de estado "frlo", se prescribe al enfermo corner alimentos "ca
lientes" y secos (Katz, 1992).

12 Sobre la canfcula en México, cf. Katz, 1994; Hémond & Goloubinoff, y Motte-Flo
rac, en este volumen.

13 Sobre la rek1ci6n c1ima-salud en tiempos de la canfcula, cf. Motte-Florac, en este vo
lumen.

14 Tai fue el caso en Yosotato en 1995.
15 Los totonacos tienen la misma percepci6n (cf. Lammel, en este volumen). En Yoso

tato, s610 un habitante -un anciano que recibi6 cierta instrucci6n- declara que "las
nubes son el vapor dei mar y de los rios".

16 El texto original de Monaghan es en inglés. Traducimos sus citas.
17 Humo en mixteco es nù 'mà, tabaco, iiiu, cigarro, shanu. Mientras que en espafiol

los mixtecos distinguen la nube, la neblina y la calina -caracterlstica de finales de la
estaci6n seca-, no utilizan en mixteco mas que un solo término: ylko; pero lIegado
el caso indican que la nube es portadora de lIuvia (ylko sàyl).

18 Segun algunos habitantes de Santiago Nuyoo (Monaghan, 1987: 419-421), el iiu 'un
sàyl es dei tamafio de un nifio pequefio, es multicolor con el vientre negro y tiene
ojos grandes y redondos [detalle que recuerda las representaciones prehispanicas
de Tlaloc, dios de la lIuvia].

19 Don Gilberto, aproximadamente 65 afios, Yosotato, 1995.
20 Cf. Broda, 1971; L6pez Austin, 1994; Robichaux, en este volumen; Hémond & Go

loubinoff, en este volumen.
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21 Los c1imat610gos las llaman "nubes orognificas': Este tipo de nube "proviene de la
elevaci6n y dei enfriamiento de aire humedo en contacto con las estribaciones
opuestas al viento. La nube se forma en 10 alto de esta estribaci6n, y con frecuencia
se precipita en forma de lluvia 0 de nieve" (Lawrence, 1992: 57).

22 En mitos de origen antiguos y actuales, se relata que los primeros hombres salieron
de una cueva (Jansen, 1982). En Santiago Nuyoo, los antepasados de los habitantes
actuales habrian salido de siete cuevas (soko usha) (Monaghan, op. cit.), mito me
soaméricano comun (cf Lammel, en este volumen). Segun un fragmento de un mi
to de origen dei maiz recabado en San Pedro Yosotato, las primeras semillas de es
ta planta fueron traidas dei monte por las "hormigas arrieras" (Alta mexicana) has
ta su "casa", que era una cueva, y de ah! la hicieron conocer por los hombres; este
mito es también comun a toda Mesoamérica (Katz, 1995).

23 En mixteco, las partes de la casa tienen los nombres de las partes dei cuerpo. El in
terior de la casa es su "vientre" ('ini).

24 Horno de tierra.
25 AI igual de la casa, las partes de la olla tienen los nombres de las partes dei cuerpo.

El interior de la olla también es su "vientre" ('ini).
26 Estos elementos simb61icos se han estudiado en diversos trabajos precedentes

(Katz, 1993, 1995, 1996a, 1996b).
27 En todas las culturas mesoamericanas, la fertilidad proviene deI inframundo (L6

pez Austin, 1988). Véase también L6pez Austin, 1994.
28 El mixteco es una lengua con c1asificadores semanticos. Ya es el c1asificador seman

tico de 10 sagrado. Los demas c1asificadores se refieren a "hombre': "mujer': "animal
y objeto redondo", "arbol y objeto largo" (De Le6n, 1980).

29 Cf mas arriba.
30 Las plantas son llamadas se'ya s~vl: "los hijos de la lIuvia".
31 Ya vimos mas arriba que la humedad es "frla':
32 Estas ideas sobre la reproducci6n humana son comunes en el area cultural mesoa

mericana desde la época prehispanica (cf L6pez Austin; para una sintesis sobre el
tema, cf Katz, 1996a).

33 El pulque representa a la vez la sangre, el esperma y la leche materna (Katz, 1996a).
Sobre el pulque como "sangre" y simbolo de fertilidad en el México central, cf
Fournier, 1983. En los ritos de lIuvia de la Montafia de Guerrero (area mixteca-na
hua-tlapaneca), la sangre debe correr para que IIueva, sangre de los animales sacri
ficados en los altares (Iwaniszewski, 1986; Casas etai.• 1994), sangre humana en los
"combates de tigres" (Hémond y Goloubinoff, 1992).

34 En Timor, Indonesia, el momento 60ptimo de fertilidad en la tierra también ocu
rre cuando las primeras lIuvias riegan la tierra calentada por el sol, 10 que los bu
naq relacionan con la reproducci6n humana; y de la misma manera, después dei
parto, las mujeres quedan cerca de un fuego con trapos humedos para recuperar
calor y humedad (Friedberg, 1980, 1982).

35 En general, se trata de un caldo de frijoles, carne 0 legumbres, "calentado" por el sa
bor picante dei chile. Sobre la alimentaci6n y su simbolismo, cf Katz, 1996b.
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36 Segûn ciertos habitantes de Chalcatongo, vive en las nubes (Jansen, 1982). Segun
los habitantes de Nuyoo, cuando decide salir de ahl, en el mes de mayo, su vuelo
hace subir las nubes que lleva sobre su espalda; de esta manera desencadena la es
taci6n de lluvias y se asocia a la renovaci6n de la vegetaci6n (Monaghan, op. cit.:
428-434).

37 Estera de palma (Brahea dulcis).
38 Eutimia, 30 afios, 1995.
39 Don Gilberto, aproximadamente 65 afios, Yosotato, 1995.
40 Lucâs, 35 aii.os, Yosotato, 1995. Milpa: maiza1.
41 Hay testimonios de la creencia en el nahual en toda el area mesoamericana desde

la época prehispânica. Sobre este tema existe una bibliografIa muy amplia. Véase en
particular L6pez Austin, 1980, que describe también nahuales -fen6menos meteo
rol6gicos. Véase también Hémond & Goloubinoff, en este volumen. El doble ani
mai nace, vive y muere al mismo tiempo que la persona, y comparte las mismas ex
periencias. La conexi6n entre los dos se da en el curso de los suefios: quien suefia
se imagina en e1lugar de su nahual. El nahual vive en el monte. Si es herido, la per
sona caera enferma por 10 mismo.

42 Este mito es comun en toda Mesoamérica, pero cabe preguntarse si sigue siendo
mas vivo entre los mixtecos que en otras poblaciones. Lammel (en este volumen)
10 ha encontrado entre los totonacas, Hémond & Goloubinoff (en este volumen)
entre los nahuas, y Carrasco (1971) entre los purhépecha en 1945. En Colombia,
los indios paez describen un fen6meno analogo con el nombre de "Madre lagua"
(Nates Cruz y Cer6n, en este volumen).

43 Eutimia, 30 afios, Yosotato, 1995.
44 De Le6n (1980) ha apuntado en un dialecto la frase "tàchi ku-ya": "es el viento (sa

grado)".
45 AI diablo se le Ilama "el malo" 0 "el mal aire", en mixteco tàchi. Sobre la representa

ci6n dei "mal aire" y de los esplritus malignos entre los mixtecos, cf Monaghan,
1987: 600, y Flanet, 1982. Sobre la diabolizaci6n dei "mal aire" por intluencia de la
cristianizaci6n, cf. Motte-Florac, en este volumen.

46 Sobre los aspectos pat6genos dei viento, cf. Motte-Florac, en este volumen.
47 Por ejemplo, un habitante de Nuyoo me cont6 que su abuelo habla desaparecido

en una gruta a media noche; s610 se encontr6, a la entrada de la gruta, la cobija que
llevaba. Cf Crivos & Martlnez, en este volumen, sobre sucesos anâlogos en los An
des argentinos.

48 Esta informaci6n proviene de una habitante de Santo Tomas Ocotepec, un pueblo
vecino.

49 Es 10 que afirman los triquis (Huerta Rios, 1981). Los habitantes de Yosotato no se
expresan con c1aridad sobre el asunto, dei que no se habla con mucha disposici6n.
A la pregunta "tes un nahual?", un habitante respondi6 "tal vez"; otros dos se plan
tearon la pregunta y concluyeron que, si era un nahual, no perjudicaria a todos los
campos de la misma manera, sinD que escogerla a sus victimas.
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50 En otras regiones esta patologla tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso
de los nahuas de Guerrero, por efecto deI chahuistle, las hojas de malz se tornan
grasosas (esta palabra, de origen nahuatl, tiene la etimologia de "grasa") (Eustaquio
Celestino Solis, comunicaci6n personal). La expresi6n popular mexicana "me cayo
el chahuistle" significa "me cayo la mala suerte"; sin embargo la mayorla de los ciu
dadanos ya no saben 10 que es el chahuistle.

51 Las mazorcas son los "hijos" de la planta de malz (se'ya itu). Los mixtecos se repre
sentan la planta madura como una mujer que lIeva a su hijo en la espalda.

52 iHiH-tiene dos tonos medianos.
53 De la Mixteca de Puebla, se ven de lejos los volcanes mas altos: el Popocatepetl, el

Iztaccihuatl y el Pico de Orizaba.
54 Se mencionan ocasionalmente el relampago (nuva tàxya) y el trueno ("truena" =

ka'm), pero se refiere mucho mas comunmente al rayo.
55 Los indios nahuas de Veracruz distinguen también un rayo masculino de un rayo

femenino, y consideran que el rayo proviene de los antepasados (MUnch, 1983).
Agradezco a Alejandro de Avila el haber atraldo mi atenci6n sobre la distinci6n en
tre "rayo" y "centelIa" que éI habla observado entre los mixtecos de Coicoyan de las
Flores. En cuanto a los nahuales-rayo, han sido mencionados por L6pez Austin
(1980) entre los antiguos nahuas, pero fueron descritos sobre todo en el area maya
(cf Hermitte, 1970).

56 De nuevo, este detalJe recuerda las antiguas representaciones dei dios de la lIuvia.
57 En el Altiplano central, los chamanes controladores de lIuvia no se transforman en

rayo, sino son iniciados al ser tocados por éste (Bonfil Batalla, 1968; Robichaux, en
este volumen), como en los Andes (Rivière, en este volumen; Nates Cruz & Cer6n,
en este volumen).

58 Los c1imat610gos confirman que en casa de electrocuci6n por una ramificaci6n dei
rayo principal, las fuerzas electrostaticas generadas pueden desgarrar las vestimen
tas dei atacado por el rayo y aventarlas lejos dei cuerpo (Gary, 1995:150-151).

59 Sucede 10 mismo si se capturan crias de pajaros 0 un nido lIeno de huevos (cf su
pra).

60 En Yosotato, el tercer viernes de cuaresma, de diversos pueblos viene gente a la igle
sia. Se pasan plantas y velas sobre el cuerpo, y luego sobre el de las imagenes santas
para obtener su protecci6n. L1evan estas plantas a sus casas para que las protejan
dei rayo. Protegerse dei rayo con palmas de los Ramos es probablemente una cos
tumbre espan.ola, aun practîcada hoy en Espan.a (Mesa et al., en este volumen). asl
como en otras partes de América Latina (por ejemplo, en Colombia, Nates Cruz &
Cer6n, en este volumen).

61 Segun Monaghan (op. dt.: 446), los habitantes de Nuyoo asocian el machete al ra
yo. El machete tiene el mismo nombre que los aritiguos cuchillos de obsidiana (yu
chi), deI cual dicen que 10 produce el rayo 0 que es el rayo. Rayo y machete (porta
do por los hombres) son slmbolos de masculinidad.

62 Incienso de resina de Burseraceae.
63 Véase otros aspectos de la misma historia en Nef( (en este volumen).
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64 De la misma manera, "no se debe de sefialar el chayote, porque se pudre el dedo".
65 Marielle Pépin-Lehalleur (corn. pers.) anot6 el mismo fen6meno entre los mixte

cos de la Costa donde era descrito coma una serpiente (de aspecto Wico?) 0 un
hombre maligno.

66 En los Andes dei norte hay también un arco femenino y unD masculino; este ulti
mo puede provocar embarazos (Bernand, 1985; Nates Cruz & Cer6n, en este volu
men).

67 Los sistemas de previsi6n dei tiempo ya han sido analizados en otros dos artlculos
(Katz, 1994; en prensa).

68 Esta costumbre ha sido observada también por Jansen (1982), quien la relaciona
con prâcticas prehispanicas.

69 De Robert (en este volumen) menciona también el uso dei almanaque por parte de
los campesinos venezolanos, y Mesa et al. (en este volumen) por parte de los cam
pesinos espanoles, con el nombre de "calendario zaragozano'~

70 Cada unD de los 12 primeros dias describe 0 "pinta" un mes dei ano (el primero co
rresponde a enero, el segundo a febrero, etc.); los 12 dias siguientes ofrecen mas
precisi6n, asi coma los seis dlas que vienen después, pues entonces cada mes co
rresponde a una media jornada. En enero, aun puede haber algunas pequefias lIu
vias, al menos en las zonas subhûmedas (cf fig. 4); pueden entonces prefigurar la
temporada de lIuvias.

71 También se le lIama "cabafiuelas" en Espana (Mesa et al., en este volumen), y es co
nocido en otras partes de Europa con el nombre de los "doce dias"; por 10 regular,
la predicci6n se realiza observando el clima de los doce dias entre Navidad y el dia
de Reyes, 0 bien los dace primeros dlas de enerQ (Van Gennep, 1958: Muller, 1993).
Sobre este modo de previsi6n en México y en los Andes, cf Hémond & Goloubi
noff, Rivière y De Robert (en este volumen). El funcionamiento y la adopci6n en
México de este sistema de previsi6n han sido descritos con mas detalle en un arti
culo anterior (Katz, 1994).

72 Ademas, las Pléyades se asocian a los cambios de estaci6n entre todos los indigenas
de América (Lévi-Strauss, 1964: 232).

73 Segun los c1imat610gos, "el cielo se engalana con colores brillantes cuando, en el al
ba y el ocaso dei sol, la atm6sfera esta seca 0 nublada con finos polvos, rasgos ca
racteristicos dei aire que acompana a un anticicl6n. [Sil los frentes, asi camo las nu
bes y las precipitaciones que se les asocian, se desplazan de oeste a este.... un cielo
rojo en el este en la manana permite suponer que ya ha pasado el buen tiempo... En
cambio, un cielo rojo en la tarde [indica quel el aire seco esta en camino, trayendo
el buen tiempo" (Lawrence, 1992: 36). Pues en Yosotato, los vientos marinos van dei
suroeste al noreste.

74 Se han descrito los ritos de lIuvia con mas detalle en otros dos artlculos (Katz, 1994;
yen prensa).

75 Cf otros articulos sobre México, en este volumen, entre ellos Hémond & Goloubi
noff.

76 Ahora bien, el nombre dei tamal en mixteco (tikOà) tiene por etimologia "serpien
te" (koo 0 tikoo, segun los dialectos) (Arana y Swadesh, 1965).
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ASPECTOS DE LA PERCEPCION
DEALGUNOS

FENOMENOS METEOROLOGICOS
y naturales entre los pobladores de Molinos

(Salta, Argentina)

Marta CRIVOS'
y Maria Rosa MART1NEZ""

"...Hay veces que se pelea el viento dei alto, que viene de la pu
na, y el viento dei bajo que es mas frio...y la gente dice: ganô
el dei alto 0 ganô el dei bajo, segun continue uno u otro des
pués de la pelea.':. (1. Z., Molinos)

RESUMEN

Presentamos un primer analisis de las referencias espontaneas a al
gunos fen6menos meteoro16gicos y naturales entre los pobladores de Mo
linos, localidad de los valles calchaquies saltefios, Republica Argentina. En
el contexto de tales referencias los fen6menos son considerados 0 bien co-
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mo indicadores 0 bien como agentes de cambios por 10 general desfavora
bles en relaci6n a algunos aspectos de la vida comunitaria. El conocimien
to de sus caracteristicas y ciclo de ocurrencia es tenido en cuenta en el di
seno de las actividades en distintas esferas, en particular en el dominio de
las estrategias locales frente a la enfermedad. Hallamos que la referencia
espacial -al "alto" y al "bajo"- se constituye en eje 0 elemento organizador
de la informaci6n sobre estos fen6menos, asignandoseles ciertas cualida
des segun se manifiesten u originen en arreglo a esta disposici6n espacial.

ABSTRACf
Aspects of perception of sorne meteorological and natural phenomena in
the population of Molinos (Salta, Argentina)

In this paper we introduce a preliminary analysis of the sponta
neous reference to meteorological and other phenomena among the inha
bitants of Molinos, a town in the Calchaqui Valleys in the province of Sal
ta, Argentina. In the context of such references, these phenomena are con
sidered either as indicators or as "agents of change", generally unfavoura
ble in relation to sorne aspects of community life. The knowledge of the
characteristics and ocurrence cycles of these phenomena are taken into ac
count when designing activities in different spheres, particularly in the do
main of local strategies against illness. We found that the spatial reference
("up" and "down") is an organizing element of the information about the
se phenomena, which acquire specifie qualities according to their manifes
tation or origin following this spatial arrangement.

RÉSUMÉ
Aspects de la perception de quelques phénomènes météorologiques et na
turels à Molinos (Salta, Argentina)

Nous présentons une première analyse de la manière dont les habi
tants de Molinos, localité des vallées Calchaqui de la région de Salta (An
des argentines), se réfèrent spontanément aux phénomènes météorologi
ques et naturels. Ils considèrent ces phénomènes comme des indicateurs
ou des agents de changement généralement défavorables à la communau
té. Ils prennent en compte la connaissance de leurs caractéristiques et de
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leur cycle d'occurence pour planifier certaines activités, en particulier dans
le domaine de la santé. Ils assignent certaines qualités à ces phénomènes
selon qu'elles se manifestent ou qu'elles proviennent du "bas" ou du
"haut", axe spatial principal.

Dei ambiente

El puebla de Molinos esta ubicado a 2.020 metros sobre el niveI dei
mar en la regi6n central de los valles calchaquies de la provincia de Salta,
noroeste de la Repûblica Argentina. lntegrados por los valles deI rio Cal
chaqui y dei extremo norte deI rio Santa Maria, éstos forman una faja de
aproximadamente 200 Kms. de largo. Su altura varia entre los 1.680 y los
3015 metros sobre eI nivel dei mar. El clima presenta en los valles un ras
go comûn: la aridez. Las precipitaciones son escasas e irregulares. En eI De
partamento de Molinos eI promedio anual es de 165,8 mm. Se registra una
marcada disminuci6n de las lluvias durante los meses de otofio e invierno
(de abril a octubre), y un notable aumento durante eI verano (de noviem
bre a marzo), época de maxima insolaci6n. Si bien durante este periodo
cae alrededor dei 850/0 de la precipitaci6n anual, la eIevada evaporaci6n de
termina un menor aprovechamiento dei agua por eI sueIo. Las lluvias son
de tipo torrencial; esta causa un proceso de erosi6n de los suelos y la pro
ducci6n de corrientes nipidas en los cauces de los rios temporarios que
arrastran grandes cantidades de escombros. En Molinos la temperatura
media anual es de 16° registrandose, coma en todo eI valle, una amplia va
riaci6n térmica diaria. Las temperaturas minimas y maximas absolutas no
son excesivamente acentuadas, por 10 que el clima puede considerarse
templado. El invierno es benigno con heIadas escasas que se inician en ma
yo, precedidas por dias de fuertes vientos. Esto es valido para el ambiente
dei valle en su parte baja, ya que las condiciones térmicas en las serranias
y areas elevadas son muy distintas (Valencia et al. 1970).

De los pobladores

Existen diferentes opiniones acerca de las posibles connotaciones de
algunos términos y voces aborigenes -sean geograficos, étnicos 0 lingüisti
cos- que designan a los antiguos pobladores deI area, tales como "Diagui-
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ta" 0 "Calchaqui". El r6tulo "Diaguita" es una denominaci6n genérica que
aglutina e identifica a un gran numero de parcialidades1 que poseian una
unidad lingüistica: el kakan.2 Segun Bertonio (1937), el término proviene
de una voz Aymara que significa algo asi coma "lugar que esta en los con
fines dei mundo", 10 que nos conduce a suponer la visi6n que de estos va
Iles dei noroeste argentino se tenia desde el altiplano Aymara. En relaci6n
al vocablo "Calchaqui", se trataria de una deficiente transcripci6n al caste
liano cuya ftlogenia ha merecido diversas interpretaciones. La mas plausi
ble, que respeta la supuesta sucesi6n cronol6gica entre "10 Aymara" y "10
Keshua" en la regi6n, refiere al significado que en estos idiomas de las Tie
rras Altas comparte el término: "lugar de los que estan enojados, 0 lugar
de los doblemente bravos, 0 dos lugares con enojados". Segun el cronista
padre Alonso de Barzana (1595) se refiere al cacique hom6nimo "...que por
ser valiente un indio lIamado Calchaqu{, vino a dar nombre a aquel valle
de treinta leguas...".

Durante el conflictivo periodo Hispano-Indigena (1543-1660) esta
area padece una verdadera "sangria" demognifica coma consecuencia de
los extrafiamientos, encomiendas y trabajo en minas, asi coma de la tenaz
resistencia de los ind{genas al avance de los conquistadores (Raffino,
1983).

De particular importancia durante un largo periodo de la historia
posterior a la Conquista y uno de los mas antiguos asentamientos dei Va
lIe3, Molinos es hoy una pequefia comunidad que participa de los rasgos
tfpicos dei resta de las poblaciones vallistas. Su poblaci6n, producto dei
mestizaje indigena-espafiol asciende a 505 habitantes y 5.050 para el De
partamento dei mismo nombre. El relativo aislamiento geognifico, y fun
damentalmente la inexistencia 0 precariedad de ciertas "condiciones an
tropogeogrâficas 0 sociales (comunicaciones, inmigraci6n, proximidad de
grandes ciudades, actividad industrial, etc.)" (Cortazar, 1944:255) contri
buyen a la persistencia de formas tradicionales de vida en la zona, de la que
Molinos es un claro exponente (Crivos, 1978).

A partir de la ocupaci6n espafiola el tipo de asentamiento yacceso
a la tierra -bajo la modalidad de encomiendas- se continua en las fincas ac
tuales coma forma de organizaci6n dei espacio, de la producci6n y de la
articulaci6n social en la zona. El proceso hist6rico que ha generado esta
modalidad, se bas6 en la preexistencia de una poblaci6n indigena abun-
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dante y organizada en comunidades agricolas y pastoriles. La nueva orga
nizaci6n espafiola traslad6 los nucleos poblados al fondo de los valles de
los rios, obligando al abandono de los asentamientos en los cerros. Estos
poblamientos indigenas se sustentaban, aparte de la razones estratégicas y
ecol6gicas, en un elaborado sistema de riego que permitia la utilizaci6n de
las laderas de los cerros.

Actualmente el asentamiento yel modo de producci6n en las fincas
estan estrechamente relacionados con las condiciones ecol6gicas de la zo
na: las tierras cultivables se presentan de un modo discontinuo, depen
diendo de la combinaci6n de ciertas variables ambientales, pendiente, tipo
de suelo, irrigaci6n y abrigo. La finca abarca en su extensi6n distintos ti
pos de ambientes: valles, serranias aledafias donde se ubican los arriendos
y los potreros de pastajes4 enclavados en 10 alto deI cerro, donde se practi
ca la ganaderia en pequefia escala de cabras, ovejas, llamas, etc. La superfi
cie cultivable es discontinua y la siembra se hace en "potreros" que suelen
oscilar entre media ytres hectareas. El piment6n (Capsicum annuum) es,
en las ultimas décadas, el cultivo de mayor valor en la conformaci6n deI
producto bruto local. También adquieren creciente valor comercial: el co
mino (Cuminum cyminum), la vid (Vitis vinifera), el trigo (Triticum sp.),
los porotos pallares (Phaseolus lunatus) y la alfalfa (Medicago sativa), algu
nos de los cuales se utilizan coma cultivos alternativos y rotativos a fin de
restituir la potencia productiva de los terrenos.

Superpuesto y combinado al sistema de producci6n en la finca, fun
ciona el sistema econ6mico de subsistencia que tiene coma eje a los gru
pos domésticos corresidenciales. En ellos adquieren ademas cierto desa
rrollo las actividades artesanales principalmente el tejido en telar. Asimis
mo algunos de sus miembros migran peri6dicamente hacia otras zonas en
ocasi6n de las cosechas de tabaco y azucar.

La investigaci6n

Nuestras investigaciones se realizan en localidades deI valle de Mo
linos y se centran en la descripci6n de actividades, que consideramos uni
dades relevantes para la caracterizaci6n deI modo de vida de sus poblado
res. Si bien la delimitaci6n de actividades, coma sistemas de principios y
conductas interrelacionados, es un problema empirico que debe ser abor-
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dado en cada casa (Howard, 1963); en nuestro trabajo privilegiamos su
significado funcional (Hill, 1966). Esto es, concebimos, en principio, la ac
tividad coma unidad pertinente a la caracterizaci6n de las estrategias co
munitarias para la resoluci6n de distintos tipos de problemas.

Comenzamos por eI estudio deI campo de las actividades orientadas
a la recuperaci6n de la salud, tomando como referencia las estrategias lo
cales frente a episodios de enfermedad, tales coma: tipificaci6n de la do
lencia; determinaci6n dei origen; selecci6n, obtenci6n e implementaci6n
de recursos terapéuticos, etc. En relaci6n a ello abordamos el estudio de
otros campos de actividades, fundamentalmente las que se desarrollan
-parcial 0 totalmente- en el ambito de la unidad doméstica y que podemos
adscribir, en su mayoria, a la esfera de la economia (Crivos y Martinez,
1989 y 1990). En el contexto de la informaci6n obtenida cobran significa
do las referencias a ciertos fen6menos meteorol6gicos y naturales. En pri
mer lugar la descripci6n de las actividades remite en todos los casos a es
pacios a los que se asocian atributos diferenciales: el "alto" y el "bajo". En
esos aspectos de la naturaleza y el dima asumen cualidades por las que se
considera contribuyen 0 perturban el desarrollo de distintos tipos de ta
reas.

Tanto el "alto" coma el "bajo" son términos relativos a la ubicaci6n
o asentamiento circunstancial de los informantes. No obstante, con ellos
se alude en general al cerro y al valle respectivamente. En las pocas referen
cias al "bajo" se establecen diferencias con el "alto" en relaci6n a activida
des 0 aspectos deI medio natural y social.

'~ .. Voy a pasear los animales que tengo en el bajito... todos los dias...
una hora y media para ir y volver... La casa la tengo en el alto, pero yo me
quedo aqui para cocinar todo porque alU no tengo cocina.':. (S.H., Molinos).

': ..Esta casa esta mal ideada, debia de haber sida coma es la de Inés,
alla en el alto, ésta esta en el bajo, asi que el agua par ahi venia y la han te
nido que atajar arriba con reparito.':. (A.R., Tomuco).

Con respecto a la organizaci6n social, estas categorias se aplican en
la diferenciaci6n de los grupos locales: los que habitan el "alto" -cerristos
y el "bajo" -vallistos-. Asi, los cerristos que pueblan el "alto" son considera
dos "indios", mas pobres, e ignorantes por los que viven en el valle5• En es-
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te sentido resulta sugerente que estudios arqueol6gicos y etnohist6ricos
reconozcan para el area un patr6n de poblamiento dividido en dos seccio
nes, una alta y otra baja, vinculadas a través de la exogamia y la reciproci
dad.6

Hallamos diferendas en la percepci6n y valoraci6n de los fen6me
nos meteorol6gicos y naturales segun se localicen en el "alto" 0 en el "ba
jo': As!, el aire, el viento, que vienen de "arriba", son percibidos coma po
seedores de mayor potencia 0 fuerza en relaci6n a los que provienen deI
"bajo". ': ..La tormenta dura poco tiempo aca porque el aire lleva todo, tiene
mucha fuerza.'~. (E.F., Molinos).

Ademas, el "alto" es el espado en el que se originan 0 el punto ini
cial de desplazamiento de aigunos fen6menos -viento, aire, puna? rio, llu
via, nieve- que en su movimiento acarrean elementos 0 substancias que
generalmente anuncian u ocasionan perjuicios en relaci6n al desarrollo de
actividades espedficas"....El viento dei alto, de arriba, trae mucha tierra...a
nuncia que va a helar, nevar::. (E.F., Molinos). Esta propiedad, es destaca
da en el dominio de las explicaciones locales deI origen de algunas enfer
medades. As!, el aire, la puna y el viento, asumen en general caracter pato
génico, en tanto acarrean elementos que son considerados causa de esta
dos patol6gicos en el hombre y otras especies animales y vegetales.8

': ..El aire atrae muchas cosas, hay que orientarse...esa gente que se
muere peleando la amontonan, les echan nafta y la queman y no la sepultan.
Yese aire que viene de viento esta llegando de todos esos pafses extranjeros,
por eso la tierra que unD traga, ese viento de arriba, dei cerro,... el aire trae
el asma, la presi6n, se le hace la cabeza coma si fuera grande:~. (l.T., Moli
nos).

': ..cuando corre el viento de arriba a mi me pone nerviosa, me duele
la cabeza... en esos cerros que ve para alla hay mucha puna, y de ahi viene el
viento ese de arriba y la trae, yeso nosotros 10 respiramos y nos hace cansar.
Ahora esta lindo porque es el viento de alla abajo. El viento de la puna corre
cuando se le antoja, este ano ha corrido mucha, blanco que levanta esa tierra,
muy fiera ese viento:~. (D.T., Molinos).

Estas mismas propiedades: potencia, fuerza, propiedad de acarreo,
adquieren, a veces, un valor positivo facilitando ciertas tareas: ': ..El rio an-
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tes...lena como sabla traer a la playa! uh! parvas sablamos tener!, apilados los
montones, para acarrear era! Toditos cuando amanecfa ventan a buscar lena,
tentamos miedo que le lleve a la lena cuesta abajof.':. (A.R., Tomuco).

Es as! que es posible delimitar tipos de contexto en relaci6n a los
cuales son valorados los fen6menos naturales. Estos contextos constituyen
las condiciones -necesarias y a veces suficientes- para que el fen6meno sea
percibido como positivo, negativo 0 neutro. En primer término, el estado
de un individuo 0 su disposici6n a ser afectado por determinado fen6me
no.9

'~ ..El aire hace mal cuando esta fuerte y el cuerpo esta caido, sudan
do::. (M.M., Tomuco).

'~ .. Si el cuerpo esta caliente y se moja, el agua enflaquece, chupa, da
gripe, dolor de oidos, dolor de huesos, causa dano estando mucho::. (N.R.G.,
Amaicha).

En segundo término, la actividad y la localizaci6n temporo-espacial
como condiciones deI medio. Asi, la abundancia de ptecipitaciones en eI
"alto" es percibida como negativa debido al posible aumento deI cauce de
los rios que pone en peligro el asentamiento. No obstante, la lluvia es un
fen6meno meteorol6gico ponderado por los pobladores dei valle de Moli
nos -deI "bajo"-los que esperan su ocurrencia durante los meses de vera
no en relaci6n a sus actividades agricolas. El viento es cualificado como
negativo en tanto produce cambios de estado no deseados en individuos
que presentan cierta vulnerabilidad. Por su propiedad de acarreo, puede
transportar tierra, "puna", el esp!ritu, generando distintos tipos de patolo
gias en aquellos que se exponen a él. Al mismo tiempo es considerado po
sitivo en el contexto de ciertas actividades econ6micas. '~ ..Estas son parvas
de trigo, se pisan con el caballo, bien pisoteado y cuando llega ese vientito, ti
ramos para arriba y sacamos la paja::. (J.e., La Angostura).

También en relaci6n a un mismo campo de actividades un fen6me
no puede ser valorado como positivo 0 negativo.

'~ ..este ano heM antes de tiempo, las heladas son en mayo pero este ano
se adelant6 justo un mes. Una noche basta para arruinar la cosecha... se per
dio el poroto en Colomé y el pimiento aca::. (R.R., La Angostura).
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'~ ..en invierno es época de heladas y se puede hacer charqui, la carne se
puede preparar bien, cuando no hay viento la carne se seca bien, sin tierra::.
(N.R.G., Amaicha).

Sin embargo y en términos generales los elementos deI medio am
biente y deI clima son valorados como negativos, en tanto su emergencia
o "acci6n" genera 0 perpetua estados de cosas que son considerados obs
taculos 0 impedimentos en relaci6n al desenvolvimiento de la vida indivi
dual y grupal. Los pobladores intentan controlar este efecto negativo utili
zando distintos recursos. Todos eIlos derivan dei cuerpo de creencias, ya
sea de naturaleza reIigiosa 0 acerca de los fen6menos y procesos naturales
observados, que, a la manera de principios teoricos les otorgan fundamen
to y sentido. En eI contexto de estas creencias adquiere particular relevan
cia la referencia a seres de diferente naturaleza localizados en un espacio
-el "alto"-, y en un tiempo -los dias de los espiritus, las "horas malas"-, que
afectan al individuo y la realizaci6n de ciertas tareas.

'~ ..como dicen hay malas horas que vienen y le encuentran a uno... esa
hora es cuando recién esta haciéndose la noche y a las doce de la noche 0 dei
dia, y cuando ya esta amaneciendo::. (M.F., Molinos).

'~ ..el dia martes y viernes los espiritus andan disparando y llamando
les ya llegan por la noche::. (E.F., Molinos).

'~ .. Dicen los hablares que esa parte es mala, que hace asustar... toda la
parte esa alta...me sale un amigo y después se ha desaparecido... Me agarr6
un espiritu malo de la puna...Guido me dijo que ahi hay siempre gente esta
indios, que antes sabia ser peor... sabian aparecer amigos... pegaban en el an
ca dei caballo y éste salia disparando::. (J.c., Humanao).

'~ ..Alla arriba siempre dicen que...esa casa vieja es un antiga1. 10 Ahi en
el alto, en el cerro, hay unos antigales grandisimos; esa (luz) sale de ahi, en
seguida se desaparece...eso parece que ha sido ciudad indigena afios antes::.
(N.R., Amaicha).

'~ .. Un hombre se ha perdido en el cerro, en un agujero, le dicen la casa
dei diablo. Encontraron la huella que dejaba la ropa. En una quebrada an
gosta habia un agujero inmenso, negro y parecia que botaba gas, es fiero, se
pierden, en Antofagasta de la Sierra.':.(N.R, Amaicha).ll
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La alusi6n a un espacio potencialmente hostil al hombre -el cerro,
el "alto"- en relaci6n a un espacio familiar -el "bajo", donde se asienta el
pueblo-, guarda cierta analogia con los dos medios opuestos con lqs que
Sturzenegger (1992:219) sintetiza la percepci6n dei espacio entre los cam
pesinos actuales dei Chaco argentino -el "monte" y el "pueblo"-. En ambos
casos, un espacio ligado a 10 desconocido y peligroso se opone a un espa
cio familiar "al abrigo de 10 desconocido" -el "pueblo", el "bajo"-. En am
bos casos, este ultimo no es un espacio totalmente homogéneo, hay luga
res -cementerios (en los valles generalmente sobreelevados en relaci6n a
los asentamientos humanos)- que, potenciados por el tiempo -en horas 0

dias "malos"- es riesgoso recorrer, "...enclaves hostiles al hombre en el co
raz6n mismo de la residencia de los hombres...".

En el marco de estas creencias adquieren sentido los recursos utili
zados por los pobladores a fin de controlar 0 neutralizar el efecto negati
vo atribuido a los fen6menos meteorol6gicos y naturales. El mas frecuen
te es la propiciaci6n a la PachamamalZ (8) 0 a deidades deI santoral cris
tiano, previa y/o durante la realizaci6n de actividades econ6micas y tera
péuticas. Estas prâcticas asumen funciones de prevenci6n y de manipula
ci6n. En algunos casos se enfatiza el papel activo de estas deidades, de cu
ya "voluntad" depende la posibilidad de manipular ciertos fen6menos:

'~ ..cuando voy al cerro no me olvido y digo esta: Pachamama compo
neme el tiempo que anda en estas partes, en estos lugares malos, componeme
el tiempo para hacer mi trabajo...ella, Pachamama, roga por todos.':. (ECH.,
Tacuil).

'~ ..para la Pachamama hay que poner retazos de tela debajo de una hi
guera para que devuelva el esp{ritu dei asustado...porque la Pachamama se 10
saca, el viento es hijo de la Pachamama y con eso le saca el espfritu.':. (R.C.,
Molinos).

En otros, estas acciones tienden a prevenir su eventual ocurrencia:

'~ .. no hay que sentarse mucho en el cerro, nosotros acostumbramos a
sentarnos en la pefla pero antes hacemos una cruz en la tierra, no se sienta
uno de cualquier forma, hacemos una cruz, entonces dicen que no agarra na
da.':. (ECH., Tacuil).
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Vinculadas a estas practicas, hallamos referencias a 10 que denomi
namos conductas de evitaci6n: no transitar por ciertos lugares a determi
nadas horas -"revolcadero de guanacos"13, "antigales", cerros "punosos"-,
el cruce de rios caudalosos, etc.

Finalmente y en relaci6n a las actividades terapéuticas, son utiliza
dos recursos a los que se atribuyen propiedades que neutralizarian el efec
to negativo de, entre otros, los fen6menos meteoro16gicos y naturales en el
individuo. La emergencia de tales cualidades terapéuticas se vincula, a su
vez, a la acci6n de fen6menos meteoro16gicos como el trueno, el rayo y el
aire.

'~ ..la piedra dei rayo es para curar el mal dei coraz6n...hay que cono
cerle...es una piedra marr6n chiquitita, esa cae dei cielo cuando viene el true
no, decimos ha tirado ei rayo y realmente ha tirado... después tapa se mete en
la profundidad y al ano sale.':. (D.R., Tacuil).l4

'~ ..Esto es para sahumar...cada verano, en el primer trueno, se despega,
se cae el asta de venado. Se despega un pedazo, como si fuera un nudo" (M.C.,
La Angostura).

As! también en la practica de la "sahumada" se pretende neutralizar
el efecto patogénico del "aire", utilizando un elemento con sus mismas pro
piedades -el humo producido al sahumar- que, a diferencia deI fen6meno
natural, el hombre puede controlar. 15

'~ ..Hay también el aire enfermedad...como alla hay viento de arriba
grave, un viento que de arriba corre continuo, pega fuerte en la cara y levan
ta tierra...por ahi agarra sudando a la persona, le agarra en la vista, 0 le aga
rra en el brazo 0 en el cogote mismo...pero ese con una sahumada le compo
ne" (ECh., Tacuil).

Como hemos visto a través de las citas de nuestros informantes, los
elementos de la naturaleza y el c1ima cobran significados diferentes y ad
quieren distintos valores segun las situaciones a las que aluden en sus re
latos. De todas ellas destacamos aquellas que se refieren a las estrategias lo
cales frente a la enfermedad, las cuales ilustran de modo particularmente
expresivo la pluralidad y ambivalencia que asumen las referencias a los fe-
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n6menos meteoro16gicos y naturales, aun en el marco de un mismo domi-
nio de actividades. .

Es asi que hallamos que las mismas propiedades por las que un fe
n6meno es considerado causa de una enfermedad son tenidas en cuenta
como importantes en la formulaci6n de estrategias para prevenirla y ali
viarla. De este modo un fen6meno adquiere diferentes valores segun se 10
considere en el contexto deI argumento sobre la causa de la enfermedad
(etiologia) 0 en el de las practicas.destinadas a su cura (terapia).

En sfntesis, la percepci6n, categorizaci6n y valoraci6n de los fen6
menos meteoro16gicos y naturales por parte de los pobladores de Molinos
guarda estrecha relaci6n con las propiedades que se les atribuyen en con
textos especificos. De este modo el conocimiento deI entorno natural no
esta constituido por un universo de categorias cerradas y estaticas cuyo
significado es independiente de las situaciones en las que los fen6menos
ocurren y compartido por todos los miembros de la poblaci6n; sino por
categorias flexibles que integran un saber dinamico, permanentemente ac
tualizado y testeado por los pobladores en sus emprendimientos cotidia
nos. Sin embargo, el analisis deI material nos permiti6 reconocer princi
pios que engloban creencias culturalmente compartidas y otorgan inicial
mente unidad y sentido a las referencias de los pobladores: la categoriza
ci6n dicot6mica de1 espacio en el "alto" y el "bajo", en que los fen6menos
meteoro16gicos y naturales asumen caracterfsticas distintivas y la conside
raci6n deI "alto" como espacio amedrentador y pe1igroso, territorio de en
tidades 0 seres sobrenaturales. De estos principios pueden derivarse per
cepciones, interpretaciones y conductas en relaci6n al medio naturai. El
conocimieilto implicado por ellos interviene como componente esencial
en el disefio y puesta en practica de las actividades que caracterizan el mo
do de vida de los habitantes deI valle de Molinos.

De este modo e1 enfoque centrado en las actividades, como modo
particular de registro y organizaci6n de la informaci6n acerca de la per
cepci6n de los fen6menos meteoro16gicos y naturales, nos permite dar
cuenta de aspectos de su variabilidad intracultural por 10 general no con
templados en los estudios sobre el tema, 10 cual, creemos, plantea conse
cuencias interesantes para la investigaci6n antropo16gica en este campo.
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NOTAS

Los cronistas designaban genéricamente con este término a todos los pueblos valli
serranos de las actuales provincias argentinas de Salta, Tucumân, Catamarca y La
Rioja, asl como los ubicados en el norte Chico de Chile.

2 AI cronista Alonso de Barzana (l595) se le atribuye un léxico sobre el vocabulario
kakan manuscrito que fue extraviado en el siglo XIX, 10 que impidi6 el conoci
miento del grupo lingülstico local y su relaci6n con el quechua y el aymara. De
acuerdo a este cronista, el kakan, el sanavir6n y el tonocoté eran las tres lenguas in
dlgenas del noroeste argentino, incorporândose posteriormente el quechua intro
ducido por los Inkas y el Aymara que penetr6 desde el altiplano con anterioridad a
la expansi6n del Tahantinsuyo.

3 Las primeras noticias acerca de Molinos las tenemos de 1659, afio en que existla ya
un pequefio oratorio perteneciente a la Hacienda de Tomâs de Escobar, quien era
encomendero de los pueblos de Chicoana y Atapsi, con ciento ochenta y dos indios.
Afios mâs tarde, el Mariscal de Campo Diego Diez G6mez, Teniente Gobernador
de Salta de 1686 a 1697, funda la Hacienda de Molinos, centro de la encomienda de
indios Pulares y Tonocotés de "San Pedro Nolasco de los Molinos de Calchaqul"
(Crivos; 1978). El nombre del paraje Los Molinos reaparece en una Carta Anua del
22 de noviembre de 1760 en que se alude al repartimiento de los indios que hizo
Mercado y Villacorta consignando "cien indios calchaqules de tasa perteneciente a
la encomienda de Isasmendi':
En la Municipalidad de Molinos existe un registro del afio 1884 que muestra una
poblaci6n de 6.500 habitantes para el Departamento dei mismo nombre que in
clula Seclantâs. Banda Grande, El Churcal, Luracatao, Tacuil, Amaicha, Molinos.
Formanco, Umanâo, Tras la Loma, Santa Rosa, Tiopampa, Esquina, Colomé, Brea
Iito, Seclantâs Adentro, Gualfin, Rumibola; "los cuales cultivaban 2.749 cuadras
cuadradas todas ubicadas en el fondo dei valle" (Raffino, 1983).

4 El sistema de arriendo es una forma contractual tradicional que consiste en la uti
lizaci6n de una parcela para la producci6n familiar a cambio del trabajo en las tie
rras del duefio. Los potreros de pastajes son ocupados, en términos generales, por
varias generaciones. e inclusive las fincas se venden 0 transfieren con arriendos in
cluidos. Resabio del "encomendado" que se ha ido transformando en una especie
de derecho reconocido (Garreta, M y M. F Sola, 1992-93).

5 Los rasgos que se atribuyen a uno y otro grupo guardan cierta correspondencia con
los sefialados por Katz (I99I) para México, en su trabajo sobre los mixtecos.

6 El arque610go Raffino (I984a) plantea la hip6tesis de que este patr6n de pobla
miento se corresponda a un tipo de organizaci6n sociopo1ftica -"tribu con cacica
to"-, dividida en dos secciones 0 mitades, cada una de ellas dirigida por un jefe po
lltico, ocupando un espacio f1sico propio: una poblaci6n en la parte alta y otra en
la parte baja.

7 El término "puna" designa, en su primera acepci6n, una regi6n geogrâfica. una me
seta que se ubica entre los 3.700 metros sobre el nivel dei mar hasta los 4.790 m en
que comienzan las nieves perpetuas.



1481Antropologfa del clima en el mundo hispanoamericano

"La palabra es quichua y quiere decir, segun Gonzalez Holguin, "la sierra paramo".
Segun H. Mossi, significa "tierra fria". AI decir de J. Storni: pu = 10 que se hace 0
produce en oposici6n. escondidamente; na =altura, 10 mas elevado. (Sola, 1975).
Las peculiares condiciones de su ambiente fisico -fundamentalmente la baja pre
si6n atmosférica- actuan sobre las condiciones fisiol6gicas normales de ocasiona
les visitantes produciendo una sintomatologia que aIgunos autores han caracteri
zado coma "sensaci6n penosa': "ansiedad respiratoria". producto de 10 que Monje
califica coma "agresi6n c1imatica" propia de esta regi6n (Palma, 1973). De ello se
deriva una segunda acepci6n dei término que refiere a una entidad tipica de la etio
logia y patologia regionales que unD de nuestros informantes describe coma: ': .. un
vapor de la tierra alla en el cerro... por los caminos de puna... es como cuando esta sa
liendo la llama dei homo, si se fija en el homo, sale como una humaredita, medio cla
rita, asf es en las alturas donde hay punas, punas graves...el vapor le agarra la tierra,
le agarra la vista, lagrimea la vista, y (comienza) a caer el cuerpo...usted no puede ca
minar, le agarra un mareo y es de la puna, 0 una agitacion porque el corazon trabaja
mucho, y le empieza a doler la cabeza, es por la puna, son el aire, son la tierra, son la
puna. La puna viene a ser un aire que también sale de la tierra, si usted camina un
poquito ya le agarra, de noche si usted camina ya le agarra,la coca es buena también::.
(F. Ch., Tacuil).
En su relaci6n con el c1ima, se puede comparar la puna con el paramo de los An
des dei Norte (ver de Robert y Nates Cruz y Cer6n, en este volumen).

8 Sobre el caracter patogénico dei aire en México, ver Motte-Florac y Katz, en este vo
lumen.

9 Sobre la relaci6n entre c1ima y salud en México, ver Motte-Florac, en este volumen.
10 Yacimiento arqueol6gico formado por ruinas visibles de caserios 0 cementerios de

tribus indigenas (Sola, J. 1975).
Il Katz, en este volumen, describe el casa simitar de un hombre mixteco que desapa

reci6 en una cueva a la "mala hora" (doce de la noche), lIevado por el diablo.
12 Pachamarna: Diosa ect6nica de los Andes meridionales y centrales (Palma, Néstor

H. 1973).
13 Designa e1lugar en que "el guanaco tiene su parte... el guanaco no se revuelca donde .

sea, esté donde esté, él vuelve a su echadero que es un hoyo hondo" (F. Chocobar, Ta
cuit).

14 Para México, L6pez Austin 0975:73) recupera textos de Fray Bernardino de Saha
gun donde se hace expllcita referencia al origen, naturaleza y cualidades terapéuti
cas de "Quiauhteucuitlatl": '~ .. es realmente una piedra...cada aiio crece...y as( apare
ce...esta apareciendo por encima. Cuando escarban ya esta...no se muele, solo se ras
pan algunas piedrecillas de ella...la bebe (el enfermo) en agua frfa y es la medicina pa
ra...el que recibio el trueno del rayo. También puede beberla el que parece que comien
za a enloquecer, que le aumenta la flema en su corazan.. ::

15 cf. Kearney, 1969; Motte-Florac, en este volumen; Nates Gruz y Cer6n, en este vo
lumen.



Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano / 149

BIBLIOGRAFIA

BERTONIO P., Ludovic
1937 Vocabulario de la lengua aymara. Leipzig.

CORTAZAR, Augusto R.
1944 "Hacia una investigaci6n folkl6rica integral. Una tentativa en el valle

Calchaqul de Salta". Revista de la UNBA, 3° época, ai'lo Il, W 2.

CRIVOS, Marta
1978 "Aigunos aspectos de la medicina popular en Molinos (Provincia de

Salta)'~ Revista Sapiens dei Museo Arqueo16gico Dr Osvaldo F.A. Meng
hin, N° 2, Casa de la Cultura. Municipalidad de Chivilcoy, Buenos Ai
res, Argentina.

CRIVOS, Marta y MARTINEZ, Maria R.
1989 "El enfoque antropol6gico: consolidaci6n 0 ruptura de la dicotomia

rural-urbano'~ Comunicaci6n al II Congreso Argentino y Latinoameri
cano de Antropologfa Rural. Salta. Argentina.

1990 "Estrategias metodol6gicas y ampliaci6n dei dominio de informaci6n
en la investigaci6n antropol6gica'~ Comunicaci6n presentada al III
Congreso de Antropologfa Social. Rosario. Argentina.

GARRETA, Mariano J y SOLA, Maria F.
1992-9 "Fincas rurales en el norte dei Valle Calchaqul. Procesos de conforma

ci6n, cambios y relaciones sociales'~ Cuadernos dei Instituto Nacional de
Antropologia y Pensamiento Latinoamericano. 14:41-58.

HAMMY,E.T.
1905

HILL, James N.
1966

HOWARD, Alan
1963

"Deux pierres d'éclair pedras de corisco de l'Etat de Minas Gerais, Bré
sil". Journal de la Societé des Americanistes. Paris. Nouvelle Série. 2: 323
325.

"A Prehistoric Community in Eastern Arizona". Southwestern Journal
ofAnthropology. 22 (1): 9-30.

"Land, activity systems, and Decision-Making models in Rotuma".
Ethnology. Il (4).



150/ Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano

KATZ, Esther
1991 "De los mixtecos: medio ambiente y grupos sociales': Trace. 20: 51-54.

Ritos, representaciones y meteorologla en la Tierra de la Lluvia (Mix
teca, México), en este volumen.

KEARNEY, Michael
1969 "Los conceptos de aire y susto: representaciones simb6licas dei am

biente social y geogrâfico percibido". América Indfgena. 24 (2): 431
450.

LOPEZ AUSTIN, Alfredo
1975 "Textos de Medicina Nahuatl'~ Instituto de Investigaciones Hist6ricas.

Universidad Nacional Aut6noma de México. México.

MOTTE-FLORAC, Elizabeth
Humores, Santos y Tiempo. El clima en la terapéutica de los P'urhepe
cha (Michoacân, México), en este volumen.

NATES CRUZ, Beatriz y CERON, Patricia
"El tiempo que hace". Percepci6n de los fen6menos meteorol6gicos en
tre los paeces (Colombia). En este volumen.

PALMA, Néstor H.
1973

RAFFINO R.A.
1983

"Estudio Antropo16gico de la Medicina Popular de la Puna Argentina':
Ed. Cabarg6n. Buenos Aires. Argentina.

"Arqueologfa y Etnohistoria de la regi6n Calchaqu{': Presencia Hispdni
ca en la arqueologfa de Argentina; Vol.2. Universidad Nacional dei Nor
deste. Facultad de Humanidades. Resistencia.

RAFFINO R.A., CIGLIANO, Eduardo & MANSUR, Maria E.
1984a "El Churcal: Un Modelo de Urbanizaci6n tardia en el valle Cakhaqui.

En: Actas y Memorias. IV Congreso Nacional de Arqueologfa Argentina
(Primera Parte) Revista dei Museo de Historia Natural. San Rafael
(Mendoza). III (1/4): 33-43 (1976).

1984b. "Excavaciones en El Churcal. Valle Calchaqui. Argentina". Revista dei
Museo de La Plata; Secc. Antropologfa; (NS); VIII (59). La Plata.

de ROBERT, Pascale
"Cosas de Dios": anomalias meteorol6gicas y enfermedades de las
plantas en los Andes venezolanos, en este volumen.



SOLA, José
1975

Antropolog{a dei clima en el mundo hispanoamericano / 151

"Diccionario de Regionalismos de Salta': Ed. Plus Ultra. Buenos Aires.
Argentina.

STURZENEGGER, Odina
1992 "Penser la maladie au Chaco': Thèse de Doctorat en Anthropologie.

Université de Droit, d'Economie et des Sciences, d'Aix-En-Provence.
Faculté de Droit et Sciences Politiques d'AixMarseille.

VALENCIA, Rafael et al.
1970 "Levantamiento de suelos de los valles calchaqules". Primera parte-Es

tudios de Campo. Universidad Nacional de La Plata y Gobierno de la
Provincia de Salta: 5-14.



BOLIVIA

s

N

~

CATAMARCA

.,,'.,.
0'-'0","0","0..

".
,.,Ir'

,0

.•..+'+'+'+'+'.'+-.'.. "9'9
'+i+'+''''.", ,. Ir M "9

1 ''''. •••• G'û
t' 'lir. • ~r

/ '\.... 1
1 .. ... 1

~ \. i :
\ ~ 1

" 1
: 1
, 1
, 1 <1:

" 1 CIl
"'-, ... - ..... _, 1 0
: " ' I:E.. J" " la:l"~, / \ JUJUY" ~: 0

......... 1 \ l ,LI.
,_ 1...... 1 1__1" f ,

- \ r 1

'\._- /' ,)

'-- ....... _~- .... ,.,. ~ ",'

):1 • SALTA '

~ ~\ ~ L /~~
:J: :-___ r//->/'>, , ....
o f -------- '.MOLINOS, , ~'

~ .~'/ , __ J'/' Ci1" /'SGO. DEL
\ / ESTERO

\ ,~,-~~- ....._-,.,,_/
"v'-"'---"'"

TUCUMAN
Dib. .;. A.T,.mouiu••

Figura 1. Localizaci6n dei Departamento de Molinos en la provincia de Salta, Repl1blica Argentina



LOS COLORES DEL VIENTOY
LA VOZ DEL ARCO IRIS

Representaci6n dei clima entre los totonacas
(México)

Annamaria LAMMEL "

RESUMEN

El artfculo presenta diferentes niveles de la organizaci6n de los co
nocimientos y de las representaciones del dima entre los totonacas del
Golfo de México. Los fen6menos meteoro16gicos mas importantes, como
la lluvia, aire 0 el arco iris se situan en un sistema de interrelaci6n y con los
cuerpos celestes y la tierra forman modelos coherentes. El modelo dima
tico esta constituido por unidades climaticas ("tiempos"). La relaci6n in
terdependiente entre el hombre, los fen6menos meteoro16gicos, los seres
sobrenaturales y el mundo fisico son representados por el modelo del or
den y dei caos.

ABSTRACT
The colours of the wind and the voice of the rainbow
Perception of climate among the Totonac Indians (Mexico)

The article describes the way knowledge and representations rela
ting to the climate are organized among Totonac Indians of the Gulf of
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Mexico. The most important meteorological phenomena like wind and
rain are situated in a coherent system with the moon, sun and earth. The
climatic model is made up of climatic units called "tiempos". The interde
pendent relationship between human beings, meteorological phenomena,
supernatural beings and the physical world is represented by models of or
der and of chaos.

RÉSUMÉ
Les couleurs du vent et la voix de l'arc-en-ciel
Perception du climat chez les Totonaques (Mexique)

L'article présente les différents niveaux de l'organisation de la con
naissance et des représentations du climat chez les Totonaques du Golfe du
Mexique. Les phénomènes météorologiques les plus importants comme la
pluie, le vent et l'arc-en-ciel s'intègrent dans un systhème cohérent qui les
lie à la lune, au soleil et à la terre Le modèle climatique est constitué d'u
nités appelées "tiempos". La relation d'inter-dépendence entre êtres hu
mains, phénomènes météorologiques, êtres surnaturels et monde physi
que est représenté par les modèles de l'ordre et du chaos.

"El viento que viene dei este es el viento del infierno, coma cuentan todos los in
dios totonacas que habitan estos lugares. Porque el viento, el aire, trae las enferme
dades del otro mundo': l "Cuando el viento, el aire fresco 11ega, se dice que viene del
norte. Y se dice que es "el norte" el que ha 11egado, porque este viento que viene del
planeta de los muertos, trae el fuego, el ventarr6n y el cicl6n. Llega del norte,lugar
de los muertos"2. Los totonacas dicen que los malos vientos son blancos (snapapa
un') coma el huevo, y los buenos vientos son azules (spu'pu'cu un'), y liberan a los
habitantes de las enfermedades nefastas.
"El dios del agua, de los rios, de los lagos y del mar es el arco iris (cha'macxculi't).
En el sitio en el que se forma el arco iris puede verse un nifio, un nifio que 110ra,
que 11eva el color preferido de los totonacas (azul-verde: spu'pu'cu stakni'nqui'). Ve
mos un nii'lo que Hora dentro del agua, donde el arco iris se forma, se construye. El
arco iris es una curva y entonces el nii'lo se levanta del interior del agua y sale, su
be hacia el cielo. Asl se forma el arco iris y el nii'lo cae del otro lado. Cuando se ve
un nii'lo que 110ra el arco iris, el dios de las aguas y de la luz del sol (chichini) ilumi
na al nifio. Es asl coma los colores del nii'lo se reflejan a través de las gotas de 11u
via. Es el arco iris. Pero el agua puede hacer dai'lo al hombre, es necesario respetar
la, es sagrada".3
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Introducci6n

Los totonacas, que viven actualmente al norte dei estado de Vera
cruz y en el estado de Puebla, en México, tienen que hacer frente a las di
ficultades de un clima tropical, a menudo violento. La importancia dei
viento y deI arco iris, que aparece frecuentemente después de la lluvia trai
da por los vientos deI norte, puede explicarse en base a ciertas caracteris
ticas deI clima de la regi6n. En el Golfo, en contraste con otras regiones de
México estudiadas en esta obra, las precipitaciones son importantes, inclu
so durante la estaci6n seca, y permiten realizar dos cosechas anuales. Co
mo contrapartida a este clima generoso, las intensas precipitaciones du
rante la estaci6n de lluvias4 somete a los habitantes a rudas pruebas, difi
ciles de soportar en ocasiones. En los meses de septiembre, octubre y no
viembre, los ciclones y huracanes amenazan las tierras. Durante el invier
no los vientos deI norte provocan oscilaciones térmicas, con lluvias consi
derables y temperaturas que pueden descender por debajo de 00 C5. El me
dio ambiente fisico justifica la importancia concedida a los fen6menos
meteorol6gicos, pero coma muestran las dos citas anteriores, los conoci
mientos empiricos de los totonacas estan intrinsecamente asociados a co
nocimientos culturales.

lC6mo oyen los totonacas la voz deI arco iris y c6mo perciben los
colores deI viento? lCuales son los procesos que contribuyen a construir
estas representaciones? lC6mo se establece la representaci6n sobre el cli
ma y sobre los fen6menos meteorol6gicos desde un punto de vista psico
16gico? lSe trata de una relaci6n entre el individuo y las propiedades per
ceptibles de los fen6menos fisicos, 0 bien, de la integraci6n de un conoci
miento construido por leyes impHcitas de la creaci6n sociocultural y ad
quirida, que parte de la realidad exterior, mediante el aprendizaje cultural?
Este articulo estudia la organizaci6n de las representaciones dei clima. Pre
sentamos las etapas de la construcci6n de la representaci6n deI clima y de
los fen6menos meteorol6gicos en funci6n de los condicionamientos deI
medio ambiente fisico y deI conocimiento cultural (representaci6n de uni
dades deI clima, el modelo climatico, modelos deI orden climatico y deI
caos).
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Metodologfa

Nuestras investigaciones de campo han sido realizadas, principal
mente, en dos pueblos: Plan de Hidalgo, que se encuentra en la llanura, a
15 kms. dei golfo de México, y Coahuitlan, situada a unos cincuenta kms.
dei golfo de México, sobre una montafia de 500 metros de altura rodeada
de precipicios. Los estudios psico-antropol6gicos y ecol6gicos se realiza
ron en los afios 1985-19866, mientras que las investigaciones mas centra
das sobre los aspectos de sicologfa cognitiva se iniciaron durante el afio
19917 y fueron completadas en los afios 1994 y 1995. Los métodos para la
recogida de datos consistieron en observaciones, entrevistas, experiencias
contextuales8 y encuestas sistematicas. El numero de informadores 0 suje
tos dependia dei caracter dei objeto estudiado. Segun los temas oscilaba
entre 20 (observaci6n 0 entrevista) y 100 (experiencias realizadas entre ni
fios y adolescentes en el cuadro escolar).

La tierra de los totonacas

Los pueblos totonacas Plan de Hidalg09 y CoahuitlanlO se situan en
el estado de Veracruz, en una regi6n perteneciente al antiguo Totonacapan,
lugar de origen de los totonacas antes de la llegada de Cortés. El Totonaca
pan limita al norte con el rio Cazones, al este con el golfo de México, al sur
con el rio Antigua y al oeste con el parteaguas de la Sierra Madre orien
tai ll . Los totonacas, que viven sobre este territorio desde el final dei siglo
VIII de nuestra era, se decian originarios dellugar mftico de Chicomoz
toc12 y se consideraban coma unD de los grupos constructores de Teoti
huacan. 13 Aun cuando su origen real sigue siendo desconocido, se puede
afirmar que desarrollaron una cultura importante en el Totonacapan. Par
ticiparon en la construcci6n y en la vida de la famosa ciudad ritual dei Ta
jinl4 y fundaron centros tales coma Xiuhtetelco, Macuilquila 0 Tlacuilo
loztoc. Durante el periodo postcIasico entraron a menudo en conflicto con
sus vecinos los tepehuas, pero sobre todo con pueblos guerreros de la Me
seta Central, coma los mexicas 0 los tezcocanos. En el momento de la con
quista espafiola, el Totonacapan era tributario de la triple alianza1s desde
hacia mas de 80 afios. Aunque los totonacas no gozaban de piena indepen
dencia, los cronistas describen ciudades florecientes (Cempoala y Quiauiz-
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tian) con sistemas de canalizaci6n, magnificos palacios e "iglesias" que po
dian albergar a todo el ejército de Cortés. La sociedad de los totonacas es
taba jerarquizada: los nobles y el alto clero constituian la capa superior; los
pequefios sefiores, los comerciantes y los artesanos, la capa intermedia; y,
los agricultores, la capa inferior. Esta jerarquia permitia una alta especiali
zaci6n de las actividades, el desarrollo y transmisi6n sistematica de los co
nocimientos, el uso de la escritura (segun varios testimonios) y un domi
nio de las técnicas arquitect6nicas que permitfan la construcci6n de mag
nificos edificios. Se puede suponer que poseian, igualmente, conocimien
tos de astronomia e incluso, algun tipo de "meteorologia cuIta".

Para los totonacas, la unica forma de sobrevivir a la colonizaci6n, a
las enfermedades, al descenso catastr6fico de la poblaci6n, conservando al
mismo tiempo su identidad étnica, era seguir siendo "agricultores" y vivir
en un marco "aldeano'~ Los conocimientos de los actuales totonacas son
los de los agricultores, con escasas posibilidades de especializaci6n. Segun
las regiones habitadas, cultivan plantas de subsistencia como el maiz, el fri
jol, el chile (pimiento), 0 plantas comerciales como la vainilla 0 el café.

Tabla I. Lugar de los totonacas
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El Totonacapan actual, nombre no oficial (aunque aceptado en los
usos lingüisticos) deI territorio habitado por los agricultores "mexicanos"
de lengua totonaca, cubre una superficie netamente inferior a la que po
seia en el periodo anterior a la conquista. El territorio actuallimita al nor
te con eIlecho dei rio Cazones, al sur con el rio Tecolutla, al oeste, con la
divisoria de confluentes de las cuencas de diferentes rios de la Sierra Ma
dre y al este con eIlitoral dei golfo de México.

Descripci6n de los fen6menos meteorol6gicos:
Unidadades de representaciones

Los fen6menos meteorol6gicos, identificados por nombres propios,
tienen una existencia en si mismos, pero al mismo tiempo son insepara
bles dei conjunto de otros fen6menos. Los datos presentados en esta parte
se basan en encuestas (entrevistas-discusiones) realizadas con adolescen
tes de 14/15 afios y adultos de mas de 20 afios.

Sin duda alguna es la lluvia (sin) quien tiene la prioridad entre los
fen6menos meteorol6gicos. Lluvia, tierra y sol son los tres elementos in
dispensables para el crecimiento de las plantas. La lluvia viene dei mar se
gun los habitantes de Plan de Hidalgo que se encuentran cerca dei Golfo
de México. En Coahuitlan, situado entre las montafias se dice que la lluvia
llega de la Sierra Madre.16 La lluvia cae de las nubes que con el calor deI
sol se forman dei agua. Es el viento, el aire, el que hace moyer las nubes y
que desencadena la lluvia. El viento puede llegar de la luna, que esta cons
tituida de agua. Asi el aire, el sol, la luna, el viento y las fuentes de agua
(mar, montafia) son inseparables de la formaci6n de la lluvia. El cielo dei
agua asi representado corresponde a dos realidades geognificas y a obser
vaciones precisas de la formaci6n de este fen6meno fisico.

Pero la lluvia, coma todos los fen6menos meteorol6gicos, tiene una
forma de existencia relacionada con el mundo sobrenatural. En las dos re
giones, los conocimientos son diferentes en cuanto a la lluvia: en la sierra,
todos los interrogados dicen que hay dos veces doce "serafines" (jilin, true
no) que traen el agua de las fuentes de la montafia en sus baldes y la derra
man sobre los pueblos. Hay "serafines" buenos que aportan el agua nece
sada para las plantas, y hay "serafines" malos que destruyen la cosecha. Es
el dios (Quintlatican) dei agua quien los envia. Los "serafines" tienen una
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espada y cuando la chocan contra su balde el ruido es el trueno y la luz es
el rehlmpago. La lluvia forma parte de la tormenta junto con el viento, el
reIampago y el trueno. Hay tres diferentes reIampagos: el blanco, no es ma
10, no es tan peligroso coma los otros dos, el azul es muy malo, mata los
arboles, los animales y al hombre. El relampago mas peligroso es el rojo,
que quema a los seres humanos.

En el puebla de Plan de Hidalgo y deI Tajin los informantes dicen
que son los doce ancianos que traen la lluvia y la tormenta. Estos ancianos
son habitantes deI Tajin, donde reinaron antiguamente. Es el dios Tajfn
(Trueno) quien les envia a buscar agua, por orden suya ponen sus vestidos
coloridos y empiezan a tronar, llover y relampaguear.

Cuando la lluvia 0 la tormenta desaparecen llega el arco iris (cha
maxkhuli), ser sobrenatural siempre maléfico y representado en muchas
formas. Segun los habitantes de Coahuitlan, el arco iris puede ser un bebé
que llora, coma 10 muestra el texto arriba citado. Hay que tener cuidado
cuando uno escucha eillanto de un bebé abandonado, éste puede ser el ar
co iris que chupa la sangre de los seres humanos. Segun unos informantes
el arco iris es una mujer muy mala. Este fen6meno ffsico esta relacionado
con la serpiente (lua) de plumas por la ubicaci6n que toma el arco iris: se
forma entre las nubes. Cuando las serpientes envejecen, el rayo se encarga
de transportarlas de la tierra hacia el mar: los rayos son coma las serpien
tes. Vnos informantes dicen que la serpiente es un animal gigante y cuan
do le saien alas y quiere volar, se la lleva el trueno, su marido, luego la de
ja caer en el mar. La serpiente vive en montes altos. Cuentan que cuando
ya es muy grande, se queda quieta y aspira hacia su boca los animales, asi
los perros, polIos, puercos, becerros. El trueno 10 lleva y se escucha porque
trae agua, relampaguea, y trae aguacero. Vnos precisan que esta serpiente
es el "Masacuate". Segun algunas informaciones el arco iris es la serpiente
misma, porque chupa la sangre. Chamaxculit wuan lua, el arco iris, se con
vierte en serpiente, empieza a salir deI agua coma vapor y después
adquiere colores, persigue a la gente, y luego aparece un nino en su vien
tre. El arco iris "te contamina y te pone un nino': embaraza a las senoras. 17

El rayo, el arco iris, la serpiente y la lluvia (tormenta) estan asi asociados y
son fen6menos interdependientes.

El ultimo fen6meno meteorol6gico que presentamos aqui breve
mente es el viento (un'). Segun los totonacas de Coahuitlan el viento es un
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hombre que vive en una cueva en las montanas. Es un hombre malo; si
quiere, destruye la cosecha. Los vientos llegan en la mayoria de los casos
dei sur, dei oeste y deI norte. Los totonacas dicen que los malos vientos son
blancos (snapapa un') y los buenos son azules (spu'pu'cu un'). Otros infor
mantes dicen que el viento deI norte es de color amarillo, llega deI planeta
de los muertos y trae enfermedades graves, trae el fuego, el ventarr6n y el
ciel6n. IB Los informantes de Plan de Hidalgo dicen que el arcangel San
Miguel es el dios deI aire, él es responsable de la lluvia. El huracan es vien
to, es el norte y avanza con mas intensidad y velocidad. Sale deI mar y
arrastra todo consigo. El huracân es puro aire.

La percepci6n deI sistema c1imatico:
Modelizaci6n y variaci6n interindividual

El sistema climatico esta definido, por una parte, por las variaciones
en eI movimiento de los cuerpos celestes y por otra, por los fen6menos fi
sicos de la atm6sfera (ca'u'ni'n), que se suceden en eI mismo orden cada
ano.

El modelo cosmogonico y el clima

Los habitantes de Coahuitlan y de Plan de Hidalgo miden el tiempo
que pasa en funci6n de fen6menos constantes que contrastan con 10 efi
mero de la vida humana. En la percepci6n deI sistema climatico la posici6n
espacial de los cuerpos celestes con respecto a la tierra (tiyat), punto de re
ferencia y centra deI mundo (cxli'qui'tot ca'tuxaut), juega un papel impor
tante. Sentirse en eI centro dei mundo es una constataci6n que correspon
de a una realidad espacial. Es importante identificar las formas de los cuer
pos celestes y la de la tierra en la percepci6n deI sistema climatico. En sus
representaciones, la tierra puede tomar formas geométricas bidimensiona
les (cuadrado, circulo) 0 bien una forma tridimensional (esfera).

Para comprender el caracter de estos datos hay que saber que en el
area cultural mesoamericana, las "imagenes" geométricas bidimensionales
de la tierra y de los cuerpos celestes estaban muy generalizadas. En el co
nocimiento tradicional de los totonacas de la costa, es la forma redonda la
mas aceptada, mientras que en la region de la Sierra es la cuadrada.I9 El



Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano / 161

conocimiento sobre la forma tridimensional de la Tierra debia adquirirse,
sin duda, en la escuela. Estos datos muestran que en el caso de imposibili
dad de observaci6n directa, la representaci6n se construye a partir de las
informaciones verbales, bien se trate de conocimientos "miticos" de los
adultos,o de las conocimientos "cultos" transmitidos por la escuela. Es evi
dente que estos conocimientos no son construidos mediante operaciones
mentales de los individuos, sino que son representaciones "listas para in
tegrar" en el conjunto deI conocimiento. Se las llamara desde ahora repre
sentaciones reproductivas, por oposici6n con las representaciones "reflexi
vas': donde la variaci6n interindividual es mucho mas importante y en las
que intervienen operaciones mentales.

tD6nde se situa la Tierra en el espacio? El 8% de los nifios y adoles
centes representa visualmente la Tierra como una bola pegada al cielo yel
resto de los informantes la ubica sobre el agua. Los j6venes y los adultos
piensan igualmente que la Tierra esta situada sobre el agua. Para resumir,
se puede decir que la Tierra, sea circular, cuadrada 0 en forma de esfera, se
situa sobre el agua. En esta constataci6n se puede observar una importan
te influencia del medio ambiente fisico de los totonacas. Como ya hemos
dicho los totonacas habitan cerca deI mar y por ello parece 16gico que con
sideren que la Tierra se situa sobre el agua. Pero al mismo tiempo, en el
area cultural mesoamericano, es muy frecuente la representaci6n de la Tie
rra situada sobre el mar. Un fen6meno interesante se produce aqui: el co
nocimiento cultural y la observaci6n directa convergen. El 92% de los su
jetos acepta esta explicaci6n y se puede decir, por ello, que se trata de una
representaci6n compartida por el conjunto de la poblaci6n. Es una repre
sentaci6n fuerte que es reproductiva y reflexionada al mismo tiempo. En
este caso existen de forma complementaria los conocimientos de una base
perceptiva y de una base discursiva y forman una unidad representacional
que recibe el nombre de representaci6n "bimétrica".20 Esta constituida por
un elemento verificable (representaci6n reflexiva) y por un elemento cul
turalmente adquirido (representaci6n reproductiva) que forman un con
junto coherente para obtener un fin comun (aqui, por ejemplo, dar una
explicaci6n espacial y construir el sistema climatico).

Seglin la observaci6n directa, todo 10 que carece de apoyo cae (ley
de la gravitaci6n). As}, la Tierra misma, con el agua encima, necesita un
apoyo para evitar caer en el vacio. Como muchos pueblos deI mundo, los
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totonacas21 piensan que la Tierra esta sostenida en cuatro puntos (los cua
tro puntos cardinales) por cuatro reyes (rey) 0 cuatro tortugas (khayan).
Pero las tortugas se cansan de permanecer siempre en el mismo lugar de la
tierra y a los reyes les gusta cambiar de brazo de vez en cuando. Una vez
por ana, el6 de enero, después deI solsticio de invierno, periodo importan
te en la percepci6n dei sistema climatico, las tortugas intercambian sus lu
gares y los reyes cambian de brazo. En ese momento la Tierra se mueve,
para permanecer luego en reposo durante un nuevo ano. Esta representa
ci6n integra observaciones y componentes culturales que se organizan en
una unidad por un encadenamiento 16gico de causa a efecto.

Como hemos dicho, los cuatro puntos que sostienen la Tierra co
rresponden a los cuatro puntos cardinales: Este (cxliputhni), Geste (cxliko
tanum), Sur (cxakpuhn) y Norte (cxtamajan). Todos los totonacas de mas
de diez anos los conocen e incluso, amenudo, les dan otros nombres. Los
puntos cardinales juegan un papel muy importante en la percepci6n deI
sistema climatico, pero asimismo en la cosmovisi6n en general. Son indis
pensables al buen funcionamiento deI mundo. Cada esquina deI mundo
posee su propio dios (quintalican); asf el Este es asociado al dios deI agua
y de la lluvia (Chuchut, sin), el Geste al dios deI sol (Chichini, calor y luz),
el Sur al dios de la tierra (Tiyat) y el Norte al dios deI aire y dei viento (u'n).
El equilibrio entre estos elementos (tierra, luz, calor, agua y aire) es indis
pensable para una sociedad agraria. Es, asf, necesario entrar en contacto
con ellos a través de su esencia divina (espiritual). Pero estar en contacto
directo con los dioses es privilegio de especialistas dignos de esta tarea. El
conocimiento de los elementos-dioses, situados en los cuatro puntos car
dinales, es guardado en secreta por los responsables deI mantenimiento de
su fragil equilibrio. Y en este caso, la representaci6n bimétrica se manifes
tara en las practicas de las danzas rituales, coma es el casa de la danza dei
volador (el que vuela), 0 la danza dei quetzal. La Ttierra asf soportada y
protegida por los dioses de los elementos indispensables a las plantas y, en
consecuencia, a todos los seres vivos, se situa en un espacio mas extenso,
entre el cielo y el mundo subterraneo. En este tema podemos distinguir
tres tipos de representaciones:

ripo 1: Hay varios cielos (entre tres y nueve) y bajo la tierra se
encuentra el mundo subterraneo (lakgaputhkatiath).
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Tipo 2: Hay tres mundos superpuestos: la Tierra, sobre la cual los
totonacas viven actualmente, es el mundo deI tiempo presente. El mundo
situado bajo la Tierra es ellugar de los hombres que vivian antes que no
sotros. Por encima de la tierra se encuentra el mundo de las generaciones
futuras.

Tipo 3: La Tierra esta localizada entre un solo cielo y el infierno.
Los ninos menores de 14 anos no tienen conocimientos a este res

pecto. Con la adolescencia la cosmovisi6n se elabora, por un lado con la
ayuda de las representaciones reproductivas, a veces contradictorias, y por
otro mediante representaciones reflexivas. Todo ello permite al individuo
una originalidad basada en la libertad de combinaci6n.

La Tierra no se mueve, su posici6n permanece constante. Las uni
dades de medida deI sistema climatico y deI tiempo dclico estan ligadas a
los recorridos efectuados por el Sol y la Luna. La periodicidad de estos mo
vimientos permite establecer la divisi6n deI ano. La naturaleza misma
ofrece una especie de reloj anual. Los solsticios (solsticio de invierno: ta
lajpalin chichini; solsticio de veranD: palancotanu palaxka), y los equinoc
cios (lu tinacho chichini) ayudan a identificar los momentos de cambios
que se repiten de forma idéntica de ano en ano. El Sol (chichini) se situa
por encima de la Luna. Esta jerarquia espacial corresponde a la clase cos
mog6nica, a la importancia dellinaje de los dos dioses. Cuando el Sol se
ocuIta en el horizonte, pasa por debajo de la Tierra. Si desaparece durante
el dia y no hay nubes en el cielo, es que la Luna le cubre. Es el fen6meno
deI eclipse solar (axni lakatzala papa latasun chichini).

En el sistema climatico, la Luna (papa) y el Sol (chichini) juegan pa
peles importantes. La Luna, segun ciertos informadores cuItos, es un hom
bre viejo, vencido por un joven que se convirti6 en el Sol (chichini). La Lu
na, coma cabe esperar de·un viejo, efectua su trayecto lentamente. Un mes
lunar (aktim papa) dura 28 dias. Las fases de su cambio son las siguientes:

Luna Ilena: tililima papa
Media luna: pupitz amasput papa
Cuarto de luna: amesput papa
Luna nueva: azinanta tzu sputmats.
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La Luna es fria y esta constituida de agua. Puede ser muy peligrosa
coma Luna nueva (azinanta tzu sputmats), durante el periodo de la cani
cula (julio, agosto). En los arboles, las plantas en general e, incluso, en los
seres humanos, la humedad aumenta en ese momento y las heridas no cu
ran. Como la Luna esta hecha de agua, esta en relaci6n con el viento que
trae el agua sobre la Tierra. El Sol es de fuego y de luz. La vida depende en
parte de él. Es el cuerpo-sol e incluso, la divinidad mas importante de los
totonacas.

Los factores espaciales forman una especie de esqueleto en el que se
integraran los fen6menos meteorol6gicos para constituir juntos el sistema
climatico.

Modelos deI cielo climatico

La percepci6n deI clima y su organizaci6n en unidades estructura
das se realiza mediante sensaciones corporales de temperatura (variaci6n
anual) y por la observaci6n de los fen6menos meteorol6gicos. Se podria
esperar que, a la manera de 10 que ocurre en las sociedades occidentales;
existiese un sistema climatico bien definido, conocido de forma parecida
por todos los individuos. Aunque existe un conocimiento cultural deI sis
tema climatico y el numero de sus unidades es limitado, se encuentra una
fuerte variaci6n entre los individuos en la percepci6n y la organizaci6n dei
sistema anual. El ano (los doce meses dei calendario gregoriano) es dividi
do en varios "tiempos". Un prefijo, el ca', se anade a diferentes palabras,
dando as! nombre a varios periodos climaticos. De este modo los totona
cas distinguen entre los periodos siguientes:

ca'stala'nka: tiempo dei aire claro
ca'lonkni': tiempo dei frio
ca'tlanca'sin: tiempo de la lluvia
ca'lhcacna: tiempo dei calor
ca'xanatni: tiempo de las flores
ca'sin chichini: tiempo dei sol y de la tempestad
ca'un': tiempo deI viento
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Esta parte de nuestras encuestas ha sido realizada sobre 40 sujetos
mayores de 14115 afios mediante entrevistas. Antes de la edad de 14115
afios, la representaci6n de las unidades climaticas no es aun establecida.
Los nifios y adolescentes j6venes solo pueden responder a estas cuestiones
por tanteo. Alrededor de los 15 afios, cuando se es considerado "maduro"
para entrar en el mundo adulto las representaciones ya se organizan en
modelos completos. Después de esta edad en el nivel de la constituci6n de
modelos no pudimos observar diferencias segun el factor edad.

El "tiempo que hace" esta directamente relacionado al "tiempo que
transcurre". Los tiempos (ca') estan divididos en unidades que se superpo
nen a los meses del calendario gregoriano. Tomando como variable inde
pendiente el tiempo que transcurre (los meses) y como variable depen
diente el tiempo que hace, se pueden definir seis modelos del sistema cli
matico:

meses Tlempo 1 TIempo 2 Tlempo 3 Tlempo 4 Tlempo 5 TIempo 6

enero frfo frio frfo/viento/lluvia frlolviento frio frio

febrero frfo frio frfo/viento/lluvia frio/lluvia frio/lluvia frio

marzo flor lIuvia frfo/viento/lluvia friolilluvia calor aire c1aro

abri! flor lIuvia calor lIuvia calor aire c1aro

mayo flor lIuvia sequia lIuvia calor aire c1aro

junio sol lIuvia sequia sequfa calor sol

julio sol lIuvia sequfa sequfa calor sol

agosto sol lIuvia lIuvia sequia calor sol

septiembre viento lIuvia lIuvia sol frio lIuvia

octubre viento frio frio/lluvia sol frio lIuvia

noviembre viento frio frio/lluvia sol frio lIuvia

diciembre frio frio frio/lluvia frfo/lluvia frio frio

Tabla 2. La repartlcl6n de tlempos seglin meses en modelos

En el grafico siguiente se puede ver el porcentaje de los modelos ele
gidos por las personas preguntadas.
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tiempo 6

29%

tiempo 5

10%
tiempo 4

13%

tiempo 1

25%

tiempo 2

8%

tiempo 3

15%

Tabla 3. Correlacion dei tlempo y de respuestas de los sUJetos

Esta tabla muestra una fuerte diferencia en la percepci6n dei tiem
po climatico. Nos podemos preguntar si existe un sistema climatico co
mûn a los totonacas de las dos regiones. Desde el punto de vista de las ca
tegodas lingüisticas, las diferencias son muy marcadas, pero hemos pedi
do precisiones sobre las diferentes denominaciones. La lluvia y el viento
van siempre juntos, es el viento el que anuncia la llegada de la lluvia. El
tiempo deI viento y el tiempo. de la lluvia pueden designar la misma uni
dad climatica dei ano. El viento, la lluvia y el fdo van juntos durante los
meses de diciembre, enero y febrero. De este modo, las denominaciones
"tiempo dei frio", "tiempo dei fdo y de la lluvia" y "tiempo deI fdo, el vien
to y la lluvia", pueden ser consideradas coma sin6nimas. Estas tres unida
des climaticas dei ano son tratadas al mismo nivel por todos los sujetos
cuestionados. El tiempo de las flores y el tiempo deI aire claro atanen al
mismo tipo dei realidad. El tiempo deI calor y el tiempo deI sol correspon
den al mismo periodo dei ano. De esta manera, aunque podemos consta-
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tar diferencias interindividuales, es evidente que existe, a grandes rasgos
un sistema conocido por los totonacas que va a determinar el calendario
agrario.

Modelo dei orden elimatico y modelo dei caos

En el marco de los modelos deI cielo elimatico, los totonacas piensan
que el orden asegurado por el ritmo anual dei tiempo es fragil. Este cielo
no funciona automâticamente, sino que existen fuerzas sobrenaturales que
10 manejan. Otro tipo que se superpone a éstos es el modelo deI orden eli
matico. En esta parte dei artkulo estudiamos la pereepci6n deI orden y
también el caracter incontrolable y ca6tico de los fen6menos meteorol6gi
cos. Estos conocimientos se expresan de manera simb61ica y metaf6rica
mediante discursos narrativos.

Aqui presentamos los resultados dei analisis de los discursos narra
tivos sobre el orden y el diluvio registrados en los pueblos Coahuitlan, Plan
de Hidalgo, Coyutla y Tajin. En nuestra encuesta hemos recogido sistema
ticamente los discursos sobre el diluvio de unos treinta sujetos. Los ninos
y j60venes adolescentes conoeen solamente fragmentos de estos discursos.
Asi, de 10 que hablaremos en adelante se basa en datos obtenidos en la po
blaci6n de mas de 14/15 anos, que ya conoee la tradici6n oral.

En las narraciones, el diluvio (mu'nca'elat') esta en relaci6n estrecha
con fen6menos fisicos, tales coma el trueno,la lluvia, el viento,las nubes y
el rélampago. Por definici6n, el diluvio no es mas que la lluvia que no de
ja de caer. Los fen6menos meteorol6gicos, coma 10 hemos visto en la par
te anterior, son interdependientes. El exeeso del conjunto de estos elemen
tos (incluso de la lluvia sola), es tan peligroso coma su ausencia. El mun
do ha sido destruido ya una vez por la lluvia ineesante y se haee neeesario,
a cualquier precio, impedir que la catastrofe se reproduzca. Las diferentes
variantes dei discurso narrativo sobre el diluvio, conocidas por todos los
habitantes de la regi6n de la costa, proporcionan una explicaci6n clara que
asegura a los totonacas que el diluvio sera evitado. Presentamos aqui una
versi6n recogida recientemente:

"Los doee ancianos eran habitantes de Tajin, reinaban en Tajin. Te
nian una relaci6n con Dios, y ponian sus vestidos y empezaban a tronar y
Hover, tenian reiampago. Encontraron un dia un nino, Hamado Juan,
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quien era huérfano, 10 cuidaron. Un dia 10 dejaron solo. Era un nino muy
inquieto, muy curioso y abri6 uno de los baules donde los doce ancianos,
guardaban sus trajes, y estos trajes tenian un poder. Y el nino se visito con
uno de eHos, y hada travesuras y con estos trajes facilmente entr6 entre las
nubes. y un dia con sus travesuras puso un diluvio y los viejitos se dieron
cuenta que agarr6 el traje y por eso Hovia. Lo buscaron y por castigo 10 en
viaron al fondo deI océano. Y por eso el dia de San Juan, se escucha sus gri
tos. Y precisamente los truenos son sus gritos. Y hasta la eternidad se que
da en el fondo deI océano".22

En este texto podemos ver la relaci6n entre diferentes asociaciones
de fenomenos meteoro16gicos con el pante6n totonaca. Aqui el trueno Ui
lin) puede ser considerado coma un hombre Hamado San Juan. La fiesta de
San Juan Bautista es el 24 de junio, dia pr6ximo al solsticio de verano (pa
lankotanu palaxka), cuando los rayos inciden perpendicularmente sobre el
Tr6pico de Cancer y cuenta entre los mas largos deI ano en el hemisfero
norte. Es el tiempo de los truenos y los huracanes que presentan un peli
gro permanente para las cosechas. Es por ello, el momento adecuado para
asegurarse de que las fuerzas sobrenaturales (1éase los fen6menos meteo
ro16gicos) no se transformen en diluvio. Para guardar el orden deI mundo
fisico hay que respetar el modelo del orden, en el que las unidades mas po
derosas ejercen un control sobre las unidades subordinadas: asi el mundo
se situa en la cumbre deI sistema, los seres sobrenaturales estan subordi
nados a ellos, estos dirigen a los fenomenos meteoro16gicos, quienes a su
turno determinan las posibilidades deI hombre. Esta linea asegura el buen
funcionamiento deI mundo, pero al mismo tiempo esconde un peligro: es
reversible. Su reversi6n produce el caoS. En el modelo deI estado caotico es
el hombre quien trata de determinar los fen6menos meteoro16gicos, y por
consiguiente dominar a los seres sobrenaturales y al mundo fisico. Pero el
cambio de la posici6n deI hombre contribuye a la destrucci6n de la tierra.
La inversi6n deI modelo deI orden lleva al caos. Asi el hombre que no res
peta las leyes deI orden debe ser eliminado de este encuadramiento. En los
discursos deI diluvio la forma de eliminaci6n es meter Juan en el fondo deI
mar. El respeto deI orden es la obligaci6n de cada individuo.

El modelo climatico y el modelo deI orden tienen que ser manteni
dos: el hombre debe intervenir por las peticiones, rituales en este mundo
amenazante.
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Manipulaci6n deI clima: el reto del volador

Hemos visto que los fen6menos meteorol6gicos y los elementos in
dispensables para mantener la vida en una sociedad agraria se ubican en
los cuatro puntos cardinales alrededor deI centro. Durante el afio estos ele
mentos tienen diferente presencia, segun los tiempos (ca'), pero al final de
un cielo anual, los mismos periodos vuelven. El tiempo que pasa sigue un
camino que se caracteriza por la combinaci6n succesiva de estos fen6me
nos f{sicos y al final deI cielo llega al punto de partida. El tiempo es deli
co. El baile ritual mas famoso de los totonacas, el volador, conocido entre
varios grupos indigenas de México, e ineluso de Guatemala, representa vi
sualmente los modelos arriba presentados.

Actualmente en el baile deI volador participan cinco danzantes. Dno
de ellos entona musica con un tambor pequefio colgado sobre su dedo
gordo y al mismo tiempo toca flauta, cuatro danzantes bailan alrededor de
él. Después de ejecutar varios sones a los elementos, situados en el espacio
segun la forma siguiente:

Aire

Fuego

Sol

Lluvia

Tierra

Todos los danzantes suben a un palo que mide aproximadamente 18
metros. Cada danzante desciende girando trece veces. 13 multiplicado por
4 da 52. Segun los viejos en un afio existen 52 semanas. Durante este tiem
po, el caporal sigue tocando su musica y hace movimientos especiales mi
rando hacia el cielo.

Segun los danzantes cuestionados, el volador sirve para pedir lluvia,
buena cosecha y fertilidad de las tierras a los dioses, como al dios deI Sol,
al dios deI aire, a San Miguel Arcangel, al dios de la tierra, etc. Pero su ob
jetivo principal es la petici6n de lluvia.

Todo 10 que se asocia con esta danza es "sagrado", asi el palo mismo,
de donde se saltan al vado los danzantes. Antes de cortar el arbol adecua-
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do en el bosque, tienen que presentar una ofrenda al dios de la rnontafia,
a Tzinkun. Antes de poner el palo en la tierra, hacen enborrachar un po
llo, 10 Bevan a 10 largo deI tronco, cortan su cuello y con su sangre dibujan
doce cmces sobre el palo, rezan y al final entierran el pollo en el hoyo. El
pollo, siendo el sirnbolo de la muerte, va a obstaculizar la caida rnortal de
los danzantes en este rito peligroso. El arcangel San Miguel, dios deI aire,
debe protegerlos también, "como nosotros volamos en el aire él es nuestro
dios protector".

No puede ser cualquier persona danzante de volador. Es la cornuni
dad la que decide quién puede tener el honor de actuar en esta ceremonia.
Los danzantes tienen que seguir estrictamente las reglas relacionadas al
baile sagrado: antes y después de una semana de la presentaci6n deI balle,
viven "limpiamente", no tienen relaciones sexuales, presentan ofrendas, se
preparan para el balle. Como ellos dicen solo asi pueden asegurar el orden
deI mundo: la direcci6n de los cuatro puntos cardinales, los movirnientos
del Sol, y de la Luna, el equilibrio entre los vientos, la lluvia, el frio 0 el ca
lor. El caracter sagrado de esta danza necesitaba, con toda evidencia, des
de hace mucho tiempo, estas preparaciones. Como 10 describen entre
otros pueblos la "pureza" de la persona que participa en ella es indispensa
ble. Asi Ibarra (1939: 468) dice que 15 dias antes de la danza, el danzante
de la parte mas alta debia de abstenerse "de todo contacto camaI". Entre los
huastecas, el volador comienza igualmente con los ritos preparativos que
son parecidos a los de los totonacas (Stresser-Péan, 1952: 327-334) coma
la abstinencia sexual, el ayuno, danzas noctumas preliminares, comidas
cornunes con ofrendas a los dioses.

El volador es sin duda de origen precolombino. Aunque esta danza
esté conocida en varias partes de México, en su forma mas compleja se
guardo -aparentemente- solamente entre los totonacas.

La interpretaci6n deI balle es objeto de discusi6n. En la descripci6n
de Fewkes (1907), los danzantes deI volador de Papantla se vestian con dis
fraces de pajaros, y el balle mismo y los ritos que 10 acompafian coinciden
con nuestras observaciones.
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"Una vieja, llamada bruja presenta ofrendas de copal,
aguardiente y un pollo y pone todo eso al hoyo cuando
meten en el palo y realizan varios pequefios ritos durante
los varios dias de la ceremonia" (Fewkes, 1907: 249).

Segun Fewkes, el volador se parece al antiguo baile del sol de los In
dios deI PIano norteamericano. Adela Breton al principio de este siglo
(1910: 513-520) estudi6 este baile en Coyutla, situada a unos 10 kil6me
tros de Coahuitlan.El palo en aquel entonces media aproximadamente 21
metros y 10 pusieron en la base de un templo viejo, donde se encuentra
hasta hoy dia. En aquel tiempo, coma ahora, cinco personas subian al pa
10 por la mafiana; mientras tanto otros danzantes bailaban alrededor deI
palo, abajo. Estas mismas personas repetian el baile a mediodia y por la no
che. Doce hombres en vestidos fantasticos con sombreros puntiagudos
bailaban en rueda cambiando las direcciones deI este al norte de la izquier
da a la derecha, siempre en frente deI centro. Breton considera que el vola
dor forma parte de un ritual muy importante.

Existen explicaciones segun las cuales los danzantes que caen en el
vado simbolizan de una parte las estrellas y de otra las victimas en las ce
remonias precolombinas (Krickeberg, 1933: 74-75).

Los actuales totonacas insisten en que el volador, coma 10 hemos di
cho, tiene coma objetivo la petici6n de lluvia y el mantenimiento deI or
den de los elementos.

Conc1usiones

Se puede ver que tanto los conocimientos verbalmente transmisi
bles coma el rito deI volador tienen puntos comunes y forman parte de un
corpus de conocimientos tradicionales. Una parte de estos conocimientos
es conocida por toda la poblacion, otra es accesible, solamente, después de
cierta edad (después de 14/15 afios) y la otra es el dominio de los especia
listas. Estos conocimientos tienen sus estructuras internas y se adquieren a
través de un aprendizaje cultural. Los j6venes van a saber que cuando un
bebé llora es el arco iris 0 que el viento puede tener color azul. Las repre
sentaciones que se forman, en parte en base a estos conocimientos, son re
productivas. Estos conocimientos constituyen parte de representaciones
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bimétricas con las representaciones refiexivas que el individuo construye
por sus propias facultades.

Las unidades de representaciones sobre la lluvia, arco iris, viento,
etc., se organizan en modelos del clima, que permiten organizar el trabajo
agrario. El modelo deI orden climatico da instrucciones para entrar en
contacto con la naturaleza. Y al final los ritos ofrecen la posibilidad de en
trar en contacto con el mundo complejo climatico.

*****
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NOTAS

Estas frases estan extraldas de una larga historia sobre la conquista de México. La
narraci6n registrada en lengua Totonaca (1985, Coahuitlan), fue contada en lengua
Totonaca por Santiago Salvador Garcia (70 anos, analfabeto).

2 La narraci6n en lengua Totonaca (1985, Coahuitlan) fue contada por Antonio Ji
ménez (70 a~os, analfabeto).

3 La narraci6n en lengua Totonaca (1985, Coahuitlan) fue contada por Garcia L6pez
(65 anos, analfabeto).

4 Las precipitaciones anuales se situan por encima de 1.500 mm.
5 La media anual de temperaturas es superior a 22°C (Durante la "canlcula" la tem

peratura puede superar los 40°C).
6 Estos estudios han sido realizados gracias a una beca de la UNAM por A. Lammel

yCs. Nemes.
7 Esta investigaci6n fue realizada por A. Lammel gracias a una beca de estudio de la

fundaci6n Fyssen.
8 Método elaborado por M. Cole (Cole et al., 1971) para el estudio de las matemâti

cas entre los Kpelle de Liberia y es conocido como antropologla experimental.
9 Plan de Hidalgo se situa en el municipio de Paplanta, Estado de Veracruz.
10 Coahuitlan se situa en el municipio de Coahuitlan.
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Il En 10 concerniente a las fronteras dei Totonacapan prehispanico, hay divergencias,
pero la mayor parte de los autores se acuerdan sobre los limites descritos aqui (Pa
lerm, 1952-1953; Kelly y Palerm, 1954; Garda Payon, 1958; Moguel, 1982).

12 Chicomoztoc ("en las siete cuevas"), es considerado en la tradici6n oral como el lu
gar de origen de la humanidad 0 de algunas tribus. Varios autores consideran que
los totonacas pertenedan a una de las siete tribus originarias de Chicomoztoc
(Krickeberg cita a Torquemada, a Sahagun y al Codex Vaticanus A, 1933; 133-135).

13 La Arqueologia confirma la presencia totonaca en Teotihuacan (Garda Pay6n,
1989).

14 La magnlfica ciudad de Tajin se desarroll6 a partir deI siglo IV y conoci6 una im
portante vida cultural antes de su decadencia a principios dei siglo X111. El nombre
Tajln es una palabra de origen Totonaca y significa "trueno". Tajln es aun hoy uno
de los "dioses" mâs importantes de los totonacas.

15 En 1428 sobre la Meseta Central, las tres ciudades, Tenochtitlan, Texcoco y Tlaco
pan, concluyeron una alianza y desarrollaron un imperio bajo el dominio de sobe
ranos comunes. Los tributos cobrados a los pueblos sometidos eran repartidos pro
porcionalmente (2:2: 1) entre las tres ciudades.

16 Ocurre 10 mismo entre los mixtecos (Katz, en este volumen).
17 Cf Katz, en este volumen y Nates Cruz & Cer6n, en este volumen. Entre los mixte

cos, el arco iris es también una serpiente, sin embargo no es una serpiente emplu
mada, que es la tormenta. Véase también Neff, en este volumen.

18 Sobre los colores dei viento entre los nahuas, véase Neff, en este volumen.
19 Ver las observaciones de Ichon (1968).
20 La noci6n de bimetria ha sido introducida por Lammel y Nemes (1988, 1989).
21 El 80% de los sujetos interrogados ha dado respuestas en las reuniones de discu

si6n. El 20% de los sujetos de menos de 25 ai\os no tenlan un conocimiento bien
definido a este respecto.

22 Narraci6n contada por Roberto Pérez Garda, 18 ai\os, Tajin, 1995.
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SANTOS, HUMORES y TIEMPO
El clima y la salud entre los p'urhépecha
de la Sierra Tarasca (Michoacân, México)

Elisabeth MOTTE-FLORAC·

RESUMEN

Los p'urhépecha 0 tarascos viven en el denominado Eje Neovolcani
co que atraviesa el centro de México; algunos viven en la Sierra Tarasca 0
"Tierra Fria", Hamada asi por su clima. Debido a la topografia y al bioclima
estos agricultores solo pueden obtener una cosecha al afio, y ella poco
abundante. Tales condiciones establecen un violento contraste con las
"Tierras Calientes", fértiles pero insalubres, ubicadas tan solo a unos cuan
tos kilometros.

Nuestro proposito es describir la percepci6n deI clima que tienen los
p'urhépecha de la Sierra Tarasca en 10 que toca a la salud (dolores, enfer
medades, infortunios), enfocando sucesivamente los puntos siguientes: la
identidad "sanitaria" de los habitantes de la Sierra, la pérdida deI equilibrio
y las enfermedades en relacion con las estaciones, los fenomenos meteoro
16gicos y los castigos infligidos por los dioses 0 los santos. Este ultimo pun
to me Hevara a una nueva manera de observar como fue evolu-

Laboratoire de Botanique, Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier-l, 15,
Avenue Ch. Flahault, 34060 Montpellier, Cedex 2 1Laboratoire de Langues et Ci
vilisations à Traditions Orales, CNRS, 44 rue de l'Amiral Mouchez, 75014 Paris,
FRANCIA.
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cionando la representaci6n de algunos seres sobrenaturales considerados
como causa de enfermedades, en particular los aires (por la influencia de
los espanoles en cuanto al concepto deI diablo y, mas recientemente, por la
de ciertos conceptos modernos).

ABSTRACT
Humors, saints and weather:
Clïmate and health among the P'urhépecha of the Sierra Tarasca
(Michoacan, México)

P'urhepecha or Tarascos live in the mountain range of central Me
xico; sorne of them live in the Sierra tarasca or "Cold land" so named be
cause of the climate. Due to topography and bioclimate, these farmers can
only obtain a small crop from their land. Such conditions contrast strong
ly with those of the fruitful (but unhealthy) "Hot land" just a few kilome
tres away.

The aim is to describe the Sierra tarascan P'urhepecha's perception
of climate with regard to health (pain, disease, misfortune). 1will deal he
re with the following points: -Sierra inhabitants' "health identity"- imba
lance and diseases at different times of the year, -meteorological phenome
na- and punishment imposed by gods or saints. This last point willlead
me to consider in a new way the evolution (after the introduction by the
Spaniards of the devil concept and, more recently, under the influence of
modern concepts) of sorne supernatural beings causing disease, particu
larly aires.

RÉSUMÉ
Des humeurs, des saints et du temps:
Climat et santé chez les P'urhépecha de la Sierra Tarasca
(Michoacan, Mexique)

Les P'urhépecha ou Tarasques, vivent dans les montagnes du centre
du Mexique; certains d'entre eux occupent la zone appelée Sierra tarasca
ou encore "Terre froide" en raison de son climat. Topographie et bioclimat
y sont tels que ces agriculteurs ne peuvent faire produire à leurs terres que
de maigres récoltes. Ces conditions contrastent violemment avec celles des
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fertiles (mais insalubres) "Terres chaudes': distantes de quelques kilomè
tres seulement.

J'envisagerai ici la perception que les P'urhépecha de la Sierra taras
ca ont du climat dans le seul cadre de la santé (mal, maladie, malheur) en
abordant les points suivants: - l'identité "sanitaire" des habitants de la Sie
rra, -le déséquilibre et les maladies au cours des saisons, -les phénomènes
météorologiques et les châtiments infligés par les dieux ou les saints. Ce
dernier point m'amènera à considérer d'une façon nouvelle, l'évolution de
la représentation de certains êtres surnaturels qui provoquent des maladies
- en particulier les aires - d'abord sous l'influence de la diabolisation im
portée par les Espagnols puis en suivant sa progression jusqu'à la moder
nité.

De las sensaciones que percibe el cuerpo humano, las que procuran
los elementos climaticos son las que mas constantemente'se nos presentan,
ya veces son violentas, generadoras de traumas y traumatismos. No es sor
prendente por tanto que las encontremos en la etiologia de los problemas
de salud en la mayor parte de las poblaciones. Y es entre los agricultores
donde tienen una atenci6n todavia mayor, porque a través de la pérdida de
las cosechas y la hambruna asecha mas la muerte y, previamente, muchas
formas de perjuicios para el ser humano en sus dimensiones tanto bio16
gica como psico16gica, pero también social y metaffsica. Por esta raz6n
examinaré el triptico hombre-tiempo-salud mediante los registros indiso
ciables deI dolor, la salud y el infortunio. Aqui analizaremos esta relaci6n
familiar y esencial que une al hombre y al tiempo entre los p'urhépecha1

(amerindios deI centro oriental de México) de la zona montafiosa llama
da Sierra Tarasca. Como desde hace varios siglos han subsistido de una
agricultura acondicionada por el relieve y por el clima, sus referencias a los
elementos son omnipresentes y determinan todos los aspectos de la vida,
en particular 10 relacionado con la salud. El frio, el viento, el calor forman
parte de las marcas ineludibles de la enfermedad, asi como el granizo, las
heladas y la tormenta 10 son de la desgracia. Me propongo analizar estas
correlaciones clima-salud a través de dos nociones fundamentales en la
medicina tradicional p'urhépecha (presentes por 10 demas en muchos
otros pueblos): la de equilibrio y la de castigo. Después de presentar en un
primer momento el clima y las referencias identitarias que éste determina,
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me ocuparé de la noci6n de ruptura de equilibrio siguiendo a 10 largo dei
ano las estaciones y sus consecuencias sobre la salud. Por ultimo, reducien
do mas aun el campo de observaci6n, enfocaré este estudio hacia los fen6
menos meteorol6gicos cuya extremos violencia provoca un miedo visceral
que se expresa culturalmente mediante la idea de castigo infligido por los
dioses 0 por los santos.

Clima e identidad

Los p'urhépecha viven al noroeste deI estado de Michoacan (mapa
1) en una zona que tiene la peculiaridad de inscribirse en una sierra de vol
canismo reciente2 y en un clima regional caracterizado por la alternancia
de dos temporadas: la temporada de lluvias ("tiempo de aguas": eménda.3

xaninltkwaru) con precipitaciones frecuentemente violentas, meses calu
rosos y dias largos, y la temporada seca ("tiempo de secas': "cuaresma":
kwarésma) con escasas precipitaciones (menos de 5% dei total anual. Rey
na Trujillo, 1971: 45, meses frios y dias cortos. En la mayor parte de esta re
gi6n, esas dos temporadas tienen una duraci6n aproximadamente equiva
lente (la temporada seca dura de diciembre a mayo); segun Labat (1988:
34), la temporada de lluvias seria mas corta para las alturas superiores a
2500 m. Durante los meses secos, la temperatura va bajando hasta (di
ciembre enero, el mes mas frio deI ano, antes de volver a eIevarse paulati
namente para llegar a su maximo en el mes de mayo junio). El frio y la fal
ta de humedad atmosférica determinan durante este periodo unas varia
ciones bastante importantes,4 aunque las temperaturas no lleguen nunca
a ser extremosas (Labat, 1988: 36).

En general, el area ocupada por los p'urhépecha se subdivide en tres
subregiones (mapa 1): la zona dellago de Patzcuaro, la Sierra Tarasca y la
Canada de los once pueblos. La Sierra Tarasca, también llamada Meseta
Tarasca 0 Sierra P'urépecha, no tiene una delimitaci6n unanimemente
adoptada. A veces se ve reducida a la Tierra Frias (a menudo Hamada "ver
dadera" Sierra Tarasca), es decir una zona de relieve elevad06 (mapa 2), cu
yos rasgos climaticos mas relevantes son: promedios anuales de tempera
tura bastante bajos (mapa 3), desde 14-16°C a 2.000 m de altura hasta me
nos de l2°C entre 2.500 y 3.000 m de altura, y con numerosos dias de he
ladas en el ano (mapa 4), 0 sea en promedio entre 120 y 180 cada ano. Pa-
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ra otros, los limites de la Sierra Tarasca incluyen -parcial 0 totalmente- la
Tierra Templada, zona entre los 500 y 1.500 m de altura, ubicada al borde
de la "verdadera" Sierra, y que se opone a ella por la ausencia casi total de
heladas y una mayor cantidad de lluvias (mapa 5). La denominaci6n de
Tierra Templada no aparece en el discurso de los p'urhépecha que viven en
la Tierra Fria (donde se realiz6 el trabajo de campo;7 mapa 1). Viene en su
mayor parte asimilada a la Tierra Caliente (o Tierras Calientes, 0 a veces
Tierras Bajas) que Haman xur1yo: "lugar de sol"; por 10 tanto, en 10 que si
gue la Sierra Tarasca tendra valor de Tierra Fria. Como su apelaci6n 10 in
dica, la Tierra Caliente tiene promedios anuales de temperaturas mas ele
vados y lluvias menos abundantes (mapas 3 y 5).

A esas condiciones climâticas bastante contrastadas corresponden
medios ambientes naturales con recursos especificos y, por consiguiente,
sistemas econ6micos distintos.

- La Tierra Fria estâ cubierta de bosques (de encinos y pinos, y arriba
de los 2.700-2.800 m de altura, de oyameles) roturados para dejar
lugar a milpas pequenas y empinadas debido al relieve, que no se
pueden cultivar sino de modo tradicional, salvo en los valles. La
unica temporada de lluvias y la ausencia de red hidrografica impo
nen la practica de una agricultura de temporal y no autorizan sino
una sola cosecha cada ano. A fin de cuentas, numerosas plantas ali
menticias 0 de interés econ6mico no pueden aguantar las tempera
turas frias que prevalecen durante gran parte deI ano. S610 unos
cuantos cultivos alimenticios pueden soportar estas desfavorables
condiciones. En las milpas, el maiz -a veces en asociaci6n con el fri
jol- 0 el trigo (impuesto por los espanoles para pagar el tributo a la
corona (Durston, 1976: 29), pero siempre cultivado en pequena
cantidad yen las tierras mas pobres) tienen bajos rendimientos.8 En
el solar (ekwaru) se plantan siempre en asociaci6n maiz y diversas
plantas alimenticias: pimientas, alegria (pari: Amaranthus panicula
tus var. leucocarpus Saff., Amaranthaceae), varias cucurbitâceas co
mo las calabacitas, los chilacayotes (tikaetf: Cucurbita ficifolia Bou
ché), los chayotes (apupu: Sechium edule Swarz), etcétera.

- En Tierra Templada el muy bajo numero de heladas permite produ
cir el aguacate. Verdadera fiebre agrkola (Linck y Santana, 1988)
que empez6 a fines de los anos sesentas para alcanzar su mâximo al-
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rededor de fines de los setentas, este cultivo se difundi6 con la rapi
dez y la fuerza de una epidemia, 10 que provoc6 deforestaci6n y re
conversi6n de numerosas milpas. Esta fuente de prosperidad oca
sion6 la envidia de los habitantes de la Tierra Fria.

- Por ultimo, el calor y la abundante red hidrogrâfica confieren a la
Tierra Caliente una fertilidad envidiable. Estas tierras fueron colo
nizadas muy pronto por los espanoles, 10 que provoc6 el repliegue
de una parte de las poblaciones indigenas hacia tierras accidentadas
demasiado pobres para ser codiciadas coma la Tierra Fria. Las diff
ciles condiciones climaticas de esta Sierra nunca permitieron mas
que una economia de autosubsistencia. Pero en los ultimos decenios
la situaci6n se tom6 realmente critica. El cambio en el sistema de te
nencia de la tierra, tema extremadamente conflictivo entre las co
munidades indigenas tanto a nivel individual coma a nivel colecti
vo (Basurto, 1982: 34), y una demografia elevada tuvieron coma co
rolario una inevitable disminuci6n de las superficies disponibles pa
ra cada familia. De tal situaci6n resultan producciones generalmen
te insuficientes; de complemento que eran, las diversas produccio
nes secundarias (aprovechamiento de la madera, de la resina, cria
familiar de animales, producci6n y venta de artesania, cosecha -y
eventualmente venta- de productos alimenticios y medicinales, etc.,
Motte-Florac y Labat, 1994) con frecuencia se volvieron entonces en
fuente principal de ingresos. Pero aqui también la naturaleza se va
empobreciendo y ya no puede satisfacer las necesidades de todos; se
hace necesaria una emigraci6n temporal. Cuando los movimientos
no se hacen hacia los Estados Unidos, se orientan hacia las grandes
plantaciones (cana de azucar, policultivo) de la Tierra Caliente, ubi
cadas a unos cuantos ki16metros solamente. Tales movimientos des
de las Tierras Frias hacia las Tierras Calientes con sus abundantes
producciones agricolas son ya antiguos. En efecto, a través de los si
glos, numerosas epidemias devastaron las Tierras Calientes ya que la
prosperidad que procura calor y presencia de agua tiene, coma con
traparte, una abundancia de animales ponzonosos, insectos y para
sitos variados, vectores de enfermedades (paludismo, ricketsiasis,
diversas dermatosis, numerosas enfermedades digestivas, etc.) y de
muerte. El considerable numero de decesos por esas epidemias (in-
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cluso pueblos enteros se han visto a veces aniquilados) ha provoca
do la utilizaci6n esporadica de una mano de obra procedente de la
Sierra (con instalaci6n definitiva en algunos casos) (Aguirre Bel-

l tran, 1952: 245-247). Las mediocres condiciones de salud de esas
tierras calientes y humedas, "donde la enfermedad y las fiebres son
temibles': siempre se han opuesto a la salubridad de la Sierra, en la
cual, sin embargo, la enfermedad esta presente. La poblaci6n de la
Sierra también ha sido diezmada por grandes epidemias; pero es
cierto que tampoco se observan muchas afecciones (paludismo, dif
teria, tétanos, mal dei pinto, bocio, etc.) -0 cuando mucho, son muy
raras- ni se encuentra gran numero de insectos y animales ponzo
fiosos. Durante mucho tiempo, eI aislamiento de la Sierra ha sido tal
que gran parte de sus habitantes no sabian de estas "pestilencias" de
la Tierra Caliente, sino a través de las narraciones de las pocas per
sonas (como los arrieros) que tenian que radicar alla por algun
tiempo y de las enfermedades de dificil curaci6n con las cuales re
gresaban. Entre estas ultimas, las que mas marcaron la memoria co
lectiva fueron eI paludismo ("frios": manarakwa), que provocaba
por 10 generalla muerte de esos viajeros, y las terribles fiebres ("ca
lenturas": xuréri). De éstas se decia que se debian a la comida local:
ademas de mala, la gente "por maldad" la presentaba frecuentemen
te ya alterada. La ampliaci6n de la red de ferrocarriles mexicanos tu
vo como consecuencia alguna apertura en la Sierra, gran proveedo
ra de madera para los durmientes. Las personas de edad dicen que
desde entonces las idas y vueltas se han multiplicado y algunas de las
plagas de las Tierras Calientes hicieron su aparici6n en la Sierra, co
mo los "arlomos" (gorupos amarillos y luminosos, de patas cortas,
que viven en la tierra) que provocan dermatosis. En los ultimos de
cenios, la circulaci6n adquirio una gran magnitud y muchos son los
que acuden a la Tierra Caliente como trabajadores estacionales.
Cuando finalizan sus estancias alla y regresan a su casa, alaban en su
discurso el clima agradable y"sano" de la Tierra Fria. Esta ventaja de
la Sierra permite compensar en algo la intolerable desigualdad entre
dos zonas tan cercanas y limitar 10 atractiv09 de tierras con alto ren
dimiento que siguen fuera dei alcance de algunos.
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Por otra parte, a finales de los afios ochentas, el caracter "sàlubre" de
la Sierra se vio todavia acçntuado con el problema deI c61era. Se conside
r6 que habia sido poco afectada en comparaci6n con otras regiones, en
particular la dellago de Patzcuaro, como 10 subrayaba la Presidenta de la
OMIP (Organizaci6n de Médicos Indfgenas P'urhépecha) en una inter
venci6n oral en el Tercer Congreso Internacional de Etnobiologfa (Méxi
co, 1992). Tierra sana, la Sierra se distingue no .solamente de las Tierras
Calientes, sino también de otras zonas cuyo clima y cultura son compara
bles con los suyos.

Este deslinde con respecto al "otro" en el campo de la salud no es
mas que eI reflejo de una situaci6n de marginaci6n mucho mas general. En
efecto,la denominaci6n de Tierra Fria, a través de su referencia al clima, es
testimonio de la existencia de un lugar aparte. Las dificultades de una co
tidianidad tributaria deI frio y de las incertidumbres deI tiempo encuen
tran su compensaci6n en una protecci6n contra la enfermedad y contra los
invasores que esta tierra poco fértil no atrae. El clima contribuy6 entonces
a hacer de la Sierra una tierra de refugio para gran parte de la poblaci6n
p'urhépecha durante la Conquista. Por mucho tiempo se qued6 aislada,
fuera de los contactos con los espafioles primero y luego con los mestizos.
A través deI tiempo, se convirti6 en uno de los ultimos y mas resistentes ba
luartes conservadores deI idioma y de la cultura p'urhépecha, con sus de
seos y sus aspiraciones. La unidad sanitaria que determina el clima refleja
un problema de identidad IO mas general, al mismo tiempo antiguo (con
rakes muy anteriores a la Conquista), profundamente complejoll (ya que
la pertenencia implica también la oposici6n)12 y parad6jico (al mismo
tiempo rechazo y atracci6n hacia el otro, reivindicaciones de autonomfa e
inclinaci6n hacia ciertas ventajas de una integraci6n nacional).

Estaciones y equilibrio

Segun los p'urhépecha, no se puede concebir la salud sin el equili
brio (noci6n comun a las medicinas Hamadas tradicionales). Su mito que
cuenta la creaci6n deI mundo (Boyd, 1969: 2-5) describe el paso dei caos
hacia la armonfa, es decir hacia la dualidad (ya que sin dualidad no puede
existir el equilibrio y la armonia todavfa no se crea). La primera dualidad
se manifiesta en la pareja al mismo tiempo divina y tangible de Tata Xuri-
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yata ("Padre Sol") y Nana Kwti ("Dama Luna") que resume en eIlos los
grandes principios de vida y de muerte (Sol-dia-caliente-masculino-seco
ILuna-noche-frio-femenino-acuoso). De sus amores naceni una numero
sa descendencia: dioses, astros, naturaleza, animales, hombres. Ya nacidos
durante la fase principiante de la armonia al salir dei caos, dioses y hom
bres mezclan su dualidad en una interdependencia estrecha que se tradu
ce en las imagenes reflejadas dei macrocosmos (presencia tangible de los
dioses) y dei microcosmos (presencia tangible dei hombre). Por esta raz6n
cualquier desequilibrio (sea por exceso 0 por carencia) en uno de esos uni
versos acarrea el peligro del regreso al caos original, a la no-vida y acarrea
consigo el otro mundo. Por 10 tanto hay que rectificarlo rapidamente para
volver a encontrar el equilibrio armonioso que debe regir en cualquier for
ma dual de la creaci6n. Dia y noche, calor y frio, deben sucederse, sin rup
tura. Encontramos aqui uno de los principios fundamentales -el respeto
de una alternaci6n 0 de un equilibrio entre "caliente" (xorépiti) y "frio"
(~'irapiti),- justo medio que indica un cuerpo en plena salud (ni ardiente
con fiebre ni frio coma un cadaver). Mas alla dei sencillo nivel fisico 0 bio
16gico, el equilibrio "caliente/frio" es también simb6Iico. 13 Por 10 tanto, las
cualidades "caliente" 0 "frio" se atribuyen a todos los elementos dei mun
do temporal (astros, plantas, alimentos, enfermedades, etc.) siguiendo cri
terios esencialmente metaf6ricos, morfol6gicos, organolépticos, etc. Los
valores térmico, simb6lico, sobrenatural, son definitivamente siameses y se
los debe manejar coma tales para evitar cualquier ruptura que determina
la enfermedad. Por eso mismo se le presta mucha atenci6n a todo 10 que,
al mezclar calor y "caliente': baja temperatura y "frio", podria ser fuente de
desequilibrio sea entre las diferentes partes dei cuerpo (10 "caliente': capaz
de desplazarse dentro dei organismo,14 y 10 "frio': capaz de insinuarse en
alguna de sus partes), sea entre este ultimo y el medio ambiente. Asi es co
mo el tiempo interviene en un gran numero de desequilibrios cuya evolu
ci6n sigue la de las estaciones.

- La temporada seca es un periodo de vida mas lenta para la natura
leza, en el transcurso de la cual plantas, animales y hombres tienen
que padecer sequia y muy bajas temperaturas (sobre todo cuando
empieza). De ahi resulta la aparici6n de numerosos sindromes. 15

Cuando inicia la temporada, tanto el frio coma las variaciones de
temperatura mas pronunciadas generan graves problemas bronco-
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pulmonares: anginas (karapchakwa), bronquitis (tiptichani), pul
monia ("neumonia"). Sin embargo, el frio no es el unico problema
en este periodo; otros factores intervienen en forma no desprecia
ble, aun cuando la poblaci6n no los tome en cuenta y siga atribu
yendo al "frio" la mayoria de las patologias. Eso pasa con el abaste
cimiento de agua, uno de los problemas mas importantes en los
pueblos de la Sierra coma 10 sefialan todos los trabajos (Aguirre Bel
trân, 1952; BeaIs, 1973; Castile, 1974, etc.). Su racionamiento es tal
que las condiciones de higiene son particularmente deficientes y fa
vorecen el desarrollo de numerosos padecimientos. Las disenterias
("posiciones": yuriri yaskwa) son frecuentes (BeaIs, 1973: 204) y di
ficiles de curar, asi coma algunas dermatosis. Por otra parte, la au
sencia de la mayorfa de los productos frescos -quelites (shakwa),
frutas, etc.- perjudica la alimentaci6n que se hace mon6tona, mal
balanceada y pobre en vitaminas. La poblaci6n mal alimentada re
siste menos las enfermedades y sus consecuencias; las epidemias se
propagan, por ejemplo la de sarampi6n (wach'ârikwa), de la cual
BeaIs (1973: 205) escribe que es comun durante el mes de marzo.
Para la poblaci6n conservar una buena salud durante este periodo
de bajas temperaturas implica una mejor atenci6n hacia todo 10 que
podrfa provocar un exceso de "frio" (asi, se trata de no corner dema
siados alimentos de esta categoria) 0 todo 10 que podria ocasionar
un cambio "calientelfrio", demasiado brutal 0 demasiado intenso
(no hay que salir nipidamente después de haber permanecido mu
cho tiempo cerca deI fuego; no hay que lavarse el cabello los dias de
mucho frio; no hay que bafiarse después de haber comido alimen
tos "frios" ni si la temperatura es baja, etc.). Si a pesar de todo llega
a romperse el equilibrio, se cura rapidamente la enfermedad com
pensandola con productos "calientes". El caracter antag6nico de
cualquier tratamiento es particularmente patente para las enferme
dades "dobles': coma esas toses 0 esas diarreas "de calor" 0 "de
frio"16 que se curan en forma simétrica.
Al final de la temporada seca, cuando la temperatura tiende a a1can

zar su maximo (mas aun cuando el tiempo de lluvias se atrasa), las precau
ciones se incrementan en el transcurso deI dia. Conviene evitar los excesos
de calor. Asi, después de haber trabajado mucho tiempo al sol, se aconseja
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tomar un té de plantas "frias" para templar el calor deI cuerpo. La escasez
de agua que llega a su maximo en esta época y las condiciones particular
mente dificiles (mas aun cuando el periodo de mala alimentaci6n ha sido
largo) favorecen la propagaci6n de enfermedades contagiosas. Registros de
principios deI siglo demuestran que las grandes epidemias, como las de
"viruelas" (kwaroshikwa) y de "tifo" (teréltikwa), aparecen a menudo en
abril-mayo (Motte-Florac, en prensa).

- Por el contrario, la temporada de lluvias, caliente y humeda, es un
periodo clemente donde la naturaleza es pr6diga y da el indispensa
ble maiz. Los equilibrios -"caliente/frio': primordial, y seco/hume
do, secundario- 17 se armonizan; el calor ambiente compensa el
"frio" de la lluvia. Caliente y humedo, el tiempo reproduce los "hu
mores" que definen un organismo sano. Katz (1992) subraya la re
laci6n establecida entre 10 "caliente y humedo" y la fertilidad (para
los mixtecos, el cocimiento en el agua 0 al vapor simboliza la fecun
didad). En oposici6n a la temporada seca, el cuerpo no esta debili
tado por los malos "humores" (frio y seco) de la atm6sfera. Es cier
to que el hombre, al disponer nuevamente de agua y de una alimen
taci6n variada, resiste mejor las enfermedades. Se entiende entonces
por qué se considera que las enfermedades contraidas durante este
periodo deI afio son, la mayoria de las veces, benignas y que no pue
den volverse peligrosas sino por falta de cuidado. A 10 largo de esta
estaci6n, se invoca frecuentemente el descuido como causa de las
enfermedades. En realidad, uno se enferma cuando no toma ningu
na precauci6n (en partîcular para moderar el "frio" de la lluvia
cuando ningun calor ambiente viene a compensarlo) 0 cuando no
cura de inmediato una diarrea 0 una tos. Esta ultima es frecuente
(aun si las enfermedades bronco-pulmonares no son las mas fre
cuentes en este periodo)18 debido a las caminatas bajo la lluvia.
Cuando se trata de nifios, la mayoria de las veces se responsabiliza a
la madre; se la acusa de no haber curado la enfermedad cuando apa
recieron los primeros sintomas.

- Sin embargo, durante este periodo fasto unos cuantos dias son te
midos; se trata de los dias de la "canicula", sequia intraestival de du
raci6n variable, que aparece (salvo en los afios particularmente llu
viosos en los que no se presenta) a la mitad de la temporada de llu-
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vias (entre el 15-20 de julio yel 22-25 de agosto). Esos dias de au
sencia de lluvia entre dos periodos de precipitaciones maximas19 se
viven coma un periodo particularmente nefasto ya que representan
una ruptura brutal en un contexto favorable. Se dice que, coma no
hay lluvia para templar el calor, "es puro fogazo". El desequilibrio es
tal que el conjunto de la poblaci6n se ve afectado: "durante la cani
cula se siente novedades". También de esos dias se dice que los tres
primeros son los mas temibles y que los efectos persisten todavia va
rios dias después de que las lluvias hayan regresado. Las personas
mas afectadas son aquellas cuyo estado de salud es malo 0 fragil
(criaturas, recién paridas, convalecientes, etc.). Es necesario vigilar
los con mayor cuidado ya que "las cortaduras no se cierran, las lla
gas no se curan, los enfermos corren el riesgo de morir". También
por la ausencia de cualquier elemento moderador deI calor externo,
hay que dedicar un cuidado muy particular a las mujeres embaraza
das ("calientes" por la presencia dei feto). En el transcurso de este
periodo, las condiciones se asemejan a las deI fin de la temporada
seca, cuando las lluvias tardan en llegar, pero se perciben coma mu
cho mas peligrosas. La prudencia es indispensable. Mas que nunca
se tiene cuidado en no dejar a los ninos chiquitos demasiado tiem
po al sol, ya que podrian padecer de "empacho de calor" (k'ungini),
en no sentarse sobre una piedra calentada por el sol para evitar las
almorranas (charas petdkwa) , en no acentuar el desequilibrio hacia
10 "caliente" evitando el consumo inmoderado de alimentos "calien
tes", las emociones fuertes (c6Iera, miedo, que provocan exceso de
calor), etc.; los hombres se abstienen de trabajar demasiado al sol
para no ser victimas dei "mal de orin': etc. Sin embargo, el numero
de patologias "calientes" que requieren un cuidado particular du
rante la canicula es limitado, en comparaci6n con el numero muy
elevado de enfermedades "frias" de las que hay que protegerse du
rante la temporada seca (las caracteristicas climaticas de la Tierra
Fria tienen, por cierto, mucho que ver con esta desproporci6n); cai
da, irritaci6n de la piel, aborto, problemas de posparto, miedo, frac
turas, epilepsia, "dolores de est6mago", c6licos, diarreas, v6mitos,
orzuelos, etc., vienen generalmente expresados en términos de
"frio".
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Existe una confusa asimilaci6n entre este "frio" y los "aires" (taréa
ta: aire 0 viento). Sin embargo, estos "aires" son entidades profundamente
complejas que traducen bien el misterio deI frio y deI viento, realidades in
visibles s610 aparentes a través de sus consecuencias. Su complejidad tiene
que ver al mismo tiempo con la forma de percibirlos (los dos principios
deI frio y deI ser inmaterial se interpenetran) y con su canicter hibrid020

-intima fusi6n entre conceptos prehispanicos e hispanicos, que dieron lu
gar después a numerosas transformaciones, integraciones, innovaciones
(Motte-Florac, en prensa)-. En consecuencia, tales "aires" pueden referirse
también a entidades materiales (frio, corriente de aire, viento, emanacio
nes diversas, etc.) como a seres invisibles con representaciones muy varia
bles (dioses, espiritus, manes, aImas deI purgatorio, etc.) que comparten
algunos rasgos con los humanos (deseo de venganza, sensibilidad al elogio,
atracci6n hacia los alimentos, etc.), aunque pertenezcan al mundo sobre
natural. Cualquiera que sea su naturaleza, se dice que pueden introducir
se en el cuerpo por todos los orificios naturales (boca, nariz, etc.) 0 pato
16gicos (llagas) 0 también durante una inyecci6n 0 una intervenci6n qui
nIrgica. En tales casos acarrean enfermedades ("frias': por supuesto) que
se curaran por procedimientos de los cuales se dice que calientan el cuer
po al mismo tiempo que evacuan los "aires" que 10 penetraron (su salida
se acompai'ia frecuentemente con un ruido). Los masajes, las torsiones, las
ventosas, los empachos, las fricciones y los tés que intervienen utilizan
siempre productos (esencialmente vegetales) "calientes" (Motte-Florac,
1992-95) y vienen complementados por una dieta adecuada (Motte-Flo
rac, 1996). La posici6n de los "aires" en su conjunci6n con los campos de
10 biol6gico, de 10 simb61ico y de 10 sobrenatural les permite ingresar al
universo de la patologia en varios niveles (Motte-Florac, 1995), en parti
cular a través deI desequilibrio que acabamos de ver y deI castigo que va
mos a considerar.

Elementos y castigo

Como para la mayoria de las poblaciones cuya sobrevivencia se re
laciona con el trabajo de la tierra y con una unica cosecha anual, la exis
tencia de los p'urhépecha esta subordinada a la regularidad de los ciclos es
tacionales y a la expresi6n moderada de los fen6menos atmosféricos. Cual-
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quier exceso que afecte la normalidad hipoteca gravemente las cosechas y,
mas alla, la salud. La violencia deI tiempo con sus dramaticas consecuen
cias, por ser imprevisibles, potentes e incontrolables, se interpreta coma
un castigo, coma una expresi6n de la ira celeste. En los tiempos prehispa
nicos, ya estaba presente la noci6n de castigo divino y era la que, segun So
molinos d'Ardois (1965), se habia extendido mas en la ideologia de las po
blaciones deI centro de México. El pecado podia s~r alguna transgresi6n de
los deberes religiosos (negaci6n de limosnas y de ofrendas, ausencia a las
ceremonias, ruptura de ayuno, etc.) coma también alguna infracci6n al c6
digo social vigente. La existencia de dioses vengadores, cuya ira era de te
mer, constituia para los gobiernos, al mismo tiempo espirituales y tempo
rales, un poderoso sistema de control (como ocurre en muchas otras par
tes deI mundo). Esta concepci6n era tal, coma 10 recuerda Aguirre Beltran
(1947), que el enfermo se percibia coma un pecador y representaba una
perturbaci6n religiosa y social para el buen funcionamiento deI grupo.
Tiempo después, este castigo divino tom6 nuevas fuerzas en la fe de los
conquistadores: "( ...) Dios omnipotente, gracias a Su poder, castiga a los
enemigos de los justos con inundaciones, granizo y lluvia, y de Su mano es
imposible escapar.".. (Agobardo de Li6n, "Liber de grandine et tronitus", en
P.L., CIV, cols. 151-152, citado por Cardini, 1982: 235).

Dioses y santos

Entre las poblaciones precortesianas deI Altiplano Central de Méxi
co (con los cuales los p'urhépecha compartian muchos rasgos culturales)
el sentimiento religioso se expres6 muy temprano, segun Martinez Cortés
(1965: 57) a través deI culto a la fertilidad con los dioses de la lluvia, deI
viento, deI agua. Para los aztecas, estos mismos dioses (respectivamente
Tlaloc, Ehecatl, Calchihuitlicue) y otros seres sobrenaturales (como los Tla
loque21 para la lluvia y los Ehecame para el viento) ostentaban todos el po
der de castigar a los pecadores, ya sea que su falta fuera un delito ritual,
una mala conducta moral 0 una ofensa "personal" (como por ejemplo
aventurarse en los montes, las cuevas 0 los manantiales, sus lugares de re
sidencia). Airado, el dios de la lluvia provocaba sequia, ahogamiento 0

también diversas enfermedades -gota de las manos 0 de los pies, 0 de cual
quier parte deI cuerpo, tullimiento de algun miembro 0 de todo el cuerpo,
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envaramiento del pescuezo 0 de otra parte del cuerpo, encogimiento de al
gun miembro 0 el pararse yerto... (Sahagun, lib. 1, cap. XXI, 1969, 1:
72.22)_ Dioses y divinidades deI viento,23 deI agua y de los montes eran
considerados coma responsables de castigos semejantes (Viesca Trevifio,
1986: 80-81). Pero todos tenian también el poder de curar las afecciones
que causaban, a cambio de ofrendas llevadas a sus lugares de residencia 0
de festividades realizadas en su honor. Es probable que divinidades pareci
das hayan pertenecido al pante6n p'urhépecha; coma 10 recalca Carrasco
(1976: 31) "( ...) La religi6n indigena antes de la conquista estaba basada en
el cuIto a dioses que representaban los diferentes elementos naturales"....
Las informaciones disponibles son poco abundantes, pero se sabe que los
Anganmucuracha, divinidades de los bosques, vivian coma las divinidades
aztecas en cuevas, montes, barrancas (Sepulveda, 1988: 32), con 10 cual se
otorgaba a dichos lugares un canicter sagrado y peligroso.

Desde su llegada, los religiosos espafioles se empefiaron en comba
tir 0 en esconder celosamente las creencias locales. Los santos, tiranica
mente impuestos 0 introducidos con astuta estrategia, sustituyeron a las
divinidades (como ya 10 habian hecho muchos siglos antes en todos los
paises cristianizados en la cuenca deI Mediterraneo). Por 10 tanto, desde fi
nes del siglo XVII, los ritos destinados a las divinidades eran ya desnatura
lizados, asi como habia sido modificado el panorama etio16gico de las en
fermedades; el terapeuta hacia referencia a la ira de Dios Nuestro Sefior 0
de la Santisima Virgen (Martinez Cortés, 1965: 50). En la actualidad toda
via, dolores, enfermedades e infortunios se perciben muchas veces coma
castigos mandados por Dios (asi pasa en particular con las grandes epide
mias). Pueden ser considerados coma responsables la Virgen Maria 0 to
dos aquellos santos (Santo Patrono de la persona, de la familia, deI oficio,
deI barrio, deI pueblo, etc.), cuya cantidad recuerda la abundancia de las
divinidades de antafio que sustituyeron 0 con las cuales se confundieron;
pero, en este casa, se trata de creencias escasas e individuales. En efecto, se
solicita mas bien a los santos para las curaciones, y a los espiritus malos, a
los "aires': se les considera coma responsables de enfermedades. Esta diso
ciaci6n entre los que infligen el castigo y los que 10 borran resuIta proba
blemente deI choque que provoc61a Conquista y que hizo estrellar la am
bivalencia de las deidades prehispanicas en dos entidades perpetuamente
opuestas. Su aspecto beneficioso ha sido atribuido a los santos, y su aspec-
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to maléfico a los diablos. Pero cuando todas las divinidades prehispanicas
se veian sin discriminaci6n y en forma global eran convertidas en diablos
por los espafioles, algunas de ellas (dioses deI viento, de la lluvia y de los
montes, asi como otras divinidades generalmente asociadas con ellos) se
veian cambiadas en "aires"24 (Motte-Florac, 1992-95). Volvemos a encon
trar esta asimilaci6n en las nociones intercambiables de "aires" y de espiri
tus malos. Sin embargo, estos espiritus malos heredaron de las divinidades
prehispanicas, de las cuales proceden, nombres diferentes y particularida
des que los distinguen: los p'i~ukurekata corresponden al antiguo dios de
los bosques que residia en los montes en las cuevas, en las barrancas; los
mirlngwa son espiritus que se manifiestan por un aire muy tenue y los
~umbaf/;f, espiritus muy frios que viven en las cuevas y se materializan en
forma de luz (Velasquez Gallardo, 1947: 85; Motte-Florac, por parecer).

Es interesante observar que dichos "aires", mezcla de divinidades
prehispanicas y de conceptos introducidos por los espafioles, estan evolu
cionando entre los p'urhépecha en forma diferente segun las enfermeda
des que se les atribuye. Algunos "aires" son considerados como responsa
bles de las enfermedades relacionadas con el "frio" (parecidas a las que
mandaban antes los dioses de la lluvia, deI viento y de los montes). Ya que
estas afecciones pueden ser curadas por los médicos "modernos", los "ai
res" responsables tienden poco a poco a ser asimilados con el "frio" y, a pe
sar de los valores metaforicos de esta cualidad, se observa una evoluci6n
cada vez mas notable hacia la interpretaci6n "bio16gica': A otros "aires" se
les atribuyen enfermedades "tradicionales" (que nadie puede curar sino los
terapeutas tradicionales) como la "pérdida deI espiritu";25 por esta raz6n
se les sigue considerando como malos espiritus (Motte-Florac, 1992-95).

Enfermedades y calamidades

Para los p'urhépecha, la etiologia deI pecado se quedo particular
mente presente para las manifestaciones de envergadura (grandes epide
mias y plagas). Si bien las primeras se presentan menos que antafio, las ca
lamidades siguen idénticas. Lluvias diluvianas que inundan las milpas y se
llevan los cultivos, tormentas de viento que levantan la tierra yarrancan
las matas, retrasos en la llegada de la temporada de lluvias, sequia, epide
mias de parasitos y patologias diversas, comprometen las cosechas y dejan
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una parte de la poblaci6n en la necesidad, abriendo el paso a las afeccio
nes. Esas catastrofes son inevitablemente "coraje de Dios': "castigo de
Dios". Pero, compartido por una gran parte de la poblaci6n, el sentimien
to de culpabilidad se hace carga colectiva y mas facil de llevar para cada in
dividuo. Observemos sin embargo que en unos casos (poco frecuentes)
una sola persona lleva la culpa. Asi pasa por ejemplo en Sicuicho, donde se
dice que si alguien azota al Nifio Jesus26 que se encuentra en la iglesia, de
bajo de la estatua a caballo de Santo Santiago (Santo Patrono dei pueblo),
eso provoca de inmediato una tormenta impresionante. Varios testimo
nios estan todavia presentes en la memoria colectiva, y cada vez un nifio
travieso habia sido el culpable. Carrasco (1970: 272) relata hechos seme
jantes con idolos (t'arés), estatuas de piedra que representan deidades pre
hispanicas que algunas personas conservan en sus casas 0 en sus milpas; el
hecho de golpearlas genera tormentas violentas.

El sentimiento de culpabilidad resulta mas pesado cuando el casti
go afecta unicamente a unas cuantas personas, como es el caso en que las
heladas (yawakwa) 0 el granizo (shanowata) perjudican las cosechas; en
este caso, ocurre la mayoria de las veces que s6lo unas milpas se vean toca
das. En la Sierra se dice que el granizo 0 la helada azotan "como por lista",
para tocar solamente a los que han pecado. Obviamente los deterioros mas
temidos son los que afectan el maiz, base de la alimentaci6n. Por esta ra
z6n el pecado se considera siempre en estrecha relaci6n con el grano pre
ciado, sagrado. Se considera como falta el hecho de haber tirado 0 desper
diciado maiz, de haberse negado a venderlo 0 de haberlo vendido a un pre
cio demasiado elevado, de no haber ofrecido las primicias a la iglesia 0 de
no haber pagado el "diezmo" (contribuci6n cuya evaluaci6n se deja actual
mente al juicio de cada uno) a la iglesia durante la cosecha, etc. A la catas
trofe que representa la pérdida misma de la cosecha viene a sumarse un te
rrible sentimiento de culpabilidad (de por si generador de perturbacio
nes), empeorado todavia por la mirada reprobadora de los demas, ya que
no faltan los comentarios para encontrar en los comportamientos de las
vîctimas miles de razones para tal castigo y la oportunidad viene en su
punto para acordarse de una ofensa pasada. No puede haber castigo divi
no que no sea justo y merecido.
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Observemos que existe un término medio para este castigo: la ad
vertencia divina. Asi es coma se percibe la helada incompleta de las matas
de maiz.

Por ultimo, a veces el dafio es individual. En este casa el enojo divi
no afecta a una sola persona, generalmente en su cuerpo, 0 a una sola fa
milia a través de la pérdida de sus bienes. Entre esos dafios, el casa deI ra
y027 (piritakwa) es particularmente interesante en la medida en que ha
guardado un poco de la ambivalencia deI dios de la lluvia. Para los aztecas,
recibir eI rayo, dedo divino, luminoso y aterrador, que enciende los arbo
les y mata los animales y a los hombres, tenia coma compensaci6n el ser
admitido de inmediato en el paraiso, el Tlalocan -pasaba 10 mismo con los
que morfan ahogados 0 a consecuencia de una enfermedad infligida por
TIaloco una de las divinidades deI agua (Soustelle, 1955: 135)-.28 Para los
p'urhépecha actuales, no hay otro paraiso que el de la Iglesia Cat61ica, y eI
unico consuelo de la familia es pensar que "cuando un cristiano muere de
un rayo, Dios pone la lluvia en la carcel". La ambivalencia actual ya no se
refiere a los muertos, sinD a los vivos. En efecto, los que se salvan de tal ex
periencia estan considerados coma seres aparte, algo locos 0 que gozan de
"dotes" particulares, pero siempre diferentes de 10 que eran antes (como 10
recalcan Chevalier y Gheerbrant (1982: 766), "10 que baja deI cielo en la
tierra, es también la fertilidad dei espiritu, la luz, las influencias espiritua
les"). Incluso se dice que antafio hubo quienes, después de esta experien
cia, podian curar... "pero quién sabe si sera cierto". Esta informaci6n nos
recuerda que en el Estado de Morelos, los graniceros siguen siendo nume
rosos (Paulo Maya, 1989). Aparentemente, en la actualidad nadie ejerce ta"
les funciones en la Sierra y s610 Rojas Gonzâlez (1940) menciona entre los
p'urhépecha prehispanicos la presencia de "brujos ahuyentadores dei gra
nizo y de las malas nubes".

Como ya 10 vimos, los dioses de la lluvia, deI viento, de los montes,
etc., podian castigar a los humanos con la violencia de los elementos, con
diciones atmosféricas nefastas 0 también diversas enfermedades. Para los
p'urhépecha,la disyunci6n de las divinidades y la integraci6n de sus pode
res por mitad entre los santos y por mitad entre los diablos, la fusi6n de
conceptos prehispanicos y espafioles mas 0 menos cercanos, la aparici6n
de la medicina "moderna", han debilitado mucho la noci6n de castigo en
el registro de esas patologias. En el casa de los "aires" asimilados al "frio",
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las afecciones se ven principalmente reducidas a un problema de desequi
librio, a una falta de prudencia. En cuanto a las enfermedades "tradiciona
les" provocadas por los espiritus malos (miringwa y 4:ûmbaq,f, cuyas rela
dones con los "aires" ya hemos sefialado) que extravian a la gente en el
monte y los vuelven temporalmente locos. se interpretan raras veces como
castigos; se dice mas a menudo que esos espiritus actuan "por travesura".
La noci6n de castigo es mas perceptible (aunque muy alterada) en el caso
de los que amarran a los nifios que se han dormido en el monte 0 que han
cruzado un rio (y que no han sido llamados por su nombre en el momen
to de la ida 0 deI cruce). En esas situaciones de "pérdida deI espiritu", la no
d6n precolombina de castigo divino sigue manifiesta en todo su esplendor
(Motte-Florac, por parecer).

Prevenci6n y terapéutica

Sin tener acci6n directa sobre esas calamidades, el hombre puede
tratar de limitarlas llevando una vida libre de "pecado", intentando curar
los 0, si a pesar de todo ocurren, dedicandose a alejarlos rapidamente me
diante acciones colectivas 0 individuales, 0 de ambos tipos. Desde la épo
ca prehispanica tales acciones estriban en un sistema de reciprocidad29

hombre-divinidades, establecido bajo la mediaci6n de los sacerdotes. A las
fiestas (que implican el principio de las cargas), ofrendas y rezos deben co
rresponder lluvias, ausencia de catastrofes naturales, clima agradable.

Entre todas las acciones colectivas, algunas se realizan en una fecha
fija y regular, como la misa deI 3 de mayo, dia de la Santisima Cruz. Hace
algunos afios todavia, esta misa se deda en la cumbre de un monte cerca
no (como el oratorio ubicado en ellugar mas elevado deI camino entre Si
cuicho y Pamatacuaro), recordando que en los tiempos prehispanicos ahi
se realizaban rituales30 en honor deI dios de la lluvia para hacerla llegar.
Segun Villa Rojas (comunicaci6n oral mencionada por Aranda Kilian,
1992: 20), "( ...) En algunas regiones de Mesoamérica, en el mes de mayo se
adoraba a una cruz y se le imploraba para que propiciara las lluvias; dichas
cruces estaban asociadas a los cuatro vientos". Facilmente escondido atras
deI simbolo compartido de la cruz, este culto propidatorio para la llegada
de las lluvias se vio transformado en una venerad6n de la Santa Cruz, sig
no de la omnipotencia divina; 10 cual permiti6 conservar cierta relaci6n
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con las cosechas ya que, en este dia, se bendicen las cruces que seran colo
cadas en las milpas para alejar de ellas las calamidades. El valor propicia
torio para la Ilegada de las Iluvias (fundamental en la fiesta prehispanica),
ausente de estas festividades en honor a la Santa Cruz, fue reestablecida
por la poblaci6n en otra ceremonia cuya fecha es variable (pero siempre en
el transcurso dei mes de mayo). Se trata de una misa, pedida y pagada por
la gente deI pueblo, para que Dios les otorgue una buena temporada de
Iluvias. Si, a pesar de todo, la temporada de Iluvias dilata en Ilegar, ponien
do en peligro la cosecha, las efigies de la Virgen, de Cristo, de San Isidro
Labrador (Santo Patrono de los agricultores) 0 también deI Santo Patrono
deI pueblo, se sacan en procesi6n31 hasta los campos, para que puedan
darse cuenta de la extensi6n deI desastre. El recorrido se acaba cerca de un
ojo de agua donde todos comparten una gran comida. Muchas son las his
torias que cuentan los milagros, coma por ejemplo el dia en que una esta
tua de San Juan Bautista habia sido traida hasta el manantial dei puebla
(Pamatacuaro) yen que "baiios"32 y preparativos de la comida habian si
do bruscamente interrumpidos por una tormenta violenta que un cielo to
talmente despojado no permitia prever.

A nivel individual varias practicas profùacticas se realizan, sea en
forma permanente (se puede colocar en la milpa la cruz decorada, bende
cida el dia tres de mayo), sea cuando el peligro aparece. Por esta raz6n es
importante quedar atento por una parte a las fechas y por otra parte a los
marcadores que anuncian la Ilegada inminente de la helada,33 deI grani
zo,34 de una tormenta35 con el fin de realizar, en tiempo ûtil, aiguna prac
tica preventiva. Asi, cuando se quiere desviar una tormenta importante
(siempre precedida por un viento violento) 0 el granizo, para que no atra
viese su propia milpa, se pueden hacer seiiales de la cruz hacia los cuatro
puntos cardinales con agua bendita, con cenizas 0 con palmas bendecidas
en el domingo de Ramos. Pero si ya Ileg6 la tormenta, procede antes que
nada protegerse a uno mismo y por eso, sin cesar y mientras uno va cami
nando, hay que recitar rezos segûn la creencia de cada quien (Santa Barba
ra se invoca a menudo).36 En el casa de quedar esos rezos sin efecto sien
do la persona alcanzada por el rayo (sin que muera), se considera que es
muy dificil curarla. La conmoci6n se trata con fricciones, masajes y, mas
tarde, con tés.
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Las unicas verdaderas enfermedades que se pueden evocar en el
marco deI castigo son, como ya 10 vimos, las que, debidas a los espiritus, a
los "aires", se traducen en los nifios por una "pérdida del espiritu". Su tra
tamiento, basado principalmente en la Hamada deI enfermo por su nom
bre y en rezos, indica su canicter religioso antiguo. Pero su relaci6n con los
fen6menos meteorol6gicos, a través de las divinidades que las provocaban,
se hizo diftcil de leer, escondida por una "diabolizaci6n" uniformizante
que las asimila con otras afecciones pat6genas mas directamente "demo
niacas" (Motte-Florac, por parecer). Estas enfermedades, como se mencio
nan cada vez menos en la Sierra, permiten evocar el problema de la evolu
ci6n cultural que se esta produciendo. La escolarizaci6n, el acceso a los
medios de comunicaci6n, la inmigraci6n temporal regular han empezado,
hace varias décadas, a corroer en forma notable una cultura que el relieve
yel clima habian contribuido, hasta entonces, a preservar. En estos ultimos
afios el proceso se va acelerando, en particular a causa deI mejoramiento
de las vias de comunicaci6n (el asfaltado de la carretera hasta Pamatacua
ro se hizo en 1991-1992). Este acondicionamiento se tradujo rapidamente
en cambios visibles -como la disminuci6n notable deI uso deI rebozo 0 la
desaparici6n de muchas trojes perfectamente adecuadas al clima- 0 de
percepci6n menos inmediata. Es probable que la presencia de las antenas
parab61icas que aparecieron a principios de los noventa (ademas de todos
los demis cambios) tendra nipidas repercusiones sobre 10 dicho y 10 hecho
en relaci6n con el tiempo, a pesar deI profundo deseo de numerosos p'ur
hépecha de la Tierra Fria de preservar sus rakes, su idioma, su cultura.

NOTAS

La denominaci6n de "tarascos", a menudo empleada en la literatura, no es dei gus
to de los interesados que le encuentran una connotaci6n peyorativa. Prefieren el
vocablo "p'urhépecha" que utilizan en su propio idioma (de tradici6n oral) para
hablar de ellos mismos. Tanto el origen coma el significado de ambos nombres han
ocasionado numerosos e inagotables debates.

2 Se trata dei Sistema Montafioso Central 0 Eje Neovoldnico Transverso que atra
viesa el centro de México de oriente a occidente.
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3 La escritura itlt/ica y negrilla permitira, en todo el texto, ubicar las palabras dei
idioma p'urhépecha.

4 La amplitud térmica anual nunca rebasa los 10°C, mientras la amplitud diaria re
basa los 14-15°C (Labat, 1988: 38).

5 Concepto de por si sujeto a variaciones.
6 Los muy numerosos picos volcanicos, cuya altura puede rebasar los 3.000 m estan

separados por valles 0 depresiones que suelen ubicarse entre los 2.000 y 2.500 m de
altura.

7 En su gran mayoria, los datos fueron recopilados entre 1980 y 1986. El ario de 1981
(en el cualla presencia en el campo ha sido continua) constituye la fecha de refe
rencia. Una ultima visita tuvo lugar en el verano de 1993.

8 Aproximadamente 800 kg por hectarea para el maiz (Solomieu, 1981: 26).
9 El carâcter atractivo de la Tierra Caliente es perceptible a través de varios detalles

de la vida cotidiana. Asi, por ejemplo, Velasquez Gallardo (1947: 86) mencionaba
las frutas tropicales coma una de las ofrendas preferidas al dios de los bosques.

10 Este mismo problema de pertenencia es manifiesto en numerosas regiones de Mé
xico. Véase por ejemplo el casa de la Huasteca (Lartigue, 1985).

Il Merece la pena consultar al respecto las obras de: Espin Diaz, J.L., 1986, Tierra [rfa,
tierra de conflictos en Michoacan, Zamora, El Colegio de Michoacan; Vasquez Le6n,
L., 1986, La Meseta Tarasca, los municipios "indigenas", Estudios Michoacanos, El
Colegio de Michoacan, 1: 75-93; De la Pefia, G., et al., 1987, Antropologla social de la
regi6n p'urhépecha, Zamora, El Colegio de Michoacân; Musset, A., 1990, Le Mexi
que, Paris, Masson; Pavageau (1992).

12 Los pueblos de la Sierra constituyen comunidades, "cada una siendo distinta y
opuesta a las demas; aunque muy parecidas en su modo de vida, difieren por su
idioma, su religi6n y mas aun su territorio; luchan para defender su herencia, siem
pre con el sentimiento de estar rodeadas por enemigos; este sentimiento intensifi
ca la cohesi6n interna". (Pavageau, 1992: 49-50).

13 ~or tal raz6n, refleja los fundamentos ideol6gicos de la sociedad (Madsen, 1955;
Currier, 1966; Ingham, 1970; Foster, 1972, etc.).

14 Asi, quitar demasiado rapidamente los zapatos en los cuales se han calentado mu
cho los pies, desplaza el calor desde los pies hasta la boca, donde provoca fuegos 0

postemillas.
15 Seglin el médico pasante que realiz6 su servicio civil en la c1inica de Pamatâcuaro,

las enfermedades tratadas durante la temporada seca de 1980-1981 son las siguien
tes por orden de frecuencias decrecientes: faringo-amigdalitis, bronquitis, gripe,
amibiasis intestinales, varias parasitosis intestinales, piodermitis, sarna, gastro-en
teritis, conjuntivitis, varias tiflas. La responsable dei dispensario de las monjas, en
el mismo pueblo, ha obtenido resultados parecidos.

16 La tos "de calor" es particularmente seca con mucosidades amarillentas, mientras
que en la tos "de frio" estas son blancuzcas.
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17 Como en la medicina de los humores de Hip6crates y Galeno, de la cual proceden,
segun algunos (como Foster, 1979), esas nociones.

18 Tanto en la cllnica civil coma en el dispensario religioso de Pamatacuaro, las gas
tro-enteritis lIegan al primer lugar de las enfermedades en este periodo.

19 Segun Labat (1988: 35), el primer maxima (julio) corresponde a una intensifica
ci6n de los alisios y el segundo (septiembre), a la Uegada de los ciclones tropicales.

20 Las relaciones establecidas entre "aires" y enfermedades son frecuentes en numero
sas poblaciones. SegUn Herzlich y Pierret (1984: 136), "el aire y el clima son los pri
meros factores explicativos de la enfermedad".

21 Para Martlnez Cortés (1965: 57) los T/a/oque son la cuâdruple representaci6n de
11d/oc, en relaci6n con los cuatro puntos cardinales; para Musset (1991: 201) se tra
ta de los compai'leros dei dios de la lIuvia, en realidad "un mosaico heter6clito de
pequefios dioses unidos por un tema mayor, el agua':

22 Como 10 recalca Martlnez Cortés (1965: 57), muchas enfermedades en relaci6n con
los dioses dei agua y deI viento pueden corresponder a padecimientos reumâticos
que afectan las articulaciones y los musculos. Observemos, por otra parte, que la
mayorla de esos problemas presenta un carâcter cr6nico difIcil de curar.

23 Ehecat/, dios deI viento, era una de las advocaciones de Quetzàc6at/, la serpiente
emplumada que tenla fama de curar todos los males y enfermedades.

24 En Espafia, los "aires" se asimilan también con manifestaciones dei Diablo.
25 Este "esplritu" también lIamado "alma" procede dei tonalli de los aztecas, al mismo

tiempo "entidad anlmica" ubicada en la cabeza, que tiene la posibilidad de separar
se dei cuerpo durante la vida (L6pez Austin, 1989: 223-252) y "signo bajo el cual
naci6 el paciente, y por 10 tanto su suerte 0 su destino" (Soustelle, 1955: 223).

26 En 1993, este Nino Jesus fue retirado por el cura de la parroquia por estar, segun su
punto de vista, al origen de prâcticas demasiado alejadas de la religi6n.

27 Pasa 10 mismo con la persona que un torbellino irnpetuoso arranca a los aires (lIa
mado en p'urhépecha "akufts janikua" Iserpiente lIuvia (Velâsquez Gallardo, 1978:
56).

28 Sobre la continuidad de esas creencias en el Altiplano Central de México, véase Ro
bichaux, en este volumen.

29 Para Pavageau (1992: 44-45) "estos mecanismos de contraparte que practican los
p'urhépecha favorecen un sentimiento de espera y de reciprocidad: ventajas mate
riales lIegaran a cambio de sacrificios, de donativos y de rezos. Este sentimiento de
dependencia parece favorecer una actitud de fatalismo y de sumisi6n y moldear
comportamientos pollticos poco participativos':

30 Entre los aztecas, las divinidades de la lIuvia tenlan fama de residir en la cumbre de
los montes: Martlnez Cortés (1965: 57); por esta raz6n, en este lugar se realizaban
fiestas en su honor (Sahagun, mencionado por Ortiz de Montellano, 1990: 195).
SegUn Carrasco (1970: 271), los p'urhépecha dicen que en varias de las cumbres de
la Sierra se encuentran {dolos (estatuas de piedra que representan dioses prehispâ
nicos).
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31 Otras veces, en lugar de sacarlas en procesi6n las ponen "en la carcel" (Pozas, 1962:
48).

32 El bano hacla parte de los rituales realizados en honor de las deidades dei agua; se
puede observar todavla en los "banos" practicados en el Domingo de Ramos una
supervivencia de tal costumbre (Musset, 1991: 207). Es probablemente en este mar
co que se inscribe la fiesta deI "bafio deI Nino Jesus" que se /leva a cabo en Tarécua
to (mapa 1) cada Domingo de Ramos (Pavageau, 1992: 31-32).

33 Cuando varios coyotes vienen a au/lar cerca de las habitaciones (y mas aun si sali6
la luna; Velâsquez Ga/lardo, 1947: 103) va a caer una helada. Segun Barthelemy y
Meyer (1987: 14), pasa 10 mismo si se observan clrculos blancos alrededor de la lu
na.

34 El aullido de coyotes agrupados anuncia el granizo. Para Barthelemy y Meyer
(1987: 14), se dice 10 mismo cuando los coyotes caminan mordiéndose la cola y co
rriendo como locos "para cansarse".

35 Algunas tormentas tienen fama de caer en fecha fija. Por ejemplo, se dice en Pama
tâcuaro que el sâbado que precede la fiesta deI pueblo hay siempre una tormenta
violenta.

36 Carrasco (1970: 269) menciona el rezo de invocaci6n a Santa Barbara (a la que fre
cuentemente se atribuye el rayo): "Santa Barbara Doncella. Librame de tu rayo y de
tu cente/la'~ Se reza también en Espana (Mesa et al., en este volumen).
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Mapa 1 a & 1 b : El Estado de Michoacan en México
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Mapa 1 c : Locallzacl6n de las direrentes zonas deI are. p'urhépecha
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Mapa j ; Temperaturas anuales promedlo
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Mapa 5 : Precipitaciones anuales promedio
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"COSAS DE DIOS"
Anomalías meteorológicas y enfermedades

de las plantas en la Sierra Nevada
(Andes venezolanos)

Pascale de ROBERT*

RESUMEN

La regularidad del clima procura un ritmo a la vida de la sociedad
quien logra también cierto manejo de los riesgos agrícolas. Los eventos
meteorológicos y astronómicos que perturban este orden pueden afectar a
las plantas cultivadas y se atribuyen a manifestaciones de divinidades. Se
analizan las representaciones de los elementos del clima junto con los pro
blemas fitosanitarios que preocupan más y más a los habitantes. En estos
cambios climáticos, agrícolas y sociales, ellos parecen ver el signo de una
degradación en las relaciones de los seres humanos con su entorno natural
y sobrenatural.

ORSTOM, DépartementMilieu et Activités Agricoles. 213.rue La Payette. 75480
ParlsCedex 10.
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ABSTRACT
"Things of God"
Climate, anomalies of the sky and plant diseases in the Venezuelan Andes

The regularity of climate, which permits management of farming
risks and gives a certain rhythm to the life of society, is sometimes distur
bed by meteorological and astronomical events which are interpreted as
divine manifestations and related to human illnesses and plant diseases.
Representations of the elements 'of climate are studied with particular re
ferences to the phytosanitary problems that are of ever increasing concern
to the inhabitants. They seem to perceive in climatic, agricultural and so
cial change the sign of degradation of the bonds that tie people to their na
tural and supernatural environments.

RÉSUMÉ
La pluie et le soleil, le soleil avec la lune. Climat, anomalies du ciel et ma
ladies des plantes dans la Sierra Nevada (Andes vénézuéliennes)

La régularité du climat, qui permet de gérer les risques agricoles et
rythme la vie de la société, est parfois troublée par des événements météo
rologiques et astronomiques compris ici comme des manifestations divi
nes et rapportés aux maladies des hommes et des plantes. Les représenta
tions des éléments du climat sont plus particulièrement étudiées en rela
tion avec les problèmes phytosanitaires qui préoccupent de plus en plus les
habitants. Ceux-ci semblent voir dans les changements climatiques, agri
coles et sociaux le signe d'une dégradation des rapports qui lient les hom
mes à leur environnement naturel et surnaturel.

Es la regular alternancia de estaciones donde dominan la lluvia y el
sol que asegura el crecimiento armonioso de los cultivos de secano. Los
campesinos de las altas tierras marginales de los Andes venezolanos con
fieren por 10 tanto una gran importancia al clima: ajustando sus activida
des a las variaciones espaciales y estacionales de los elementos naturales,
logran enfrentar los rigores que caracterizan a su ambiente como por
ejemplo las bajas temperaturas. Sus practicas se basan sin embargo en la
experiencia de un clima "mediano" sin grandes fluctuaciones, un clima re-
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gular que impone su ritmo al calendario agricola y a la sociabilidad cam
pesina.

Pero el tiempo, por definici6n, es variable. Los habitantes 10 experi
mentan a menudo por relacionar muchos de sus problemas de salud con
fen6menos meteorol6gicos que no ubican en la norma climâtica. Muchas
de estas anomalias se entienden coma manifestaciones de seres sobrenatu
raIes capaces de manipular astros y meteoros para afectar los hombres, los
animales y las plantas cultivadas. Para tratar de mantener cierto equilibrio,
cada unD debe comportarse de manera adecuada y evitar molestar los ele
mentos y los seres de la atm6sfera. Cuando ocurren calamidades suscepti
bles de amenazar la reproducci6n de la sociedad, en particular cuando se
pierden las cosechas, se recuerdan otras irregularidades celestiales como,
por ejemplo, el espectacular encuentro deI Sol con la Luna. A través de es
tas relaciones que establecen entre anomalias deI cielo y des6rdenes sani
tarios y sociales, los habitantes deben enfrentar nuevos problemas tales co
mo los que plantean la introducci6n reciente de pat6genos en sus cultivos.

El orden del clima

La cuenca deI rio de Nuestra Sefiora se extiende entre 8°20'-8°33' de
latitud norte y 70°58'-71°22' de longitud oeste. Esta encajonada en la Sie
rra Nevada cuyas cumbres, cercanas a los 5.000 msnm, dominan la ciudad
de Mérida, capital deI Estado andino de Mérida. En esta cuenca se encuen
tran los pueblos de mayor altura de la regi6n de los Pueblos del Sur que los
citadinos solo conocen, a través de anécdotas, por sus carreteras de tierra
peligrosas 0 las maneras rusticas de su gente (Fig. 1).

En las aldeas ubicadas rio arriba de la cuenca, los campesinos de
Apure cultivan principalmente trigo y papa en asociaci6n con una gana
deria bovina extensiva. Se dicen habitantes de "tierra fria" y su clima, 10 ca
lifican de "cordial, no es muy caliente y tampoco muy frio para nosotros".
La organizaci6n deI paisaje agricola permite resaltar los conocimientos
utilizados aqui en el manejo de los recursos naturales y de los fen6menos
climâticos y micro-climaticos. Los campesinos aprovechan la diversidad
caracteristica deI ambiente montafiero con la repartici6n vertical de sus
cultivos y ajustan el calendario agrfcola tanto con la repartici6n de las pre
cipitaciones coma con el calendario religioso.
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Variaciones verticales

El rio Nuestra Sefiora nace en la cercania deI pico Humboldt para
encontrar, unos 3.000 metros mas abajo y 35 kil6metros mas alla, el rio
Chama en una zona de escasa vegetaci6n xerofitica. AlH, el relieve impide
la penetraci6n de las masas nublosas proveniendo deI Lago y confiere a la
cuenca un clima bastante seco para la zona andina venezolana (Redaud et
alii 1991). TaI particularidad climatica es templada rio arriba con la altura
y por la influencia pluviométrica de los vientos alisios que suben de los lla
nos (Andressen, 1986). La época lluviosa se extiende desde los meses de
abril-mayo hasta octubre-noviembre (Fig. 2). Durante la estaci6n seca
cuando el cielo esta despejado, la amplitud térmica es alta y puede sobre
pasar los 20°C en altura. La sequia relativa dellugar favorece las heladas
que pueden ocurrir a partir de 3.200 msnm cuando el balance energético
es negativo.

Las tierras y las casas de Apure estan esparcidas entre 2.500 a 3.400
msnm rio arriba de Los Nevados1. Estas aldeas se benefician de unas preci
pitaciones medias anuales de 950 mm y de temperaturas medias anuales
que varian, segun la altura, entre 11°C a 5°C (las mas bajas no conciernen el
piso habitado en forma permanente). Por 10 tanto, el clima es mas fresco y
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humedo que en el resto de la cuenca pero sigue siendo adecuado al culti
vo deI trigo hasta una altura de 3.100 msnm en la vertiente sur.

El cereal se cultiva segun un cielo bienal -ineluyendo algunas veces
una rotaci6n con arvejas- y ocupa un lugar privilegiado en el paisaje. Pues
to que los tiempos de barbechos son mas largos que rio abajo (asi como
los cielos de vida de la mayoria de las plantas cultivadas en estas alturas)
las parcelas dedicadas al trigo conforman un mosaico diversificado rela
cionado con los cielos agricolas, las capacidades de drenaje de los suelos y
la exposici6n de las vertientes. No hay ningun tipo de riego en los campos
trigueros y el crecimiento de las plantas anuales sembradas con las prime
ras lluvias, depende de la repartici6n y de la intensidad de las precipitaco
nes. En las partes bajas de las vertientes -humedas, de mayor pendiente y
de menor insolaci6n- se mantienen formaciones boscosas que procuran
lena a los habitantes. Igualmente, los estrechos fondos de valle y las depre
siones humedas no suelen cultivarse porque la acumulaci6n de aire frio
puede producir heladas localizadas.

Ubicadas en el piso triguero y cerca de las casas, las huertas se culti
van con un cuidado muy especial: se aran y deshierban con mayor fre
cuencia y se pueden regar en tiempo de sequia. Los muros de piedra, la
sombra de algunos arboles 0 el modelaje de la topografia permiten selec
cionar el microelima que se considera adecuado para cada cultivo. Las
plantas de papa y haba ocupan la mayor parte de las huertas de Apure aun
que también se logra cosechar maiz y caraotas por debajo de los 2.700
msnm. Se siembran igualmente algunos vegetales (zapallo, cebolla, etc.) y
plantas medicinales (ruda, lino, etc.).

Los habitantes de Apure padecen regularmente de los efectos de las
heladas en sus "rozas", que son pequenas parcelas de papa ubicadas entre
3100 y 3400 m de altura. Para limitar las pérdidas ocasionadas por estos fe
n6menos, cada familia dispone de varias rozas ubicadas en diferentes lu
gares (topografia y microelima variables) que siembra con una mezela de
variedades mas 0 menos resistentes y segun un calendario flexible para po
der escalonar las cosechas. Tales prâcticas aseguran cada ano que una can
tidad minima de tubérculos sea cosechada a pesar de los ocasos elimâticos.
En los Andes centrales, fueron analizadas como una estratégia de disper
si6n de los riesgos agricolas (MorIon, 1991).
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A mayor altura, donde no logran crecer las plantas cultivadas, el ga
nado pastorea en el param02 en semi-libertad gran parte deI ano. La ma
yoda de los bovinos se vuelven a traer cerca de las casas durante la estaci6n
seca para la realizaci6n de trabajos agricolas y también para su alimenta
ci6n: cuando los pastizales de altura resultan afectados por la sequia, las
parcelas trigueras (rastrojos y barbechos) procuran el forraje necesario.
La organizaci6n en pisos diferenciados de los cultivos y de la ganaderia es
ta relacionada con las variaciones altitudinales y estacionales, con las par
ticularidades elimaticas y ecol6gicas dellugar (de Robert, 1993). Los habi
tantes de Apure se acuerdan en reconocer que se benefician de un "buen"
elima, un "elima bueno para nosotros, bueno para el trigo y las habas". Re
feriéndose a este mismo elima, suelen diferenciarse de las poblaciones ins
taladas fuera de las "tierras frias" e ineluso de los campesinos de rio abajo,
que se dicen de "sangre liviana", muy "flojos en el frio y para caminar" y
hasta "delicados" coma la gente de la ciudad.

El ritmo anual

En estas latitudes, la duraci6n dei dia y las temperaturas medias
mensuales varian poco a 10 largo deI ano. El ritmo estacionallo da la re
partici6n de las precipitaciones. El invierno designa aqui la estaci6n lluvio
sa -el veranD astron6mico deI hemisfero norte- durante el cual las cumbres
mas elevadas se cubren de nieve.

Las ultimas lluvias de noviembre anuncian entonces el veranD pero
senalan también el principio deI cielo agrkola con el arado de los barbe
chos trigueros, la "barbechadura", realizado en forma colectiva. En esta
época, los hombres arreglan sus arados de madera y buscan sus yuntas en
el paramo para preparar en conjunto las parcelas que sembranin unos me
ses después. Al terminar aquellas labranzas, los habitantes estan ocupados,
de diciembre hasta febrero y en otras parcelas, en la cosecha y la trilla deI
trigo que se sembr6 el ano anterior. En fin, con las primeras lluvias dei in
vierno, los terrenos "barbechados" son nuevamente arados para la siembra
deI cereal. Con los principios de la "mano-vuelta': pequenos grupos de fa
milias se constituyen cada ano para trabajar de manera mas eficiente al in
tercambiar mana de obra segun un orden codificado y contabilizando ca
da dia de trabajo ("un dia para usted, otro para mi").
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Es asi coma el veranD es la época deI intercambio cuando el cultivo
deI trigo ocasiona reuniones muyapreciadas por ser las casas bastante ale
jadas las unas de las otras. Aquellos trabajos colectivos resultan ser de gran
importancia para los habitantes porque fomentan una vida social mas in
tensa. Desde la madrugada hasta la noche, los integrantes de varias fincas
se reunen en las tierras de unD de ellos para las mismas tareas: los hombres
trabajan en el campo mientras las mujeres preparan, en la cocina y con los
rubros deI que se beneficia deI trabajo, las abundantes comidas repartidas
entre todos para la ocasi6n. Es un tiempo en el cual se fortalecen los lazos
de vecindad, de parentesco y de compadrazgo. Un momento propicio a la
preparaci6n de futuros intercambios, para enterarse y comentar todos los
hechos y eventos locales deI invierno. Durante el verano, ocurren también
numerosas fiestas religiosas que pueden lograr reunir a la mayorfa de los
habitantes de Apure. Entre las mas importantes, se destacan las fiestas de
diciembre, las paraduras de enero (Clarac, 1981) y la Semana Santa que es
tablece el enlace entre estaci6n seca y estaci6n lluviosa.

Al veranD se opone el invierno, una época de poco trabajo yescasas
reuniones. Es un tiempo propicio al "aburrimiento" que describe aqui un
estado depresivo grave a 10 cual resistirfan mejor los habitantes de las tie
rras frias. Cuando ya estân instaladas las lluvias y que las cosechas se han
terminado, gran parte de las plantas cultivadas crece sin mantenimiento
alguno. Los deshierbes regulares de las huertas s610 movilizan una mano
de obra reducida y familiar y es 10 mismo para el cuidado deI poco gana
do mantenido cerca de las casas 0 la preparaci6n, ocasional, de una nueva
roza en altura. Los trabajos agricolas deI invierno son menos pesados y los
que siguen siendo indispensables -deshierbes, aporques, cosecha precoz en
la huerta y fabricaci6n de queso- son generalmente realizados por las mu
jeres. Por 10 tanto durante la época lluviosa, los hombres de la cuenca alta
suelen dejar sus fincas para trabajar coma obreros en zonas agricolas mas
dinâmicas (Mucuchies, cercanias de Mérida). En sus ausencias, los traba
jos de construcci6n y de reparaci6n resultan dificil de emprender porque
exigen una organizaci6n colectiva. El mal tiempo, los caminos danados
por las lluvias 0 el puente que se llev6 el rio dificultan los viajes, incluso
para visitar sus vecinos. En invierno, cada finca parece recogerse en si mis
ma.
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La época de Iluvias también es sin6nima de "los junios" que son "los
meses en que se pasa hambre" (junio-agosto). Esperando las primeras pa
pas, los habitantes deben contentarse a menudo de una sola comida diaria.
Por la falta de alimentos y las intemperies, eIlos se sienten mas vulnerables
en sus cuerpos: las enfermedades son frecuentes y se curan con bebedizos
caseros, pero también dedicando mas tiempo al sueno y pasando dias ta
citurnos cerca deI fogon.

Como ocurre en muchas partes, las estaciones climaticas dan un rit
mo a la vida de los hombres: en el veranD se concentran las principales ac
tividades agrfcolas, en eI invierno las relaciones sociales son mas escasas.
Las variaciones climaticas se reflejan en la sociabilidad y en la intimidad
misma de los habitantes, coma una alternancia entre el denso y el vacio, la
fiesta y eI aburrimiento, la vida y la muerte. Las referencias a la época llu
viosa y mas particularmente a las manifestaciones dei "mal tiempo" apare
cen en forma repetitiva en la etiologia de las enfermedades de los hombres
y de las plantas.

La prevision dei tiempo

La prevision de cambios climaticos suscita pocos comentarios entre
los habitantes de la cuenca alta y ninguno de ellos se reconoce coma un es
pecialista deI clima. Sin embargo, los campesinos practican a veces la pre
vision dei tiempo en particular durante las épocas intermedias cuando el
solo la lluvia tardan en imponerse. Sobre este punto, los de Apure se sien
ten favorecidos porque pueden arar antes de las primeras fuertes Iluvias;
por el contrario, los suelos agricolas de rio abajo, arcillosos y compactos,
resultan impenetrables por tiempo de sequia.

Durante el mes de enero, se evalua el tiempo de todo el ano que em
pieza a través de observaciones meteorologicas: los fenomenos atmosféri
cos de los dace primeros dfas indican las tendencias climaticas de cada mes
(es "la pinta") y los de los doce dias siguientes permiten confirmar 0 corre
gir estas predicciones (es la "repinta"). La practica de pinta y repinta es
bastante difundida en las zonas rurales de los Andes venezolanos (Clarac,
1981). Como 10 muestra Katz, quien describe una "pintada de meses" si
milar en México, los principios de este pron6stico meteorologico tienen
probablemente unas raices europeas (Katz, 1994)3.
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El almanaque que se vende en el mercado de Mérida y en todo el
pais propone también unas previsiones climaticas anuales indicando los
fen6menos meteoro16gicos dominantes segun los ciclos lunares. Para el
mes de abril de 94 por ejemplo, prededa "vientos fuertes" después del
cuarto menguante, "llovizna" entre la luna nueva y el cuarto creciente, un
tiempo "nublado y câlido" hasta la luna llena y, para terminar el mes, "llu
vias frecuentes"4. Los habitantes de la cuenca alta consultan a veces el al
manaque pero sin fervor 0 por pura curiosidad. Los muy escasos adultos
que dicen saber leerlo se apoyan también en sus observaciones personales.

Los colores de aigunos crepusculos indican un cambio de tiempo
(tojo) 0 la llegada de lluvia (amarillo), la luna "volteada Dacia los Llanos"
sefiala generalmente la inminencia de un "tiempo de invierno': el compor
tamiento de algunos animales anuncia la lluvia (las hormigas salen nume
rosas, el pato chupapiedra vuela deI rio hacia la sierra) 0 un cambio de
tiempo (los tâbanos son mâs numerosos). Como en otros lugares de los
Andes venezolanos, el pasaje de pajaros (Echevarria, 1988) 0 el aspecto de
plantas silvestres y cultivadas (Lopez, 1990) pueden igualmente utilizarse
en el arte de las previsiones meteorol6gicas. A pesar de ello, algunas de es
tas reglas dejan a numerosos habitantes de Apure escépticos. Ellos prefie
ren conformarse de previsiones menos atrevidas: hay viento y lluvia en in
vierno y mucho sol en verano.

Aquel aparente desinterés para las técnicas adivinatorias, cuyo domi
nio se deja a sabios citadinos (almanaque), pudiera ser un resultado de la
erosi6n de conocimientos tradicionales. Pero demuestra también cierto fa
talismo frente a los acasos climâticos, 10 cual debe estar ligado a las repre
sentaciones locales deI c1ima. En efecto, el c1ima no solo se determina aqui
con posiciones geognificas particulares 0 con el movimiento regular de los
astros. Depende igualmente deI querer de seres invisibles quienes pueden,
en cualquier momento, perturbar el curso ordinario de las estaciones. En
estas condiciones, bien se puede entender que los campesinos acuerdan un
valor muy relativo a las previsiones meteorologicas locales y nacionales.

Las anomaHas deI cielo

Las particularidades climâticas dellugar participan entonces del or
den deI mundo que los hombres no pueden influir aunque logran reducir,
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por ejemplo, la probabilidad de riesgo agricola con la ubicaci6n adecuada
de sus parcelas cultivadas. Los habitantes de Apure se someten por 10 tan
to a los efectos de la lluvia y deI viento en invierno, a los deI sol y de las he
ladas en verano. Pero aqueI clima ordinario, "buen" c1ima, puede ser per
turbado por fenomenos inesperados cuya naturaleza y fuerza son dificiles
o imposibles de predecir. Bien sean localizados 0 de gran extension, desa
rreglan eI tiempo y afectan directamente la sociedad mediante enfermeda
des de los hombres, de los animales y de las plantas cultivadas. Interpreta
dos coma manifestaciones sobrenaturales, aquellos eventos responden a
conductas humanas descuidadas 0 irrespetuosas. Algunas anomalias -0 sus
supestos efectos en el cuerpo humano- pueden entonces evitarse confor
mandose con algunas reglas elementales y cuidando los diferentes duenos
deI c1ima. Ciertas anomalias, generalmente mas graves, se interpretan co
mo signos nefastos para eI conjunto de la comunidad. En fin, cada una de
ellas parecen producirse mas en algunos lugares y en algunos momentos
deI ano.

Las aguas, los aires, la neblina

Una fina Iluvia, un viento seco 0 una neblina persistente pueden
atribuirse, en cierto contexto 0 en lugares particulares, a los seres de la na
turaleza capaces de jugar con los eIementos deI clima. Los habitantes saben
distinguir los fenomenos meteorol6gicos ordinarios -tal coma la lluvia deI
invierno necesaria para el crecimiento de las plantas- de los, menos regu
lares, a través de los cuales se manifiestan los "arcos" por ejemplo.5 Su
identificaci6n tiene un papel particularmente importante ya que puede ser
la causa de numerosas enfermedades. Aquellos seres invisibles que poblan
la atm6sfera y hacen un poco el tiempo muestran la importancia singular
que se confieren aqui a los acasos c1imaticos.

Los arcos son seres acuaticos. Prefieren las aguas estancadas a las
aguas corrientes y las aguas deI cielo a las que salen de la tierra. Por ello,
viven generalmente en los charcos y pantanos ubicados tanto en el territo
rio de los hombres como en el paramo. Su presencia puede ser atestigua
da por unas algas que son "como espuma" y de color rojizo: encontradas
en la superficie de estas aguas, se designan como "mierda de arco". Sin em
bargo, cualquier agua puede ser habitada por un arco, inc1uso el agua de
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consumo cuando se le encuentra unos reflejos irisados (color de arco iris),
10 que explica que los campesinos eviten de caminar sin sus sombreros ba
jo la lluvia y que prefieren tomar el agua hervida que se guarda cerca deI
fog6n al agua fria de los riachuelos.

Los arcos son responsables de la mayoria de las enfermedades de
piel correspondiendo a diferentes patologias (eczema, sarnas, ulceras) y
solo se les atribuye acciones maléficas. El "mordizco de arco", para el infor
tunado quien habni pisado un charco, se manifiesta coma una llaga incu
rable capaz de llevar la victima a la mùerte. Vnos sintomas parecidos a los
de la sarna se atribuyen a un contac'to con un agua demasiado fria 0 con
taminada, por ejemplo al dejarse mojar por la "brisa de arco". En esta llu
via fina y penetrante igualmente designada coma "orina de arco", los cam
pesinos reconocen las irrisaciones deI arco iris que no colorea la llovizna 0

brisa ordinaria.6 En las tierras habitadas y cultivadas, las diferentes catego
rias de precipitaci6n (lluvias, llovizna, granizo, tormenta...) se atribuyen a
manifestaciones maléficas solamente cuando se producen en momentos
inesperados (de manera repetida durante la estaci6n seca por ejemplo) 0

cuando permiten explicar, a posteriori, el malestar de algunos individuos.
La salud deI cuerpo humano depende en efecto de cierto equilibrio -ni
muy frio, ni muy caliente- que conviene conservar 0 restablecer con una
conducta y una alimentaci6n adecuadas (de Robert, 1993)7. Las personas
mas fragiles (antes y después deI parto, durante las menstruaciones, des
pués de un trabajo intenso, en estado de ebriedad, etc.) se ven mas facil
mente afectadas por las enfermedades relacionadas con los meteoros que
son generalmente "frescas".

Los "aires" se manifiestan para vientos repentinos 0 imperceptibles
movimientos deI aire. Pueden ocasionar hinchazones 0 provocar la fiebre
y los escalofrios deI "pasmo". Durante el mes que sigue el parto, la mujer es
muy sensible a este fen6meno y s6lo sale de su hogar envuelta de ropas ca
lientes. Su bebé es igualmente protegido de los elementos climaticos y se
dice que una corriente de aire puede dejarlo bizco para toda la vida.

Aquellas entidades que son los aires y los arcos -algunas veces Hama
das "espiritus - son asociadas a patologias muy diversas y prefieren mani
festarse en el territorio de los hombres. La época lluviosa y las estaciones
intermediarias resultan ser los momentos mas propicios tanto para esas
enfermedades coma para los eventos meteorol6gicos extraordinarios. Asi
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como algunos fen6menos perturban el orden de las estaciones y deI tiem
po ordinario, igualmente son asociados directamente a los desajustes deI
equilibrio deI cuerpo humano.

La neblina no ocasiona ninguna enfermedad en particular. Al con
trario, los montafieros no dejan de resaltar la belleza deI dia cuando des
cubren sus paisajes usuales nublados. Sin embargo, en el paramo, la nebli
na es una manifestaci6n privilegiada de los "cheses" quienes, al igual que
los arcos, son seres deI agua. Viven en el fondo de las lagunas y se mues
tran algunas veces con aparencia humana. Los cheses parecen disponer de
poderes mayores a los de los arcos pero no siempre son hostiles a los hom
bres. La neblina encontrada en altura resulta sin embargo un presagio de
mal augurio e invita a los viajeros al respeto y al silencio. La neblina es al
go mas que un simple fen6meno de condensaci6n y de la misma manera
que una lluvia puede ser "orina de arco", la neblina es a veces el "aliento de
ches" (Echevarria, 1988). Cuando hay neblina, e incluso en la ciudad capi
tal, se suele hablar en voz baja.

Cuando se pone bravo el paramo

Asi coma existen épocas mas fértiles en anomaHas meteoro16gicas,
hay un lugar donde el clima resulta ser mas particularmente imprevisible:
el paramo. Las tierras de altura, escasamente frecuentadas por los hom
bres, estan igualmente sujetas a los cambios estacionales deI clima: son
marcados por las transformaciones de la vegetaci6n (bien conocidas por
los que recojen plantas medicinales) y los movimientos deI ganado. Sin
embargo, al hablar de sus experencias en el paramo, los campesinos resal
tan ante todo las manifestaciones de "mal tiempo": vientos, lluvias, nebli
na, nieve, tormentas. Distinguen también diferentes tipos de paramo de
signados coma "manso", "bravo" 0 "verdadero" segun la fuerza y el poder
de este espacio bastante personalizado.8

La visita ocasional de los hombres y la presencia de los animales do
mésticos reducen el caracter maléfico deI paramo segun un proceso de
amansamiento en el cual el ganado tiene un papel muy importante. En
efecto, se supone que los bovinos mantienen connivencias particulares
tanto con los hombres como con los "cheses': Aunque fuera una paradoja,
aquellos animales de origen europeo sirven hoy en dia de enlace entre la
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poblaci6n andina y los ultimos representantes de un pante6n empanado
por siglos de cristianizaci6n.

En su territorio, los cheses manipulan en particular los elementos dei
clima siguiendo una 16gica que desafla las leyes meteorol6gicas mas elemen
tales deI mundo de los hombres. El tiempo que hace en el paramo depende
también, 0 tal vez en primer lugar, deI humor de sus habitantes y duenos
que son los cheses.9 Cuando el "paramo se pone bravo': el caminante de un
dia despejado puede extraviarse, perder el sentido 0 la raz6n e incluso desa
parecer para siempre en una tormenta repentina. Para otros, mas afortuna
dos, la espesa neblina escampara milagrosamente y aparecera un "jardin" de
plantas medicinales 0 el buey perdido desde mucho tiempo. Los campesi
nos nunca van al paramo sin necesidad, al contrario de los citadinos mon
taneros que se pasean por placer cerca de las cumbres.

Hay que resaltar que a través de aquellos fen6menos meteorol6gi
cos, el paramo manifiesta el sentimiento que le inspira una persona parti
cular en un momento dado. Se dice que el paramo "se pone bravo", que "le
dio rabia" 0 que "se puso rurico" aunque también puede experimentar
simpatia y ternura si alguién "le cae en gracia", si "le agarr6 carino" 0 que
"le quiere bien". Para intentar amansar aquel espacio insumiso de caracter
tenebroso, los campesinos respetan comportamientos y rituales especiales
cada vez que deben ir en altitud. Los caprichos dei paramo pueden ser re
gulados por intermedio de los santos y patrones locales invocados en la
tormenta. Ante todo, conviene evitar de molestar la quietud de la monta
na con gritos 0 el ruido de un derrumbe y manifestar su respeto cuidan
dose muy especialmente de las lagunas en las cuales no se debe pescar.
También se hace regularmente ofrendas de "miche" (aguardiente de cana)
y de "chim6" (pasta de tabaco), ambos muy apreciados por los cheses. Es
as! coma se puede esperar amansar el paramo que conserva toda su liber
tad para establecer relaciones privilegiadas con las personas de su gusto 0

senalar su descontento 0 su mal humor por medio de alguna tormenta.
En estas montanas, y as! coma 10 muestra Bernand para Ecuador, el

paramo posee un clima propio que nadie puede predecir (Bernand, 1985).
El tiempo que reina cerca de las cumbres depende aqui de la reIaci6n sin
gular que cada visitante sabra establecer con los seres de la montafta.
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Astros y meteoros: las "cosas de Dios"

Los des6rdenes c1imaticos no se Iimitan solamente a los espacios sil
vestres dei paramo. En el territorio de los hombres, los "arcos" 0 los "aires",
importantes actores en la etiologfa de las enfermedades de los habitantes,
se manifestan discretamente. Designan sus vktimas en forma individual
entre los descuidados y por 10 tanto no pueden ~onsiderarsecoma verda
deros maestros deI dima cuyos elementos no manejan totalmente. La su
cesi6n armoniosa de las Iluvias que riegan y dei sol que hace madurar el
trigo es aquf obra de Dios, y es 10 mismo para todo evento capaz de rom
per el orden deI cual depende las cosechas y por 10 tanto los habitantes.

Desde las tierras habitadas y cultivadas, las manifestaciones divinas
se reconocen por su caracter espectacular y/o por sus efectos catastr6ficos
sobre la producci6n agrkola. Se expresan por el intermediario de los me
teoros -con una amplitud 0 unos efectos nunca superados por las anoma
lfas ya evocadas- y de los astros coma la Luna, el Sol y la Tierra cuyos com
portamientos se relacionan igualmente al c1ima ya las enfermedades. lO De
hecho, los habitantes se refieren a las "cosas de Dios" para cualquier even
to que juzgan fuera de 10 normal, es decir excesivo, inusual 0 repetitivo, y
en ello peligroso para toda la sociedad y no solo para individuos coma ve
nfa al casa hasta ahora. Plagas coma el granizo que destruye cosechas en
teras, epidemias graves, terremotos e incluso la guerra 0 el antiqufsimo di
luvio, estan relacionadas con fen6menos celestiales.11 En aquellos eventos
extraordinarios que perturban el mundo y trastornan el orden de los ele
mentos naturales, los habitantes reconocen la mana de Dios que se mani
fiesta a los hombres. Los des6rdenes astron6micos, telûricos 0 meteorol6
gicos se interpretan coma advertencias para reforzar la fe 0 el temor con la
demostraci6n de poderes, pero algunas veces también con castigos. Esto es
el casa cuando los movimientos de la Tierra 0 las anomaHas dei cielo se
acompafian de catâstrofes agrkolas.

Al momento de evocar las "cosas de Dios", el eclipse solar es gene
ralmente el primer ejemplo citado. Del nombre de aquel espectacular fe
n6meno astronomico derivarfa el término de "clis': una noci6n que cubre
fen6menos de diferentes naturalezas ya la cual los campesinos dan actual
mente una importancia particular. Si la clis puede ser el ~c1ipse solar tam
bién Ilamado "oscurana': describe con mas frecuencia algunos fen6menos
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meteorol6gicos y problemas precisos que afectan a las plantas cultivadas. 12

Se dicen "clis" los aguaceros que perturban un dia seco y caliente 0 una no
che clara, los vientos con lluvias intermitentes, las lloviznas de los dias so
leados que acompafian algunas veces un arco iris. La clis describe entonces
la mezcla 0 la sucesi6n rapida en un lapso corto de fen6menos que carac
terizan el invierno y el verano, de astros 0 de meteoros de naturaleza "ca
liente" y "fresca': En fin, una clis se reconoce en los sintomas que condu
cen a la pérdida de una cosecha: las hojas se "queman" y los tubérculos se
"pudren" 0 la planta se "seca" antes de que los granos puedan "cuajar"13.

Aunque algunas clises parecen ser fen6menos comunes e incluso di
ficiles de observar por ser inadvertidos, describen igualmente cierto esta··
do de confusi6n entre los elementos. De este punto de vista, un tiempo de
verano en invierno tiene la misma significaci6n que un instante de noche
en el dia 0 que un terremoto. Por 10 mismo, la combinacion de dos esta
dos opuestos en la misma planta (hojas secas y raices podridas) es una per
fecta réplica, en las parcelas de los campesinos, de los des6rdenes observa
dos entre los astros y los meteoros.

Todas las anomalias deI cielo observadas en el paramo y en el terri
torio de los hombres se refieren a una ruptura de equilibrio, a una suspen
si6n deI orden ordinario (estaciones climaticas, salud, ciclos de produc
ci6n). Conviene subrayar que los arcos, los aires y los cheses atacan a la in
tegridad fisica de individuos, a sus cuerpos, mientras que las "cosas de
Dios" afectan en primer lugar la producci6n. TaI diferencia es muy impor
tante: de los primeros, los campesinos pueden esperar cierta clemencia
gracias a su propia vigilancia. Mediante una ralaci6n individual y personal
se puede eventualmente negociar con ellos. En cambio, las "cosas de Dios"
parecen mucho mas dificiles de gestionar ya que en estos casos, es el con
junto de la comunidad que se ve implicada y a veces afectada. Cuando per
turban el curso habituaI deI clima, cuya regularidad y moderaci6n son ne
cesarias para el desarrollo de los cultivos, se asimilan generalmente a cas
tigos colectivos que sancionan actos en los cuales las victimas no siempre
han participado (no respecto de los dias santos y de las practicas religio
sas, ruptura de las reglas de sociabilidad).
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Los des6rdenes de la producci6n

Cuando los acasos climaticos dafian los cultivos, es la sobrevivenvia
de la familia cuyas tierras fueron afectadas que es amenazada e incluso a
veces, la de toda la comunidad. Las irregularidades climaticas pueden al
canzar proporciones importantes ya que los habitantes disponen de una
sola cosecha anual y que no tienen los medios para compensar, por ejem
plo, la insuficiencia de las precipitaciones con un sistema de riego. Aunque
existen practicas culturales para gestionar los riesgos agricolas, no siempre
evitan los efectos de fluctuaciones climaticas demasiado inusuales. Por 10
tanto, hasta el momento de guardar sus cosechas, los campesinos se abstie
nen de pronosticar sus resultados dejados a la voluntad de Dios: "si Dios
quiere, tendremos papitas".

Esta actitud un poco fatalista traduce también la impotencia de los
habitantes frente a la degradaci6n de sus condiciones de vida y medios de
producci6n. Ciertos eventos que no pueden ser entendidos coma meras
consecuencias de descuidos personales. Las representaciones deI clima, y
mas particularmente de los acasos climaticos, deben aprehenderse en la
problematica global de la percepci6n deI cambio: las transformaciones de
las condiciones climaticas, agricolas, sanitarias y sociales resultan aqui in
timamente ligadas. Al mismo tiempo que ven multiplicarse las irregulari
dades climaticas, los habitantes observan una proliferaci6n de enfermeda
des entre las plantas y los hombres. Muchos campesinos deIatan igualmen
te la degradaci6n de aIgunos de los valores que hacen la cohesion de su co
munidad. Las relaciones que reconocen entre la evolucion deI clima y los
problemas de sus cultivos traducen, tal vez, las nuevas dificultades que de
be resolver esta pequefia sociedad marginalizada de los programas de de
sarrollo regional.

Dias aciagos

Mientras las iras del paramo se dirigen hacia individuos, las anoma
lias deI cielo observadas desde las tierras cultivadas son susceptibles de
afectar toda la poblaci6n. Para no arriesgarse en provocarlas, cada unD tie
ne que respetar el calendario religioso y en particular los "dias aciagos". En
estos dias, coma ocurre cada domingo y en numerosas fechas dei calenda-
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rio cat61ico, los campesinos no emprenden ni trabajos agricolas ni tareas
exigiendo un esfuerzo ffsico. Los que se dejarian llevar por la "gana" de tra
bajar arriesgan un accidente grave ("se voltean los bueyes 0 se hiere uno",
"se puede morir uno") durante un lapso corto pero determinado por Dios
y conocido de El solo.

Los dias aciagos se festejan el6 de febrero, el28 de abril, el16 de no
viembre y también el primer lunes de agosto, dia en el cual se toma un be
bedizo de ruda (Ruta graveolens) para protegerse durante un ano entera de
los mordizcos de cualquier animal (y de los mojanes). Algunas familias
consideran igualmente el 5 de marzo, el 22 de febrero y el 7 de agosto co
mo dias aciagos, 10 que permite pensar que la lista de estas fechas particu
lares pudiera alargarse en un calendario bastante flexible y siempre reno
vado en funci6n de experiencias locales. En estas fechas, los ancianos vi
vieron un terromoto ("temblor") 0 un eclipse solar ("oscurana") que los
actuales habitantes todavia recuerdan con mucho detalle. "Dedan que ve
nia un temblor cada media hora y asi durante 15 dias... Eso es cosa de Dios,
hay que respetar los dias aciagos': Los dias aciagos conmemoran entonces
unas "cosas de Dios" mas espectaculares y recuerdan que las manifestacio
nes de Dios pueden a1canzar dimensiones terribles. Sin embargo, el recuer
do de calamidades terrestres que van a la par que estos des6rdenes astro
n6micos y teluricos parece menos seguro puesto que, segun los habitantes,
anuncian igualmente la "clis" de las cosechas, la guerra 0 una terrible tor
menta.

La memoria colectiva conserv6 numerosos detalles descriptivos, en
términos espaciales 0 cronol6gicos, de los dfas aciagos ubicados con preci
si6n en el calendario anual. Sin embargo, resulta diffcil determinar la fecha
exacta de los eventos en el tiempo largo, en la historia de esta sociedad. En
una sociedad donde los hechos y los gestos de mas de dos generaciones se
confunden con el pasado mitol6gico, vale reca1car la fuerza de aquel re
cuerdo gracias a la colaboraci6n de un astr6nomo. 14 Para el cuadro si
guiente, Laques ca1cul6 las fechas, las horas y los porcentajes de superficie
solar ocultada por la Luna para todos los eclipses parciales y totales que
ocurrieron desde 1850 en Apure. El mas espectacular, un eclipse total cu
yo maximo se a1canz6 a las 10:49 am, tuv61ugar el 3 de febrero de 1916.
Con tres dias de diferencia, corresponde al dia aciago deI 6 de febrero con
memorando un evento que la decana de Apure ubica en su pequena ninez:
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"se hizo de noche coma a las 10 de la manana. Mi marna contaba que se
puso tan oscuro que las gallinas se fueron a dormir".lS

Cuadro 1: eelipses solares en el paramo de Apure (L: 71° 0, lat: 8°30'
N), desde el ano 1850, en horas diurnas (7 am a 6 pm) y con 80% 0 mas
de superficie solar ocultada (Pierre Laques, corn. pers.).

tipo: CT = "centrale totale", CA = "centrale annulaire"; local: porcentaje de
superficie solar ocultada por la luna en el Paramo de Apure; altura: angulo
con el horizonte dei sol en el momento dei maximo; hora: hora dei maxima
dei eclipse (tiempo universal); C: "conjonction"= hora dei fenomeno en rela
cion con la tierra.

Ano fecha tipo local altura hora (TU) C (TU)
1861 31/12 CT 80% 17° 12:18 13:50
1886 29/07 CT >90% 9°15 11 :17 12:55
1916 03/02 CT ± 100% 59°15 15:49 16:02
1940 01/10 CT 80% 7°15 11:05 12:43
1973 24/12 CA 80% 36°31 13:48 15:04
1991 11/07 CT 80% 37°01 20:23 19:07

Los dias aciagos no se relacionan siempre con eventos c6smicos y
todos los eelipses solares tampoco se enmarcaron en el calendario religio
so. La memoria de aigunos de estos pudo empanarse con otras fechas im
portantes: asi los eelipses parciales deI ultimo dia deI ano 1861 0 de la Na
vidad deI 1973. Otros eelipses pudieron pasar inadvertidos 0 ser menos
impresionantes por causa de condiciones de nubosidad (el dei 11/07/91 en
la época lluviosa) 0 de luminosidad (los que alcanzan su maximo en la
mananita). Por otra parte, el sistema de fallas de Bocon6 explica la fre
cuencia de los movimientos sismicos afectando a la regi6n y no hay duda
que puedan relacionarse otros dias aciagos con fechas de terromotos mas
violentamente perceptibles (el 16 de noviembre conmemora un "tem
blor").

De cualquier manera, la memoria de estos eventos deI pasado sigue
siendo selectiva. En este prop6sito, conviene resaltar que los dias aciagos
imponen un dia sin trabajo en los tres momentos deI ano mas cargados en
tareas agricolas, 0 sea los relacionados con el cielo deI trigo: en la ciega (6
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de febrero), las siembras (28 de abril) y los arados de barbecho (16 de no
viembre). En cuanto al primer lunes de agosto, se ubica en toda la estaci6n
de lluvias durante la cuallos cultivos se encuentran mas expuestos a las
"dises" en razon de la humedad. Esta observaci6n parece dar a los dias
aciagos una funci6n de (garde-fou?§): en las épocas donde la intensidad de
los trabajos colectivos y la amplitud de los medios desplegados para traba
jar la tierra pudieran hacer olvidar la fragilidad de las obras humanas, la
sociedad escogi6 conmemorar la potencia de Dios.

Sin embargo, manifestaciones divinas por medio de eventos tan ex
traordinarios como edipses y terremotos son bastante inusuales. En cam
bio, todos los habitantes reconocen que las "dises" relacionadas con fen6
menos meteorol6gicos anormales son mas numerosas y, puesto que afec
tan a las plantas cultivadas, toda la sociedad se ve amenazada. Aquellos
eventos menos espectaculares pero repetitivos sancionan comportamien
tos humanos irrespetuosos. Aunque sea compartida, tal responsabilidad
resulta muy pesada para los habitantes de la cuenca alta.

De las plantas enfermas

Aunque dispongan de cultivos bastante sanos, los campesinos de
Apure reconocen dos tipos de problemas susceptibles de dafiar las cose
chas: los que se atribuyen a la presencia de pequefios animales en los sue
los y las plantas y cuyos origenes se deben buscar en las irregularidades di
maticas. Hay que subrayar que, con la excepci6n de los dafios ocasionados
por animales domésticos 0 silvestres, todos los problemas de las plantas
cultivadas estan mas 0 menos relacionados con la meteorologia local. Los
"meones'~ un hemiptero no identificado, se multiplican en tiempo de se
quia en los campos de trigo mientras que algunas larvas estarian mas nu
merosas en las tierras humedas 0 en época lluviosa. Sin embargo, los gusa
nos, larvas 0 insectos que son visibles se quitan eventualmente a mano, en
la huerta no suelen preocupar tanto. 16 Puesto que se integran a la cadena
alimenticia en la cual "cada uno tiene que encontrar su comida", se sopor
ta su presencia. Siempre ocasionan estragos pero sin poner realmente las
cosechas en peligro. Por otra parte, su caracter dafiino se ve compensado
por algunas ventajas ya que sirven de complento alimenticio a los anima
les domésticos (gallinas, perros) y que la fauna peIagica se utiliza como in-
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dicador de la cualidad de los suelos agricolas. 17 Algunos se quejan sin em
bargo de la rosquilla, del gusano blanco 0 dei pasador (Spodoptera sp.,
Premnotrypes sp, Liriomyza sp.?) que habrian sido introducidos hace algu
nos afios con semillas de papa contaminadas.

Los problemas fitosanitarios que los habitantes relacionan con los
acasos climaticos siguen siendo los que mas les preocupan hoy en dia. Las
heladas y la sequia afectan normalmente una baja proporci6n de los culti
vos y las pérdidas que pueden ocasionar se toman en cuenta en el momen
to de organizar la siembra. Por 10 general, se consideran coma particulari
dades ineludibles dei clima local.

Por 10 tanto, es la "clis" que los campesinos consideran hoy en dia
coma la mas importante causa de estragos en los cultivos y, por 10 menos,
la mas anormal. Antes de provocar la putrefacci6n de la raiz y la muerte de
la planta, la clis se manifiesta con un arrugamiento, resecamiento 0 man
chas en las partes foliares sin que haya evidencias de la presencia de para
sitos. Segun la "fuerza" dei evento se pierde unas partes mas 0 menos gran
des de la cosecha. Asociadas a las anomalias meteorol6gicas ya comenta
das, las dises son mas frecuentes en tiempo humedo y caliente donde al
ternan lluvias y escampos 0 sea durante el invierno y en algunos afios mas
humedos. Afectarian también a menudo las parcelas ubicadas cerca de un
pozo de agua 0 incluso a orillas de los rios, "por las brisas que caen en el
rio': Aunque afectan desde algun tiempo a las habas y, muy raras veces al
trigo, la clis sigue siendo una enfermedad tipica de la papa.

Varios autores sefialan, para otras comunidades campesinas ameri
canas, una relaci6n similar entre fen6menos meteorol6gicos yenfermeda
des de las plantas. En Ecuador, la lancha es una lluvia muy fina con grani
zo que provoca una clase de podredumbre en los cultivos (Bernand, 1985).
En este mismo volumen, Nates Cruz y Céron evocan la chamusquina co
lombiana que amarillenta las hojas dei maiz inmaduro en tiempo de llu
via y sol susceptible de atraer "arco", mientras Katz analiza, entre los Mix
tecos, el chahuistle que seca 0 pudre las matas dei maiz. En Honduras, Ben
tley (1991) intent6 cruzar conocimientos tradicionales y cientificos en re
laci6n con las enfermedades de los cultivos y estudi61a noci6n de hielo que
incluye problemas fitosanitarios similares a la clis. Como 10 constata para
el hielo, solo una observaci6n sistematica in situ de plantas enfermas po-
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drfa permitir la caracterizaci6n de las diferentes patologias induidas en la
categoria clis.

La propagaci6n por tiempo hûmedo y caliente asi coma los sinto
mas observados hacen pensar en un hongo coma por ejemplo el Phytopht
hora, pero es probable que las dises puedan originarse de otros parasitos,
bacterias, virus e induso de problemas de oligotrofia, de exceso de hume
dad 0 aun de heladas. En efecto, para realizar su diagn6stico en el momen
to de comprobar la enfermedad, los campesinos asocian el tipo y la impor
tancia deI desgaste con sus recuerdos meteorol6gicos recientes a la par que
consideran las particularidades de la parcela: microdima y riesgos de he
ladas, variedades sembradas mas 0 menos resistentes, problemas anterio
res que no se pudieron curar, etc. Pero a veces, se descubre demasiado tar
de los efectos de la "clis" en las rozas. Ya que los campesinos de Apure no
se benefician de las acciones de apoyo técnico organizadas en algunas re
giones agricolas mas favorecidas, no cabe duda que les faltan conocimien
tos fitopatol6gicos para determinar las causas reales de las enfermedades
de sus cultivos.

Por las mismas razones, sus medios de acci6n se ven limitados. Si
una fuerte clis afect6 el conjunto de las plantas, la parcela se deja abando
nada durante uno 0 dos anos. Algunas partes de la huerta cultivadas de
manera mas intensiva pueden beneficiarse de cenizas deI fog6n para pre
venir la enfermedad. El ano que sigue la enfemedad, se intenta sembrar
otra planta 0 se privilegia asociaciones y rotaciones de cultivo.

Cualquiera sea la 0 las causas de las clises, éstas se manifiestan coma
un desarreglo deI ciclo vegetativo de las plantas cultivadas y un testimonio
de cierta confusi6n entre los elementos deI clima. Las enfermedades de las
plantas, asi coma las enfermedades de los hombres, se describen aqui co
mo una ruptura de equilibrio en la cuallos fen6menos meteorol6gicos tie
nen un lugar muy importante. Por el hecho que parecen mas frecuentes y
mas generalizadas que en el pasado, estas enfermedades preocupan mas
especialmente a los habitantes.

El tiempo que hay, el tiempo que pasa

Los campesinos hablan de estos problemas fitosanitarios coma de
una dase de gangrena difusa e insidiosa bastante dificil de controlar hasta
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el momento. Segun'dieen los ancianos, las cosechas eran mejores en el pa
sado y las dises mas espectaculares pero mucho mas escasas. Las plantas de
hoy pareeen afectadas por la mas minima irregularidad dimatica cuyas
consecuencias las tiene que soportar todo el mundo, induso los que respe
tan rigurosamente las tradiciones agricolas y religiosas. Entonees, tquién
tiene la culpa? Para explicar aquellos cambios de gran importancia para
ellos, los campesinos se refieren en primer lugar a la evoluci6n de la socie
dad y de la agricultura desde haee unas décadas.

La progresi6n de las enfermedades de las plantas cultivadas se vio
favorecida por las semillas seleccionadas (sobre todo de papas) que los
campesinos adquirieron en las zonas agricolas "modernas" durante sus
viajes y migraciones estacionales. El intercambio de productos agricolas es
una practica muy antigua en los Andes, pero a los habitantes de la cuenca
alta, les resulta cada vez mas dificil procurarse de las diferentes variedades
aut6ctonas de papas negras (Solanum andigenum) que siguen cultivan
do.I8 Cuando la escasez de alimentos les obligan a usar parte de los tubér
culos reservados para la siembra 0 que las semillas resultan insuficientes
(nueva roza, mala cosecha), prueban entonees variedades adquiridas en
otras regiones. Las que se encuentran en el mercado, variedades seleccio
nadas de S. andigenum y variedades de "papa blanca" (S. tuberosum), no
son muy apreciadas por su sabor "aguado" 0 "arenoso", por 10 que no se
conservan en tierra mucho tiempo y por su baja resistencia a las dises y las
heladas. Aunque sean sin duda vectores de patogenos, es su propia natura
lesa, "débil", "no aguantadora" e "inadaptadas a la tierra y al dima de aqui"
que las haee mas vulnerables pero también capaces de debilitar las varie
dades locales. 19 La unica papa verdaderamente "fuerte" que aguanta todo
seria la "papa monte" que creee silvestre.2o

Para cultivar las variedades seleccionadas, los campesinos de las zo
nas agricolas mas ricas disponen de insumos y tratamientos qufmicos: es
tos "dinicos que usan para curar las dises en Mucuchies". Los escasos in
tentos llevados a cabo en este sentido en Apure no fueron conduyentes y
varios habitantes temen los efectos secundarios: estos insumos serian, se
gun ellos, la principal causa de la debilitacion de las plantas pero también
de los suelos, incapaees de producir sin esta asistencia que, de paso, sale ca
ra. Pero los efectos de una gestion demasiado intensiva de los suelos no se
reservan a los meros agricultores "modernos". La degradacion de los sue-
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los de la cuenca también sirven para explicar la nueva importancia de las
dises: una tierra fértil se dice "bien alimentada" pero mal mantenida se po
ne "flaca" y "cansada como uno cuando se pone viejo". Las plantas cultiva
das resultan entonces mas susceptibles a la enfermedad como es el caso
cuando los tiempos de barbechos se disminuyen.

De manera general, es con esta noci6n de debilidad que la gente se
refiere a los des6rdenes de la producci6n: debiliJad de las plantas acos
tumbradas 0 no a los insumos y que ya no soportan ni las heladas ni las
dises, debilidad de la tierra gastada y maltratada ya incapaz de dar buenas
cosechas pero, también debilidad de los nifios e induso de los adultos
quienes no aguantan la enfermedad, las restricciones alimenticias, el es
fuerzo fisico y la dureza del dima. En Los Nevados, hasta las personas pue
den de esta manera ser afectadas por las dises (" Uno esta disao") (Torres,
1976:89). Si los hombres y las plantas parecen mas fragiles que en el pasa
do es porque la sociedad cambi6 y, con ella, algunos de los valores que ga
rantizaban, asi dicen los ancianos, la benevolencia de los dioses y la de
mencia deI tiempo.

Asi, las nuevas costumbres alimenticias perturban el equilibrio deI
cual depende la salud ya que el consumo de productos que se dicen "fres
cos" y "livianos" aument6. Algunas practicas actuales parecen irrespectuo
sas: se descuidan los cultos a los santos y los deberes de cristianos, los tiem
pos de barbecho ya no se respetan y los trabajos colectivos amenazados
por el trabajo asalariado, se venden espigas de trigo para decoraci6n ("en
tonces, para qué Dios nos daria grano"), las cumbres de las montafias se
escalan sin precauci6n a los cheses, etc. Todos estos cambios se relacionan
con un dima que parece mas desordenado y menos previsible que en el pa
sado: estaciones dimaticas menos marcadas, numerosas dises que se pro
ducen induso en verano, tendencia al recalentamiento deI dima.21 Los
hombres, por sus comportamientos, hubieran alterado la suerte de contra
tos que los tenian en relaci6n con los diferentes duefios deI dima. Asi, al
evocar las causas de males que les parecen nuevos, los habitantes de Apu
re utilizan a menudo la f6rmula "ya no hay respeto" quien liga las irregu
laridades deI dima a los des6rdenes de la sociedad. Los desarreglos, desa
justes deI dima y las anomalias meteoro16gicas se interpretan como sefia
les precursores deI fin de un mundo.
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Cuando hablan de su clima, los campesinos se refieren, al igual que
los climat6logos, a los "estados de la atm6sfera encima de este lugar en sus
succesiones habituales" (Sorre citado por Brunet et al., 1992). Pero si eI cli
ma caracteriza un lugar geografico e impone su ritmo a la sociedad, eI
tiempo resulta ser igualmente aqui un medio de expresi6n privilegiado en
tre los seres "sobrenaturales" que parecen encontrar muchas buenas razo
nes para divertirse con la lluvia y el sol. En estas condiciones, es dificil de
reducir algunos fen6menos a la expresi6n 16gica de leyes fisicas. La mode
raci6n de los elementos depende también de los comportamientos de los
hombres, quienes comparten entonces cierta responsabilidad frente a los
acasos climaticos y a los problemas sanitarios asociados.

Cuando las cosechas se dafian mas que de costumbre, el recuerdo de
tiempos mas clementes no solo es nostalgico. Expresa también el descon
cierto y las incertidumbres de los habitantes que ven sus plantas, sus sue
los y sus hijos "debilitarse", sin poder luchar con los medios técnicos que
sus vecinos -citadinos 0 campesinos "que tienen instrucci6n"- parecen dis
poner con mayor éxito. A pesar de la desconfianza que suscitan en la cuen
ca alta, los polvos, sellos, liquidos y granulos que proponen doctores en
medicina y técnicos agrkolas tienen una incontestable eficiencia. tNo se
ria esta misma eficiencia, todavia mal dominada y sin embargo parcial
mente importada aqui con nuevos alimentos y semillas mejoradas, que
amenaza un poco esta pequefia sociedad campesina? Eso es 10 que parecen
sugerir los habitantes al relacionar nuevos tratamientos y conductas con
cambios climaticos y problemas agricolas. Mientras se dice que los ancia
nos sabian negoéiar con los duefios dei clima, interpretar los signos de sus
iras y modificar en consecuencia sus comportamientos individuales y co
lectivos, uno se siente hoy en dia mas a menudo vktima de "castigos" co
lectivos imposibles de evitar, mas dificiles de gestionar pero anunciando
tal vez una mayor integraci6n a la sociedad global (de Robert y Monaste
rio, 1995). La multiplicaci6n de los problemas fitosanitarios con las dises
resulta ser, hoy en dia, la mas clara expresi6n de esta mutaci6n. Unos espe
ran poder adoptar pr6ximamente nuevos remedios, otros echan de menos
el tiempo en el cuallas anomalias dei cielo y los males de los hombres so
lo parecian depender de ellos mismos.
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NOTAS

SegUn la clasificaci6n de Thornthwaite, el clima de Los Nevados es humedo meso
térmico con exceso de agua en el verano astron6mico (Redaud et al. 1991).

2 El paramo se caracteriza por un clima y una iregetaci6n (arbustales y rosetales de
Espeletia schultzii) que se pueden reconocer ya desde los 2.700 msnm en la cuenca
(ver Monasterio, 1980). Sin embargo, el término se utiliza aqul en su acepci6n lo
cal para designar las tierras de altura que no son cultivadas y que no son habitadas.

3 Este sistema de predicci6n todavla es vigente en Espana donde se conoce coma "Las
Cabanuelas", cf. Mesa Jiménez et al., en este mismo volumen.

4 Extracto dei ALMANAQUE VENEZOLANO, Religioso-Hist6rico-Astron6mico-Onomdstico.
Editorial Belloso Rossell, Maracaibo. 1994 era el alio 81 de este almanaque.

5 "Los arcos son los que pintan el arco iris" dice la gente de Apure. La importancia
cosmol6gica dei arco iris es senalada en toda América y se puede consultar sobre
ello los trabajos de Nates Cruz y Céron (Colombia) y de Lammel (México) en este
mismo volumen.

6 En la Pedregosa, otro sitio de los Andes venezolanos, se le dice igualmente "miao de
Arco" a la "brisa de arco" (Clarac, 1981:102). Se describen manifestaciones pat6ge
nas muy similares dei arco iris (cuychi) en los Andes de Ecuador (Bernand, 1986).

7 A gran parte de las plantas, de los alimentos y de las enfermedades se les atribuye
ron asl una naturaleza "caliente" 0 "fresca". Las plantas frescas permiten curar las
enfermedades calientes y viceversa. Tales principios se manejan en numerosas so
ciedades. Sobre aquel tema, hay que consultar en particular el artlculo de E. Mot
te-Florac en este mismo volumen.
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8 En el "verdadero" paramo que puede oponerse a toda actividad humana, el mal
tiempo tendrla te6ricamente que en permanencia (L6pez 1990).

9 Los "cheses" se designan también como "duenos dei paramo" y, a veces, como
"duendes':

10 La Luna, y mas aun la Luna llena, es "caliente". Da su nombre a una enfermedad de
los bovinos cuando los rayos lunares penetran una llaga provocando purulencia. En
ciertas circunstancias,la Luna puede también afectar la salud de los hombres.

Il Se dice por ejemplo que un misterioso estranjero, "era un ministro de Dios", visit6
la cuenca alta y anunci6 un eclipse solar seguido de la guerra de siete afios.

12 En los Andes ecuatorianos, "polvos" caldos dei cielo y afectando los cultivos en for
ma de castigo divino también son asociados a anomalfas climâticas (fuerte invier
no, heladas), teluricas (erupci6n vo1canica) y astron6micas (eclipse de Luna) (Ber
nand, 1985).

13 Torres describe el fen6meno "clis" 0 "clises" en Los Nevados como un "marchita
miento repentino de las plantas" (Torres, 1976:89).

14 El astr6nomo Pierre Laques es investigador en el CNRS en Francia (Centro Nacio
nal de Investigaciones Scientfficas) y 10 agradezco aqui por su colaboraci6n.

15 El eclipse ocurri6 un jueves y por 10 tanto, es la fecha del domingo, dia dei Sefior,
quien fue conservada para conmemorar el evento.

16 Los pajaros que se alimentan de granos (trigo, arveja) pueden plantear problemas,
en particular las torcasas cuya caza es prohibida.

17 Asi la 'igua (larva dei cole6ptero Ancognata scarabaeioides) prefiere los suelos ne
gros ricos en materia orgânica que son favorables al cultivo de la papa, a lombrices
son asociadas a tierras aéras,livianas (sueltas) apreciadas para las plantas de la huer
ta. En forma general, los campesinos relacionan la presencia de esta fauna con sue
los fértiles.

18 De la docena de variedades que los ancianos dicen haber probado 0 sembrado, la
mitad hubiera desaparecida por culpa de las dises, por falta de comida ("se come la
semilla") y por descuido (mezcla mal controlada de las variedades).

19 En cambio, los habitantes de Apure reconocen que los parasitos macrosc6picos se
propagan efectivamente al contaminar las plantas sanas vecinas.

20 Muy preocupados por esta erosi6n genética, los campesinos se quedan sin embar
go favorables a las innovaciones agron6micas y técnicas. Hombres y mujeres pro
ceden a numerosas experimentaciones en las huertas y cada uno es capaz de enu
merar nombres de especies y de variedades traidas desde "afuera", probadas con éxi
to y luego adoptadas.

21 Confirmada por la disminuci6n drastica de los ultimos glaciares de la Sierra Neva
da que los citadinos deploran cada invierno al incriminar el crecimiento desorde
nado de la ciudad.
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LAADAPTACION AL CLIMA DE
VIVIENDAS DE INMIGRANTES ITALIANOS

de un asentamiento rural en Argentina

DardoARBIDE"

RESUMEN

El articulo presenta una investigaci6n en arquitectura llevada a ca
bo en la isla Paulino en la provincia de Buenos Aires, Republica Argenti
na, y enmarcada en un proyecto de estudio deI medio ambiente de la isla.
Los habitantes son migrantes de origen italiano que construyen un asen
tamiento rural en un medio nuevo y diferente.

Comenzamos la descripci6n con el hecho geognifico de base, y con
tinuamos con el asentamiento, la casa -su articulaci6n y organizaci6n es
pacial- y la organizaci6n deI entomo. A partir de datos de los pobladores
-su dia de vida y las variaciones anuales de éste- adquieren sentido las ca
racteristica de la casa y de la construcci6n deI âmbito inmediato a la mis
ma coma técnica de acondicionamiento deI entomo.

Se pone de manifiesto la interrelacion de:
1.- los hechos hist6rico-geogrâficos: el contexto regional y la isla

desde 1882 hasta nuestros dias;
2.- los fen6menos climâticos con sus ciclos anuales y otros de ma

yor duraci6n coma las inundaciones;

" Instituto de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de
Concepci6n dei Uruguay, ARGENTINA.
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3.- el hombre coma sujeto activo que opta por permanecer en el
medio, tiene una particular percepci6n y memoria deI mismo, y opera me
diante un mecanismo de ensayo y error, consciente de su capacidad de
transformarlo.

Tanto esta percepci6n deI medio coma la capacidad para operar so
bre él tienen limitaciones culturales. Es posible reconocer en la isla Pauli
no varias envolventes que tienden a controlar el medio y a lograr en su in
terior mejores condiciones de habitabilidad. También es posible reconocer
en la construcci6n de estas envolventes decisiones formales. El estudio de
la formalizacion de las soluciones técnico-constructivas es otro posible ac
ceso a los criterios de valor de los pobladores.

AB5TRACT
Adjustment to the climate of Italian immigrants housing
in an Argentine rural seulement.

This article is based on an architectural research on a rural seule
ment of Italian immigrants in the Paulino island, in the province of Bue
nos Aires, Argentina.

After a description of the basic geographical facts, we describe the
seulement and the typical dwelling, its spatial organization and interlin
king to different sectors, as weIl as the organization of the islander's hou
se surroundings. With the introduction of data about the setùers (Le.:
their average working day, the annual variations that affect it, the percep
tion of the weather) the dwelling's features and the development of its im
mediate surroundings acquired a definite purpose, as a technique for
adapting to the environment and as transition between house and farm
(smaIlholding). Ultimately, we describe the cultivated and planted areas as
the controlled context of the housing under study.

In the descriptions, one notices the dynamic interrelation ship of
diverse components:

1.- The geographical facts: The regional background, and that of the
islands before, 1882 and after the development of the Paulino Island and
the immigrants' seulement;

2.- The weather conditions, with their annuaI cycles and other inci
dents of longer duration, such as floods.
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3.- Man as an active participant: Even if subject to environmental
hardships, man opts to remain in that environment, has a particular per
ception, sensitivity and memory of it, and operates on its transformation
- by trial and error - starting from those insights and memory and from
the awareness of his ability to transform.

Both this perception of the environment and of the ability to ope
rate within it have limitations of a cultural nature. In our case: Italian im
migrants establishing a settlement on the edge of an Argentine city, from
which this settlement becomes isolated. But those limitations always leave
alternatives actions. And the study of these alternatives and of the subse
quent actions paves the way towards understanding the world of values of
the Island's community.

RÉSUMÉ
L'adaptation au climat de l'habitation d'immigrants italiens
dans une zone rurale d'Argentine

Cet article est le produit d'une étude d'architecture menée auprès
d'immigrants italiens installés sur l'Ile Paulino, une zone rurale de la pro
vince de Buenos Aires, en Argentine.

Après une présentation du cadre géographique, nous décrivons le
mode d'habitat et le type de maison de cette région et la manière dont ils
s'articulent avec l'organisation spatiale et l'environnement. C'est à partir
de la vie des habitants et des variations annuelles que les caractéristiques
de la maison, la construction de l'environnement proche, de même que la
technique d'aménagement du milieu prennent tout leur sens.

L'étude met en évidence une inter-relation entre les faits historico
géographiques, les phénomènes climatiques et l'homme. Mais cette per
ception du milieu aussi bien que la capacité d'agir sur lui sont déterminés
culturellement. Dans le cas présent il s'agit d'immigrants italiens s'établis
sant à la campagne dans un milieu nouveau et différent de celui qu'ils con
naissaient.

On peut voir à l'Ile Paulino différentes stratégies pour contrôler le
milieu et le rendre plus habitable. L'étude des choix de techniques de cons
truction nous renseigne également sur les valeurs que partagent les habi
tants.
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Enmarcado en un proyecto mayor el estudio deI medio ambiente en
la isla Paulino se desarro1l6 con el apoyo de la Comisi6n de Investigacio
nes Cientificas de la Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina, que finan
ci6 el trabajo de un técnico, la Arq. Susana Ramirez, siendo mi tarea la de
director de la investigaci6n.

Para este estudio se instal6 una estaci6n meteorol6gica cedida por la
Fuerza Aérea Argentina y se registraron variantes dei clima en distintas zo
nas de la isla que luego se compararon entre si y con datos deI Observato
rio Astron6mico de La Plata. Finalmente se trat6 de explicar, a partir de las
variaciones deI medio, las diferencias entre unos y otros registros.

El procedimiento seguido, tanto para el desarrollo de la investiga
ci6n coma para la redacci6n final deI trabajo, fue el de descripciones suce
sivas. Asi se fueron recortando distintos campos que luego se integraron en
contextos mas abarcativos que, en cierta medida, los explican.

Comenzamos con una descripci6n deI hecho geografico de base: el
area de las islas en la desembocadura deI rio Santiago, en la provincia de
Buenos Aires. Continuamos con la descripci6n deI asentamiento y de la
casa-tipo, su organizaci6n espacial y su articulaci6n en diferentes areas, asi
coma de la organizaci6n deI entomo de la casa ISLENA.

A partir de la introducci6n de datos de los pobladores -basicamen
te su dia de vida, las variaciones anuales de este, la percepci6n deI clima
adquirieron sentido las caracterfstica de la casa y de la construcci6n deI en
tomo inmediato a la misma coma técnica de acondicionamiento deI en
tomo y coma transici6n entre la casa y la quinta.

Finalmente describimos la zona de quintas coma el contexto con'
trolado de las casas estudiadas.

El estudio se desarro1l6 en la zona de acceso al puerto de La Plata,
en la isla Paulino, provincia de Buenos Aires. La elecci6n dellugar se rea
liz6 teniendo en cuenta ciertos aspectos de ese asentamiento: la actividad
agricola de la mayoria de los pobladores, su relativo aislamiento fisico y la
accesibilidad para el desarrollo de nuestro trabajo.

El medio fisico

A 10 largo de la costa deI rio de la Plata, desde la ensenada de Barra
gan en direcci6n sureste, se extiende una zona aluvional, baja y en parte
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inundable, atravesada por numerosos arroyos y zanjones, y cubierta de ve
getaci6n bastante espesa. Reconocida genéricamente como "Las Islas", in
cluye geograticamente la Hamada isla Paulino. Esta zona, de menos de 2
mts. de altura sobre el cero deI rio y que se extiende entre la barranquilla
y la ribera actual, se eleva ligeramente en las proximidades de la costa deI
rio de La Plata. Por la depresi6n resultante corren las aguas deI rio Santia
go, buscando su salida hacia el norte. Al realizarse las obras deI puerto la
boca deI Santiago se ciega descargando sus aguas a través deI canal de ac
ceso al puerto platense. Las Hamadas islas Santiago y Paulino, separadas
por este canal no son tales, sino porciones deI cord6n litoral que corre de
lineando la costa actual.

Los suelos de las islas son variables y sumamente j6venes. La roca
madre puede ser una capa de sedimentos recientes, de aproximadamente
50 cm. de humus vegetal, muy ricos en materia orgânica. Son fiojos, poro
sos y algo lavados a causa de la napa freatica que esta muy cerca de la su
perficie, incluso suelen estar sumergidos en épocas de crecida. Son los me
jores deI Partido de Berisso, con buenos rendimientos para quinta, planta
ciones forestales de madera blanda y vinas americanas. Las quintas marcan
la distribuci6n de estos suelos humicos, pues los cultivos Hegan exacta
mente hasta la curva deI nivel de 2 mts.

Por debajo de una capa de 40 cm. de suelo compacto, aparece pri
mero arena, en algunos casos, y después un fango arcilloso en estado de
suspensi6n liquida, que se comporta como una almohadilla plastica. Estos
suelos hinchables estân por debajo de los 1.000 gms.lcm2 de capacidad de
carga, capacidad que se reduce por la proximidad de la napa freâtica, sien
do aconsejable, para fundaciones de edificios pequenos, zapatas superfi
ciales y minima carga, y para los de mayor envergadura, pilotes.

En cuanto al c1ima se manifiesta relativamente benigno, diferen
ciéindose bastante deI de la zona alta, en la que se halla ubicada la ciudad
de La Plata. La temperatura maxima absoluta es de 40,5°C., siendo la mi
nima absoluta de 3,8°C. y la media de 16°C.; la amplitud térmica es de
12°C. Las heladas son raras y se producen entre junio y julio. La humedad
media es de 81 %, en veranD 74% y en invierno 85,7%. El promedio de pre
cipitaciones es de 900 a 1.000 mm., siendo la estaci6n mas Huviosa el oto
no y la mas seca el invierno. A pesar de esto la combinaci6n de todos los
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factores hace que en invierno, con lluvias copiosas y cortas, faite agua por
la gran evaporaci6n que se produce.

El viento norte domina todo el afio y provoca aumento de la tem
peratura y de la humedad relativa. Cuando la temperatura sube mucho, el
viento vira al noroeste 0 al este, produciéndose tormentas eléctricas con
truenos y chaparrones hasta que sopla deI cuadrante sur 0 suroeste duran
te 2 6 3 dias, refresca eI aire y limpia la tormenta. Este cielo se repite y, en
consecuencia, el tiempo es bastante variable. Los vientos deI suroeste -el
Pampero- suelen ser subitos y violentos, asi como los deI sureste, que se
mantienen durante varias horas. Cuando estos ultimos coinciden con cre
cidas deI rio de La Plata se producen crecientes de maxima magnitud
como la deI afio 1940.

En resumen Las Islas tienen un elima semihumedo, sin estaci6n se
ca, templado y con inviernos benignos.

En cuanto a la flora y la fauna, nuestra zona debe considerarse una
prolongaci6n deI area dei Delta deI sistema Parana-Plata. Respecto a la
fauna dice Ringuelet: "El rio Parana es una gigantesca via faunistica, un ca
mino real de dispersi6n que desemboca en el Plata y que prolonga hacia el
sur las condiciones ambientales, floristicas y faunisticas deI noreste argen
tino". Sobre la flora dicen Cabrera y Dawson: "A juzgar por su composici6n
floristica la galeria dei rio de La Plata es tan solo una prolongaci6n de la
galeria dei rio Uruguay, que llega hasta esta latitud a través deI Delta deI
Parana inferior".

Pero estas caracteristica han cambiado con la llegada dei europeo.
La fauna se ha empobrecido y algunas especies vegetales, traidas por los in
migrantes, aparecen hoy como naturales. Los desplazamientos de tierra,
producidos por las obras deI puerto, el desmonte para establecer quintas y
el abandono posterior de éstas han contribuido a modificar las caracteris
tica primitivas de la zona.

Los pobladores, sus actividades y el elima

En el momento de comenzar el trabajo la poblaci6n de la zona que
bordea el canal era de 62 personas de las cuales 48 eran habitantes perma
nentes y 14 temporarios. De este total de poblaci6n 37 eran de sexo mas
culino y 25 de sexo femenino. Por ultimo 29 se incluyen en el grupo de
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edad activa y 33 en el de edad pasiva, correspondiendo 15 a menores de 15
afios y 18 a mayores de 60 afios.

Las actividades de los pobladores difieren en horario y ocupaci6n
segun las estaciones climâticas deI afio. Estas actividades pueden ser agru
padas en tareas realizadas a cielo abierto y tareas realizadas al reparo. Las
tareas a cielo abierto son las reIacionadas con la quinta: arado de la tierra,
sembrado, cuidado y mantenimiento deI cultivo, cosecha y arreglo de algu
nas herramientas. Las tareas realizadas al reparo comprenden a la higiene
personal, la limpieza y ordenamiento de las habitaciones, corner, descansar,
selecci6n y embalaje de semillas, verduras y frutas.

En los meses de baja temperatura comienzan las tareas a cielo abier
to a las 06h00 y las prolongan hasta las 12h00, momento en que regresan a
la casa para almorzar, retomando luego a las tareas de la quinta hasta la
puesta deI sol que marca el fin de la jornada de trabajo. Segun los quinte
ros la hora de mas frio en esta época deI afio es entre las 08h00 y las 09h00:
"Cuando despunta el sol".

En veranD comienzan las tareas a cielo abierto a las 04h30 y las con
tinuan hasta las 11h00. Almuerzan y duermen la siesta a la sombra de los
arboles, en algun lugar donde corra un poco de brisa, durante estas horas
"que es cuando el sol esta mas abrasador". A las 16h00, se reanudan las ac
tividades en la quinta hasta las 20h00 para luego cenar y realizar alguna ta
rea al reparo hasta que se acuestan a las 22h00.

En los dias de lluvia se suspenden las tareas a cielo abierto y se tra
baja en lugares protegidos. Los pobladores perciben al clima de la isla co
mo benigno y manifiestan no sufrir condiciones extremas respecto a la
temperatura. En veranD cambian sus actividades para paliar el efecto deI
calor en las habitaciones: comen en el patio de la casa reparados deI sol y
utilizan para la elaboraci6n de la comida cocinas a gas en garrafas. En el in
vierno comen en el interior de la vivienda y emplean cocinas a lefia que
ademas ayuda a calefaccionar las habitaciones.

Tampoco manifiestan sufrir condiciones extremas respecto a la hu
medad deI aire y dei sueIo, ya que una vez pasada la lluvia "el viento Pam
pero seca rapido". Para eIlos los meses de mas frio son junio y julio y los
mas calurosos diciembre y marzo.
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Las casas, su articulaei6n y organizaei6n espadal

Las construcciones de la isla Paulino se distribuyen en dos zonas
marcadamente diferentes: una, alrededor dei desembarcadero, en la que se
agrupan recreos, comercios y viviendas, mas densa y heterogénea en cuan
to a tamano y caracteristica constructivas de edificaci6n; la otra, separada
de la primera por la escuela, se extiende a 10 largo dei canal y en ella se ali
nean las quintas, cada una con su casa. Estas integran en un conjunto de
edificios de distintas caracteristica y jerarquia que rodean un patio, gene
ralmente de tierra apisonada, que esta siempre protegido por emparrados
y arboles de sombra, en el que se desarrolla una serie de actividades: des
de la limpieza de semillas y empacado de frutas y verduras hasta el lavado
de ropa y el tendido de la mesa. Sobre el patio se abre una construcei6n
que alberga a los dormitorios y que es, siempre, la mas cuidada; otra, en la
que se ubica la coeina; una tercera, que sirve de dep6sito y de lugar de tra
bajo los dias de lluvia; y, por ultimo,. el excusado. Estas construcciones se
complementan con gallineros y canteros de almacigos y flores cercados
por enredaderas, canas y setos.

Este conjunto de construcciones, arboles, plantas y cercos configu
ran un ambito agradable, que ayuda a atemperar las condiciones dei c1ima.
Asi los emparrados crean zonas frescas de trabajo, los arboles dan sombra
a las construcdones de cinc y forman barrera contra el viento. Por consi
guiente para realizar una evaluaei6n de las condiciones de confort de estas
construceiones es necesario un analisis de la relaei6n entre éstas y su en
tomo inmediato.

Del analisis comparado de las veintitrés casas, surgen eiertos rasgos
comunes a todas ellas: estan integradas por un conjunto de construcciones
generalmente independientes, aunque en algunos casos se adosen unas a
otras; estas construcciones estan constituidas por espacios cerrados (dor
mitorios, coeinas, letrinas), semicerrados (galpones, galerias, patios) y
abiertos (patios, jardines). Las caracteristica espaeio-funeionales de la ca
sa-tipo son las siguientes: la célula bâsica dei conjunto es una construcci6n
de dos habitaeiones unidas entre si y protegidas por una galeria a la que
abren ambas. Es la primera que se construye y la que conserva mayor je
rarquia. En prineipio un cuarto sirve de dormitorio y otro de coeina, lue-
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go, a medida que se van agregando otras construcciones, es destinada a
dormitorio de los miembros principales de la familia.

La segunda construcci6n en jerarquia consta también de dos habi
taciones: una sirve de cocina y la otra de dormitorio deI pe6n 0 de los
arrendatarios de la quinta; esta construcci6n no tiene galeria y abre direc
tamente al patio, protegida por el emparrado.

Estas dos construcciones se integran en un patio, protegido por una
parra 0 por arboles, con muchas plantas en tierra, macetas y tarros. Este
patio, fresco y sombrio, es ellugar de reuni6n y de trabajo de la casa: en él
se lava y cose la ropa, se cocina en brasero y se come cuando las condicio
nes deI tiempo 10 permiten, se preparan las semillas y se embalan frutas y
hortalizas.

Unido al patio principal, y coma una prolongaci6n deI mismo, se
encuentra un patio de servicio. Es simplemente un pedalO de tierra apiso
nada por el uso, sin ningun tipo de cubierta y menos cuidado que el prin
cipal. A el se abren el galp6n y la letrina: al primero es, en la mayoria de los
casos, semicerrado y sirve de dep6sito de los utiles de labranza; la segunda
es la construcci6n menos cuidada debido a que resulta precaria.

Las casas tienen, ademas, un pequefio jardin delantero, ubicado ge
neralmente entre el acceso al patio y la construcci6n principal; en él se ubi
can, en canteros simétricos, plantas de flores, y en su centro hay algun ar
bol que arroja sombra: palmera, limonero 0 manzano. Todas las casas es
tan cercadas por setos vivos que las separan de la quinta y deI sendero.

El crecimiento de esta casa-tipo se produce por la construcci6n de
nuevos volumenes, requeridos por el crecimiento de 10 familia, la mayor
intensidad deI trabajo 0 la extensi6n de la tierra trabajada. Estas nuevas
construcciones se articulan con las anteriores mediante patios que llegan a
cerrar por tres lados; luego se enlaza el patio principal con el de servicio.
La circulaci6n entre una habitaci6n y otra se hace a través de espacios se
micerrados 0 abiertos.

En cuanto a la organizaci6n deI espacio se observan las siguientes
caracteristica: la casa islefia se ubica en espacios abiertos, al borde deI te
rreno ligeramente inclinado hacia atras y frente al canal; los cercos y setos
que aparecen en su proximidad poniendo limites, le otorgan un mayor
grado de intimidad. De esta manera se separa toda la propiedad deI sende
ro que une a las quintas, los sembradios de la huerta y el jardin dei patio.
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Los espacios cerrados tienen la particularidad de ser totalmente es
tancos. A pesar de estar comunicados entre si el pasaje de uno a otro no se
realiza a través de la puerta que los comunica. Este caracter de estanco se
refuerza por la oscuridad en que estan sumidos, ya que los postigos de las
ventanas y puertas estan permanentemente cerrados, llegando en algunos
casos a clausurarse las ventanas. Estas caracteristica, sumadas a su eleva
ci6n sobre el nivel del terreno, los aisla aun mas de los espacios en que se
desarrolla la mayor actividad de la casa.

Los espacios semicerrados comunican a las habitaciones entre si y
también con el patio. Las galerias, espacios intermedios entre las habitacio
nes cerradas y el patio semiabierto, son verdaderos balcones que se asoman
a este ultimo, en el que se concentran todas las actividades domésticas y al
gunas labores relacionadas con la quinta. Las circulaciones y el patio, equi
pado con mesa de corner y de trabajo, lugar de cocinar y lavar, constituyen
el area vital de la casa, ellugar donde se trabaja y se descansa, donde se reu
ne la familia y se recibe a las visitas.

El resultado es una organizaci6n donde los espacios se ordenan es
tableciendo redprocas dependencias, condicionando mutuamente su for
ma y calidad, ligandose y trabândose a través de multiples gradaciones pa
ra constituir una trama abierta que admite nuevas adiciones sin perder su
escala.

La organizaci6n deI entomo de la casa

La organizaci6n deI entomo de la casa isleiia tiende a ordenar el es
pado intermedio entre la quinta y la habitad6n, dando albergue a ciertas
funciones, y a controlar el medio ambiente, generando un microclima que
actua coma atemperador deI clima de la zona. Logra su objetivo median
te el manejo de elementos de composici6n arquitect6nica, naturales y
constructivos, que se repiten en cada una de las quintas con muy pocas va
riantes.
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Los elementos que componen el entomo de la casa son:
1. volumenes reales:

habitaciones, copas de arboles, arbustos, canteros;
2. volumenes virtuales:

galerias, patios;
3. pIanos verticales reales:

cerco de gallinero 0 corral, cerco de arbustos;
4. pIanos verticales virtuales:

palos de sostén de las galerias, troncos de los arboles;
5. pIanos horizontales reales:

solado de ladrillos, tierra 0 pasto, emparrado;
6. pIanos horizontales virtuales:

estructura de la pérgola, base de las copas de los arboles.

Estos elementos naturales y constructivos definen distintos espacios
en el entomo inmediato a la casa. También configuran distintas organiza
ciones deI espacio en una y otra estaci6n deI ano debido al cambio de fo
llaje de la vegetaci6n y a las deferencias de luz.

En todos los casos los arboles de hojas caducas bordean las casas y
su implantaci6n sigue el recorrido dei sol, cerrando el patio central por el
norte. Los espacios mas comunes son: sauce mimbre, arbol dei cielo, hi
gueras, ciruelos, parras y perales.

El patio principal es un volumen claramente delimitado por pIanos
verticales y horizontales, volumenes reales y virtuales. Los volumenes de
las habitaciones que 10 bordean por el sur, nunca pierden su caracterfstica
de tales, debido al contraste entre su rigidez y opacidad y la transparencia
y flexibilidad de las masas vegetales. Macetas, canteros, arbustos, circula
ciones, definen y articulan sutilmente las diferentes zonas deI patio, confi
gurando diversos espacios intermedios 0 de transici6n. Sobre estos ele
mentos aparece el pIano definido por la base de las copas de los arboles que
se prolonga en el emparrado y cubre -cierre real en verano y virtual en in
viemo- el gran volumen deI patio.

Atravesando uno de los pIanos que enmarca el patio principal, llega
mos al patio secundario, 0 de servicio, definido por diferentes tratamientos
deI piso y por construcciones de menor tamano que las que bordean el pa
tio principal. Nunca aparece este patio techado, resultando asf un espacio
abierto de transici6n entre el patio principal y el terreno de cultivo.
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En los meses frios, ciertos volumenes y pIanos reales se trahsforman
en virtuales al caer las hojas de los arboles. Estos elementos cambiantes,
configuran, en cualquier época deI ano, una sucesi6n de espacios de tran
sici6n entre volumenes muy definidos. También contribuyen a que los di
ferentes espacios deI entomo resulten dinamicos y se definan y sucedan en
forma clara y graduaI.

La distribuci6n de estos eIementos de composici6n deI entomo,
propia de todas las casas de la isla, actua coma reguladora deI clima, ya que
permite, en los meses de bajas temperaturas, un maximo asoleamiento deI
patio y de los volumenes que componen la casa. La incidencia deI sol, la
absorci6n de la radiaci6n solar y la irradiaci6n de los cuerpos, provocan en
estos meses un aumento de la temperatura dei aire, resultando agradable
la permanencia en las distintas zonas de trabajo inmediatas a la casa.

En estos mismos meses, los volumenes de la casa y la vegetaci6n deI
sendero protegen al entomo contra los vientos que provenientes dei norte
van rotando al sur. Esta protecci6n es conveniente porque los vientos son
fuertes y harian desagradable la permanencia en toma a la casa, pero tam
bién permite que durante todo el ano exista ventilaci6n cruzada de brisas
suaves y rasantes que en los meses frios secan rapidamente el suelo.

En los meses de temperaturas elevadas, la vegetaci6n produce den
sas zonas de sombra sobre el patio y sobre los volumenes, interceptando la
radiaci6n solar en las zonas de estar y de trabajo y sobre las construccio
nes. Al encontrarse las plantas en su maxima foliaci6n reducen la tempe
ratura dei aire mediante la absorci6n de radiaci6n solar, eI aumento de la
evaporaci6n de la humedad dei sueIo y la transpiraci6n de las plantas.

En estos meses las brisas suelen ser mas fuertes, debido a la diferen
cia de temperatura y de presi6n entre las zonas de sombra y las soleadas, y
mantienen el aire a temperaturas moderadas al provocar el aumento de la
evapotranspiraci6n.

El patio resulta protegido de los vientos durante todo el ana: me
diante el cerco que separa a la casa deI sendero, cuando provienen deI nor
te y noroeste, y mediante los volumenes construidos, cuando provienen
deI cuadrante sur.

La zona de quintas puede ser dividida en cinco franjas bien diferen
ciadas:



Antropologla dei clima en el mundo hispanoamericano 1255

1. El canal de acceso al puerto de La Plata, unica via de salida de la is
la.

2. A 10 largo de la isla y bordeando el canal, se extiende el sendero de
acceso a las quintas sombrio y humedo. Esta enmarcado por setos
de ligustro. laurel, cafta tacuara, pIatanos, etc. Esta cortina vegetal
tiene una altura entre 3 y 6 mts., forma una pantalla continua que
dificulta la entrada dei sol y mantiene al suelo barroso, repara de los
vientos dominantes y da privacidad a cada una de las casas.

3. En esta franja paralela al sendero se asientan las casas. Tiene un an
cho aproximado de 40 mts. Las construcciones se encuentran aleja
das deI sendero unos 10 a 15 mts. y orientadas al noreste y noroes
te, dando su espalda al sureste y suroeste. En las primeras épocas deI
asentamiento el emplazamiento de los volumenes era mas cercano
al sendero y enfrentado al canal pero la actitud empirica de los cons
tructores los llev6 a desplazar los volumenes a la ubicaci6n actual al
advertir la inconveniencia de la primitiva disposici6n. Esta zona se
encuentra arbolada por especies de hojas caducas.

4. La zona de cultivo se extiende a 10 largo de la isla con un ancho
aproximado de 120 mts. Debido a la gran pendiente deI terreno el
agua escurre rapidamente hacia el monte, 10 que ocasiona ellavado
de la tierra.

5. Es la franja deI monte que se desarrolla en la zona deI baftado. Su co
ta maxima es de 0.40 mts. sobre el nivel deI rio y su ancho es de
aproximadamente 80 mts. Crecen alli especies aut6ctonas y natura
lizadas, siendo algunas de estas ultimas explotadas con fines comer
ciales.

Los valores registrados para los vientos en la isla son superiores a los
valores registrados para La Plata, cuando provienen deI cuadrante norte y
rotan al este, y son ligeramente inferiores en la isla cuando provienen deI
cuadrante sur y rotan al oeste. Esto se debe, en parte, a que la zona de mon
te actua coma barrera de vientos. La zona de calma que produce esta cor
tina protege tanto a la zona de cultivo coma a las casas.

La vegetaci6n deI sendero, de hojas perennes, actua como barrera
contra los vientos provenientes deI cuadrante norte y genera una zona de
calma de mas de 30 mts. de ancho sobre la franja en que se ubican las ca-



256 / Antropologfa dei c1ima en el mundo hispanoamericano

sas; provoca un aumento de la humedad relativa deI aire y de la humedad
deI suelo, disminuye la temperatura deI aire y deI suelo, ya que impide la
incidencia deI sol sobre esta franja cuando el mismo se halla en el ponien
te.

Las heladas son raras debido a que la gran masa de agua que rodea
la isla, actua coma moderadora de la temperatura y de la humedad relati
va deI aire. Con la puesta deI sol comienza el proceso de irradiaci6n y de
pérdida de calor de la tierra, luego de los cuerpos y muy posteriormente de
la masa de agua que atempera el enfriamiento de la tierra evitando de es
ta manera las heladas.

Con la disminuci6n de la acci6n mecanica de los vientos, la tupida
vegetaci6n deI monte y deI sendero provoca el aumento de la humedad re
lativa dei aire y de la humedad deI suelo, hace disminuir la temperatura deI
aire durante todo el dia en verano y la eleva en invierno. Debido a que la
cortina de arboles no permite el cambio de temperatura deI aire a la altu
ra de las copas, se genera por debajo de éstas un desplazamiento de aire as
cendente.

De esta manera la zona de quintas de la isla Paulino da una respues
ta al clima a dos escalas diferentes: una es la protecci6n de toda el area res
pecto al clima de la zona; la otra es la protecci6n de la casa mediante el tra
tamiento deI entorno inmediato a la misma. Este tratamiento actua coma
barrera protectora que disminuye la acci6n agresiva de los elementos deI
clima y ayuda a mantener la energia producida en el interior de las habita
ciones en la estaci6n mas fria.

Discusi6n y conclusi6n

A través de los 90 afios de ocupaci6n de la isla se reconocen tres eta
pas en el proceso de construcci6n deI habitat:
1. En 1883, con el comienzo de la construcci6n deI puerto, las islas em

piezan a adquirir su fisonomia definitiva. Sus primeros habitantes
son los obreros que trabajan en el armado de la maquinaria emplea
da en las obras, cuyo montaje se efectua en un muelle provisorio
ubicado en el extremo norte de la isla, y en el dragado de los cana
les. En 1889, en el primer barco que atraca en el puerto, llega Pauli
no Pagani, el primer colono que se afinca definitivamente en la isla
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y de quien toma ésta su nombre. Comienzan a proliferar ranchos de
barro y paja y precarias casillas de madera que albergan a inmigran
tes en su mayoria italianos, algunos espafioles y uruguayos. Finali
zadas las obras deI puerto, las quintas y los frigorificos absorben ma
no de obra. En 1915 una inundaci6n arrasa con todos los ranchos y
deteriora las casillas.

2. Empieza entonces la reconstrucci6n que configurara su aspecto ac
tuai: solo quedan los inmigrantes italianos, los ranchos desaparecen
y las viviendas se levantan en cinc y madera. Se inicia una época de
gran prosperidad en la que toda la familia se dedica a la quinta, sa
liendo a trabajar afuera solamente los hombres mayores. La zona de
cultivo se extiende ganandole terreno al monte: surgen vifiedos y
plantaciones de frutales, sauces y alamos. Pero una nueva inunda
ci6n, el 15 de abril de 1940, vuelve a arrasar los cultivos, las vivien
da y toda la infraestructura turistica que habia adquirido cierta im
portancia.

3. Esta vez la reconstrucci6n se hace mas dificil. Unos afios antes ha
bian comenzado los problemas para la colocaci6n de los productos
de la tierra, ademas pesaba el incentivo de las nuevas industrias de
Berisso y la prosperidad de las viejas. Emigran entonces familias en
teras, quedando solo la poblaci6n mas vieja. Si bien en la década dei
50 se radican nuevas familias, éstas no alcanzan a compensar la po
blaci6n perdida.

A 10 largo de estos tres periodos la poblaci6n de migrantes italianos
y sus descendientes aprehendieron las caracteristica dei medio y han ido
adaptandose a él en un proceso de ajuste que atm continua. Han ordena
do la casa, su entorno y toda el area, con elementos de la zona y ajenos a
ella, que han ido integrando paulatinamente, hasta lograr un nivel de ha
bitabilidad 6ptimo, con los medios de que dispone. Mediante la creaci6n
dei entorno han conjugado una adecuada respuesta a las condiciones na
turales con su forma de vida.

La racionalidad de este ajuste puede ser aclarada. Sueficacia es el re
sultado de una practica continua de construcci6n y reconstrucci6n dei
medio y de la limitaci6n de los recursos, asi como de una dinamica de
cambio muy lenta. La elecci6n de algunos pobladores de volver a la isla en
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los ultimos afios de su vida refuerza esta lentitud, buscan ellugar dei pa
sado y 10 recomponen coma tal.

En esta pnlctica continua hay una reflexi6n constante sobre la efica
cia de 10 construido - orientaci6n con respecto al viento y al sol, altura con
respecto a las inundaciones. etc.- que logra, al cabo de muchos afios. el
ajuste al entomo con medios limitados. Esta reflexi6n sobre la practica
construye un saber en el diâlogo entre los pobladores que estos guardan.
En la medida en que no hay disposiciones que determinen el ordenamien
to de los elementos de la casa y las quintas éste se toma mas eficiente en su
relaci6n con el medio.

La implantaci6n de las construcciones en la parte mas elevada deI
terreno y cercanas al canal, a una distancia tal que resguarda su intimidad.
es la mas adecuada. También es correcta la ubicaci6n de las habitaciones
respecto al sol y el viento. ya que al abrir éstas al noreste y noroeste que
dan protegidas de las lluvias y de los vientos de inviemo. En consideraci6n
a la humedad dei suelo. solo los dormitorios se elevan. La letrina se ubica
de manera tal que los vientos reinantes. provenientes del nomoreste. ale
jan de la casa sus emanaciones.

Las habitaciones se integran con otras construcciones destinadas al
trabajo y a los animales. Estas construcciones no solo definen espacios in
teriores sino que contribuyen a definir espacios exteriores. La totalidad se
articula mediante espacios intermedios con funciones espedficas: albergar
ciertas actividades; servir de nexo entre volumenes edificados; contribuir
al control deI medio.

La casa se organiza en una trama abierta y flexible que admite el cre
cimiento por adici6n sin perder la escala. Los elementos de arquitectura.
constructivos y naturales. son utilizados simultâneamente en el control deI
medio y en la creaci6n de una sucesi6n de espacios que varian de 10 priva
do a 10 publico y de 10 abierto a 10 cerrado.

El partido abierto. estructurado a partir de una circulaci6n princi
pal que. tangencialmente.lleva a diferentes espacios semiabiertos en toma
a los cuales se ubican los volumenes construidos y a los que se llega por cir
culaciones secundarias.

La construcci6n de las habitaciones esta a cargo de un constructor
profesional que. de acuerdo con los habitantes. define el emplazamiento.
orientaci6n, etc. La construcci6n deI entomo esta a cargo dei usuario. Es-
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te entorno no solo complementa la construcci6n de la casa sino que regu
la las condiciones de habitalidad tanto de las habitaciones como de los es
pacios que el mismo crea. En definitiva la decisi6n respecto a estas condi
ciones y los mecanismos para su regulaci6n quedan en manos de los usua
rios.

La elecci6n y el uso de las especies vegetales resulta ser adecuado: la
vegetaci6n de hojas perennes protege de los vientos reinantes y dan priva
cidad; la vegetaci6n de hojas caducas regula el asoleamiento de los volu
menes y deI entorno.

En estas descripciones se advierte la interrelaci6n dimimica entre
distintos componentes:
1. los hechos geograficos, el contexto regional y las islas antes de 1882

y después de la construcci6n de la isla Paulino y deI asentamiento;
2. los fen6menos climaticos, con sus ciclos anuales y otros de mayor

duraci6n como las inundaciones;
3. el hombre, si bien sometido a las condiciones dei medio, opta por

permanecer en él, tiene una particular percepci6n deI mismo, y ope
ra en su transformaci6n mediante un mecanismo de ensayo y error.
Tanto su percepci6n deI medio como su capacidad para operar so
bre él tienen limitaciones culturales. En nuestro caso: migrantes de
origen italiano construyendo un asentamiento rural en el acceso a
una ciudad argentina de la que este asentamiento queda aislado.

Pero estas limitaciones siempre dejan alternativas de opci6n. Y es eI
estudio de estas alternativas y de las posteriores opciones una via de acce
so al mundo de los valores de los pobladores de la isla.
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EFECTO DE LOS VIENTOS SOBRE EL ENTORNO INMEDIATO
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((CON EL CORAZON EN LA BOC~)

Representaciones sociales de las inundaciones en un
barrio de Buenos Aires

Francisco M. SUAREZ"
Mario A. RABEY""

RESUMEN

Las inundaciones en el barrio de La Boca, Buenos Aires, Argentina,
constituyen un fen6meno revelador de multiples deficiencias de la infraes
tructura urbana local y de diversas necesidades socio-habitacionales que
los vecinos consideran insatisfechas. De esta manera, el gran desastre que
significa la llegada dei agua, potencia de los numerosos desastres que con
viven cotidianamente con los vecinos: La presencia de un rio altamente
contaminado, la obsolescencia de los sistemas de cloacas y pluviales, el de
terioro edilicio, la insalubridad y el hacinamiento de las viviendas colecti
vas y otros.

Interpelando a las significaciones que los distintos vecinos le adju
dicaban al fen6meno, hemos analizado los efectos dei aislamiento, las me-

Instituto de Ciencias Antropol6gicas, Universidad de Buenos Aires (UBA) y FLA
CAM (Facultad Latinoamericana de Ciencias Ambientales), Buenos Aires, Argen
tina.
FLACAM y CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técni
cas), Buenos Aires, Argentina..



272 / Antropologfa del clima en el mundo hispanoamericano

tâforas deI desastre, la construcci6n de conocimientos acerca de las inun
daciones (basados en la observaci6n deI clima) y las redes sociales de
amortiguaci6n.

ABSTRACT
"Con el coraz6n en la boca"l:
Social representations of floods in a neighbourhood of Buenos Aires.

Floods in the Buenos Aires neighbourhood of La Boca are an issue
that highlights many weaknesses of the city planning. At the same time, it
reveals a lot of social and housing needs, perceived as unsatisfactory by the
residents. So the great disaster involved in water entering the streets and
houses adds to daily disasters the tenants have to endure: a highly polluted
river, the obsolescence of sewerage and waste pipes, the poor state of the
buildings, an unhealthy environment, and crowded collective houses,
among others. Looking into the meanings assigned by the inhabitants to
this phenomenon, the authors analyse the effects of isolation during the
flood, knowledge about its causes (based on climate observation) and the
social networks that help to mitigate its impact.

RÉSUMÉ
"Con el coraz6n en la boca"2: Représentations sociales des inondations
dans un quartier de Buenos Aires

Les inondations à la Boca, un quartier de Buenos Aires (Argentine),
constituent un phénomène révélateur des multiples déficiences des infras
tructures urbaines locales et de divers problèmes au niveau du logement.
De cette façon, au grand désastre occasionnel de l'inondation s'ajoutent de
nombreux désastres quotidiens. La présence d'une rivière hautement po
lluée, les conditions vétustes du réseau d'égoût et de canalisations, le mau
vais état des bâtiments, un environnement insalubre et des immeubles sur
peuplés, entre autres. En examinant la signification que les habitants attri
bue à ce phénomène, nous analysons les effets de l'isolement, les métapho
res du désastre, la construction de la connaissance sur les inondations (ba
sée sur l'observation du climat) et les réseaux sociaux qui amortissent leur
impact.
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Inundaciones en La Boca y su impacto sobre los conventillos

Este trabajo analiza las inundaciones en el barrio de La Boca de la
ciudad de Buenos Aires, desencadenadas por los fuertes vientos deI sudes
te que provocan el ascenso de las aguas deI riachuelo, un curso de agua que
bordea a la ciudad por el sur y sobre cuya margen esta asentado el barrio.
Durante el transcurso deI trabajo de campo hemos buscado y localizado
vecinos especialmente vulnerables frente al fen6meno. TaI coma sefiala
Herzer (1990) entendemos coma vulnerabilidad social a la debilidad de
ciertos sectores de la poblaci6n para absorber, amortiguar 0 mitigar el im
pacto de un fen6meno natural. La vulnerabilidad reune aspectos socio
econ6micos, ambientales, sanitarios, nutricionales y psicosociales. Duran
te el trabajo de campo hemos concetrado nuestro interés en conocer las re
presentaciones sociales, la percepci6n deI fen6meno meteoro16gico, y las
estrategias de prevenci6n.

Inundaciones en La Boca

Las inundaciones tienen una larga historia en La Boca. En el curso
de este siglo sobrevinieron grandes inundaciones, en los afios 1905, 1940,
1959, 1989 Y 1993. Ademas de estas fuertes inundaciones que afectaron a
todo La Boca, son frecuentes las inundaciones que anegan extensas areas
deI barrio, que estan localizadas en zonas bajas. La totalidad deI barrio
-salvo algunas situaciones puntuales- esta por debajo deI nivel que alcan
zan las probables inundaciones bianuales (Programa "Recup" Boca, 1988).

En La Boca las inundaciones se desencadenan par dos fen6menos
aislados que al coincidir multiplican el impacto. Estos son, por un lado, las
crecidas deI riachuelo provocadas principalmente por los vientos deI su
deste3, que al retener el curso deI aguas elevan el nivel deI rio; y otro lado,
las lluvias intensas sobre el area, cuando el agua caida supera la capacidad
de evacuaci6n de los desagües pluviales.

Con los vientos deI sudeste las aguas deI riachuelo desbordan a tra
vés de los desagües pluviales anegando al barrio y generando un peligroso
foco de infecci6n ya que las aguas de este rio son reconocidas por su alto
nivel de contaminaci6n con residuos liquidos industriales de hidrocarbu
ros y acidos sulfUricos. El sistema de cloacas y pluviales unificados existen-
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te en algunas zonas deI barrio, agrava aun mas la situaci6n porque al des
bordar las contaminadas aguas deI riachuelo regresan los desechos cloaca
les.

Durante las crecidas a las ve que el agua va ganando las calles tam
bién comienzan a sumergirse los patios y las primeras plantas de las pre
carias viviendas colectivas conocidas coma conventillo 0 inquilinatos. Ca
si la tercera parte de los habitantes deI barrio, mas de 16.000 pesonas viven
en conventillos en condiciones de hacinamiento e insalubridad. En estas
unidades residen entonces las familias mas directamente afectadas por las
inundaciones.

Las crecidas también infiuyen en el deterioro progresivo de los edi
ficios. En los conventillos, mayoritariamente construidos con estructuras
de madera, cuyo estado por 10 general es ruinoso, la permanencia dei agua
aumenta el riesgo de derrumbe. Entre otros impactos, también a causa de
las inundaciones se anula el sistema de transporte, el suministro de electri
cidad y de teléfonos (Programa "Recup" Boca, 1988:).

Aspectos metodol6gicos

En esta investigaci6n el trabajo de campo se realiz6 en dos etapas.
La primera se llev6 a cabo a través de visitas diarias al barrio durante los
meses de abril, mayo, junio y julio de 1992. Durante la segunda etapa, se
realizaron visitas cuando el informe meteorol6gico anunciaba la amenaza
de una sudestada. Esta segunda etapa se extendi6 desde agosto de 1992
hasta abril de 1993, luego de una gran inundaci6n.

En la elecci6n de cuales conventillos observar, se busc6 que estuvie
ran prioritariamente localizados en la superposici6n espacial deI area to
pograficamente mas deprimida con la de mayor concentraci6n de conven
tillos. Al comienzo diversos informantes claves barrriaies nos orientamos
en las primeras entrevistas, luego estos primeros entrevistados nos reco
mendaron dialogar con otros vecinos y as! sucesivamente. El seguimiento
de una particular trama de vecinos preocupados por sufrir el impacto de
las sudestadas se manifest6 coma una estrategia metodol6gica adecuada
para esta investigaci6n. Hannerz (1986) propone las redes sociales enten
didas coma relaciones no institucionalizadas de intercambios reiterados
entre diversas personas, coma una herramienta util para extraer, de un
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conjunto amplio, conjuntos menores de relaciones sociales.
La informaci6n obtenida de fuente primaria fue contrastada y re

forzada con datos de fuente secundaria, coma censo de poblaci6n, datos
sociodemognificos y habitacionales relevados por agencias de promoci6n
social. Una vez que dimos por saturada la informaci6n (Glaser, Strauss,
1967) elaboramos cuatro grandes conjuntos tematicos para ser analizados:

Los efectos entr6picos, las dimensiones deI asilamiento.
Las significaciones deI acontencimiento.
Las maneras de construir conocimiento acerca deI fen6meno.
El papel que ejercen redes sociales especificas coma parte de
un sistema popular de prevenci6n deI desastre.

El efecto isla: las dimensiones deI aislamiento

Ante la amenaza de inundaci6n 0 durante la misma, el vecino sufre
un aislamiento que compromete diversos aspectos de su vida cotidiana re
feridos principalmente a la movilidad fisica, las actividades laboraIes y
educativas, los habitos de uso y consumo de bienes y la credibilidad que los
ajenos barriales pueden poner en duda.

Tan solo el temor al peligro de inundaci6n provoca que muchos ve
cinos no abandonen sus viviendas para protegerlas, una vez que el agua
avanza la correntada a veces impide caminar. "No solo es que perdés cosas
sino que no te podés moyer a ningun lado", sefiala una vecina destacando
la reclusi6n en la que se ve envuelta. De esta manera el vecino inmoviliza
do fisicamente no puede asistir a su trabajo, escuela u otros ambitos de so
cializaci6n.

Respecto a los dafibs materiales es probable que no se repongan, 0

no se usen los bienes por temor a que el fen6meno se reitere. Por ejemplo,
una vecina visitada habia embolsado parte de la ropa de su familia por
miedo a que el agua se la arruinara. Luego de las sudestadas es comun ver
por un largo tiempo electrodomésticos que no funcionan y muebles arrui
nados. Al inmovilizar los bienes amenazados por la inundaci6n, 0 al no re
poner 0 reparar los bienes perjudicados por el agua, se plantea un retrai
miento en los habitos de uso y consumo de los bienes materiales.
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Las particularidades de la inundaci6n en La Boca, donde el rio des
borda por los desagües y que puede anegarse sin lIover, no es bien conoci
da en el resto de la ciudad, 10 cual perjudica la credibilidad de los afecta
do. Lo mismo deben elaborar adecuadas justificaciones para ser compren
didos fuera deI ambito barrial. "Ellos [en referencia a sus empleadores]
creen que coma no lIueve no entra el agua acâ a La Boca. En los dfas de su
destada tengo que ir a buscar un certificado de los Bomberos, para justifi
car mi inasistencia al trabajo". Este relato, coma tantos otros similares, se
fialan una distancia cognoscitiva entre el barrio y su externalidad.

Al aislamiento [{sico, social, econ6mico y cognoscitivo, desencade
nado por las inundaciones, propongo denominarlo "efecto isla". Similar
retraimiento social es analizado por Bartolomé (1985), al estudiar el im
pacto social de las relocalizaciones compulsivas provocadas por las cons
trucciones de grandes represas. Bajo el concepto de efectos entr6picos,
Bartolomé analiza las disminuciones en la eficacia y productividad de los
sistemas de subsistencia. En una misma linea argumentaI, anteriormente
Scudder (1981) y otros autores han demoninado estrés multidimensional,
a la dramatica situaci6n que empieza a manifestarse con los primeros ru
mores de relocalizaci6n. En forma semejante, ante las primeras amenazas
de sudestadas se evidencian determinados fen6menos coma estados de
tensi6n y alerta, que configuran un acontecimiento de gran movilidad
emocional en un contexto de inmovilidad [{sica.

Una de las consecuencias mas ejemplificadoras deI estado de alerta
es el insomnio. Hay gente que no duerme en los dfas de mayor peligro. "Ni
yo ni mi vecina nos acostamos, nos amanecemos cuando vemos que el rio
esta crecido. Uno tiene temor de quedarse dormido y de que te aparezca".

La situaci6n de incertidumbre acerca de la llegada deI agua, la ten
si6n por estar informado, las noches de vigilia y las consecuencias poste
riores a la inundaci6n generan un contexto propicio para el deterioro de la
salud mental. Lima et al (1988), sefiala que las vktimas de las catâstrofes
poseen una elevada tasa de morbilidad psiquiatrica sufriendo comunmen
te de ansiedad y depresi6n. En La Boca estos y otros sfntomas se manifies
tan en la contundente expresi6n local: "vivimos con el coraz6n en la boca
por el agua".
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"El agua, tcomo la apagas" los significados de las inundaciones

Un calendario local

Las inundaciones son fuertes marcadores temporales. Todo un con
junto de eventos de la vida social son ubicados cronologicamente en rela
cion a los impactos mas fuertes. Durante el trabajo de campo, las sudesta
das de noviembre de 1989 y de febrero de 1993 marcaron un antes y un
después en la memoria de los vecinos. Las trazas dei agua que aun se man
tienen en las paredes de sus viviendas son las huellas de un singular calen
dario local. "La ultima inundacion, no sé de qué fecha fue, pero fue gran
de, salio todo el barrio. Aun queda la marca en la pared, no se puede lim
piar"; "El ano antes de la gran inundacion murio mi marido".

Al respecta, Bouysse-Cassagne (1988) senala que los eventos natura
les, coma lluvias y sequias, dan al vivir una cierta estructura de periodiza
cion, y propone considerar aquellos fenomenos que se convierten en mar
cadores temporales, como categorias de acontecimiento y periodizacion
historiografica. En este caso, no se trata de una periodizacion dclica, sino
de un acontecimiento extraordinario, en torno al cual una serie de eventos
individuales y sociales son ubicados y ordenados cronologicamente.

Las metaforas dei desastre, la percepcion de la vulnerabilidad

En cuanto a la significacion integral deI fenomeno se han rescatado
ciertas metaforas, analizandolas en el sentido interactivo segun sugiere
Turner (I974). Para este autor en la metafora dos pensamientos diferentes
coactuan yengendran uno nuevo, sin que esto signifique que uno sustitu
ya a otro.

Agrupando las diversas expresiones metaf6ricas, en primer lugar,
encontramos que se compara a las inundaciones con otro desastre cuyo
detonante es también de orden natural. En diversos relatos los vecinos
comparan a las inundaciones con los incendios. "Es horrible, porque bien
dicen que tanto en el agua coma en el fuego en un segundo perdés todo".

Los incendios son frecuentes en el barrio de La Boca dado que mu
chos conventillos son de madera y chapa y que es frecuente la utilizacion
de combustibles liquidos para cocinar y calefaccionar. Por 10 tanto, es
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comprensible que el fuego sea una catastrofe que se recree simb61icamen
te como un material util para elaborar comparaciones. La igualaci6n deI
fuego con el agua, pone en interacci6n dos imâgenes dramâticas, que re
fuerzan la visi6n tnigica deI acontecimiento. Sin embargo en algunos ca
sos, la analogia deI fuego no alcanza, ya que no encuentra una acci6n que
detenga a la inundaci6n: "El fuego en algun momento 10 apagâs, pero el
agua, lc6mo la apagas?".

En segundo lugar, cuando la dramaticidad de las vivencias de una
inundacion no es comparable con otros acontecimientos catastr6ficos fre
cuentes en el ambito barrial, como incendios y robos, se construyen meta
foras cosmovisionales: "Cuando viene la inundaci6n para nosotros es el fin
dei mundo".

Los diferentes tipos de metâforas utilizadas actuan como fen6me
nos de referencia. Los mismos, reflejan las ponderaciones individuales que
los afectados realizan en base a los dafios sufridos y las experiencias vivi
das ante otros acontecimientos dramaticos. En nuestro caso, para la pobla
ci6n mas afectada deI barrio, la inundaci6n no encuentra fen6meno-de
sastre que la supere.

"La sudestada de un viento helado y arrasador": la construcci6n de un
conocimiento practico

En el trabajo de campo se puso de manifiesto un conjunto de cono
cimientos utilizables que son producidas por quienes tienen mayor nece
sidad de amortiguar el impacto. Dos caracteristicas caben resaltar acerca
deI saber local dei fen6meno: (1) el conocimiento acerca deI fen6meno es
producido 0 construido; (2) quienes producen conocimiento son las per
sonas mas vulnerables frente a las inundaciones.

Si bien existen ciertas formas de acumulaci6n y transmision de co
nocimiento, éste es basicamente producido por quienes han vivido al me
nos el impacto de una inundaci6n, y por otra parte, por quienes tienen
mayores necesidades de amortiguar el impacto. TaI como plantea Baraona
(1985) acerca de la reproduccion deI saber campesino, también aqui el co
nocimiento se encuentra ligado a los procesos de subsistencia. Amortiguar
el impacto de las inundaciones es una necesidad que se toma prioritaria
cuando el vecino comienza a ser vulnerable ante las sudestadas.
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En cuanto al contenido de este conocimiento, se pueden diferenciar
cuatro aspectos: (1) el conocimiento acerca de los medios de comunica
ci6n que brindan mayor informaci6n; (2) la lectura de fen6menos meteo
rol6gicos; (3) las estimaciones sobre el avance deI agua; (4) los mecanis
mos para mitigar los riesgos una vez que el fen6menos se desencaden6.

1) Se conocen los medios de comunicaci6n que brindan mayor in
formaci6n acerca deI fen6meno. "La radio te informa mejor, mi vecina tie
ne constantemente encendida la radio Rivadavia, cosa que aca no agarra
1... ] Rivadavia es una barbaridad coma informa': "Radio Mitre siempre te
anuncia, 0 si no Radio deI Plata. A veces tengo las dos radios encendidas".

2) La elaboraci6n de procesos de percepci6n ambiental se hace par
ticularmente evidente en la caracterizaci6n de los vientos deI sudeste. Los
vecinos desarrollan una sofisticada meteorologia folk, incluyendo indica
dores tales coma la velocidad, la direcci6n exacta, la temperatura, la rota
ci6n. "Llega cuando hay un viento fuerte, vos sabés cual es el viento de su
destada. Te da derecho en la cara, ya 10 captas. Cuando venis caminando te
da un frio".... "La sudestada es un viento helado y arrasador que general
mente sopla de noche y se lleva las hojas de los arboles. Los que vivimos
aca ya 10 conocemos. Si en un dia no cambia el viento, el agua se viene".

"Ya el viento es tradicional. Vos cuando ves un viento medio raro
deds: tno sera sudestada?': "Porque son las horas clave, seis de la mai'iana,
doce deI mediodia, seis de la tarde y doce de la noche, son las horas que
cambian los vientos. De seis de la tarde a doce de la noche, mira las horas
que hay, después tenés que esperar a las seis de la mai'iana".

3) El aspecto mas constructivista de este conocimiento es que la
gente elabora un calculo, en base al avance deI agua, para saber cuando tie
nen que comenzar a proteger sus bienes materiales, ubicandolos en luga
res elevados dentro de sus propias viviendas, 0 trasladandolos a casas de
vecinos. Este calculo es personal y constituye una estrategia preventiva in
dividual. "El agua se cuela por las bocas de tormenta y aparece en el patio
1...]Yo hice un calculo de c6mo tiene que estar el agua para empezar a mo
ver las cosas. Cuando empieza a subir de la rejilla deI patio, ya sé que es
prominente. Hay que levantar". "Vamos a mirar la alcantarilla de la esqui
na. tViste esa que esta en el medio de la calle?: hay una redonda. Cuando
empieza a salir el agua, uno sabe. Cuando sali6 el agua es que se esta vi
niendo".
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4) Entre los mecanismos para amortiguar los riesgos durante la per
manencia deI agua, ocupan un lugar preeminente los conocimientos acer
ca de c6mo moverse en los dias de inundaci6n. Por ejemplo, saben que tie
nen que caminar por el medio de la calle para evitar ser succionados por
las alcantarillas destapadas. "Yo a Nahuel 10 mando a la panaderia por el
medio de la calle, por temor a los cables, y a las alcantarillas destapadas".
Los vecinos saben también, que no tienen que tocar las paredes de los pa
sillos de entrada a los conventillos, porque alH se encuentran los medido
res de electricidad.

Redes de amortiguaci6n

Se identificaron dos tipos de redes de amortiguaci6n deI impacto:
(1) las redes de alerta; (2) las redes de ayuda yautoevacuaci6n.

1) Los que viven en la parte baja deI conventillo y reciben el impac
to de la crecida en su propia casa, alentados por la proximidad fisica y por
compartir la necesidad preventiva, establecen lazos de informaci6n. Lom
nitz (1979) menciona que la cercania espacial yel similar estado de caren
cia ayudan a la formaci6n de una "red social" de intercambio de bienes y
servicios. La particularidad de la trama de intercambios que hemos encon
trado en los conventillos de La Boca, es que los servicios intercambiados
estan constituidos por informaci6n acerca deI estado de alerta. "Los veci
nos te avisan: 'jojo que hay sudestada!'. Siempre viene aiguno a avisar, y te
dice que el rio estaa muy crecido 0 empieza a salir agua por alla por el fon
do [de la casa]".

2) Paralelamente a las redes de alerta, existen redes de ayuda y de au
toevacuaci6n, estructuradas en base a la proximidad social. Frente a la in
minencia de la inundaci6n y durante su desencadenamiento, los vecinos
saben que cuentan con la ayuda de sus parientes yamigos.

En este relato de autoevacuaci6n, una vecina describe c6mo ante la
desesperaci6n recurre a la ayuda de sus familiares pr6ximos. "Fue terrible,
hay que vivirlo para saber c6mo es, a mi me agarr6 un ataque de nervios
cuando el agua me llegaba a la cintura. Lo puse a mi hijo en mis hombros
y me fui a la casa de mi hermana, que vive a cuatro cuadras, ella esta alto,
ahi que no le llega el agua. Tuve que hacer un esfuerzo barbaro para llegar.
jNo sabés como me doHa la cintura! Mi hermana me decia: 'sos loca, como
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vas a venir con la criatura al hombro y descalza, si te caés te puede agarrar
la correntada"'.

La extensi6n de estas redes depende deI numero de parientes y ami
gos, disponibles para ayudar, que vivan en el barrio. Bolin y Trainer (1978)
desarrollan el concepto de modelo familiar de recuperaci6n luego de un
desastre, diferenciando tres caminos de recomposici6n: por un lado la re
cuperaci6n aut6noma donde no se utiliza ayuda extrafamiliar; por otro la
utilizaci6n de redes parentales; y por ultimo el recurrir a la ayuda institu
cionaI. Segun estos autores, las familias combinaran estas tres estrategias
dando prioridad a aquéIla que sea mas ventajosa. En La Boca, ante la ur
gencia de evacuaci6n,los vecinos recurren mayoritariamente a sus propias
familias. La eficacia de la autoevacuaci6n utilizando redes familiares radi
ca en la permanente disponibilidad.

Conc1usiones

En el barrio de La Boca el fen6meno sudestada es el mayor delator
de diversas situaciones de carencias preexistentes, que devienen de anti~

guos procesos de conformaci6n urbana. Cuando los vientos deI sudeste se
desencadenan el barrio exhibe toda su vulnerabilidad infraestructural, la
contaminaci6n deI riachuelo, la obsolescencia de los sistemas de pluviales
y c1oacas, el deterioro edilicio.

Este desastre, consecuencia de un largo desencuentro entre las con
diciones de habitabilidad y la capacidad para amortiguar el fen6meno, tie
ne su principal escenario en las viviendas colectivas 0 conventillos. Las
personas que aIl. residen no encuentran en otros acontecimientos barria
les comparaci6n que alcance para caracterizar la gravedad de las inunda
ciones. Por 10 tanto, elaboran metaforas apocalipticas, donde las inunda
ciones Ilegan a compararse con el fin deI mundo. Otros fen6menos desas
tres, también frecuentes en el ambito barrial, coma incendios y robos evi
dentemente no logran ret1ejar el abanico de carencias que develan las
inundaciones.

El aislamiento que sufre el vecino ante las sudestada que abarca dis
tintos aspecto de su vida cotidiana, coma la inmovilidad fisica, el distan
ciamiento de los ambitos de socializaci6n, es contrarrestado en parte con
activaci6n de redes sociales de alerta y autoevacuaci6n. Hacia el interior
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deI conventillo ante la amenaza de inundaci6n se reactiva los lazos solida
rios, los habitantes de estas viviendas colectivas cuentan con la informa
ci6n de alerta yel asilo de su vecinos. Por otra parte la disponibilidad de la
ayuda familiar extensamente difundida en el barrio constituye la principal
opci6n de refugio.

La presencia de ambas redes sociales sumado a un amplio conoci
miento para identificar el fen6meno y saber c6mo actuar, configuran un
indispensable sustento para la elaboraci6n de una estrategia de mitigaci6n
popular (Maskery 1989). La consolidaci6n de esta incipiente mitigaci6n
popular puede reducir los impactos negativos de las sudestadas. Pero sin
duda, es necesario que administraci6n municipal contemple una planifi
caci6n negociada de soluciones infraestructurales, donde participen los
vecinos afectados y las organizaciones barriales.

NOTAS

Literally, "with the heart in the mouth". This idiomatic expression refers to a very
stressing situation. It is a playword, since La Boca is the studied neighbourhood.

2 Littéralement, ''Avec le coeur dans la bouche'~ Cette expression idiomatique se ré
fère à une forte situation de stress. C'est un jeu de mot, vu que La Boca est le quar
tier étudié.

3 El fen6meno de las sudestadas se 10 reconoce coma un estado dimatico, caracteri
zado por vientos regulares a fuertes dei sector sudeste, con velocidades superiores
a los 35 km/h; precipitaciones persistentes débiles y moderadas y temperaturas re
Jativamente bajas (Boletln dei Servicio Meteorol6gico Nacional, 1989).
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ENTRE CIEL ET TERRE :
L'HOMME ET LE CLIMAT

Esther KATZ, Annamaria LAMMEL, Marina GOWUBINOFF (eds)

INTRODUCTION

Annamaria LAMMEL, Esther KATZ, Marina GOLOUBINOFF & Csaba
NEMES - L'anthropologie du climat: un champ de recherche à dévelop
per

L'ANTHROPOLOGIE DU CLIMAT

Vyasheslav RUDNEV - Ethno-meteorology: a modern view about folk
signs.

Martin de la SOUDIÈRE - Notre temps quotidien. Pour une ethnographie
de la météorologie ordinaire.

LE CLIMAT: SAVOIRS ET REPRESENTATIONS

Bernard SERGENT - Ethnopsychologie et climats en Grèce ancienne.

Elizabeth MOTTE-FLORAC - Des humeurs, des saints et du temps:
Climat et santé chez les P'urhépecha de la Sierra Tarasca (Michoacan,
Mexique).



290 1Antropologfa dei clima en el mundo hispanoamericano

Pascale de ROBERT - La pluie et le soleil, le soleil avec la lune. Climat,
anomalies du ciel et maladies des plantes dans les Andes vénézueliennes.

Ivan SPRAJC - Observation of Venus extremes in Mesoamerica: astrono
my, climate and world view.

Esther KATZ - Rites, représentations et météorologie dans la "Terre de la
Pluie" (Mixteca, Mexique).

Annamaria LAMMEL - Les couleurs du vent, la voix de l'arc-en-cie1.
Perception du climat chez les Totonaques (Mexique).

Jean-Claude NGUINGUIRI - Savoirs et pratiques liées aux variations
saisonnières chez les pêcheurs viIi du Congo.

Catherine CORVEC - La rose des vents et l'orientation en Bretagne.

Martin de la SOUDIÈRE - Neiges en Margeride. Hivers paysans dans une
région de montagne française.

CLIMAT, VARIATIONS SAISONNIÈRES ET CALENDRIERS

Chantal BLANC-PAMARD & Hervé RAKOTO-RAMIARANTSOA - Lire
la lune : Cours du temps, rythmes climatiques et pratiques agricoles.
L'exemple des communautés rurales des Hautes Terres centrales de
Madagascar.

Aline HÉMOND & Marina GOLOUBINOFF - Le "chemin de croix" de
l'eau. Climat, calendrier agricole et religieux chez les Nahuas du Guerrero
(Mexique).

Dominique JUHÉ-BEAULATON - Perception du climat et calendrier agri
cole chez les Fon du sud du Togo et du Bénin.
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Denis MALASI Ngandu - Climat et activités saisonnières dans une com
munauté forestière du Zaïre.

Narjys EL ALAOUI - L'action rituelle pour la pluie (Anti-Atlas, Maroc du
Sud).

Monique CHASTANET - Entre bonnes et mauvaises années au Sahel: cli
mat et météorologie populaire en pays soninke (Mauritanie, Sénégal) au
19° et 20° siècles.

Anne BERGERET - Saisons mouvantes, prévisions, présages et décisions
chez les Peul du Nord-Yatenga (Burkina Faso).

CLIMAT ET POUVOIR

Valentin PELOSSE - Entre savoirs populaires et observation
météorologique scientifique: Le cas des Sociétés savantes de province en
France au XIXe siècle.

Marie Alexandrine MARTIN - Les Khmers et la pluie.

Gilles RIVIÈRE - Temps, pouvoir et société dans les communautés
aymaras de l'altiplano (Bolivie).

Éva pOCS - Southeast european weather maglclans Indo-european
agrarian shamanism.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SOCIÉTÉS

Jean-Louis OLIVE - Saint Gaudérique et la pluie dans les Pyrénées cata
lanes : de la fertilité aux grandes inondations.

Anne LUXEREAU - Risque climatique et changement social dans la région
de Maradi (Niger)
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Claudie HAXAIRE - Quand sécheresse se conjugue avec "conjoncture" :
Les aléas contemporains du climat selon les Gouro de Côte d'Ivoire.

Judith EPSTEIN - Le rôle de l'information dans les attitudes et les opin
ions individuelles face aux changements climatiques. Enquête comparative
au Québec (Canada) et dans le sud-est de la France.



III! a «Iadon cnt« cl homb« y cl
J&clima tiene una larga historia.
1-_ Sin embargo ha sido poco estu
diada desde el punto de vista de las cien
cias humanas. Por 10 regular, los factores
climaticos y la relacion hombre-clima se
describen brevemente en los estudios et
nograficos, pero a este tema se han dedica
do muy pocos trabajos.
La finalidad de la presente obra es amplifi
car, como campo de investigacion, la antro
pologfa deI clima, que definiremos como el
estudio de la interaccion entre los factores
climaticos y las culturas humanas. No se
trata unicamente de la accion de los facto
res climaticos sobre los seres humanos, si
no mas bien de una interaccion bidireccio
nal, ya que la influencia de las actividades
humanas sobre el clima no deja ya ningu
na duda desde d punto de vista de las
ciencias exactas. En efecto, el enfoque an
tropologico es el que predomina en este li
bro. La antropologfa no puede, sin embar
go, abordar este tema sin a coparticipacion
con otras disciplinas; de ah! que en esta
obra hayan contribuido geografos, histo
riadores, arqueologos, sociologos, arqui
tectos, biologos, hidrologos y meteorolo
gos. Esta obra se oeupa de la relacion hom
bre-clima en América Latina y en Espafia.
Se inicia con articulos de orden mas gene
raI que plantean preguntas teoricas y meto
dologicas a proposito de la antropologia
deI clima y continua con estudios de caso
en sociedades pasadas y presentes.
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