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INTRODUCCióN A LA SOCIOLOGíA REGIONAL. 

Se reúnen en este volumen los estudios origina~ 
dos en un curso de Sociología Regional dado por nos
otros, en 1951, en la Escola de Servi~o Social da Pon
tificia Universidade Católica do ilio de Janeiro. No 
tuvimos la preocupación dé presentar contribuciones 
nuevas, sino más bien fijar los. objetivos teóricos fun
damentales de la Sociología Regíonal. y principalmen
t~ demostrar que el desen:vólVimiento "de los estudios 
sociológicos está poniendo en evi&néia que, en vista 
de la variedad de los grupos y de las regiones ..:..tan 
intensamente observadas.....:, ' ya no hay más campo 
para la sociología general, para las generalizaciones. 
Lo regional es la base de cualquier estudio socio-
16gico. 

En éste trabajo, la presentación de la materia no 
acompaña rigurosamente el programa del Curso. Hi

··· cimc;>s modificaciones en su distribución, naturales 
por el hecho de que aquí presentaremos el tema en 

7 9 5·5 
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l 8 MANUEL DIEGUES JuNIOR' 

forma de libro. Por otra parte, dejamos de incluir 
aspectos más particularizados que se refieren de ma
nera especial al Brasil. Preferimos reunir en este vo
lumen estudios de la fundamentación general de la 
materia en su presentación, digamos, teórica, sin per
juicio de las ejemplificaciones indispensables para 
documentar, con· rigor y seguridad, las afirmaciones. 

En la bibliografía sólo citaremos lo esencial, es 
decir, las obras o fuentes que comprueban las afir
maciones hechas; preferimos no hacerla minuciosa, 
pues esto haría más pesado y denso el volumen. Sólo 
citamos obras o trabajos de autores a cuyas ideas o 
afirmaciones nos referimos. 

Esperamos que este volumen pueda tener alguna 
utilidad, no para los maestros -lo cual sería demasia
do osado-, sino para los estudiantes y estudiosos de 
la Sociología. Y deseamos insistir en la importancia 
del fundamento regional de los estudios sociológicos; 
sin la base regional, llegaremos a generalizaciones pe
ligrosas y tal vez falsas, perjudiciales a la comprensión 
de los problemas humanos, con frecuencia íntima
mente ligados a las respectivas regiones. Los princi-· 
pios teóricos y metodológicos de la Sociología Gene
ral, evidentemente son y deben ser utilizados, porque 
teoría metodológica en Sociología proviene ya de las 
investigaciones originales. Pero la Sociología, como 

i 
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SOClOLOGfA. REGIONAL 9 

estudio de las relaciones humanas, de los fenómenos 
sociales y culturales de la propia actividad humana, 
debe ser la regional, esto es, la que nos presenta 
áreas características como "backgro'imd" del grupo 
humano. 

Agradecemos al licenciado Lucio Menclleta y Nú
ñez, a quien ya se deben tantas y tan expresivas_ 
iniciativas en pro de la Sociología en nuestro Conti
nente, la honrosa invitación para incluir este trabajo 
en ..la excelente colección titulaaa "Cuadernos de So
ciología", que dirige y orienta. con eficiente acierto. 

Río de Janeiro, Brasil, mayo de 1952. 
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IMPORTANCIA Y PAPEL DE LA SOCIOLOGíA 
REGIONAL 

Sociología y ciencias sociales. El campo de la So
ciología. Concepto de Sociología Regional. Socio
logía Regional o Ecología Humana. La Ecología 

como método. 

La Sociología debe ser estudiada y considerada, 
como una ciencia social y no como sinónimo de Cien
cia Social. Debemos considerar como ciencias socia
les .:...y entre ellas a la Sociología-, a todas aquéllas 
que se dedican al estudio del hombre. Aunque el ob
j~tivo sea uno solo -el Hombre- cada una de ellas 
lo estudia, lo observa, lo examina, lo interpreta desde 
un ángulo específico. 

En el fondo .son ciencias distintas; pero en su esen
··· cia estudian las mismas materias. Es lo que sucede, 

en particular, con las numerosas ciencias que estudian 
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12 MANUEL DIEGUES JUNIOR 

al hombre. Así, .la Sociología estudia las costumbres, 
que también son estudiadas por el Folklore, la Antro
pología y el Derecho; las creencias del ·pueblo las 
estudia la Psicología, aunque también las estudian la 
Antropología, la Sociología y el Folklore. Si la An
tropología estudia las artes populares también lo ha
cen la Antropología y el Folklore. 

Lo que diferencia ·a su respectivo estudio son los 
diversos puntos de vista en que se fija cada ciencia, 
o también el aspecto particular del fenómeno social. 
Pero siempre son fenómenos sociales, vistos de mane
ras diversas, lo que las ciencias sociales estudian. A 
cada una de las ciencias sociales particulares les co
rresponde fijarse en el examen del fenómeno social 
o en todo aquello que está relacionado con los socii. 

En la fijación de este punto de vista, esto es, sobre 
la incidencia particular de esta o de aquella ciencia, 
no estaríamos muy lejos del concepto ya expresado 
por el profesor Chalupny; el maestJ:o checo considera ' 
que cada ciencia aisla de la realidad indivisible un 
grupa determinado de fenómenos y sus efectos, y 
este grupo así aislado, es estudiado por cada ciencia 
con la ayuda de su propio método de investigación 1• 

El proceso. de estudio o de método de estudio es el 

1 E. Chalupny, Préris d'un Systeme de Sociologie, Librai
. . rie des Sciences Politiques et Sociales, París, 1930, p. 26. · 

' ' ' 
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SOCIOLOGfA. ImGIONAL 13 

que, según Chalupny, particulariza a las ciencias y 
consecuentemente, el punto de vista desde el cual 
cada una de ellas enfoca el fenómeno estudiado. 

Estudiando al hombre en particular o sus ·relacio
nes con otros hombres dentro de su ambiente social, 
las ciencias· sociales lo ven· desde ángulos diversos; de 
aquí la aparición de las ciencias específicas dentro. 
del campo de lo social: la Sociología, la Antropolo
gía, la Psicología, la Economía, la Historia. Sin em
bargo, los autores difieren en cuanto a la clasificación 
de las ciencias sociales. 

Seligman divide las ciencias sociales en ·dos gru
pos principales: el de las ciencias sociales puras y el 
de las ciencias semi-sociales. En el primer grupo, las 
más antiguas son la Política, la Economía, la Historia 
y la Jurisprudencia, y las más modernas son la· Antro
pología, la Penología y la Sociología. El segundo gru
po comprende dos categorías: una, incluye ciencias, 
sociales en su origen, que mantienen en parte su 
contenido social, como son la ll:tica y la Educación; 
la otra, contiene ciencias independientes en su origen, 
que adquieren, en parte, cierto contenido social, como 
son la Filosofía y la Psicología. 

A estos dos grupos, Seligman añade otra catego
··· ría: la de las ciencias sociales de orden natural o de 

orden cultural, que sostienen aspectos sociales; ellas 
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14 MANUEL DIEGUES JUNIOB 

son la Biología, la GeograHa, la Lingüística y el Tra
bajo Social. Por tanto, en total, tenemos quince cien
cias sociales según la clasificación de Seligman. 2 

Más recientemente, Robert Redfield presentó la 
siguiente clasificación de ciencias sociales: a) ciencias 
realmente sociales: Economía, Política, Sociología y · 
Antropología y b) Ciencias periféricas, cuyo conteni
do está fuera de las ciencias sociales, aunque ligado 
·a éstas en algún aspecto o parte: Psicología, Geogra
fía, Historia y Jurisprudencia.3 

El autor considera también la existencia de otras 
ciencias sociales, esto es, no realmen.te sociales ni da 
contenido social, pero ligadas a las ciencias naturales o 
a otras ramas cientüiéas que tienen algún contenido 

·de interés social. (Así, el trabajo social sería más bien 
un arte que una ciencia). Se consideran como ciencias 
aquellas que se· presentan sobre todo como formas· ·· 1 

de actuar sobre la persona para obtener ciertos resul
tados prácticos, y como tales son ciencias sociales, evi
dente e indiscutiblemente, las del primer grupo: So
ciología-, Economía, Política y Antropología; también 

1 
•1· 1. 

en parte estas cuatro son de naturaleza periférica. 

2 Edward G. Seligman, "What are the Social Sciences?" 
en Encyclopaedia of Social Sciences, vol. I. 

s Robert Redfield, •'Las Ciencias Sociales", en Revista. 
Mexlcana de Sociología. año IX, Núm. 3. 
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SOCIOLOGfA. REGIONAL 15' 

Debemos considerar a las ciencias sociales como 
disciplinas relacionadas con el hombre, su conducta 
y sus instituciones. Caracteriza igualmente a las cien
cias sociales el que nos permiten investigar el elemen
to humano en su medio ambiente, describiendo al 
hombre y su comportamiento social, tal y como las 
ciencias naturales describen la materia y los orga-. 
nismos. · 

El mundo social es el campo de las ciencias socia
les como el mundo natural es el de las ciencias natu
rales. Roberto· Agramo':lte define este mundo social 
como •'La organización de los hombres· en una socie
dad ordenada, uniendo relaciones recíprocas, armoni· 
zando o contraponiendo intereses, dependiendo unos 
de ob·os en virtud de nexos sociabilizadores". 4 . El so.;. 
ciólogo cubano sitúa este mundo social en un cuadro 
de cooperación inter-humana, lo que parece justa-

. mente cierto, pues 1~ vida· en sociedad es un sistema 
recíproco de colaboración, de mutualidad, de simbio
sis del hombre para el hombre. 

El hombre que vive en sociedad constituye, de 
este modo, el elemento fundamental de las ciencias 
sociales, su común denominador; esto es, el elemen-

4 Roberto Agramonte, Sociología de la Unionsülad, Cua· 
·· demos de Sociología, Instituto de lnves~gaciones Sociales, 

Universidad Nacional, México, s/d ( 1948), p. 89. . 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



t• 
' 

,, 
1 

¡: 
1 
1! 

16 MANUEL DIEGUES JUNIOB 

to que las aproxima, que las identifica, que las en
globa hacia un mismo objetivo. Las personas huma
nas -son ese objetivo: forman aquello en lo que se 
ocupan las ciencias sociales. 

De allí que a las ciencias sociales se les llame 
también ciencias humanas, al tener en cuenta el ob
jetivo que persiguen. Y tal vez no sólo por esto, sino 
también po~· el sentido humano con que cada una de 
ellas, y en particular la Sociología, estudian al hom
bre. Este sentido humano, que sobresale en la Socio
logía mas· que en las otras ciencias sociales, se debe 
a que la proximidad de aquélla con nuestra vida éo
tidiana es mayor, aspecto éste que ya ha sido notado 
por Chalupny. A este maestro de la Sociología, tan 
próximo en sus leyes e interpretación sociológica al 
método. ecológico, o más particularmente a las rela
ciones entre el mundo social y el mundo físico, se 
debe el que la Sociología haya llej!"ado a ser no una 
ciencia cerrada, inaccesible, terriblemente docta o 
erudita, sino "la más próxima a cada hombre, a sus 
pensamientos, a sus sentimientos y a sus acciones,.11 

De modo que el hombre, como ser humano y 
como ser cultural, portador y transmisor de la cultura 
del grupo que también le debe su continuidad bioló
gica o física, es lo que, en particular, estudia la Socio- .. 

11 E. Chalupny, op. cit., p. 84. 

1' ¡, 
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SOCIOLOGfA. REGIONAL 17 

logía. La·cultura como substancia, como esencia, como 
fundamento de la actividad humana, representa la 
materia prima sobre la que trata la Sociología. 

En el cuadro de las ciencias sociales, la Sociolo
gía se presenta como la· disciplina que realiza el· es
tudio científico de los fep.Ómenos que se producen en r 

las relaciones de grupo entre los seres humanos. Es-:_ 
tud~a, pues, las actividades humanas en la vida social. 
El fenómeno o ·,hecho social es su fundamento cien
tífico; es el elemento . que ella investiga, estudia e. 
interpreta. 

Como ciencia, la Sociología es una, esto es, no se 
divide, forma un todo; para fines didácticos o para 
delimitación de los campos de estudio, especificando 
el fenómeno social párticularmente estudiado,_ puede 
ser restringida o aplicada a un sector. Es ·entonces 
cuando surge la· Sociología Educacional, la Sociolo
gía Religiosa, la Sociología Económica, y la Sociología 
Doméstica .. 

A la Sociología se le puede considerar, de modo 
general: 19, e~ relación con el aspecto científico del 
hecho social que estudia; .29, en relación con el méto
do predominantemente emplead~ o al punto de vista 
adoptado. En el primer caso, tenemos la Sociología 

.. : Doméstica, la Economía, etc., y en el segundo la So-:
ciologfa Demográfica, la Colonia~ etc. Es lo que Gll-
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18 MANUEL DmGUES JUNIOR 

berta Freyre consi_deró: 1) la afirmación en sociologías 
especiales (genética o histórica, regional, de la cul
tura, psicológica), y 2) dentro de cada una de esas, 
en sociologías especialísimas (de la Economía, de la 
R~ión, del Derecho). Todo esto sin que con ello 
haya perdido la Sociología su carácter general.6 

Algunos autores procuran distinguir la Sociología 
de la Educación de la Sociología Educacional; la So
ciología de la Religión de la Sociología Religiosa; la 
Sociología del Derecho de la Sociología Jurídica. 
Earle E. Eubank, en su libro "The Fields and Pro- · 
blems of the Sociology of Religion'',7 es de este pare
cer; con él concuerda Gilberto Freyre en su obra ya 
citada.8 También puede adelantarse el punto de vis
ta de que en las dos expresiones se encontrarían dife
rencias fundamentales: así, la Sociología Religiosa, 
por ejemplo, traduciría mejor el estudio sociológico 
del proceso religioso o de la idea religiosa, en tanto 
que la Sociología de la Religión se aplicaría al estu
dío de la Religión o de las Religiones, estudio más es-

o Gilberto Freyre, Sociologia. · lntrodu~tio . ao Estudo dos 
seus princípios, Livraria José· Olimpo EditBra, Rio de Janei-
ro, 1945, Vol. 1, p. 168. ·· 

7 En The Fields and Methods of Sociology, L. L. Bemard, 
New York, 1934, cap. XII. 

s Gilberto Freyre, op. cit., Vol. 1, nota 90, p. 272. 
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SOCIOLOGfA. REGIONAL 19 

pecfficamente enfocado a través de la Sociologfa. Lo 
mismo puede decirse respecto de la Sociología Eco
nómica y la Sociología de la Economía, de la Sociolo
gía Jurídica y Sociología del Derecho, de la Sociología 

_ Doméstica y Sociología de la Familia, etc. 
La Sociología Regional constituye una rama espe

cializada de la Sociología, o sea, de uno de sus cam• 
pos específicos. Estudia al hombre como ser social y 
cultural y en sus relaciones con el ambiente físico en 
función de la existencia de los agrupamientos huma
nos en sociedad. Estudia, pues, las relaciones entre 
los socii y el ambiente, procurando el beneficio de la 
comunidad en general. 

La importancia del estudio de la Sociología Re
gional estriba en situar al hombre en los cuadros de 
su ambiente. El hombre actúa como transformador o 
como deformador de su medio y de su región, surgien
do de ahí los desequilibrios y las recuperaciones• en las 
relaciones entre los socii y el medio cultural y físico. 
Corresponde a la Sociología Regional, estudiando di
chas relaciones, prom.over las medidas tendientes a . 
evitar esos desequilibrios, para que, una vez, encon.: 
tradá.s, restablezcan la armonía en esas relaciones. 

Se restringe a la región, esto es, estudia el com
··· portamiento humano dentro del cuadro de una re- . 
. gión. Tiene ámbito regiona~ porque la región .consti• 
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20 MANUEL DIEGUES JUNIOR 

tuye una unidad social compleja, correspondiendo a 
un medio físico determinado por circunstancias geo
gráficas y culturales, como veremos a continuación. 

Algunos autores han encontrado similitud entre 
Sociología Regional y Ecología Humana o Ecología So· 
cial. Sin embargo, Sociología Regional y Ecología 
Humana no son sinónimos. La Ecología Humana ha 
sido presentada por el grupo de Chicago que es, sin 
duda, el más autorizado conjunto de ecólogos huma
nos, como el estudio de las relaciones del hómbre con 
el ambiente, considerado éste en su sentido espacial 
o territorial y, por tanto, en su extensión. La Sociolo
gía Regional, tal como Mukerjee fija sus directrices,9 

se extiende al estudio de· las relaciones de hombres, 
plantas y animales en el ambiente geográfico, pero 

·considerado éste en su contenido, esto ·es, en sus· con
diciones geográficas dé clima, de temperatura, de sue
lo, de humedad. O sea, posibilitando o influenciando 
las condiciones de vida humana, pero sin determi
narlas . 

..Particularmente podremos ver que lo fundamen .. 
tal en la Sociología Regional es el papel del hombre 
en el cuadro de una región o de una área cultural; es 
lo que aquélla considera. Por tanto, su estudio abarca 

9 Mukerjee, RegiO'TU.ll Sociology, The Century Company~ 
· ·New York and London, 1926, 
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SOCIOLOGfA. REGIONAL .21 

todos los aspectos no solamente de las relaciones hu
manas, sino también de las actividades humanas; lo 
social, pues, en un sentido amplio y no restringido; 
lo social, como el conjunto de relaciones entre los . 
hombres y entre los hombres y su medio. . 

MacKenzie,10 uno de los más autorizados líderes 
de la Ecología Humana, la define como el estudio 
qúe "trata de los aspectos espaciales de las relaciones 
simbióticas de los seres e instituciones humanas". El 
término restrictivo "humana" acentúa su carácter de 
situar al hombre sin relación con el ambiente físico, 
pues -Par k, otro destacado ecólogo humano, basa la 
diferencia de la Ecología Humana en el hecho de que 
el hombre depende menos del medio físico. 

También se presenta en distintos sentidos a la So
ciología RegionaL Quien mejor la sitúa es sin duda 
alguna el hindú Mukerjee en su obra fundamental 

lO MacKenzie, "Human Ecology", en Encyclopaedia o( 
Social Sciences, Vol. V. Véase también de MacKenzie "The 
Ecological Study ef Human Community", en The City, Chica
go, 1925, cap. 111, donde muestra que los ecólogos de Chicago 
conciben a la Ecología como el estudio de la distribución y 
del movimiento en el espacio de seres humanos, grupos e fus-

. tituciones, desente)ldiéndose del aspecto bio-social de futerac· 
ción- entre el hombre, el grupo y las fustituciones y el am
biente natural y social. 
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"Regional Sociology~'.11 En est3: obra como en todos 
sus trabajos, este sociólogo presenta la importancia 
de los estudios regionales como el eje de las ciencias 
soc_iales, "porque la región es una realidad y no es 
posible encajarla en teorías abstractas". Existe cierta 
. conformidad entre las etapas y tipos de evolución 
económica y política y las de .desenvolvimiento so-
cial; estos elementos se interrelacionan o se correspon
den. Por lo demás, en los estudios hechos con bases 
regionales, el principio de cooperación resalta como 
fundamento de la existencia social, en tanto que en 
la Ecología Humana el principio casi dominante es el 
de la competencia. 

-De este modo, en la Sociología Regional se· inte
gran principios de Geografía, de Antropología Cul
tural, de· Economía, dentro de bases ecológicas no 
estrictamente humanas pero sí sociales. Esto es, la 
interrelación establecida entre las comunidades hu
manas y las vegetales y animales constituye la base 
social de la civilización, de lo que el hombre tiene 
hecho y realizado. Hay por fin una tarea que debe 

11. Sobre las ideas de Mukerjee en relación a la Sociología 
Regional, además de su libro fundl}mental ya citado, véase 
particularmente: H. E. Barnes y H. Becker, Historia del Pen
samiento Social, Fondo de Cultura Económica, México, 1945, 

· · 2 volúmenes, cap. XXIX. 
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realizarse a través del estudio de la Sociología Re
gional. 

Mukerjee fija esta tarea en un triple aspecto: 19, 

descubrir las adaptaciones de los seres humanos en su 
interacción y las instituciones humanas interrelacio
nadas con la región, incluyendo en este último térmi.:. 
no no solamente al clima, el suelo y la configuración 
del terreno, sino también las comunidades vegetales 
y animales; 29, investigar las relaciones espaciales y 
de alimentación en las cuales están organizados los 
seres humanos y las actividades en un área natural y 
en términos de conjunto de fuerzas ecológicas; 39, me
dir los equilibrios y la presión recíproca de las comu
nidades humanas juntamente con otras comunidades 
vivientes de la región, y descubrir si resultan favora
bles o desfavorables para .~1 dominio y permanencia 
del hombre. 

Esta diferenciación entre los d~s términos, que · 
hace resaltar dos conceptos, es lo que resulta necesario 
fijar, pues la Sociología Regional y la Ecología Huma
na se diferencian entre sí. Es cierto que aquélla puede 
usar a la Ecología como método, método sin el cual 
no sería posible estudiar las relaciones entre los hom
bres, las plantas y los animales en los cuadros de una 
región. No obstante, la Ecología Humana olvida la 
importancia de las plantas y de. los animales en sus . 
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relaciones con el hombre para crear el equilibrio de 
la región, y sitúa a este último en un medio geográ
fico delimitado, casi como un elemento aislado. 

De este modo, la Sociología Regional tiene un 
sentido más amplio que la Ecología Humana, razón 
por la cual se ·asienta en otras. bases. Estudia una so
ciedad, o más particularmente, una comunidad, toma
da como centro o característica de una región. Y esto 
se debe a que una comunidad es lo que traduce o 
yepresenta siempre al centro de una región, como ve
·remos más adelante. El sentido de la Sociología Re
gional es· encaminar el estudio de las relaciones en 
comunidad en una región determinada, pero lo hace 
teniendo como punto de referencia la acción del hom
bre, elemento principal de la vida social y creador de . 
cultura. · 

Por -eso y para eso y sin restricción alguna, usa a 
. la Ecología como método, método que tiende al es· 

tudio de las condiciones sociales en relación ·con su 
ambiente, esto es, al hombre en los cuadros de su re
gión, ya que el hombre no puede vivir aislado y 
sin tener relaciones con los otros hombres, con su 
medio social, con su medio físico. La Ecología es, pues, 
el método para ese estudio dentro de su comunidad. 

Su aplicación al estudio de la comunidad consti· 
tu.ye justamente el empleo de elementos de geografía, 
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de etnografía, de antropología cultural, de botánica, de 
biología¡· etc., para la comprensión del comportamien
to humano en el mundo social y en el mundo natural. 
Se toma a la comunidad no solamente como centro de 
la reg~ón, sino también como elemento de un área cul
tural. Es en este aspecto donde radica toda la im· 
portancia de la Ecología.· · 

No restringiéndola a un solo estudio de la distri
bución espacial del hombre, la Ecología como método 
implica, por un lado, el concepto de área natúral -tal 
vez el más importante plano de J;eferencia para la in
vestigación, según Calvin F. Schmid 12- y, por el otro,
las condiciones de vida, el comportamiento, las insti
tuciones que el hombre presenta. Partiendo; pues, del 
concepto de área natural, según la expresión america
na, la Ecología lleva una impórtante contribucion a 
la Sociología para el estudio de las comunidades. 

El Prof. Gino Germani afirma que el método eco
lógico permite determinar la diferenciación en zonas, 
dentro de una comunidad, se~n sus diversas funci?-

12 Calvin F. Schmid, "The Ecological Method in Social 
Research", Cap. XIV, en Scientific Social Suroeys and Rese
arch. An lntroduction to the Background, Content, Methods 
and Analysis of Social Studies, by Pauline V. Young, New 
York, 1939, Prentice Hall, Inc. Todo este capitulo es dé gran 
importancia para comprender el uso de la Ecología como· mé- · 
todo sociológico. · 
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nes sociales.18 Tal objetivo tiende a situar dentro de la 
comunidad a la actividad del hombre, además de que 
posibilita, el estudio de los elementos integrantes de 
la vida humana, ya en su composición étnica, ya en su 
distribución geográfica, ya en sus instituciones. Es, 
pues, el estudio de la comunidad, y dentro de ésta, 
el de las funciones ejercidas por el hombre como ser 
cultural. Es ésta la notable contribución del método 

.ecológico 
Es en este sentido como procuramos enfocar aquí. 

a la Ecología, no como un sinónimo, sino como mé
. todo de la Sociología Regional. Sus elementos, su 
técnica, su orientación sirven a la investigación socio
lógica cuando estudiamos al hombre en su ámbito 
regional.. ' 

... 

18 Gino Germani, .. El estudio integral de las comunida
des .. , en Revista Mexicana·-de Sociología, año XII, vol XII, 

... N9 3, septiembre-diciembre, 1950, p. 322. 
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REGióN Y REGIONALISMO 

Concepto de_ regi6n. Regionalismo y estatismo, 
provincialismo y localismo. . Sentido de regiona
lismo. Importancia de la regi6n y de lo regionaJ 

Regi6n y drea cultural. 

Supo~emos a la región como un área territorial 
caracterizada por elementos que le confieren cierta 
homogeneidad. En su formación se efectúa la inter
dependencia de elementos, geográficos y de elementos 
culturales. No hay exclusivi9-!ld de uno o de otros ele
mentos, pero concurreri par!Í. tijar el carácter de la 
región, vista ésta en su sentido sociológico. 

Considerada asf la reg: ón, encontramos que para 
su caracterización concurren diversos elementos. Por 

... ejemplo. Fairchild 1 señala fos 'siguientes: 1) ·el factor 

1 Fairchild, Diccionario de S~ciología. Fondo de Cultura · 
Económica, México, p. 251. 
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espacio, esto es, un área o una unidad geográfica; 
2) flexibilidad de límites, partiendo de un centro de 
referencia; 8) cierto grado de homogeneidad encon- ,. 
trado en cierto número de características; 4) aspectos 
estructurales o funcionales que dan posición dominan-
te a la región; 5) homogeneidad respecto del propó
sito que se tiene a la vista, según el fin como se da 
unidad a la región; 6) constituir una unidad dentro 
de un todo; 7) la naturaleza orgánica de la región en 
su paisaj~ natural y en su evolución cultural, en que se 
encuentran culturalmente condicionados la tierra y 
el pueblo por el tiempo y por las relaciones espa
ciales. 

La consideración de tales elementos y, sobre_ todo 
del último, demue~tra que desde el punto de vista 
sociológico, la región no es la misma cosa que la re
gión natural de los geógrafos; ésta está determln.ada 
por factores geológicos,. cHmatéricos y geográficos~ en 
tanto que la región el? ~ci sentido sociolÓgico está ca-
racterizada por la interdependencia de los elementos 
geográficos y culturales, y entre estos últimos ·el hom
bre, s~s instituciones, su tconomía, sus actividades. 

Relacionando la existencia de esos elementos geo
gráficos y culturales, Kirpball Young ha dicho que ·el 
concepto de región. des(io.; el punto de vista sociológico 
encierra particularmente factores geográficos Y. eco-
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-

nómicos, y la actuación humana. Así, con sus propias 
palabras podemos fijar los elementos que supone son 
esenciales a la región: 1) un fundamento fisiográfico 
formado por· el clima, la topografía, recursos natura.: 
les, plantas y animales; 2) una base económica orga
n:zada y ligada a los factores naturales del ambiente; 
3) desde el punto de vista del establecimiento human'o. 
y de la cultura, especialmente de la economía y or-. 
ganización social, el grupo humano presenta ciertas· 
características distintivas de pensamiento y de acción; 
y 4) puede o no existir algún órgano de gobierno 
correspondiente al área de la región.2 

Por tanto, el concepto de región abarca no sólo la 
base física del territorio, representada por los elemento-s 
de naturaleza geográfica, sino también fundamentos 
económicos y culturales ligados particularmente a 
los recursos que el propio medio proporciona. Hom
bres, medio, plantas, animales ofrecen así,· en sus 
reláciones, un panorama de armonía,. auxiliándose mu
tuamente en la caraQterización del paisaje cultural de 
la región. 

Hay, por tanto, un sentido· de equilibrio de coope
ración en la región, originado en las relaciones entre 
el hombre y el ambiente físico y social. De este modo 

2 Kimball You,..g, Sociology. A study of society and cul
ture, American Book Company, Second- Edition, _1949, p. 291f 
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se forma la región, caracterizada· sociológicamente 
por la existencia de un ec{rmeno, o sea el ambiente 
en que el hombre puede habitar y vivir. En la cla
sificación de la región se establecen, pues, grados de 
homogeneidad o de integración de las poblaciones. 
El hombre con sus instituciones, sus costumbres, su 
actividad económica, su habitación, su alimentación, 
su cultura, etc., surge como el elemento representa
tivo de la región. 

Con este mismo sentido de equilibrio y coopera· 
ción es como Mumford conceptúa la región. Para él 
se trata de una unidad-área formada por condiciones 
originales ·no solamente de clima, suelo, vegetación y 
animales, sino también de establecimiento humano, 
domesticación y aclimatación de especies nuevas, cons· · 
titución de comunidades y aprovechamiento de los 
recursos que el medio ofrece a través del desenvolvi
miento de la técnica. En resumen, la región es un 
complejo de elementos geográficos, económicos y cul-
turales.8 · 

Cuando la Sociología estudia la región, incluye el 
regionalismo. Lo regiónal es el sentido de su estudio 
o examen; el regionalismo será,. pues, el campo objeti
vo de su investigación. No obstante, el regionalis-

s ·Lewis Mumford, La Cultura de las Ciudades, Emece 
.Editores, S. A., Buenos Aires, s/d, p. 248. 

·¡ . ' 
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mo no se confunde con estatismo, provincionalismo 
o localismo. Hay profundas diferencias que es nece
sario hacer resaltar a fin de evitar confusiones. 

Deseo insistir en este punto: lo regional no es 
estatal, provincial ni local.· Es posible que un área 

. r~gional, destinada a un estudio, pueda coincidir con 
el área estatal o el área municipal, pero no podrá con
fundirse a una . con otra. Lo regional no es estatismo 
ni tampoco localismo, expresiones que se ajustan me
jor al sentido político del área de iiifluencia o de juris
dicCión estatal o local, según entendemos al Estado 
o Departamento (expresión usada en países sudame
ricanos), como unidad polftico-administrativa, inter
mediaria entre la Unión, esto es, el Gobierno Central 
y Municipio, éste a su vez como. expresión del· loca
lismo. 

De este modo, estatismo, provincionalismo y loca-. 
lismo tienen un sentido político y administrativo. Ta
les expresiones se refieren más ·particularmente a un 
área territorial de llinites determinados sobre la cual 
recae la jurisdicción de tin gobierno de Estado, De
partamento o Provincia y de Municipio. También 

.. , tiene sentido político cuando procura atender a inte
reses de uno de esos órdenes de administración o de 
gobierno. En consecuencia, no se confunden con re-
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1 
1 

gionalismo, ni región se confunde con Estado, Pro- · 
vincia o Municipio. 

De modo que lo regional no es absolutamente lo 
estatal, lo provincial o lo local; correspondiendo a una 
integración de diversos factores -los físicos, los eco
nómicos, los sociales, los culturales-, que forman un 
conjunto de relativa armonía, lo regional puede coin· 
cidir con el área estatal, pero nunca confundirse con 
e:pa. Antes bien, ·significa una unidad real, concreta; 
organizada, y tal vez una parte del todo. 

Es cierto, repetimo.s, que puede coincidir. Puede 
haber coincidencia de delimitación entre región y 
Estado, aunque por otra parte, la región puede abar
car más de un Estado o Provincia, así como también 
un Estado o Provincia pueden l?OSeer más de una re· 
gión. Todo depende del sentido sociológico con que 
se vea la región que se desea estudiar, fijándole los 
elementos que la caracterizan y la definen. 

Tampoco debe considerarse lo regional como sepa- ,. \ 
ratismo o disgreg~ción. Por el contrario, en él se pue· ',, 
de encontrar el fortal~cimiento de la unidad o el es- : il 
labón común de cohesión. En el caso del BrasU 
son pre_cisamente las diversidades regionales las que 
forman la unidad cultural del país como un todo. De 
las diferentes regiones o sub-regiones con sus caracte
rísticas físicas, socia~es, demográficas o económicas, 

- •li i 
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nace esa unidad de cultura nacional. El profesor 
Caries Wagley señala a esos complejos culturales de 
las varias regiones brasileñas com<? los que unifican 
al Brasil como pueblo y como nación. 

Mukerjee hace resaltar la importancia de los estu
dios regionales en las ciencias sociales, porque a tra
vés de ellos se. fija la región como una. realidad con- . 
creta y objetiva. Afirma que en un estudio regional, la 
primera verdad que surge es la existencia de una con
formidad entre las etapas y tipos de evolución econó
mica y política y las de desenvolvimiento social. En su 
clásica obra nos refiere que el progreso social se afir:
ma como el complejo desenvolvimiento entrelazado 
de la cooperación biológica que desarrolla continua
mente la actividad recíproca para la elevación de toda 
la comunidad viviente.4 

De este modo, en lo regional surgen elementos que 
al formar la simbiósis orgánica y social, permiten la 
vida humana y le dan contornos claros y objetivos. 
De ahí la importancia de lo regional y del regionalis
mo; de ahí el papel que corresponde a la región cuando 
se le ve sociológicamente. Es lo que constituye, por 
tanto, la Sociología Regional. 1 

Ya vimos que el regionalismo no es estatismo o lo
.. ~alismo; ni tampoco separatismo o disgregación; el 

4 Regicmal Sociology, Opus cit. 
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regionalismo se presenta como un movimiento cuyas 
bases teóricas tienden primero a objetivos prácticos, 
en el sentido de colocar a la región como un elemento 
fundamental de la vida humana. Y no sólo es esto, 
sino también dar a la región el sentido cultural que 
debe tener en influencias creadoras y como centro 
cultural de labores económicas básicas, a fin de evitar 
la atrofia de las iniciativas y actividades personales 
creadas por la fuerza de un poder más alto. 

Mumford 5 ·recuerda que en Francia el regiona
lismo equivale a una protesta contra la excesiva cen
tralización que se efectuó en la política y en la cultu
ra; de este movimiento resultó no sólo la reorganización 
de las universidades provincianas, sino también un in
tenso desenvolvimiento de ciertas regiones. En Dina
marca tuvo un sentido de renacimiento del folklore 
nativo que se tradujo en la recuperación de la herencia 
autóctona de las baladas y de la literatura folklórica; 
en las regiones se fundaron escuelas superiores folk
lóricas; se originó un movimiento cooperativista con 
bases regionales, y se intensificó en las regiones agrí
colas y ganaderas la aplicación de procedimientos cien
tíficos en la agricultura y ganadería. 

En los Estados U nidos el movimiento regionalista 
que tiene en Howard W. Odum. uno de sus principa- · : 

5 Mumford, Op. cit., p. 146. 
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les líderes, encontró en las universidades su más im
portante centro de expansión y difusión. Particular
mente el regionalismo es considerado como el estudio 
de las divisiones del país, mayores que los Estados, 
distinguiéndose unas de otras por características geo
gráficas, económicas y culturales. Como hemos visto, 
estos tres elementos son siempre los fundament~es· 
en 1~ caracterización del regionalismo y, consecuente
mente, en la conceptuación de la región. De ahí la 
afirrilación de Odum de que la región es un área don
de varias especies distintas de habitantes se adaptan 
a una existencia común basada en la comunidad eco
lógica de un todo continuo. 6 

Fuera del Brasil y de los Estados Unidos hay otros 
paises que presentan asimismo una caracterización re
gional muy bien definida. España, por ejemplo, que 
es un país donde las regio:p.es aparecen perfectamente 
caracterizadas; también en Europa tenemos a Francia, 
muy bien estudiada regionalmente por Desmoulins. 
En América del Sur, BQlivia y Perú se pueden tener 
como ejemplos de países donde la caracterización 
regional les da forma propia bien definida. -

Se puede considerar de modo general, que el regio
nalismo no es sólo un movimiento social y cul~al 

6 Odum, Understanding Society, The Principies of Dyna
mic Sociology, The Macmillan Company, New. York, 1947. 
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teórico, sino también un método de estudio y análisis 
de hechos que tienen como centro de referencia a la 
región. Proveniente de esos dos aspectos, puede surgir 
un tercero, sólo que como plan de trabajo que tien-
de al desenvolvimiento económico y social de ciertas 
áreas. Es éste el sentido a que apunta la orientación r 
trazada en la Carta Constitucional del Brasil de 18 1 

de septiembre de 1946, al fijar en varias de sus dis- . ¡ 
posiciones ciertas normas tendientes a la recuperación • 1 

1 11 económica y social de algunas regiones brasileñas: la 
Amazonia, el Valle de Sao Francisco, el área seca del 
Nordeste, por ejemplo. 

Hay, pues, un triple aspecto en el regionalismo, el 
cual empieza con su teoría, pasa por un método de es~ 
tudio, y llega por fin a una aplicación práctica. Es en 
esta foima como lo ve Kimball Young,7 quien 'observa 
en resumen que el regionalismo es esencialmente una 
teoría y un programa de acción tendiente a introducir 
en la región la cultura nacional o internacional. · 1 

Los problemas que cada país presenta a través de 
sus peculiaridades y también de sus' contrastes, y que 
no sólo .son de ambiente sino asimismo de cultura, 
deben ser estudiados con bases regionales. De este 
modo, no puede prescindirse de conocer, investigar, _ 
estudiar, con bases menos amplias o generales, ningún 

7 Kimball Young, op. cit., p. 291. 
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aspecto o asunto nacional; esto requiere, por tanto, 
una investigación en áreas definidas, en ambientes 
físico-sociales, lo que permite una comprensión más 
exacta de las relaciones de cada tema estudiado. Es 
lo que deberá hacerse, con bases en la región, al dar 
caracterización a los problemas de un país, y por ex
tensión, también· a los de un continente. 

El estudio de lo nacional, o más extensamente, de 
lo continental, debe hacerse, ¡;>ues, a través de lo régio
nal; por el conocimiento de los aspectos. específicos 
particulares, el estudio regional es el procedimiento 
más conveniente para sugerir las características gene
rales del problema. 

En el cáso de los países americanos, por ejemplo, 
el estudio regional aumenta en importancia porqué, 
por una parte, en cada pafs las regiones debidamente 
caracterizadas como núcleos o síntesis de cultura re
presentan aspectos o características de esos paises, y 
porque, por otra parte, la vecindad geográfica de los 
países permite la existencia de regiones semejantes 
entre unos y otros, como el caso de la región amazó
nica de Brasil,-Perú y Colombia; el de las pampas de 
Brasil, Argentina y Uruguay; el de los pantanos de Bra-

... sil, Paraguay y Bolivia. 
De ahí podremos comprendE;:r por qué tanto· en 

Sociología como en Antropología el concepto de re-
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gión y de regionalismo se acerca al de área cultural, 
con el que no es raro confundirlo. Y esto sucede 
porque la caracterización de un área cultural está 
particularmente ligada a los elementos físicos y cul
turales que la región presenta. Los valores culturales 
producidos, resultantes de procesos de interacción so· 

/ cial, proporcionan los elementos a través de los cuales 
se puede llegar a la fijación del área de cultura y 
a la de ésta dentro de la región. 

Es evidente que la cultura constituye el elemento 
esencial para la Sociología, la materia de su estudio;
por eso es justamente un producto de la acción del 
hombre, de sus contactos, de sus relaciones, de sus 
actitudes y reacciones en grupo. Los fenómenos socia· 
les son producidos por ella. Este sentido de importan· 
cia que· la cultura representa para la Sociología de· . 
muestra que su estudio -es decir, el estudio de la 
cultura- no es un campo restringido de la Antropo· 
logía Social o Cultural, sino que sobre él recae, y tal 
vez más particularmente, la Sociología. 

La cultura como ser vivo, en constante movimien· 
· to, dinámico, resultante de acciones y reacciones hu- . 
man~s, es el objetivo que la Sociología estudia e inv~s
tiga; es como ciencia de la _ cultura que Chalupny 
clasifica a la Sociología, cuyo objetivo es así el estudio 
de la cultura. El maestro checo demuestra, además, 

1 1 
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que la noción de cultura no se limita a los fenómenos 
interindividuales, esto es, de grupo, sino que se extien
de a los fenómenos y actividades artísticas, filo.sóficas 
y religiosas en sus manifestaciones exteriores.8 

Como producto de la actividad humana; la <mltura 
va adquiriendo, en la misma proporción en que la 
civilización se desenvuelve y prospera (y esto es lo que· 
pensamos de la evolución iniciada en la prehistoria 
a nuestros días), una mayor independencia y autono
mía en vista de la naturaleza, de modo que se efectúa 
una victoria·de la cultura sobre esta última, según -dice 
Chalupny. Como consecuencia de dicna victoria el 
hombre se emancipó y se libertó por el proceso que 
el sociólogo checo llama "aislación". La ley de aisla
ción es para él,· el fundamento sociológico que permitió 
al hombre llegar a la facultad de actuar sobre el me
dio de origen. Por medio de la aislación el hombre 
se distingue de la naturaleza, a la cual ha conseguido 
dominar.9 

De este proceso surge, pues, el dominio de la· cul
tura, lo que significa que la acción humana ha modi
ficado al medio; la cultura se convierte en un objetivo 

s Chalupny, Précls tfun Systeme de Sociologie, Parls, 1930. 
·· pp. 17-18. 

9 Sobre el concepto de aislacl6n, véase Chalupny, Précls, 
Cit., pp. 105 y siguientes. 
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sobre el cual recae· el estudio de la Sociología. De 
modo que tenemos en la cultura un elemento esencial, 
la materia prima, sobre la cual versan los estudios 
sociológicos. De este modo, ese hecho hace resaltar 
la importancia del área cultural en la Sociología Regio
nal; área cultural es un concepto próximo al de re
gión, desde el punto de vista sociológico, y por esto 
mismo no se puede dejar de considerar la importancia 
de su papel en las investigaciones regionales de Socio-
logía. ' · · 

El "área de cultura" es considerada como la zona 
de un territorio o de un país que tiene características 
específicas, representadas por valores de cultura como 
tradiciones, costumbres, hábitos, régimen de vida, y 
en fin, todos los elementos que constituyen su ma-
nera de ser. En esta caracterización se toma en cuenta 
al hombre, la tierra, las plantas, ios animales. que en 
sus relaciones más íntimas dan homogeneidad a las 
respectivas zonas. 

El área · cultural está ligada a ciertos elemen.tos 
que ~o solamente le dan una fisonomía social propia, 
sino también una base económica definida en la que 
aparece en forma preponderante un determinado sis
tema de economía. Tiene una base territorial, e~ decir, i, 
el territorio o zona en que se localiza, pero que no se "1 
confunde con la región geográfica o fisiográfica, ni 
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tampoco con la zona administrativa. El área de eul
tura puede exceder de un áre~ geográfica administra
tiva; como igualmente un área administrativa o un 
área geográfica pueden tener más de un área de cul
tura. 

Es cierto que en la caracterización del área de 
cultura participan tanto el medio social como el geo
gráfico, los cuales, en líneas generales, la condicionan; · 
pero esto no quiere decir' que se confundaQ. El centro 

. de interés del área cultural no debe ser lo estrictamente 
geográfico. En resumen, puede aclararse que el área 
de cultura se basa en la identidad .de condiciones geo
gráficas y económicas y en semejanza de cultura ma
terial, tal como lo definió Franz Boas.1° · 

En el caso del Brasil nunca se ha hecho un estudio 
verdaderamente cientffico del área de cultura. · Se ha 
procurado caracterizar a las áreas ya por la influencia 
mayor del elemento geográfico, ya por la del elemento 

lO Franz Boas, Cuestiones Fundamentales de Antropolog!a 
Cultural, Lautaro, Buenos Aires, s/d, · 1947, p. 153. Respecto 
a la caracterización de áreas de cultura, véase también: A. L. 
Kroeber, "Culture Area", en Encyclopaedia of Social Sciences, 
vol. IV; Gilberto Freyre, Problemas Brasileiros de Antropolo- . 
gia, Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janeiro, 1943, 
••Áreas de Cultura y otras· áreas , pp. 51-60; Ralph Linton, O 

... Homemuna lntrodu~áo a Antropologia, Livraria Martins Edi-
tora, Sáo Paulo, s/d, !943, pp. 413 y siguientes. · 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



42 MANUEL DIEGUES JUNIOR 

social, o también por la del elemento étnico. También 
se ha caracterizado por el predominio del elemento 
económico básico, alrededor del cual se ha constituído 
el medio social; es el caso del área del azúcar o del 
área ganadera. Tal vez éste sea el criterio más aproxi
mado a la realidad, aunque el ele~ento económico 
no sea un factor único en la caracterización del área de 
cultura; pero aplicado al Brasil este criterio es impor
tante porque los procesos transculturativos se crearon 
en torno de una exploración económica, constituyén
dose la hacienda, o bien el establecimiento de explota
ción económica o su elemento representativo. 

Apoyándose en esta base, Silvio Romero11 idealizó 
su clasificación de "zonas sociales", do~de aparece la 
influencia predominante del elemento de explotación 
económica. Así, encontró las siguientes zonas sociales 
que también podríamos llamar áreas sociales, y no 
estaríamos muy lejos si también las consideráramos 
áreas de cultura: la del ganado, en el alto norte; la de 
la extracción, especialmente del caucho, en el Valle 
del Amazonas; la de la pesca fluvial, en el citado río 
y sus afluentes; la del ganado, en los sertoes12 del 

11 Silvia Romero, Provocar;oes e Debates ( Contribuigii.o 
para o Estudo do Brasil Social), Porto, 1910, pp. 195-199. 

12 N. del T.-En el Brasil, lugares apartados del mar y de 
los terrenos cultivados. 
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norte; la del garuzdo, en los campos y tabuT.eiros 13 

de Minas Gerais, Goiás y Mato ·Grosso; la del azú
car, en la llamada zona de la selva, desde el Maranháo 
hasta el norte del Estado de Rio de J aneiro, donde 
también existen fajas propias para el cultivo del al
godón, el tabaco y el plátano; la de la· minería, en 
Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso; la del mate, en las · 
selvas del P~aná y Santa Catarina y parte del Mato 
Grosso; la del ganado, en. la meseta de estos Estados; 
la de los cereales, en la costa del Espiritu Santo hasta el 
Río Gral).de do Sul; y la del ganado, en los campos de 
este último Estado. ' 

Otros varios autores han sugerido también deno
minaciones o delimitaciones que podríamos conceptuar 
como áreas cu]turales en el Brasil, ya basándose en el 
medio geográfico; ya en el elemento humano prepon
derante. En este último criterio se basa, por ejemplo, 
la clasificación de Roquete Pinto; 14 desde el punto 
de vista antropológico, esto es, de la influencia más 
fuerte de un grupo étnico, este eminente maestro fijó 
tres áreas: la del Caboclo,15 que comprende el 'Mato 

' 
13 N. del T.-:Campos limitados de cultivo. 
14 Roquete Pinto, Seixos Rolados (Estudos Brasileiíos), 

··· Rio de Janeiro, 1927, p. 54. 
16 N. del T .. -Con esta palabra se designa en Brasil a lós 

mesthos. 
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Grosso, Amazonas, Pará, norte de Goiás y Nordeste; 
la de la~ influencia aft:icana, que abarca Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahía, Minas Gerais, el sur goiano, 
Río de Janeiro, norte de Sao Paulo; la de la influencia 
europea, en la que se incluye la faja. litoral de los Es
tados del Sur. 

A su vez, Arthur Orlando tomó como punto de 
referencia Jos tipos sociales o humanos del Brasil para 
caracterizar con ellos las regiones, o bien, extendiendo 
el concepto, caracterizar las áreas culturales de las 
que se constituyen en típicos representantes. Arthur 
Orlando16 encontró siete tipos sociales representativos 
de la~ áreas observadas por él, y son los siguientes: el 
tapuio17 de la Amazonia; el perrrambucano; el mestizo 
baiano; .el paulista; el gaucho; el campineiro-faiséa-
d01', 18 y el teuto-brasileño. · 

Estas clasificaciones tienen el defecto de presentár 
' una larga generalización, por demás amplia para ex

presar las peculiaridades que el Brasil presenta en el 
variado campo de sus diversidades regionales. Por 
lo demás, y tal vez por esto mismo, no se puede decir 

16 Arthur Orlando, Brasil.-A Terra. e o Homen, Recife, 
1933. . 

17 N. del T.-Indígenas del Brasil, pero ya sometidos al 
blanco. 

18 N. del T.-Campesino temporal. 
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que las clasificaciones citadas corresponden realmen
te, en su exacto sentido; a las áreas culturales. -En 
cambio, se nota que las "zonas sociales" de Süvio 
Romero se ·aproximan más particularmente al verda
dero criterio sociológico del área cultural. Para la 
fijación de las áreas culturales, lo más importante 
es su delimitación más restringida a fin de dar mejor· 
caracterización. 

Evidentemente que esto no excluye la posibilidad 
de que un área cultural sea amplia o vasta, como el 
caso de la región ganadera. del Nordeste. Aquello 
que Capish·ano de Abreu llamó '1a edad de cuero" 19 

podríamos considerarla como una verdadera área cul
tural: el área cultural del cuero. El predominio del 
cuero en las ropas, en los utensilios domésticos, en 
los objetos de trabajo no era, ni fué exclusivo de una 
época o de una fase transitoria; continúa viviendo y, 
consecuentemente, constituyendo en ese ambiente el 
sentido de un área cultural. 

La caracterización del área cultural sólo se obtiene 
a través de investigaciones profundas, ·que permitan 
la divic;ión del territorio observado en áreas culturales. 
Para lograr un estudio serio, es. necElsario tomar en 
cuenta los elementos geográficos, pero principalmente. 

19 Capistrano de Abreu, Capítulos de Historia Colonial 
(1500-1800), F. Briguiet, 1934, p. 143. 
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los fundamentos de la actividad humana en relación 
con el principal movimiento económico de la explo· 
ración efectuada. Todavía no se toman con exactitud, 
sino en trazos más o menos amplios, los datos que 
contribuyen a fijar aquellos elementos que el profesor 
A. L.· Kroeber considera fundamentales o esenciales:. 
la relativa homogeneidad interna de la cultura del · 
área y su diferenciación en comparación con las de 
fuera.20 

Por lo tanto, debemos desenvolver al máximo -y 
ésta es una de las tareas de la $ociología Regional
los estudios regionales, a través de los cuales se levan
tarían en áreas d!'l pequeñas extensiones (y sin perjui
cio de su extensión cuando los elementos estudiados 
lo sugiriesen), los fundamentos característicos del am
biente geográfico, de ocupación humana, de causas 
económicas, de hábitos, de tradiciones, ~e régimen de 
vida, etc. Mientras no se haga este estudio de profun
da penetraci~n, nos contentaremos con clasificacio
nes menos específicas o más genéricas. · 

Es oportuno señalar que aquí usamos las expresio
nes región y área perfectamente diferenciadas y con 
fines de un estudio sociológico, las cuales realmente 
cambian de sentido. La palabra "región" la usamos 
en un sentido más amplio, de acuerdo con el concepto 

20 Kroeber, "Culture Area", cit.; p. 646. 
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fijado en el capítulo anterior; la expresión «área" debe 
utilizarse, a nuestro modo de ver, como la parte más 
caracterizada de una región. Asi podremos hablar, en. 
los cuadros de una región, de área urbana, área rural, 
área comercial, área residencial, área forestal, área 
industrial, área administrativa. 

Observamos también que se distinguen perfecta-. 
mente área geográfica de área cultural. En tanto que 
aquélla constituye una zona que se caracteriza por la 
acción de determinados fáctores geográficos o natura
les, el área cultural, que resulta de la interacción en
tre los hombres, puede ser considerada como la zona 
de un territorio con características específicas, repre
sentadas por valores de cultura alrededor de un com-
plejo económico fundamental. _ 

Vemos aquí que el centro de interés del área cul
tural no es el estrictamente geográfico; en él participan 
el medio social y el físico, pero sin que ocurra super
posición de uno· o de otro, sino 1JOr el contrario, equi
librándose ambos. El área cultural tiene una base 
física o territorial, pero se confunde con el elemento 
geográfico. 

· Las áreas culturales vienen a formar complejos 
. regionales. Mumford 21 señala tres el~mentos que ca
,.. racterizan el complejo regional: -1) c3Tácter geográfi-

21 Mumford, op. cit., pp. 157 y siguientes • . 
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co específico, o sea las propiedades comunes de sue
lo, clima, vegetación, agricultura, explotación técnica; 
2) existencia de equilibrio dinámico entre sus diversas 
partes, habiendo así una interacci6n permanente entre 
sus miembros; 8) inexistencia de límites físicos defi
nidos. 
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PROCESOS DE RELACIONES ENTRE HOMBRES 
O GRUPOS 

Distancia social y su importancia sociológica. EZ 
aislamiento y SUB causas. El contacto: contactos 
culturales y los re81Jltados transculturales. La in
teracción social, SUB tipos, 81J influencia. La 

cooperaci6n entre hombres y grupos. 

El problema de la distancia social no se puede ais
lar del estudio de una región, y, de modo general, de 
un estudio sociológico. La distancia tanto física como 
psicológica existente entre los socii de un grupo o entre 
grupos en relación con otros, se refleja en la vida so
cial, en la formación de la cultura, en el tipo de reac-

. ciones. o de actitudes personales o de grupo. Hay 
que considerar, pues, el sentido de proximidad o de 

.. lejanía entre unos y otros, no solamente entre los 
hombres sino también entre éstos y la región misma. 
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Las causas que determinan la distancia social, ya 
sean de orden físico o de residencia, de orden eco
nómico, psicológico o profiláctico, crean peculiares 
condiciones de vida social. Tanto del aislamiento como 
del contacto resultan aspectos específicos, no sólo de 
relaciones sociales, sino también de status cultural. . 
Ningún proceso de cultura deja de estar influído 
por la distancia existente entre los socii. 

Si bien es cierto que las distancias con base física, 
como son las derivadas de factores geográficos ...:..mon
tañas, bosques, islas, mares- apartan a los individuos 
y también a grupos de individuos, asimismo éstos se 
apartan cuando la distancia es a base de estructura, 
como sucede en los casos de las enfermedades, defec
tos sensoriales y de sexo, por más próximos que pue
dan estar topográficamente. Tales causas de la dis
tancia pueden ser vencidas muchas veces; es lo que 
sucede, por ejemplo, en las distancias de base física 
o geográfica con la ~oderna técnica de los medios de 
transporte, comunicaciones, radio, televisión. 

En una comunidad, las relaciones siempre están 
·ligadas a los problemas de la distancia social. La di
ferenciación se origina en relación a los grandes o a 
los p~queños· centros, pues si en los primeros la dis- , 
tanda se acentúa, en los últimos es vencida .más fácil• ·· 1¡ 
mente. Por otra parte, si hubiese una distancia social · 1 
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absoluta se efectuaría el estancamiento en la cultura 
del grupo, en tanto que roto ese absolutismo la co
munidad o el grupo en particular son llevados al pro
greso social. De la variedad de los contactos y de la 
frecuencia de las interacciones. resulta el progreso, 
tanto individual como del· grupo o de la comunidad 

Cuando en una comunidad la distancia social origi
na el alejamiento entre los socii o entre grupos, se' 
genera · el proceso de aislamiento. Por aislamiento 
entendemos, pues, una situación en la que faltan cier-: 
tas relaciones entre los grupos humanos. Este aisla
miento puede ser tanto de grupo como individual, pero 
debe considerarse que tanto en una como en otra for
ma siempre es relativo, es decir, que nunca hay un 
aislamiento absoluto. 

Cuando se efectúa la separaci6n en el espacio tam· 
bién es relativo el aislamiento de carácter geográfico. 
En principio se trata de un concepto geográfico que la 
Sociología ha incorporado actualinente como "ausen
cia de comunicaci6n", según explica el profesor Car
neiro Leáo.1 Este concepto, según él; tiene un carác
ter relativo porque la separaci6n en el espacio, que. es 
la geográfica, puede ser presentada· con elementos 
que la rompen o la disminuyen en virtud de la pre-

1 A. Carneiro Leao, Fundamentos de Sociología, Jornal do 
Comércio, Río de Janeiro, 1940, p. 182. 
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sencia de factores extraños. Con los m~dios de trans
porte 'y comunicaciones, tan rápidos y tan extendidos 
hoy en día, las distancias geográficas se van acor
tando. 

Las condiciones geográficas o de localización física 
son las que realmente crean el aislamiento. El aisla
miento de la selva o del desierto, el de las islas o de 
las montañas está condicionado ciertamente a aspectos 
particulares, pero está fuera de duda que influyen 
en la vida social de la comunidad. Refiriéndose a que 
la selva favorece el aislamiento de los diferentes gru
pos hu~anos que la habitan, el profesor Mac Lean y 
Estenós, demuestra que ese aislamiento se traduce en 
las expresiones idiomáticas; los dialectos tribales se 
multiplican, cada grupo de tribus tiene su lenguaje 
común y palabras que le son peculiares. 2 Es lo que 
sucede· en la selva amazónica y lo que se observa tam
bién en las selvas ecuatoriales de África. 

Desde el punto de vistá sociológico el aislamiento 
puede ser: 1) físico, el cual está determinado por 
condiciones geográficas o de residencia (barrios, ciu· 
dades, casas habitación), 2) social y 8) psíquico. So
cial es el que está determinado por condiciones econó
micas, políticas y, de manera general, sociales; se trata _ 

2 Roberto Mac Lean y Estenós, Sociología Peruana, Lima, 
Perú_, 1942, p. 45. 
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de separaciones originadas por las profesiones, los há
bitos personales o de grupo, las organizaciones ins
titucionales específicas. El aislamiento pslquico es 
· determinado por causas de orden psicológico, como 
enfermedades, lenguaje, grupos étnicos. 

No es raro que el aislamiento de carácter econó
mico participe tanto del aspecto físico como del psí
quico, y es que la actividad económica de los indivi
duos o de los grupos los aislan, debido por una parte 
a las condiciones de residencia, y por la otra a las 
costumbres, hábitos y modos de vida. Se sabe que en 
las ciudades hay calles ocupadas preferentemente por 
capitalistas, negociantes, funcionarios, obreros; es un 
aislamiento por causas económicas -el de la respectiva 

· profesión- que creando las' condiciones de separación 
física la complementa el alejamiento de costumbres 
o, hábitos que no son los de un capitalista, de un sacer
dote o de un obrero, y que, por tanto, es.tablece una 
distancia entre unos y otros. 

El contacto es el otro aspecto de la distancia social, 
esto es, el sentido de aproximación entre los socii. Se 
le puede definir como el proceso 'social del que depen
den los demás procesos y relaciones sociales. A través 

.. , de él se desenvuelven las relaciones humanas entre los 
grupos, volviendo semejantes a los miemb~os de una · 
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misma comunidad. Es, pues, el resultado de la cons· 
tante aproximación de influencias recíprocas. 

Además, esta influencia recíproca es, para Simmel, 
la base de la socieda_d.3 Según él, la sociedad sólo 
existe donde los individuos entran en acción recíproca; 
donde el intercambio de esta influencia se traduce en 
los contactos. Así, esta actuación de los contactos la 
tenemos entre los hombres o _entre grupos, formando 

- la base de la vida en sociedad. 
El proceso del contacto que en un principio pre· 

sentaba un sentido de aproximación física o volunta· 
ria, .. face to face", ante las modernas técnicas e ins· 
trumentos, se subdivide en secundario o psíquico e 
involuntario o efectuado a distancia. Con el radio, el 
cinematógrafo, el telégrafo, el teléfono y las comunica· 
ciones modernas, los contactos de tipo secundario se 
intensificaron, crecieron enormemente; a través de ellos 
se originan reacciones y actitudes de influencias recí
procas que anteriormente sólo se podían efectuar por 
contado directo. 

Tanto la conducta como la forma de cultura en la ¡·· 

sociedad, y en particular de los grupos que integran 
una comunidad, dependen generalmente del. tipo y 
del proceso de contacto. Los resultados se hacen sen· 

· 8 Jorge Simni~l, Sociología, traducción del alemán, Espasa
. Calpe Argentina, S. A., Buenos Aires, s/d (1939), vol. I, p. 13. 
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tir no sólo en el individuo, sino también en el grupo, 
tanto en .el socius como en los socii. De este· modo, la 
vida social en comunidad es una serie continua de 
contactos, de los que resultan al individuo formas 

/ de sociabilidad, estímulos y reacciones, liberación de 
antiguas inhibiciones, y al grupo la yuxtaposición de-di· 
ferentes costumbres e instituciones, desequilibrio y· 
un posterior proceso de equilibrio, cambio social, des· 
organización social. Son efectos derivados de los con
tactos efectuados. 

Tenemos así, en el contacto, el trueque de elemen
tos o tipos de instituciones, y del cambio pueden 
resultar elementos nuevos, tipos nuevos o nuevas ins
tituciones. Lo mismo sucede con los contactos étnicos 
y con los de cultura; como consecuencia, se efectúa, 
en el caso del contacto racial, la aparición de un nuevo 
tipo físico entre los hombres, o de nuevos tipos de 
cultura en caso del contacto cultural. Con el primero 
tenemos la miscigenación y con el segundo la acultu
ración o transculturación. 

En el contacto de razas, o mejor dicho de pueblos 
(porque generalmente éstos ya se encuentran fusio
nados formando un mosaico étnico), puede haber dos 
hipótesis: no habiendo antagonismo fundamental en
tre ellos, los pueblos llegados son amigos, y en conse
cuencia surge como una regla el intermatrimonio; o 
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bien, si hay antagoniSmos ·irreconciliables, entran en 
,acción diversos prejuicios, incluyendo primero que 
todos al del color. Del primer contacto resultan los 
procesos posteriores de reacciones o de actitudes. 

Toda la .formación del hombre que· ha vivido en 
sociedad es el resultado. de una serie de contactos que 
se van originando continuamente. A través de ellos se 
efectúan los procesos de relaciones culturales, el inter
cambio de trazos y complejos de cultura, la formación 
de nuevos tipos de técnica y de .. trabajo. Los proce
sos de contacto señalan los resultados de las relacio
nes, como, por ejemplo, las habidas entre pueblos 
colonizadores y pueblos primitivos o indígenas, que 
se intensificaron a partir de los comienzos del si
glo XVI, ... 

Es lo que sucedió en la formación de los pueblos 
latinoamericanos. Los descubrimientos pusieron en 
contacto a pueblos europeos y grupos indígenas, re
sultando de esas relaciones tanto aspectos positivos 
como aspectos negativos. Cada cultor~ con su fisono
núa propia, con sus elementos característicos, permuta 
sus valores con otra. "En el encuentro de culturas 
originado por el descubrimiento de América -escribe 
SiJvio Zavala4- hallamos tanto este fraternal inter- ... 

4 Silvio Zavala, .. El contacto de las culturas en la Historia 
de México .. , en Cuadernos Americanos, julio-agosto, 1949, N9 ~ 
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cambio de trabajo, invenciones, victorias humanas. 
como otros aspectos menos felices que se relacionan 
con el desenvolvimiento de la conquista, como enfer-
medades, despojos, opresiones, ruinas." -

Además, el proceso de colonización en la América, 
tanto española como portuguesa, presenta un rico 
campo de contactos y de resultados de éstos entre los 
grupos humanos. Españoles y portugueses en relacio
nes con los indígenas realizaron un vasto intercambio 
de valores culturaleª. Su resultado se manifiesta no 
sólo en el enriquecimiento de las culturas o~ginales 
con nuevos valores, sino también en la propia forma
ción de complejos problemas regionales, problemas 
que en algunos países todavía se localizan en la actua
lidad respecto de las poblaciones indígenas .. 

Los intercambios culturales se generan con el con
tacto originado en el medio social. En cada grupo hay 
una permuta de valores, y su continuidad demuestra 
precisamente una mayor intensificación en las rela
ciones establecidas. Si bien es cierto que el portugués 
colonizador aprendió del indígena el uso de la man
dioca como base de la alimentación, también es cierto 
que aquél impuso el uso de las ropás, lo cual produjo 
un desequilibrio en la cultura nativa creando un 
desajuste. El español que llevó al conocimiento del . 
indígen~ el caballo, el buey o el arado, aprendió de 
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aquél el uso del poncho, traje del alto indígena perua
no, que el colonizador adoptó, según dice Gustavo 
AdoHo Otero.!'; 

En el estudio de la Sociología y en particular en el 
. estudió de la región, es de gran importancia el cono

cimiento del proceso de contacto ,cultural efectuado. 
La cultura es lo que caracteriza a la región; muestra 
el equipo, las técnicas, los hábitos y costumbres del 
'grupo respectivo, cómo las adquirió, cómo las recibió 
o si las heredó. La cultura como base del estudio de 
la Sociología -y en el caso de la· Sociología aplicada 
a la interpretación y conocimiento de una región
sitúa precisamente el campo sobre el cual hay mayor 
evidencia respecto de la existencia de contacto entre 
grupos humanos. 

Los contactos culturales se efectúan cuando dos 
grupos de cultura diferentes se encuentran o chocan 
entre sí. El contacto cultural puede ser directo o in
directo. Directo cuando hay migraciones de un área 
a otra; o también cuando los elementos de un área más 
adelantada se introducen en otra más atrasada; e in
dírecto cuando las influencias se efectúan a distancia 

- o cuando un grupo recibe, a través de otro, una 
cultura extraña. 

5 Gustav~ . Adolfo Otero, La vida social del coloniaje, Bo
livia, 1942, p. 116. 

q 
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Este' proceso, este choque _o ~ncuentro de culturas 
recibe el moderno nombre de aculturación. De él 
resultan problemas diversos, como los llamados .. pro
blemas aculturativos", de gran interés no sólo para el 
estudio antropológico, sino también para el sociológico. 
Podemos definir la aculturación con· las palabras usa
das en ••A memorandum for the study of accultura:
tion", en una cita del profesor Arthur Ramos: .. La 
acolturación comprende aquellos fenómenos resultan· 
tes del contacto, dire~to y continuo, de los grupos de 
individuos y de culturas diferentes, c;on los cambios 
consiguientes en los padrones originarios c~lturales 
de uno o de ambos grupos." 6 

El profesor Fernando Ortiz sugiere la adopción 
de la palabra cctransculturación" para sustitu~ al tér
mino .. aculturación", por. considerarla una expresión 
más apropiada para definir el proceso de transición 
de una cultura a otra, con sus respectivas repercusio-

. nes sociales de todas clases. Por lo demás, ésta suges
tión mereció el aplauso de Malinowsky, quien, en la 
introducción al libro de Ortiz, así se expresa: "Para 
describir tal proceso [el del contacto de culturas], el 
vocablo formado por las rafees latinas trans - cultura-

a Arthur Ramos, Introdu,ilo a Antropologia Brasileira, 
... 29 Vol.; As culturas européias e os contactos raéiais e culturais, 

Río de Janeiro, 1947, p. 466. 
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ci6n proporciona un término que no contiene la im
plicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que 
tender la otra, sino una transición entre dos culturas, 
ambas activas, ambas contribuyentes con sendas apor
taciones, y ambas cooperantes al advenimiento de una 
nueva realidad de civilización." 7 El término trans
culturaci6n ha sido utilizado actualmente por Mali
nowsky para sustituir el de aculturaci6n. También se 

· encUentra en el diccionario.8 

Resumiendo las definiciones transcritas por el pro
fesor Arthur Ramos, los procesos de aculturación o 
-si aceptamos el neologismo del profesor Ortiz, que 

. realmente parece preferible- o de "transculturaci6n" 
son los siguientes: aceptaci6n, cuando la nueva cul
tura es aceptada con pérdida u olvido de la herencia 
cul~ral más vieja; adaptaci6n, cuando ambas culturás, 
la original y la extraña, se combinan íntimamente en 
un mosaico cultural, en un todo armónico, con la 
reconciliación de actitudes en conflicto; y reacci6n, 
cuando surgen movimientos contra-aculturativos, ya 

. 11 Bronislaw Malinowsky, introducción a Contrapuerta Cu
bano •del Tabaco y el Azúcar, de Fernando Ortiz; Jesús Montero, 
Editor; La Habana, 1940, p. xvn. 

SVéase: Bronislaw Malinowsky, Una teoría científica de 
la cultura, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, s/d, '1948, 

.. Fairchild, Dicionario de Sociología, cit. 

r 
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a causa de la opresión, ya debido a los resultados des
conocidos de la aceptación de los trazos culturales 
éxtraños.9 En el proceso aculturativo se efectúan va
rios fenómenos, ya respecto del mecanismo de la trans
misión, o bien referentes a las consecuencias prove
nientes de ella. 

Del proceso más particular del contacto tenemos 
el desarrollo de interacción social, que es un tipo 
específico de proceso continuado, complementándose 
siempre y ·cada vez m:ás ricamente, y a tr~vés del cual 
se desenvuelven en sus relaciones las características 
sociales de cada grupo. En la interacción tenemos 
formas positivas y negativas, asociativas aquéllas y 

· disociativas éstas. · 
En el concepto de interacción es donde se encuen

tra el factor clave de toda vida asociativa, nos· dice 
Kimball Young.10 Es un concepto d!fl cual no se puede 
huir al considerarse el movimiento de la vida en socie
dad y la cultura. Es precisamente a través de la inter.;. 
acción que se desenvuelven más íntimamente las rela
ciones entre los individuos y los grupos; relaciones 
humanas y relaciones de grupos encuentran en la in-

9 Arthur Ramos, Introduc;iio, cit., pp. 467-468. . 
lO Kimball Young, Sociology. A study of society ~nd culture, 

Second Edition, American Book Company, Nueva York, s/d 
1949, p. 59. Véase todo el capitulo. · 
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teracción su proceso más específico de formación y 
de desenvolvimiento.· 

Los niveles de interacción, generalmente indica
dos por los autores~ son: a) por los sentidos, la vista 
y el oído, principalmente; b) por las emociones, esto 
es, las expresiones de nuestra sensibilidad, tales como 
la calma, la fatiga, la alegría, el rubor, la risa, elllan-' 
to; e) por los sentimientos e ideas, expresados princi
palmente por el lenguaje escrito y hablado, por el 
pensamiento, por el libro. A través de estos niveles 
es como se manifiestan las diversas formas de ínter- · 
acc;ión, encuadradas dentro de dos grandes tipos: 
Asociación y Disociación.11 

El primer tipo, que conduce a la unidad del grupo, 
es la interacción sociológicamente positiva; es la Aso
ciación, la que comprende las formas siguientes: a)_re
signación, actitud de quien no se opone a ciertos trazos 
y ·actitudes que no le son agradables; b) tolerancia~ 
aceptación de tolerar lo que le es desagradable; e) 
contemporización, transigencia más definida que la 
tolerancia con otro o con otros, y cuyo contacto no de
seó, pero que acepta determinada actitud en beneficio 
d€f interés común; d) acomodación, disposici<?n y ca
pacidad del sociu.~ para transformarse y adaptarse me-

u Lumley, citado por Carneiro Leáo, Fundamentos de So
ciología, cit., p. 216. 

1 
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jor a las condiciones de la vida en común o de ·la vida 
social: e) asimilaci6n, aceptación integral de tipos de 
cultura o completa amalgama. 

En el modo como se efectúa hay un proceso de 
desenvolvimiento, un aumento de continuidad ten
diente a hacer cada vez más intensamente positivo el 
proceso del . contacto iniciado. Cuando se llega ~ 
la última forma se establece una completa unidad 
entre las · culturas que se encontraron, o, particular
mente, entre los grupos o entre las personas que se 
aproximaron. 

Sucede lo contrario en el segundo tipo de la clasi
ficación de Lumley, según la cual tenemos que la 
Disociación lleva a la disgregación del grupo, corres
pondiéndole otras cinco formas: a) diferenciaci6n, ac
titud de separación de los socii más íntimamente aso
ciados, debida casi siempre a ·modificaciones en la 
escala social o cultural; b) retraimiento, actitud de 
separación o tendiente a evitar el contacto con otra, 
causada por diferencias casi siempre de aspecto bio
lógico; e) competencia, lucha o concurrencia entre los 
socii o entre los grupos; d) conflicto, disturbios per
turbadores de la unidad sorial entre los socii o entre 
grupos; e) disolución, completo cese del proceso de 

... interacción al deshacerse íntegramente la unidad que 
había. 
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En todo proceso de cultura o de relaciones de cul
tura la interacción de tipo asociativo tiene fundamen
tal importancia; e] tipo disociativo sólo se presenta 
cuando hay una reacción más fuerte entre las dos cul
turas, pero nunca aproximándose. El contacto de los 
pueblos europeos con las llamadas poblaciones salvajes 
o primitivas -los indígenas tanto de Africa como de 
América- revela el desenvolvimiento de formas aso
ciativas de interacción, estableciendo relaciones cul
turales de las que resulta la formación de nuevos tipos 
de cultura. 

Algunos autores procurán reducir los procesos de 
interacción a cuatro tipos, que sedan: la competen
cia, el conflicto, la acomodación y la asimilación. Los 
dos primeros corresponden a los procesos por los que 
se efectúan socialmente los cambios, en tanto que los 
dos siguientes corresponden a los modos de aceptar 

· y permutar esos cambios. Otros admiten sólo tres 
formas de interacción, a saber: la oposición, que in
cluye como subtipos a la competencia y al conflicto; 
la cooperación y la J3.comodación. 

· Así como los autores difieren respecto del proceso 
básico de interacción en la vida social, también difie
ren al definirlo. Para unos, ese proceso básico es el 
conflicto, pues toda la vida sociaJ es una serie perma-

_nente de disturbios perturbadores de la unidad social. 

1 
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. Otros se inclinan por la concurrencia como proceso 
que traduce la más activa forma de interacción en los 
grupos; por este tipo de proceso básico es por el que 
se deciden principalmente los hombres de negocios, 
los que basan la vida social en la disputa por idénticos 
intereses. . 

Otra corriente acepta la cooperación y asistencia · 
mutua como proceso de interacción social. Kropotkin, 
no obstante ser un lider·anarquista, escribió una obra 
para demostrar que la comunidad funcionaba perfec
tamente a base de cooperación; en ella la ayuda mutua 
es apreciada como un factor de evolución, desempe:.. 
ñando un benéfico papel eri las sociedades humanas; · 

. y sin olvidarse de demostrar que este papel también 
lo hay en las sociedades animales.12 

· Lo que llega a encontrarse como resultado de· esos 
procesos de reladones de c'ultura a través de la inter
acción, como parte especifica de lps contactos habidos, 
en que la existencia de la vida en sociedad o el soste
nimiento de l9s grupos en la comunidad se basa siem- · 
pre, o mejor dicho, debe basarse siempre en la activi
dad cooperativa. La cooperaci6n es el principio sobre 
el cual reposa la vida del grupo y 1~ continuida~ de 

12. Pierre Kropotkin, L'entr'aide. Un facteur de l"evolution, 
. traduit de l'anglais, Librairie Hachette, Parfs, 1910 • 
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las instituciones. Por su parte, Malinowsky señala a la 
cooperación corno la esencia de la vida sociaJ.l3 

En la cooperación se basa no sólo la formación ·de 
los grupos, sino también su continuidad en el tiempo 
y en el espacio. El princ~pio asociativo, fundamental 
como tipo básico de la vida social, es aún de mayor 
interés cuando se estudia sociológicarnente a la región, 
pues la cooperación es lo que la mantiene, lo que la 
constituye y le da vida, lo que le fija las marcas de 
la cultura. Sin cooperación hombre, plantas y anima
les no se sostienen en los cuadros regionales, ni tam
poco el hombre puede dejar de cooperar con los otros 
hombres en el mantenimiento del status cultural de 
su sociedad. Toda la vida en continua comunidad, re
presentativa ésta de la región, se desenvuelve, se pro
cesa pot la cooperación entre los hombres y entre los 
grúpos; entre los hombres, las plantas y los animales; 
y entre los hombres y su regi6n. 

13 Malinowsky, . UTI(L teoría científica de la cultura, cit., 
P· 71, • 
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VARIEDADES Y CONTRASTES REGIONALES 

Peculiarici'ades regionales. Diversidad y contraste 
en la regi6n. El medio geográfico y su influencia. 
El papel de sus elementos en relaci6n a la vida hu
mana. El hombre, el agua y la sequía. Regiones 

n4turales o geográficas. 

Toda región presenta cier!as peculiaridades que la 
caracterizan y la señalan. · Estas peculiaridades resul
tan de los propios elementos -ñsicos y sociales-:- de 
la región interdependiente entre· sí en cierto grad() 
de homogeneida~ con relación a las condiciones es
pecfficas del ambiente. Estas peculiaridades son dife
rencias que. llevan a la unidad; por tanto, diferencias 
. que se unen en un equilibrio armónico para dar los 
contornos de la unidad. 

En primer lugar, tales peculiaridades surgen. como 
consecuencia de los elementos geográficos que la re-
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gión presenta: condiciones de clima, de suelo, de tem
peratura, de vegetación, de hidrografía. Dichas con
diciones son las que caracterizan el paisaje geográfico 
sobre el cual recae la acción humana para transfor
marlo en paisaje cultural. 

De la combinación de los elementos geográficos 
con los culturales -introducidos estos últimos por el 
hombre- en la transformación del paisaje, surgen en
tonces las variedades regionales que señalan las ca
racterísticas específicas de la región. Dentro de estas 
variedades y a través de la influencia de las condicio
nes geográficas, surgen los contrastes regionales: así 
. es como se deben considerar los aspectos particulares 
.que presentan de manera especial las regiones o de 
manera general los paises. Son los aspectos específi· 
cos de la caracterización geográfica provenientes de la 
combinación de elementos mesológicos. 

Norte y sur, llanura y montaña, litoral y .. sertáo" 
son precisament(;l algunos contrastes originados por la 
influencia clara y permanente de ciertos factores geo
gráficos; o mejor dicho, · fisiográficos. Se combinan 
latitud y longitud, clima y temperatura, orografía y 
potamograffa1 fijando, en determinada área del pafs 

1 N. del T.-Asi en el texto original. Se refiere al estu· ~
dio de los rlos exclusivamente. Nuestro término hidrografia 
es más amplio, pues incluye el estudio de lagos, mares, etc. 
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o de la región, los caracteres específicos de los que 
resultan tales contrastes. 
· América, por ejemplo, se presenta como. uno de 

los más ricos campos de variedades y contrastes re
gionales. El mundo americano ofrece esa gran diver
sidad en áreas boscosas y áreas secas, de abundante 
agua que favorece la habitabilidad o crea dificulta
des. Estas diferencias hicieron posible la formación de 

. divisiones regionales características, y con ellas tam
bién la formación de sociedades típicas que se mani
fiestan a través de las actividades de los grupos respec
tivos. Es lo que se observa en el caso del Brasil, con 
la formación de sociedades en las áreas que tienen un 
régimen regular de aguas y de sociedades en las áreas 
secas; de sociedades en áreas selváticas y de socieda
des en áreas rurales. 

Tampoco es raro que los contrastes, o por mejor 
decir, los extremos geográficos formen condiciones 
análogas; entre ellos se establecen igu'ales regímenes 
de vida. Es lo que el profesor Mac · Lean y Estenós 
tiene observado en relación con la selva· y el desierto: 
los hombres de la selva se agrupan alrededor de los 
ejes fluviales, del mismo modo que los del desierto se 
concentran en .los oasis. El hambre lo mismo puede 
existir en un desierto que en una selva. Si para ven
cer a la priméra es necesario luchar contra el espacio, 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



70 MANUEL DIEGUFS JUNIOB 

el clima y la exuberante vegetación, para triunfar 
sobre el segundo es necesario luchar contra el calor y 
la aridez.2 

Aún más, la influencia de los contrastes se profun· 
diza hasta llegar a la propia formación psíquica del 
grupo. En las márgenes del río o del mar siempre se 
. siente un ambiente psicológico de alegría, de fertili-. 
dad, de vida en movimiento, en tanto que en las áreas 
de la montaña predominan la soledad, .la serenidad,· 
el silencio. La montaña es el reposo y la superficie 
del mar es el movimiento. 

No hay que dudar de la influencia de los factores 
geográficos, pero es necesario aclarar que es influen~ ' 
cia y no determinismo. De hecho, los elementos. geo· 
gráficos··influy~n en la caracterización de una área, o 
más ampliamente, de una región, fijándole condicio· 
nes esenciales a la vida humana. Clima, temperatura, 
suelo, orografía, hidrografía contribuyen a la carac
terización del ambiente físico. 

Esos elementos. del medio físico y que podemos 
considerar como factores geográficos, son el producto 
de fuerzas naturales y· no resultan de la interacción 

· 2 Mac Lean y . Esten6s, Sociologfa Peruana, Lima, Perú. 
. . 1942, p. 44. 
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humana o de la cultura, L. L. Bernard 3 hace el es.:. 
quema de los medios naturales en: la siguiente forma: 
1, Inorgánicos; a) fuerzas y condiciones cósmicas; b) 
clima; e) formas y procesos físico-geográficos; d) sue· 
lo; e) metales y minerales; f) combustibles minerales 
(fuentes de energía ) ; g) agentes-físico-naturales ( cas
cadas, vientos, mareas); h) procesos mecánicos na tu-: 
rales (combustión, radiación, gravedad). 2) Orgánicos; 
la flora y la fauna naturales; a) micro-organismos; b) 

-insectos parásitos; e) plantas silvestres que pueden uti
lizarse como alimento, vestido o para habitación, etc~; 
d) animales salvajes .útiles para alimento, vestido, usos 
de habitación, etc.; e) efectos perjudiciales de las plan..:· 
tas y de los animales de gran tamaño; f) relaciones 

· ecológicas y simbióticas de las plantas y de los anima
les que actúan indirectamente sobre el hombre y la 
cultura; g) el medio pre-natal del hombre; h) proce
sos biológicos naturales (reproducción, crecimiento, 
descomposición, asimilación, secreción, circulación, ac
ción harmónica, etc.). 

En tanto que los elementos de la clasificación de 
Bemard caracterizan al medio natural, los socii for
man o constituyen el elemento humano que actúa, se 

3 L. L. Bemard, Psicología Social, Cap. "El medio como 
base de la conducta", Fondo de Cultura Económica, México, 
s/d, 1946, p. 68. 

•. 
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mueve y vive en ese ambiente. De las relaciones so
bre estos dos elementos -los natUrales y el humano
resulta la importancia con que se reviste el estudio d~l 
medio físico. Evidentemente que no se debe llegar a 
la exageración de considerable factor 4eterminante; el 
exclusivismo de su influencia o de su fuerza ·sería un 
ep-or, como error sería también llegar al extremo 
opuesto: su negación. Por t_anto no se le debe rehusar 
su carácter pr~ponderante, que también es en gran 
parte condicionante. 

. . -
· Lo cierto es que actuando en una zona de territo.-

- rio, extensa a veces y a veces menor, el medio ffsico 
o geográfico origina en ella la existencia de peculia
ridades especificas que diferencian a las regiones o . 
áreas. De aquí las diversidades regionales que cada 
país presenta· y que provienen de las diferenciaciones 
del relieve; forma, suelo, clima, vegetación. De modo 

o que de las relaciones de esos elementos con el hom
br~. surge la posibilidad de que encontremos áreas 
ecológicas diversas; y no solamente ecológicas, sino 
támbién áreas culturales originadas por el respectivo 
proceso de agrupación y formación, con una causa 
preponderante que lo determina o lo facilita. 

Sería superfluo hablar de la importancia del cli
ma, no como un f~ctor. determinante o exclusivo, sino 

.. como un factor condicionante; de aquél reswtan, en 
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gran parte, Jos procesos de acción o de reacción del 
c;:omportamiento humano. Las acomodaciones o a1te
raciones casi siempre se derivan de él. Sus efectos se 
reflejan en las condiciones existenciales de los agrupa
mientos humanos en todos los procesos de vida: hu
mana, vegetal y animal. Pero hasta hoy no se ha po
dido probar, no obstante de que muchos han visto en· 
el clima el factor todopoderoso, que éste ejerza una 
influencia prohibitiva absoluta sobre la vida humana. 

Está comprobado que las extremas variedades del 
medio ....,.el frío, elcalor, la sequía y la humedad- mo
difican la actividad humana y aún la reducen al mfni.,. 
mo. La actividad normal se desenvuelve siempre en 
un medio equilibrado de fuerzas naturales, pero esta 
influencia queda siempre condicionada al desenvolvi
miento de la técnica cultural empleada por el hom
bre. Partiendo del concepto de que la influencia del 
factor geográfico decrece con el progreso de la civili .. 
zación, Mac Lean y Estenós demuestra que eii el Perú 
el hombre luchó contra el medio rectificando en la 
costa la obra de la naturaleza, desviando los ríos. e 
irrigando extensas llanuras.4 . 

La importancia del factor climatérico se hace m~ 
visible respecto de las diversidades de climas que. las 
diferentes áreas del globo ofrecen; por las variaciones_ . 

4 Esten6s, Sociología, cit., 'P· 64. 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



74 MANUEL DIEGUES JUNIOB 
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observadas, en eso estriba su importancia fundamen~ 
tal, al formar zonas climatéricas con peculiaridades de 
adaptación del elemento humano cada una de ellas. 
En los grandes países principalme~te, como son los • 
casos del Brasil, Rusia y Estados Unidos, la diversidad 
climatérica ofrece oportunidad para observaciones más 
particulares sobre su influencia como elemento geo· 
gráfi9o condicionante de las acomodaciones de los 
grupos humanos. . 

El de los climas tropicales, como imposibles para 
la vida humana, es uno de esos casos que se ligan 
menos al fenómeno en sí que al modo de adaptación 
del hombre. En realidad, las enfermedades llámadas 
tropicales ·no son propias de ese clima, pues también 
se encuentran en áreas no tropicales. Fué lo que 
demostró Afranio Peixoto: las enfermedades tenidas 
como tropicales apenas se encuentran en cierta área 
de países situados en los trópicos, y también son igual
mente observadas en países no situados en ellos.11 

Los ejemplos que a este respecto pueden señalar· 
se, son los siguientes: la verruga peruana ha quedado 
restringida al Perú; la enfermedad del sueño a cierta 
parte de Africa; la malaria siempre fué mortífera en 

· 11 Afranio Peixoto, Clima e Saúde, lntrodugio biogeogr4· 
fica a civilizacio brasileira, Cia. Editora Nacional, Sao Paulo, 

.1938, pp. 157-158. 
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lt~a; la anquüostomíasis es común en las minas de 
carbón de Westfalia, de Bélgica y del norte de Fran
cia. El clima tropical no es en términos generales el 
-responsable; por el contrario, la responsabilidad pue
de deberse a causas sociales. 

·Tal vez por eso Pierre George afirma que la clasi-. 
ficación de climas debe estar ligada a la población, o· 
sea, debe. haber climas inhumanos y climas humanos, 
pues existe cierta sensibilidad con respecto al clima 
como fenómeno social y no sólo biológico. Las ·gran
des endemias son también enfermedades sociales." 

El sueño es otro factor de importancia, y- su varie
dad en las diversas partes del mundo -demostradas 
ya en los estudios agronómicos- constituye el elemen
to básico que condiciona las actividades de explota
ción económica. De él depende, en gran parte, la uti
lización de la tierra para el cultivo de los productos, y 
aún más, depende también de él el proceso de ocupa
ción humana, esto es, cómo se efectuó su utilización 
en beneficio de la estabilidad de los grupos ocupantes. 

En el caso del suelo, pues, no basta conocer sli im
portancia a través de la clasificación de sus tipos y de 1 

6 Pierre George, Introduction a l'etude géographique de 
,., la population du monde, Institut Nacional d'Etudes Démo

graphiques, Cuaderno, NQ 14, Presses Universitaires de Franc~, 
París, 1951, p. 39. 
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su área de distribución; sobre todo, no es menos im
portante saber cuál es la utilización habida, cómo 
fueron usadas por cada grupo las variedades del suelo 
por cada uno de los grupos humanos. En el estudio 
el suelo brasileño, por ejemplo, vemos que los arcillo
sos constituyen un excelente habitat para la caña de 
azúcar, en tanto que los pantanos, formados en las 
depresiones con la acumulación de grandes cantidades 
de materias orgánicas, así como los humíferos, se con
vierten en terrenos óptimos para el cultivo del arroz; 
el café se da maravillosamente en la tierra roja, cons
tituida por suelos medio compactos y fértiles mientras 
que los calcáreos, muy extensos en Minas Gerais, tie
nen elevada fertilidad; asimismo, la ~lamada "terra 
poenta" 7 sirve admirablemente para todos los culti
vos, de manera especial para el del frijol. 

Pero no basta con conocer estas peculiaridades; es 
preciso también, repetimos, saber en qué forma fue
,ron utilizados los suelos,- cómo fueron tratados, cómo 
han sido trabajados. Aquí es donde se sitúa uno de 
los problemas más importantes, no sólo en relación al 
medio físico, sino también con respecto a las formas 
de conservación del suelo por el elemento humano; 
al aprovechamiento o la desforestación del paisaje 
con la tala, el fuego y la destrucción de los. bosques. 

'l N. del T.-Significa tierra polvorienta. 
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Lo exhausto y erosionado del suelo es, primero que 
nada, resultado de la accióp humana, o mejor dicho 
de la mala acción humana, y no propiamente de las 
condiciones del medio físico. Saber· aprovechar y uti
lizar el suelo es una cosa, pero destruirlo, cansarlo, 
agotarlo es otra. La erosión y la conversión de las 
tierras en exhaustas, resultan precisamente de· la for
ma de aprovechamiento y de la forma de utilizaci6~ 
del suelo. Gourou ve en el hombre el origen de la 
erosión de los suelos.8 

Junto con el suelo, debemos recordar el relieve. En 
este aspecto el medio físico es igualmente notable por 
la repercusión que tiene en las agrupaciones huma
nas. No sólo debemos tocarlo para estudiar sus diver
sos aspectos relacionados con los tipos de relieve exis
tentes, sino también para examinar las consecuencias 
derivadas de la ocupación humana respecto de su apro- · 
vechamiento .. 

Existe · cierta relación entre la distribución de la 
población y la repartición de las unidades del relie
ve, según observa Pierre George.9 El problema esen- · 

8 Pierre Courou, Les Pays Tropicaux, Presses Universitai
res de- France, París, 1947, p. 22. Véase también: Enrique 
Alcaraz Martínez, La agricultura y el clima, Salvat Editores, 
Barcelona, 1932, p. 79. 

9 Pierre George, op. cit., p. 55 y sigs. 
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cial relativo a la montaña está más ligado a sus po
sibilidades de . alimentación que a sus condiciones 
geográficas. Siendo la montaña un medio natural con 
cierta originalidad, presenta características propias que 
incluyen,desde la posibilidad de recursos hasta la exis
tencia de la miseria. 

Podemos decir que otro elemento Sine qua non y 
de impórtancia fundamental en el proceso de la ocu
pación humana, fué y es el agua; el agua del mar y 
del río. La del mar porque facilita el contacto entre 
los diversos puntos de ocupación litoral, porque con
tribuye al intercambio con el exterior, porque influye 
en la fijación de los núcleos d~mográficos sobre la faja· 
de la cósta, facilitándoles con la pesca recursos ali
menticios. De este modo, da al· respectivo núcleo una 
formación casi marítima o de influencia marítima que, 
en sus fundamentos determina la actividad humana 
que. debe seguirse. De aquí resulta la formación de 
los núcleos de pescadores, marinos y navegantes. 

A su vez, el río ejerce un papel tan importante que 
no sería exagerado el decir que sin él, la ocupación 
humana no siempre se puede desarrollar normalmen
te. El río· permite la expansión horizontal del pobla
:rnientó, caso que de manera particular se realizó en 
el Bras~. En nuestro país el río se constituyó en ele
mento _aglutinante de las poblaciones permitiéndoles 
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la expansión hacia las áreas mediterráneas como con
secuencia de la dilatación del poblamiento, puesto que 
en la faja costera ya se habían asentado los primeros 
núcleos demográficos. Las instalaciones hu~.Qanas en
contraron en el agua de los ríos uno de los factores 
más decisivos para su fijación y estabilidad. 

Además, fué ·el camino de penetración, la vía de_ 
acceso que el hombre encontró facilitándole la entra-: 
da al "sertao".· Contribuyó también a la formación de 
las primitivas veredas indígenas, hechas para cono
cer las direcciones que debían seguirse, evitándole al 
individuo perderse· o extraviarse. Negar el importan
te papel representado por el río e;n la obra de ocupa
ción y de expansión territorial, y sobre todo la que se 
irradió. de Sao Paulo, sería olvidar todo un episodio 
histórico o negar un hecho que no sólo lo recoge la 
geografía, sino que está señalado por el propio pro• 
ceso histórico de nuestra formación. 

Si esto ocurrió en el caso del Brasil, .un proceso 
idéntico se efectuó en otros países. El rlo fué siempre 
el camino más fácil o más accesible, convirtiéndose 
en el punto de referencia más adecuado para la fija
ción de los agrupamientos humanos en virtud de que 
contríbufa a atender las necesidades de las poblacio-

.. nes. En consecuencia, su importancia sube de valor 
porque se liga no sólo a la estabilidad de los _ .. . 
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sino también al hecho de facilitarles los recursos que 
necesitan. 

La importancia del agua para la vida humana no 
es sólo la derivada del agua del rfo o del mar, sino 
también la que proviene del agua de lluvia y ele todas 
las formas de agua que llegan a tener contacto con el 
hombre. Vogt afirma que el hombre no puede vivir 
sin agua.10 El agua entra en la composición de su or
ganismo, donde se renueva en su propio beneficio; los 
alimentos del hombre tienen, en su mayor parte, agua 
en su composición. El agua se constituye, pues, en 
elemento esencial para la existencia de los seres hu
manos.· 

De aquí que resulta muy serio el problema de las 
áreas ·áridas, llamadas también secas, que es el de la 
falta de agua. La escasez del agua crea dificultades 
para la vida humana, que es lo que se ha observado 
en ~~ problema brasileño respecto de las regiones se
cas dél Nordeste. El fenómeno no es un resultado de 
efectos climatéricos o de deficiencia botánica, sino 
de la falta de aguá, traducida particularmente en la 
falta de lluvias para esa sociedad regional del medi
terráneo. nordestino. 

lo Vogt, O caminho da sobreviv8ncia, Cía. Editara -'Nacio
nal, Sáo Paulo, 1951, pp. 102-103. Es una traducción al portu
gués del libro Road to Suroival. 

·¡ 
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Estas sequías se conocen desde los tiempos colo
niales, y se han ido sucediendo años tras años y siglos 
tras siglos, con una periodicidad casi regular; · se ha 
señalado como causa de ellas ya. factores climáticos, 
ya factores botánicos, y sobre este punto se ha escrito 
abundante literatura. Pero no son factores puramen
te regionales ni causas de naturaleza mundial lo que 
determinan las sequías; desde el punto de vista socio• 
lógico lo que origina las sequías es, de modo particu
lar, la existencia. de ciertos efectos perturbadores del 
equilibrio social de la región. 

Antes que climático Q botánico es un problema 
social, resultante de la escasez o de la completa falta 
de agua, lo que provoca la muerte de las especies 
animales, la falta de vegetación, la inexistencia de.ali
mentos? la inactividad humana. Asimismo, surgen as
pectos sociales determinados por la falta de agua: el 
hambre, el rápido ascenso de la deficiencia alimenti
cia, e:qfermedades y epidemias que luego se extien
den, ll;l pro.stitución, la venta de niños pequeños á 
cambio de un plato de harina o de frijol. Todo eso 
y más se fija alrededor de las perturbaciones de la. . 
salud, de la falta de alimentación, del desempleo. Es 
entonces cuando tenemos el problema de las sequías. 

Como se ve, éste es un problema que aparece con . 
cierta constancia periódica desde el momento en que 
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un desequilibrio social domina a la región. Resulta 
superfluo hablar de la complejidad del problema, pues 
es difícü indagar su génesis completa, no destruida 
por la resistenc~a humana a la sequía. En realidad; la 
importancia es que la sequía crea· un desajuste gene
rando toda una serie de consecuencias nefastas y de
sastrosas qu~ abarcan los aspectos genéticos, políti
cos, morales, alimenticios y culturales. 

No es menos importante el papel que correspon
de, en el estudio del medio físico, a la vegetación. 
Respecto de ésta son varias las clasificaciones que se 
hacen no solamente para el mundo en general, sino 
también para cada país en particular. Esto ya pone 
en evidencia la diversidad hallada, observándose los 
diversos grados en que esa vegetación se presenta 
como elemento condicionante de las relaciones huma
nas, o en particular de la propia vida humana. 

La vegetación de una región o de una área resul
ta,. en gran parte, del calor y de la humedad; estos 
son los. elementos climáticos que determinan la fiso
nomía de la flora. Sin embargo, hay otros factores 
que contribuyen igualmente a originar la variedad 
fitó-geográfica: la abundancia . o la falta de agua, la 
naturaleza del suelo, las mismas asociaciones biológi
cas, la latitud y altitud, el relieve. 
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En el estudio particularizado de la vegetación, al 
lado de la clasificación que sirve para caracterizar es
pecíficamente a las diversas áreas de un pafs, hay otro 
aspecto que reclama particular interés, y es el modo 
como ha sido tratada dicha vegetación. Este examen 
coloca al problema bajo dos aspectos objetivos: 1) el 
cuidado que el hombre ha dado a la vegetación, tra
tándola bien o mal, destruyendo sin piedad y previsión 
los bosques, o bien conservándolos o aprovechándolos; 
y 2) el grado de desforestación efectuado con la ocupa
ción humana y que tiene como consecuencia la modi
ficación del paisaje sobre todo en aquellas áreás 
donde el hombre penetró más intensa o extensiva
mente. 

El problema de la desforestación del paisaje es d~ 
lo más grave. En un principio se debe a una importante 
necesidad de la propia ocupación del hombre, siguió 
después como un proceso de imprevisora destrucción 
hasta el punto de convertir, posteriormente, algunas 
árt>as en imposibles para la habitación humana. Las 
consecuencias de la desforestaci6n son enormes y se 
hacen sentir. no solamente en el medio físico sino tam
bién en el mismo bienestar del hombre. 

Este problema de la desforestación ha sido uno de 
los más graves al próvocar un desequilibrio en la vida . 
humana, acarreando ciertas perturbaciones en las re~ 
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laciones ecológicas del hombre. No solamente por~ 
necesidad de ocupar el área respectiva, sino también 
por cierta negligencia en el cuidado de los árboles, el 

· hombre ha sido un destructor de ·bosques, de lo cual 
provienen consecuencias de mayor gravada~. 

Las condiciones del pobfamiento no están au_sen~ 
_ tes de culpa respecto de la desforestación, pues ésta, 
hecha en forma desmedida, se· debe a ciertas condi~ 
clones existenciales del elemento humano. El árbol 

· cuya influencia es tan importante no sólo por su be
lleza, sino por ser un elemento de riqueza, "influye 
además sobre la . sequía que expulsa al hombfe de la 
tierra, sobre las lluvias que lo retienen, y sobre la pro· 
ductividad del suelo a la que acostumbra corréspon~ · 
der en el campo-la densidad. de su población", af:frma 
Severino· Aznar.11 Sin la proteccion de los árboles el 
ambiente hace inminente el agotamiento humano, se 
originan las migraciones y el éxodo retira a la pobla-
ció~ de su zona de ocupación. o 

· En el caso del Brasil, dentro del desolador fenó
menó' de la destrucción de los árboles y bosques, se 
puege obsei'Var en ciertas áreas un aspecto de persis· 
tencia o supervivencia de. determinados tipos de pal· , 
meras verdaderamente cáracterísticas, lo cual es de 

il Severino Aznar, De8poblaci6n y. colonizaci6n, . Colee. 
o Lábor s/d . 

.. 
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básica importancia en la correspondiente vida h:uma
na. Y no hablamos ~ólo del cocotero, que se encuen
tra en el área litoral, con el variado aproveehamiento 
que proporciona como alimento y como materia pri
ma para la industria, sino también de otras especies 
que -se encuentran en igualdad de condiciones en el 
país. El tucum ( Astucarym Acalle, Mart.), eri la Aml:!-:
zonia; la camaúba ( Copernicia serifera, · Mart.), en 
el .. sertao" del Nordeste; la palmeira catolé (Attalea 
~umlia, Mart.), en una larga faja del litoral_ que por 
lo menos va de Pernambuco aRio de Janeiro; el ge
rivá o geribá ( Arcastrum Romanzo!fianum ( Cba.m). 
Beccari), partiendo de Rio de J aneiro hacia e~ sur y 
principalmente en 'Rio Grande do Sul, son ejemplos 
que, entre otros muchos, podemos recordar. De las 
.palmeras se puede ·decir también que no es raro que 
den una fisonomía particular a una área determinada, 
por ejemplo·: la camaúba, el baba~u, el catolé,.el o~-

- ctiry -que es también el verdadero símbolo de los 
terrenos agotados por la exhaustación-, el gerivá,. el 
tu~m, el butiá. . . 

De la combinación de los elementos geográficos 
-surge la. formación de regiones naturales; que no de
ben ser confundidas con la regi9n sociológicamente 
hablando. Los geógrafos consideran como tales a 
aquellas áreas que, por la influencia climatérico-b~>-" . 
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tánica, revelan diferencias en el aspecto físico y en la 
habitabilidad. De este modo, hay zonas de ecúmeno 
·y zonas anecuménicas. 

Estas últimas se llaman así por la circunstancia de 
que en ellas hay rarefacción del poblamiento humano, 

· es decir, se consideran despobladas; son los desiertos, 
las selvas y las zonas pantanosas. También podría 
incluirse la zona de las montañas, aunque ésta en vir
tud de la combinación de la altitud y la latitud, pue
de variar convirtiéndose algunas veces en habitable y 
otras en "inhabitable. 

Conio regiones naturales y, en consecuencia, capa
ces de presentar condiciones de habitabilidad, tene
mos a las siguientes, consideradas dentro de los cua.; 
dros de la latitud: · 

l. Tundras: zot:tas próximas al círculo polar árti
co, donde el frío se hace más riguroso, la lluvia menos 
abundante y los bosques comienzan a reducirse en 
extensión lo mismo que los árboles en tamaño. 

2. Bosques de zona templada: zonas en que la plu
viosidad aumenta y la vegetación arbórea vuelve a 
desenv!Jlverse. considerablemente. 

3. Estepas: zonas de temperatura más regular y 
con alguna pluviosidad, pero que no permite vegeta
ción arbórea. Se asemeja en parte a la sabana. Tam
.~ién se ·naman praderas (América del Norte), veld 

:1 

~. 1 

:i 
1. 
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( Transvaal), pampM (Argentina), downs ( Aus
tralia). 

4. Desiertos: zonas del interior del trópico o en el 
interior de los continentes donde hay falta de lluvia 
inclusive para sostener a la propia vegetación. 

5. SabanM: zonas de vegetación herbácea que se 
apartan de los trópicos y están situadas entre la selv_a 
tropical y el desierto. También se les llama campos 
gerais, caatinga o sertóes (Brasil), llanos (Venezuela 
y Colombia); chaparrales (México), brousse o bush 
(Sudán), jungla (Asia), scrub (Australia). 

6. SelvM ecuatoriales: zonas del ecuador situadas 
entre los trópicos. 

Vemos que en la caracterización de estas zonas na
turales o climático~botánicas, como las llaman otros 
autores, el elemento dominante del paisaje lo cons
tituye la vegetación. Por medio de ella se fijan las 
características esenciales de cada región o zona natu
ral. Generalmente, a su alrededor es donde recae el 
aprovechamiento de los elementos ambientales por 
parte del hombre. · 

Lo cierto es que el medio físico está complemen
tado por la acción del individuo. Es a éste a quien 
corresponde construir su ambiente equilibrando sus 
relaciones con las condiciones naturales, y no destru
yéndolas o modificándolas en su perjuicio. Toca a él · 
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saber usar el medio· físico, adaptarse a sus elementos 
o adaptar éstos a él, creando el equilibrio ecológico 
conveniente a la existencia humana. 

El hombre puede adaptarse a las condiciones del 
medio, ya sea que ~ste se encuentre en las malsanas 
zonas tropicales, puesto que los trópicos· mismos no 
e$torban al desarrollo de la vida humana. El Brasil 
es un ejemplo de la colonización tropical, y si otras 
áreas no pueden presentar ejemplos iguales al de este 
país la CJ.Ilpa no es de la propia región tropical, sino 
que se debe exclusivamente a que el. hombre coloni· 
zador no supo armonizarse con el medio. Antes bien, 
es ·más un fracaso de administración o de falta de 
sentido de adaptación -lo que no faltó aL portugués
que de las condiciones biológicas o del medio tropi· 
cal. También en el África tropical la supervivencia 
lusitana es una prueba de la habitabilidad de los tró
picos. 

Al lado de estos factores geográficos o naturales, 
conviene hacer resaltar la importancia de los factores 
que llamamos culturales, esto es, los resultantes de las · 
relaciones efectuadas ya con la inte~ención del hom· 
bre o provenientes de la actividad humana. Dentro 
del cuadro de estos factores, se encuentra el hombre 
y las causas económicas que lo atan al medio físico y, 
complementariamente, los resultados sociales obteni-
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dos. Cuando hablamos de lo social queremos ref~rir
nos a su sentido más amplio, esto es, abarcando todo 
el campo de problemas de. relaciones, actividades y 
productos sociales, 12 sin el límite que puede· ofrecer 
o presentar lo exclusivamente cultural. 

12 Gilberto Freyre, Sociología, cit., p. 79. 
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HOMBRES, PLANTAS Y ANIMALES 

El ambiente y la vida humana. Relaciones en
tre hombres, plantas y animales, Aprovechamien
to,_ desenvolvimiento, desequilibrio y recuperaci6n 

de la regi6n. La marca C1e la regi6n. · 

En vista de las diferenciaciones del medio físico, 
esto es, de las condiciones ofrecidas por el medio na
tural o geográfico, surgen diferentes reacciones hu
manas, y así, en virtud de las condiciones físicas, la 
conducta del hombre reacciona. · Según hemos visto 
ya, hay una influencia del ambiente sobre la vida hu-

~ mana, influencia que no llega a ser un determinismo, 
sino más bien un condicionante para las actividades 

del hombre. 
En gran parte; la vida humana resulta de un prO• 

··· ceso de adaptación a las condiciones del medio, y la 
realización de esa adaptación se encuentra a través 
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de una serie de formas de asociación, que particular
mente son el mimetismo, parasitismo, simbiosis, etc. .1 

Estas 'diferentes formas se relacionan, cada una en 
particular, con el equilibrio que se establezca dentro , : 
de la propia región entre el hombre, plantas y anima
les. De aquí resultan las d!ferencias de las reacciones 
humanas. 

Es evidente que existe cierta diferenciación entre 
el hombre del desierto y el de la montaña, entre el 
hombre del litoral y el del "sertao", entre el hombre 
de la llanura y el de las islas; esta diferenciación pre
senta características específicas que varían de acuer
do con la adaptación de la vida humana a cada uno de 
los ambientes físicos. . 

Pero no Se diga' que es el medio o paisaje natural 
lo que determina la actividad humana; por el contra
rio, lo que sucede es que la vida hum·ana obtiene 
precisamente una victoria sobre el medio. Esta victo
ria se traduce en formas diversas y se comprueba, de 
manera especial, con el aprovechamiento que el hom
bre hace de los recursos del ambiente para abrigarse 
mejor, para obtener alimentos, para .conseguir vesti
do~ Toda la historia humana está representada por 

, una secuencia de triunfos del hombre sobre el medio · 
-en que vive. 
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· · Ya en la edad prehistórica encontramos el uso· de 
la piedra evolucionando de' siiiiple guijarro basta ser~ 
vir en la confección de armas y utensilios empleados 
en la caza de los animales o en la recolección de fru
tos. También encontramos que en el uso de los me
tales hay un punto <le desenvolvimíento que es. el más 
alto de la actividad del hombre en el dominio del 
medio ambiente que lo rodea. La creación· de nue-

. vo.s p~ocesos técnicos como el uso del fuego, el uso 
' tle armas o la confección de utensilios 'para la pesca 

o la caza, constituyen no sola.Inente u11· índice del des
envolvimiento de las facultades mentales del hombre, 
sino también del dominio ejercido por éste "pal'a vén-
cer ·al medio. · . 

Dominando a los elementos que · constituían: al 
ambiente, él hombre· construyó su habitación, hizo 
s11: vestuario, cónquistó especies· alirilenticias, domes-. 
ticó animales .. Habitación, vestido y a~entación va• 
riaron debido algunas veces a los recursos locales, al 
nivel a que ·negó el ser humano: Si por una parte de
pendía de los elementos encontr!ldos en la respectivá 
tégión, por la· otra estaba ligado al perfeccionamien
to de la técnica por el desenvolvimiento de la. capa-
tidad .humana. · · 
. De este modo, las relaciones entre los socii y el 
medio na,tural crean el equilibrio de la región. L~ vida 
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se hace posible en una región cuando existe este .equi
librio, el cual se deriva del perfecto entendimiento es
tablecido en las relaciones entre hombres, plantas y 
animales. De modo general se establece un sistema 
de cultura, a través del cual el hombre defiende con
tra sus enemigos el orden establecido. Si los hombres 
se asocian con tal fin, también los animales y vegeta-
les se asocian para defenderse mutuamente. . 

Arthur Orlando1 recuerdá el caso de ciertas hor-
. migas de América del Sur que se asocian .a lós árboles 
para obtener alimentación y habitación a cambio de 
defendérlos contra los ataques de otras especies con
géneres. Lo que sucede respecto de esta cooperación 
entre animales y vegetales -hormigas y árboles- se . 
extiende al elemento humano, pues éste también sólo 
puede viv4" bajo un régimen de cooperación no sola
mente ·entre l<?s hombres en particular, sino en gene
ral entre ellos y las especies vegetales y animales del 
medio respectivo. 

Otro caso de asociación entre animales y vegeta
les lo encontramos en el oeste norteamericano, donde 
el .mochuelo vive alojado en un tipo especial de cac
tus de la región; en este caso el ave de rapiña hace 
su nido con la cooperación de dos especies de pája-

1 Arthur Orlando, Brasii.-A Terra e o Homem, Recife, 
... 1913, p. 35. 
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ro carpintero que abren en ese vegetal el hueco don
de el mochuelo se instala para vivir. Es éste, eviden
temente, un sistema natural de cooperación. 

En el caso de los animales, se efectúa una adap
tación al medio regional como resultado de una se
rie de procesos y de acciones. Esta adaptación se ha 
venido realizando a través de los siglos; desde que 
en el neolítico se hizo posible la domesticación de los 
animales, éstos fueron sufriendo· un continuo· proceso 
de adaptación. Todavía hoy encontramos algunos ca
~os específicos: el. caballo en la región de las pampas 
de América del Sur (Argentina y sur del Brasil, es
pecialmente); el ganado en el valle del río Sao Fran
cisco ( Brasil) . 

Mukerjee2 hace resaltar este proceso de adapta
ción continua al afirmar que la distribución actua,l 
de un grupo de animales es el resultado de una larga 
serie de procesos· de acción sobre el organismo, y de 
la región sobre el organismo. No solamente es un 
proceso de la adaptación del elemento animal al me
dio, sino también de simbiosis en las relaciones que 
se establecen. Se crean así formas que podríamos 
llamar de entendimiento recíproco entre los animales 
y su medio, entre los animales de una especie y los 
de otra, y entre las diversas. especies y la región. 

-2 Mukerjee, Regional Sociology, cit., p. 27. 

.rl 
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· . Hay siempre una correlación entre el desenvolvi
miento de grupos de· animales y el complejo regional 
dentro del cual viven. Y se debe en particular a un · 
proceso de adaptación en el crecimiento de las espe
cies en relación con las conéliciones físicas, o natura.:. 
les de la respectiva región. De aquí que encontremos 
una distribución específica de ·animales en cada me-
dio. físico. · 

Es el panorama que presenta la existencia de ani
males ·característicos en cada zona geográfica. El oso 

. blanco y la foca en los polos; el caballo en las pam
pas y en las estepas; el camello en el desierto; los 
reptiles, aves e insectos en .los bosques tropicales, son 
ejemplos de la adaptación del animal a un medio fí
sico, conVirtiéndose eón el transcurso del tiempo en 
'tipos -característicos de las respectivas zonas. 

También las plantas sufren un proceso de integra
ción al medio físico; de acuerdo con las condiciones 
climáticas y de suelo .. Ya hemos visto que la vegeta- · 
ción constituye generalmente la base en que se apoya 
la . clasificación de las regiones naturales o zonas cli
mático-botánicas. Lo que tiende a resaltar en la ve
getación es que el bosque no es un grupo de árboles, 
sino un proceso asociativo en donde los individuos se 
relacionan unos con otros, ya sean de la misma espe-

.. cie o de especies- diferentes. · · · 
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Entre plantas y animales hay una equivalencia 
ecológica, lo cual significa que para la existencia de 
animales y vegetales hay condiciones de vida adap
tábles a un mismo ambiente o regi6n. De aquí resul
tan ciertos casos típicos en los que el animal procura 
parecerse al vegetal para poder vivir en ese medio; 
es el caso del camaleón que se convierte en roba co-. 
lores para c~mfundirse a su voluntad con el medio; el 
de cierf;a especie de cobra llamada en el Brasil "co
bra-cip6", porque teniendo la forma de un bejuco 
vive en los árboles confundiéndose con las ramas 
trenzadas o que penden de ellos; otra especie de co-

·. bra ·es la llamada "verde", porque aprovecha su color 
para introducirse en la vegetaci6n y no ser percibida. 

No es raro que se complementen animales y ve
getales como el caso del grajo y del pino. · En la zona 
de los pinos en el sur del Brasil, el grajo coge la.s se
_millas del pino y las entierra, dando origen a nuevos 
pinos, aunque es muy cierto· que esta ave lo hace 
para esconder la semilla que le puede servir más tar
de como alimento, olvidándose del lugar donde la 
enterr6. 

Por otra parte, Vogt 8 dice que hay una asocia
·ci6n entre p~antas, animales y suelo. Animales y plari- , 

8 Vogt, O caminho da Supervivencia, Cfa. Editora NI\· 
cional, Sao Paulo, 1951, p. 106, 
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tas no pueden vivir en el suelo, del mismo modo que 
éste necesita de aquéllos para su sostenimiento. Los 
abonos animales, las raíces y hojas, los pedazos de 
árboles rotos o podridos vienen precisamente a cons
tituir los procesos del mejoramiento de las condicio-
~~mili · 

Si existen estas interrelaciones o asociaciones en
tr,e animales y plantas, también existen relaciones 
entre la actividad humana y la vida vegetal y animal. 
De esta interrelación es donde proviene precisamen
te el aprovechamiento de la región. Esto fué lo que 
sucedió, de manera general, en la colonización de 
América y del Brasil. Hubo en ella una interrelación 
del elemento colonizador con las condiciones que el 
medio présentaba dando origen a un proceso de adap
tación tan fácil y accesible al genio lusitano -en el 
caso del Brasil- para realizar normalmente el proce
so de ocupación· por el hombre blanco de las áreas 
descubiertas entonces. 

Mukerjee encuentra la idea de simbiosis soCial pre
cisamente en la interdependencia existente entre los 
diversos elementos de la región. "En la misma región 
-escribe el sociólogo hindú 4 hay siempre cierta de
pendencia natural y recíproca entre los diferentes tipos 
coexistentes." 

4 Regional Sociology. cit., p. 32. 
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Sin esa interdependencia, sin el establec~iento 
de esa acción simbólica la vida humana sería imposi
ble. El hombre que destruye o· roba los recursos del 
ambiente no puede alcanzar un nivel de vida econó
mico o cultural, opina Mumford, añadiendo que la 
cultura humana exige un grado mucho mayor de dis
tinción y de cuidado en la manera de cópto debe
aprovecharse el ambiente.5 Es el indispensable equi
librio que debe establecerse en una región entre las 
formas de ocupación humana y el paisaje. 

Este equilibrio se obtiene con el sabio aprovecha
miento de los recursos que ofrece el medio, tanto de . 
orden físico como animal o vegetal; las mismas 
relaciones entre áreas agrícolas y pastoriles o entre 
áreas agrícola~ e industriales, consisten en un proceso 
de armonía con respecto a la distribución de activida
des e intereses, y nunca en conflictos o choques. 

El desenvolvimiento de la· región proviene del re~ 
sultado de una mayor integración en los procesos ínter
asociativos de la vida humana y de la vida vegetal y 
animal. Entonces, de acuerdo con la simbiosis reali- . 
zada, es posible establecer condiciones de habitabi
lidad, de aprovechamien~o del medio, de utilización 
de los recursos hallados, desenvolviéndose el respec-

··· tivo grupo humano en un ritíno normal. 
5 Mumford, La _cultura de 1M cf'4dades, cit., p, 1()4. 
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La normalidad de este desenvolvimiento, es decir, 
su fecundo desarrollo dentro del equilibrio de las 
relaciones entre hombres, plantas y animales crea el 
"optimum de población". Este "optimum" es evidente
mente un dato variable, pero, no obstante, se establece 
un "optimum de población" en cada región deri
vado de las posibilidades del medio y de los procesos 
técnicos empleados para su valoración. Henri Prat 
define el "optimum" de población como el término 
medio o nivel ideal que proporciona a la población el 
mayor bienestar posible.6 

Pierre Fromont hace resaltar la dificultad de for
mular una definición satisfactoria o de descubrir un 
criterio .que permita distinguir la posición de "opti
mum de población".7 Después de considerar algunas 
definiciones, Fromont sugiere una serie de preguntas 
que él mismo procura responder para ubicar, en su 
exacto sentido y relación, el concepto de "optimum". 
El elemento fundamental es lo económico; así, coino 
objetivos en el concepto de "optimum" tenemos dos 
,grandes grupos: uno de naturaleza económica, y otro 
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de naturaleza extraeconómica, y a cada uno correspon.,. 
den "optimums" distintos. . · 

Sin embargo, el sentido de "optimum" de población 
dentro de esta base económica, se sitúa más particular
mente con relación al equilibrio existente en la región; 
dicho equilibrio proviene del nivel sostenido por la 
población en sus relaciones con el medio físico. Esto 
significa que habiendo recursos adecuados para la 
vida humana, que obteniéndose elementos satisfacto
rios para la continuidad deJa existencia y que encon
trándose un sistema económico que permita la activi
dad de los socii, existe el equilibrio en fa regi6n y, en 
consecuencia, se establece un "optimum de poblaci6n". 

Este equilibrio puede ser perturbado por la presen
cia de un factor extraño, tanto de origen humano como 
vegetal o animal; es el proceso de desequilibrio de la 
regi6n que se presenta cuando las relaciones entre 
hombres, plantas y animales son perturbadas, sufrien-
do cierta alteración la simbiosis hasta ahí realizada, en · 
virtud de la presencia de ese elemento extraño. El des
equilibrio señalado puede ser. el resultado de la extin
ci6n o destrucci6n de las especies y también de la 
intromisi6n de una especie nueva. 

Generalmente este desequilibrio es originado pof 
11 ... la ocupaci6n humana. Un ejemplo :que· cm:nprueba 

que la presencia del elemento hum~o extraño p~":' 
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ha el equilibrio de la región es el de los indígenas 
brasileños, o el de los indígenas mexicanos y también 
el de los indígenas peruanos ante la colonización lu
sitana o española. El indígena, que vivía en una soéie
dad ya estabilizada de acuerdo con sus padrones de 
cultura, tuvo con la presencia del colonizador un des
equilibrio en su vida. Se desorganizó, el desequilibrio 
llegó hasta la región con la tala de bosques, la caza 
de animales y la prisión del indígena, resultando asf 
una desorganización en los cuadros sociales y cultu
rales existentes hasta entonces. 

Una de las causas de perturbación del equilibrio 
ecológico ha sido la introducción de las técnicas, prin
cipalmente ert áreas de cultura poco desarrolladas aún. 
De hecho, la introducción de los medios mecánicos, 
que es casi un impacto a la cultura ya establecida, crea 
un desequilibrio porque con aquéllos se llega al des
aprovechamiento de los elementos del ambiente. Con 
esa destrucción se consigue el desequilibrio en el status 
existente hasta esos momentos, que perturba así la 
normalidad de las relaciones ecológicas. 

,Por o~a parte, también una especie animal puede 
ser causa del desequilibrio. Ca:be recordar el caso de 
los conejos en Australia, donde su "producción causó 
un tremendo desequilibrio en la vida humana de la 

. región, pues devoraron las cosechas y devastaron los 
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campos de cultivo. Prodújose, así, un proceso de des~ 
. organización que desequilibró el status existente hasta 

ese momento, debido a los primeros conejos llevados 
a Australia. Los ca_sos de desequilibrio son también 
el resultado de la propagación de epidemias originadas 
por alguna especie nueva; es el caso de la aparición del 
Anofeles Gabiae en el Nordeste brasileño, que fué lle
vado allí de Mrica por un avión; se esparció por la 

. r.egión y produjo una epidemia que perturbó la vida 
de las respectivas poblaciones. 

Un ejemplo reciente de la intromisión de elementos 
extraños es el de lá "mosca del Mediterráneo" en los 
naranajales de la Baixada Fluminense (Brasil), 'donde 
se convirtió en una verdadera plaga al causar grandes 
estragos en los frutales, dando por resultado una sensi
ble- paralización en la producción y, . principalmente, 
una notable pérdida de frutos. Los naranjales de esa 
región constituían por · entonces· el único género de 
exportación, ·de la cual provénían los recursos para 
la vida de la respectiva población. 

La movilidad del hombre se constituye en uno de 
'los factores del desequilibrio pórque no es solamente 
él el que se traslada, sino que lleva consigo el Status 
cultural al que se encontraba integrado. No es raro 
que busque complementarse, ya en su nuevo medio, 
con especies conoCidas por él en el medio en que antes 
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vivía, y que algunas veces no se preocupe por la con
servación de las que encontró, procurando destruir 
las ya adaptadas para la integración de las nuevas. Tal 
hecho concurre notablémente para que se efectúe el 
desequilibrio, aunque el hombre lo haga de manera 

·inconsciente, esto es, sin prever los efectos del desequi
librio ecológico que su acción puede originar. 

, · Proveniente c;lel desequilibrio en la región surge la 
desorganización social, que es un rompimiento del 
consenso con la alteración o cambio de actitudes. Se 
efectúa una desintegrac~ón de la cultura del grupo 
como consecuencia de una transformación brusca o 
súbita. Originada por el desequilibrio, la desorganiza
ción social en el respectivo grupo humano trae consigo 
todo un cortejo de consecuencias, traducidas particu
larmente en desajustes sociales, que vienen a ser as
pectos anormales de la vida del grupo en sociedad. 

De manera general, este desajuste es un desequi
librio entre la cultura del grupo por un lado, y- el 
desenvolvimiento biológico por el otro, en vista de ha
berse efectuado más rápidamente en las realizaciones 
mecánicas o técnicas. Es un proceso de demora social 
que surge entonces. El ejemplo típicq lo encontramos 
en la aparición del camión enlas ciudades del interior; 
se trata de cierto grado. de progreso que llegó como. un 
Ílllpacto a aquellas poblaciones de nivel cultural retra-

. 1 
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sado aún, perturbando su grado cultural. Surgió así 
el hiato -que es la demora cultural- entre el nuevo 
trazo de cultura material y la pauta espiritual mante
nida por el respectivo grupo. 

Si provocándolo se puede lograr el desequilibrio, 
del mismo modo el hombre puede también ejercer· la 
tarea de realizar la recuperación de la región. El pr9-
ceso de recuperación es precisamente una obra huma-

. na que se efectúa a través del mayor aprovechamiento 
de los recursos vegetales y animales de la respectiva 
región; exige la utilización de técnicas avanzadas gra
cias a las cuales se puede efectuar un nuevo aprovecha
miento de dicha región en beneficio de la colectivi
dad, y, en particular, de las comunidades establecidas 

El mundo contemporáneo está asistiendo precisa
mente a la realización de numerosos procesos de re
cuperación regional. Es conocido de todos el aprove
chamiento del valle del Tennessee, en los Estados 
Unidos, donde se realiza una de las obras de recupera
ción de la región más notables mediante el empleo de 
medios técnicos modernos que tratan de convertir a 
la región en algo capaz de servir al elemento humano. 

- Algo pru;ecido es lo que se está haciendo en Egipto . 
. En Brasil, la Constitución de 1946 previó varios 

de esos ca8os de recuperación regional. Uno de ellos 
consiste en la continuación de las obras necesarias .para · 
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hacer habitable el área semiárida del Mediterráneo 
nordestino; son los trabajos conocidos como "obras 
contra as secas" mediante presas, irrigación y refores
tación. Otro de estos casos es el del aprovechamiento 
hidroeléctrico de la catarata de Paulo Alfonso, también 
en el Nordeste, no solamente a través de la construc
ción de obras de ingeniería hidráulica, sino también 
de ingeniería social. 

Por la simbiosis entre los diferentes elementos que 
la integran, la región constituye así una marca para la 
vida humana, tanto social como profesional. Es marca 
·social porque integrándose en ella el hombre, presenta 
las características esenciales o la habitabilidad de 
~quel medio, y hasta se inmuniza respecto de los fac
tores negativos; si no queda dependiendo estrictamen
te·de él, en ca.mbio se deja caracterizar por los elemen
tos que la región ofrece para su ambientación social. 

Es marca profesional porque el hombre adapta su 
vida a las condiciones que el medio presenta, y de 
acu~rdo con ella es como realiza su profesión y encuen
tra su trabajo. Generalmente el hombre subordina sus · 
actividades y . normas de vida al sistema económico 
del cual forma.parte integrante, y es que las culturas 
realizadas, que actúan directamente sobre aquellas ac
tividades, le imprimen formas características que dan 

.. al hombre una marca sensible, que no es sólo la de su 
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actividad, sino también la de su región. De ahí que 
encontremos a las ocupaciones particularmente ligadas 
al ambiente regional. 

De hecho, el hombre siempre procura integrar o 
adaptar su ocupación o su actividad a las condiciones 
que el medio le proporciona. El balsero, el pescador, 
el canoero son hombres del litoral, de la playa, de la 
costa marítima, o, en los dos últimos casos, de las már
genes de los ríos navegables y'abundantes en pesca. El 
cauchero está arraigado al área de extracción del hule 
en el caucha!; el vaquero, el alcornoquero, el recolector 
de frutas figuran profesionalmente ·en las regiones ga
naderas adaptándose a la vida de las haciendas donde 
se crían animales. El. buscador de diamantes, el fais
caddr o trabajador temporal, el minero son parte in
tegrante del área mineral del oro o del diamante. El 
comerciante, el banquero participan de lás actividades 
urbanas en relación con el comercio y los bancos, y 
así sucesivamente. ' 

De este modo, forma una marca de la región en 
la acti~dad y en la vida del hombre, marca social y 
profesional que revela los objetivos y las ocupaciones 
que el ser humano ejecuta. Es, generalmente, un pro
ceso continuo de adaptación al medio físico y al cul
tural. A través de este último el hombre señala su 
región, llevando de ésta la marca característica. 

. ' 
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LA COMUNIDAD COMO CENTRO 
DE LA REGION 

La comunidad y la región. Formación y desen:-
1:1olvimiento de la. comunidad. Tipos de comuni
dad. Elementos fundamentales de la comunidad. 
Lo urbano y lo rural. Estratificación social en la 

·comunidad. 

-No entendemos a la comunidad, centro de la re .. 
gión, como un área administrativa o politica ni tampo.
co sólo como un espacio territorial; es,. antes que todo, 
la existencia de la vida en común de un gru:po de 8ocii 
interdependiéndose, relacionándose a través de con.
tactos mutuos, cara a cara, en tomo de un punto de 
interés común. De modo general se puede aplicar el 
concepto de Mac I ver al con:siderar a la comUnidad 
como "la Vida en común de los individuos en· forma 
activa, espontánea y libre, bajo las ·condiciones pres.- · 
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critas por las leyes que ellos mismos elaboran, relacio
nados mutuamente y tejiendo por sí mismos la comple
ja tela de ·la unidad social".1 

Es centro de la región porque dentro de ella y en 
tomo de ella giran las actividades regionales; esto 
es, la comunidad constituye el punto de convergen
cia de las realizaciones, del modo de vida, de los ebje
tivos comtmes a que se entrega el respectivo grupo 
humano. ~sta particularmente resulta dé la interac
ción entre los hombres, elemento esencial éste para 
que exi~ta y viva en un sentido dinámico ia comunidad. 

La formación de la comunidad se inicia con el esta
blec'irniento de un grupo humano que se dedica a fines 

-específicos. El crecimiento de este grupo, con el 
aumento de lo8. procesos interactivos, hace que se efec
túe el desenvolvimiento de la comunidad. El creci
miento del grupo se origina por el incremento demo-

. gráfico, por el mejoramiento y 'el progreso de las 
respectivas actividades o también pQr la expansión 
del· área que centraliza. 

Así, al principio de la formación de la comunidad 
tenemos un proceso. de centralización creciente, segui
do por una descentralización originada por el creci
miento de la comunidad. En la primera fase, tiene 

. lugar una concentración de actividades, es decir, que 
l Mac Iver, Comunidad, pp. 42 y 53. 
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el grupo poco numeroso ejecuta a través de los mismos 
elementos las diversas tareas de la vida comunal. En 
la segunda fase, surge la especialización de cargos y 
servicios, la localización de estos últimos, la diversifi
cación de las tareas. Hay, entonces, un proceso de 
diferenciación con la formación de los grup_os espe
cíficos, y otro de segregaci6n con la separación de las 
actividades específicas de cada miembro del grupo. 

La comunidad está relacionada, en cierto modo, 
con el espacio de las relaciones sociales a que se refiere 
Sanderson.2 Este espacio social, que no es físico ni 

. territorial, es el que condiciona la vida en la comuni
dad, porque es precisamente el ambiente dentro del 
cual se mueven los socii para formar la vida en común 
y dentro de los cuadros sociales que la comunidad 
proporciona, ya que la. comunidad siempre se forma 
y siempre resulta de la existencia de un conjunto de 
familias de grupos sociales que .mantienen relaciones 
comunes, directa~, personales, mediante contactos con
tinuos e interacción permanente. 

Si bien es cierto que ná se puede considerar a la 
comunidad, centro de la región, como un área admin~
trativa o política, resulta fácil saber que casi siempre 
está relacionada con algún centro administrativo al 

2 Dwight Sanderson, Rural Sociology and Rural Soc14l 
Organizatlon, Nueva York, 1942, p. 216. 
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1 

que está integrada· o que le da origen y expansión. 
De ahí que existan tres tipos de comunidad de orden 
administrativo, o sea, grupos de hombres viviendo 
en común en torno de una actividad de administración 
o de gobierno; es el caso de las primitivas factorías 
de la formación colonial brasileña, y también de las 

_ aldeas, villas, sedes municipales, contemporáneas éstas. 
Su expansión dentro del proceso normal de crecimien
to determina la formación de nuevas comunidades es
pecíficas, de donde deriva el concepto de comunidad 
mayor y comunidad menor. 

Existe una comunidad mayor, completa y no siem
pre enteramente. unida, dentro de la cual se forman 
comunidades menores, unidas y de íntimo contacto 
entre los hoinbres. Este tipo de comunidad menor 
tiene· su más significativa caracterización en lo que 
podríamos llamar centros de explotación económica. 
Se trata de establecimientos donde se desarrolla una 
actividad económica en torno de la cual giran los inte- .. 
reses comunes de vida de los hombres que allí viven. 
En el caso del Brasil, son los ingenios y las fábricas de 
azúcar, las haciendas ganaderas, las estancias, los can
chales, las haciendas cafetaleras, las vetas minerales. 

El obj~tivo de la explota~ión económica a que se· 
·dedica cada ·uno de ·esos centros dentro de su especi~
lidad -la fabricación de azúcar, la ganadería, la el'-
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tracción del hule, la producción del café, la extracción 
. de minerales- reúne a los grupos humanos distribu
yendo funciones determinadas a cada uno de sus inte
grantes, funciones que se complementan ~on otras 
actividades accesorias de la principal, o bien suple
mentarias por lo que toca a las necesidades humanas 
de alimentación, vestido, habitación, vida espiritual, 
técnicas. En líneas generales, estos centros de explota
ción económica pueden equipararse al tipo americano 
denominado plantation. 

El término plantation fué usado originariamente 
en los Estado~ Unidos para referirse a un área de tierra 
cultivada, y dentro del período de la colonización para 
significar un grupo de colonos; posteriormente el tér-

, mino se aplicó más restringidamente y con relaci6ri a 
un tipo de agricultura en alta escala bajo climas ca
lientes, según observa Me Cutchen. 8 Así, de manera 
general, se aplica a una propiedad productora, y, por 

· tanto; con base económica; con este sentido de centro 
de explotación económica, no estrictamente agrícola, 
pero también de extracción o de ganadería, es como 
consideramos a los establecimientos caracterizados 
aquí como ·comunidad. 

Estas comunidades menores están agrupadas o for-

s Georg"e Me Cutchen M~ Bride, "Plantation", Encyclo
paedia of Social Sciences, vol. XII. 
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man parte de una comunidad mayor, como en el caso 
de la villa o el municipio. Para la existencia de esa 
comunidad mayor concurren los integrantes de la co
munidad menor. También por el sentido de unión y 
por la idéntica formación de los objetivos, se puede 
incluir entre las comunidades mayores a la filigresía 
o parroquia, esto es, a- un centro de orden espiritual 
·hacia el cual convergen los intereses religiosos y las 
neGesidades espirituales- de las poblaciones. Es éste un 
tipo específico de comunidad de fundamental impor
tancia en la vida brasileña, por haberse constituido 
en el período colonial como ia unidad básica de las 
actividades generales de la colonia. 

Para que la comunidad e2'ista como centro de la 
región donde se procesa una existencia en común, de
ben concurrir tres elementos fundamentales: la base 
territorial, la distribución de la población y las institu
ciones.4 Dichos elementos constituyen los fundamen
tos de la comunidad como centro de la región, y su 
existencia proporciona la caracterización a la comu
nidad. 

El ambiente regional que el espacio físico o geo-

4 Osborn y Neumeyer, The community and Society. An 
Int-roduction to Sociology, Cap. V., reducen a dos los factores 
de_ la vida en comunidad: la base física y la base de la 

_ _ población. 
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gráfico proporciona se caracteriza por su base territo:.. 
rial. Son los recursos naturales existentes, es la misma 
área espacial, son las posibilidades de utilización de 
la tierra, en fin, todo aquello que los elementos geo:.. 
gráficos ofrecen a la vida de los socii, complementán
dose con la propia cohesión interna entre éstos. Esta 
base física sirVe de apoyo al movimiento del segundo 
de los elementos fundamentales de la comunidad, esto 
es, la población. · 

En la poblaci6n de una comunidad se observa, por 
una parte, las formas de asociación o de disociación 
efectuadas en la interacción entre los individuos; y 
por la otra se fija la composición demográfica, o sea, la 
distribución del agrupamiento humano según los se
xos, las edades, las razas, las actividades ocupacionales, 
etc. Otro elemento a fijar en la población es la den
sidad demográfica, o, . mejor dicho, la distribución del 
número de personas en el área de la comunidad y la 
intensidad de la concentración o disgregación efectua
da. A través de tales observaciones se comprueba la 
interdependencia existente entre los individuos que 
integran la comunidad. , 

El tercero de los elementos citados como funda
mentales en la comunidad lo forman las instituciones, 

·· sin las cuales la comunidad no vive, pues justamente · 
es a través de ellas como se originan los contactos y · 
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la interacción de los socii. Así, las instituciones cons· 
tituyen formas de organización establecidas por la 
voluntad com{m de los miembros de la comunidad. 
No se incluyen en ellas solamente a las instituciones 
sociales fundamentales, como la familia, la Iglesia, la 
escuelá, sino también la diversión; la protección a los 
desajustados, el medio de vida, los partidos políticos. 

En su conjunto, las instituciones forman el sistema 
de organización social que caracteriza a la comunidad. 
La familia constituye 'la base de esa organización so
bre la cual descansa la interrelaciqn social de los gru
pos humanos que mantienen la vida en común. Su 
importancia, pues, es fundamental y de su influencia 
deriva la estructuración de los demás elementos institu
cionales de la comunidad. 

En su evolución ninguna comunidad regional tie
ne continuidad sin que se realice una adaptación del 
hombre a las condiciones del medio, resultando de ello 
la economía de la región. En _el sistema económico 
que se establece se revela la actividad principal de la 
comunidadf y ésta se caracteriza esencialmente por 
el tipo de economía que presenta. 

El tipo primario es el que se caracteriza por la 
11 

producción agrícola, extractiva vegetal o mineral, por _ 1¡ 

la pesca, por la ganadería. La explotación de la rique-
.. :za c;lel s~elo se aJ?odera de la población haciendo que 

1! 
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se dedique ya a la agricultura, ya a extraer los minera
les del subsuelo, ya a extraer. de los árboles lo que 
éstos proporcionan; en este tipo de comunidad de 
producción se incluye también la pesca. De. manera 
general podemos decir que es toda aquella actividad 
de servicio primario, básico, fundamental a la vida 
humana. 

A este_ tipo de actividad económica se oponen las 
actividades que se presentan distintas a este contacto 
con la tierra; son las actividades de relación o de inter
cambio, de transformación; en las que e~ elemento ob
tenido de la tierra sólo sirve como materia prima. 
Este tipo de actividad económica se subdivide en· dos 
·especializaciones: el comercio y la industria. 

La actividad comerCial caracteriza a la comunidad 
porque· en ella las funciones son las de vender o com
Erar, r~cibir y distribuir los articulas producidos. Su 
principal centro de interés se liga a los medios de trans
porte, a través de los cuales se facilita el contacto entre 
vendedores y compradores, entre los negociantes de 
una y otra comunidad, y, por último, entre las activi
-dades de diversas regiones. Esta actividad comercial 
y sobre todo el pequeño comercio entre los centros 
agrícolas y los centros consumidores más próXimos, 

··· caracter!za · principalmente a la actividad económica 
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de las pequeñas villas o de las pequeñas ciudades del 
interior. 

Á su vez, la industria localiza las áreas en que la 
principal característica es la existencia de fábricas, y 
aun habiendo otras actividades, dicha industria ejerce 
un carácter dominante y, consecuentemente, le da as
pecto a la comunidad. Es una actividad de transfor
mación en la que se requiere un obrero, calificado 
o no, con residencia en las cercanías del establecimien
to. A veces la comunidad se extiende con el agregado 
de otras pequeñas actividades destinadas a atender 
a las necesidades de los obreros, pero teniendo siem
pre la industria como centro de actividades. 

En cambio hay comunidades cuya característica 
és la ausencia de la· especialización, y con los grandes 
centros metropolitanos, las ciudades. En ellos no hay 
una base económica especializada; por el contrario, se 
congregan diversas actividades en mayor o menor ex
tensión, destinadas a servir a los habitantes que ejer
cen los más variados menesteres. Casi siempre esta 
comunidad no especializada tiene estrecha relación 
con las sedes de los gobiernos, de órganos adminish·a
tivos, de establecimientos bancarios y de grandes casas 
de comercio. 

También las comunidades pueden ser consideradas 
según el área de su localización, esto es, si es urban.a 
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o rural; para caracterizar esta localización debe to
marse en cuenta el objetivo a que se dedica. La comu
nidad rural es más particularmente aquélla que se 
dedica a los servicios económicos o primarios, es decir, 
actividades agrícolas, ganaderas .Y de extracción, las 
urbanas son aquéllas donde la actividad fundamental 
se liga a las industrias o a los procesos de relaciones 
entre personas o entre grupos, como, por ejemplo, el 
comercio y el gobierno. 

Desde el punto de vista sociológico de la región, 
lo urbano y lo rural constituyen un todo orgánico, no 
considerando así a la dicotomía urbana y rural para 
la división de la sociedad o de la comunidad. Los 
dos se complementan, caracterizándose, como ya vi
mos, por las tareas ejecutadas, por la actividad econó- · 
mica' principal y también por el ambiente físico y 
social que rodea a los.respectivos grupos humanos. En 
resumen, vistas regionalmente, lo que se llama zona 
rural y zona urbana deben ser consideradas como ca
racterísticas especificas de un área, de una región, reca
yendo en la ·primera los elementos económicos de la 
vida ligada a la explotación directa de la tierra, y en 
la última las funciones de relaciones de comercio, go
bierno e industria. · 

11 ¡1 Internamente, tanto la vida rural como la vida ur-
~, bana presentan intensas variaciones; al mismo tiempo' 

,l 
:¡ 
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se encue~tran entre una y otra ciertas graduaciones, 
existiendo también áreas en las que lo rural y lo urba
no se aproximan y se mezclan. Lo rural y lo urbano 
deben verse primero como áreas caracterizadas más 
específicamente por los objetivos económicos de la 
actividad de su población . 

. Por consiguiente, hay que considerarlos como pro
cesos de ruralización y de urbanización y no como 
formas de vida estática, 5 lo que en realidad son. De 
hecho, las transformaciones sociales y culturales que 
las áreas rurales vienen sufriendo -unas más, otras 
menos rápidamente- atestiguan el carácter dinámico 
de la vida en esas regiones, dinamismo que encontra
mos también en las áreas urbanas, aunque más inten
so y de mayor rapidez. 

La expansión cultural que actualmente se viene 
efectuanclo a través de la radio o del cine en la vida del 
interior, y también a través de los medios de transpor
te, como el autobús y el avión, altera profundamente 
el sentido rural de los núcleos que tienen un contacto 
más directo con el suelo. Hay un proceso que podría
mos llamar imitación urbana, en el cual se presenta la 
necesidad de adoptar hábitos, costumbres, modos de 

6 Neal Gross, "Un esquema general para un análisis so
ciológico de las comunidades agrarias .. , en Revista Mexicana 

·de SoCiología, vol. XII, N9 3, p. 403 . 

,,. 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



-, -=-~~···.- , J ~--.-;· "··-< ... ' ~ ~, ~:·e--,, . -~ • - . . ·-·-·. 
·-. 

r: 
~1 

r 
1 ¡' 

. t 

SOCIOLOGfA :BEGIONAL .121 

vida de las regiones urbanizadas en el medio de las 
poblaciones rurales. Imitación de la vida urbana, aún 
mezclada con trazos visiblemente rurales. 

Los sociólogos procuran señalar los diversos ele
mentos que diferencian entre sí el medio urbano y el 
medio rural, y son: a) diferencia de ocupación entre 
las dos sociedades, b) diferencia de medio entre las 
dos sociedades; e) diferencia de tamaño de las dos co
lectividades; d) diferencia en la densidad de las dos 
poblaciones; e) diferencia en la homogeneidad y hete
rogeneidad de las dos poblaciones; f) diferencia en la 
movilidad social; g) diferencia. en la dirección de los 
movimientos migratorios; h) diferencia en la estratifi
cación social; i) diferencia en el sistema de interacción 
social relativo a las dos sociedades. 

Si examináramos más particularmente los aspectos 
característicos de esas diferenciaciones en SllS varios 
procesos de realización, es evidente que encontraría
mos una serie de cambios interrelacionando las dos 
áreas. En la actualidad~ el cambio social que se viene 
efectuando en el área rural presenta aspectos de un 
verdadero sentido urbano, y esos procesos llegan no 
sólo a la misma estructura económica, sino también 
a la familia rural. 

En cuanto a' la familia rliral, es fácil observar las 
,., transformaciones que se vienen efectuando en su es• 

1. 

1 

' 1 1 
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tructura social; lo que pasa en el mundo urbano se 
refleja directamente en el mundo rural. En un ,recien
te trabajo de Zimmermann6 señalaba que las grandes 
transformaciones de la cultura, las grandes crisis siem
pre están asociadas a profundas alteraciones de la 
familia rural. Hay, en este sentido, un cambio cons- · -
tante en la estructura rural que se caracteriza, espe
cialmente en nuestros días, por una rápida proletari
zación de las masas rurales. 

Si es cierto -y esto no se puede ignorar- que la 
familia rural sea la más conservadora de las institucio
nes básicas, de las costumbres y hábitos tradicionales, 
también se sabe que la influencia del medio urbano se 
viene adentrando cada vez más acentuadamente en la 
vida rural. Ya pasó la época en que sucedía lo contra
rio: la influencia rural en el medio urbano. Fué lo que 
sucedió en el Brasil, cuya formación con base rural 
extendió sus efectos a las áreas urbanas. Con el des
envolvimiento de la industrialización de las áreas ur
banas, con la decadencia del sistema patriarcal y la 
importancia de la burguesía empezó a invertirse el pro
cedimiento y lo urbano 'pasó a influir en lo rural. 

Desde el mismo punto de vista económico, la in-

6 Carie C. Zimmermann, "La granja familiar en los Es
tados Unidos", en Revista Mexicana de Sociología, vol. XIII, 
N9 1, p. 8. 
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fluencia se hace sentir a través de las técnicas del 
trabajo y de la producción. La introducción de maqui
naria moderna, de instrumentos y utensilios perfeccio
nados que facilitan el trabajo humano, han contribuido 
en un mayor número de personas a esa penetración 
respecto de los trazos culturales urbanos en la vida 
rural. 

Las máquinas, instrumentos, utensilios de fabricá
ción humana son los que llevan en sí mismos no sólo 
los resultados del des~nvolvimiento técnico de la in
dustrialización, sino también la misma técnica de utili
zación; y es que los técnicos urbanos van a emplear 
esas maquinar;as, van a enseñar su uso, van a difundir, 
así, en el medio rural, conocimientos, hábitos y modos 
de vida del medio urbano. De este modo se palpa la 
disgregación de los padrones esencialmente rurales. 

No hay, pues, desde el punto de vista sociológico, 
medio alguno que pueda separar lo urbano de lo 
rural; se complementan fn la caracterización de una 
región, se integran en el lazo de intereses, se ayudan 
y se auxilian recíprocamente. La mutabilidad, resul
tante del dinamismo social, se va extendiendo del me
dio urbano al rural; a ~ayor estabilidad, a mayor resis
tencia _a las modificaciones del medio rural, sufren 
desgastes, se alteran en virtud de nuevas influencias, 
de nuevos contactos, de nuevos procesos interactivos. 
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Las ·relaciones qu~ se establecen entre los socii 
crean un ambiente de equilibrio y de estabilidad en 
la vida que sostiene la comunidad. Este equilibrio 
resulta de la existencia de formas de interacción posi
tiva, es decir, de asociación en sus más variadas for
mas, según vimos ya en capítulo anterior. Este sistema 
de relaciones, basado en la interacción positiva, per
mite ·el sostenimiento de los padrones culturales del 
grupo, estableciendo su continuidad en las generacio-

' nes que se suceden, así como también su tra~smisión 
a los nuevos grupos como herencia cultural. 

Pero con el continuo desenvolvimiento de la comu
nidad y también por el hecho de que se establecen 
nuevos procesos en .las relaciones creadas, pueden 
llegar a efectuarse casos de interacción disociativa. 
Surgen procesos diferenciadores y competitivos que 
pueden llegar, inclusive, a formas de conflicto de las 
que provienen desequilibrios y desajustes en la vida 
social de la comunidad. Estas consecuencias repercu
ten también en la cultura del grupo, produciendo en
tonces un rompimiento del status cultural que la comu
nidad sostenía. 

Cabe hacer resaltar la existencia de ese status cuÍ
tural de la estratificación social en los cuadros de la 
comunidad. Esta estratificación se forma bajo tipos 
diversos: uno de naturaleza económica, cuando la dis-

1 
¡; 

\ 

l 
.. r. 

. 1 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



1 ,. 
' 

11 

Ji 

l. 
1 

SOCIOLOGÍA REGIONAL 125 

tribuci6n de los elementos humanos de una misma 
pósici6n social se hace teniendo en cuenta la situaci6n 
econ6mica y financiera de los que la integran; otro 
según la situaCi6n política dominante, esto es, la, o·cu
paci6n de cargos y funciones públicas superiores y la 
estratificaci6n de tipo político; un tercero según la dis
tribuci6n profesional, tomándose en cuenta como bas~ 
la diferente importancia atribuida a cada profesi6n. 

La estratificaci6n soCial de tipo econ6mico es ge
neralmente la más conocida en la comunidad. La pirá
mide social se forma de acuerdo con las condiciones 
econ6micas y financieras de los diversos miembros de 
la comunidad. El tercer tipo, relativo a la estratifica
ci6n profesional, siempre es tomado en cuenta aunque 
no sea el de mayor significaci6n: De manera gene
ral se sabe que todas las profesiones son iguales sin 
que haya superiores o inferiores, sino solamente la 
forma o capacidad con que son ejercidas. 

Para el estudio de la estratificaci6n social es funda
mental que se tome como punto de· referencia a la 
regi6n, y, de ser posible, particularmente a la comuni
dad. Sin que, por un lado, se limite el área de estudio · 
y pór el otro la época, cualquier investigaci6n o estu
dio sobre estratificaci6n social es defectuoso. Los es-

¡.i ··· tudios globales de un pafs y sobre todo los de una gran 
extensión territorial son defectuosos, pues dejan a un · 
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lado las peculiaridades regionales y especialmente 
aquellas que están ligadas a la estructura de la socie

. dad en las áreas rurales. 
De aquí la conveniencia de que la investigación 

o ·estudio de la estratificación social se base en la co
munidad perfectamente limitada. También porque 
hay que considerar los aspectos específicos que presen
tan en cuanto a la distribución de su población en 
clases, el medio rural y el medio urbano. No es posible 
unir ei;J. una sola clasificación, sin grave peligro de 
errores, a los integrantes de una clase urbana y rural, 
pues cada una de ellas presenta, por sí misma, caracte
rísticas específicas. 

Fairchild 7 define a las clases sociales como la 
reunión de todas las personas que se encuentran a un 
mismo nivel, de prestigio y de posición social, y que, 
en consecuencia, se consideran como iguales entre sí. 

~ La división de los grupos humanos en clases sociales 
tiene un origen remoto, el cual parte de la distribución · 

1 d 1 ual d~ la población en libres y esclavos. La forma- ! 

ción de clases sociales a través del tiempo y de los paí-
ses ha variado su contenido. . 

De modo general, hay en la formación de las clases 
- . . . 

7 Fairchil. Dictlonary of Sociology. edited bv Henri 
. Pratt Fairchild, Philosophical Library, New York City, s/d, 

1944 . 
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sociales un desenvolvimiento histórico que, comenzan
do por fundamentarse en su origen, va a relacionarse 
después con la propiedad y pasa, por último, a carac
terizarse por el ~ficio. o función ejercido por los res
pectivos componentes. Ese desenvolvimiento, desde el 
punto de vista sociológico, se efectúa a través de tres 
aspectos esenciales: 1) la permanencia, o sea la con
tinuidad permanente de la clase social; 2) la dive~
sificación, prov~niente de los procesos de movilidad 
efectuados en los grupos humanos; 8) resistencia y 
organización, que contribuyen a su formación para 
la defensa. de los intereses que presentan los integran
tes de la clase· respectiva. 

De la primitiva evolución dual (libres y esclavos) 
surgió en Roma la división de patricios plebeyos, a 
cuyos lados aparecen los clientes y los hospites. Al 
variar en sus contornos espiritUales los diferentes pue
blos, el desenvolvimiento de la civilización hace qúe 
encontremos cierta diversidad en• los tipos de las clases 
sociales. Si la Edad Media conoció la nobleza (milita
res, nobles; sacerdotes), el pueblo y los siervos, tam
b_ién en esa fase histórica comienza a formarse una 
clase intermediaria entre la Ílopleza y el pueblo, y es 
la clase media, formada por comercian~es, industriales 
y maestros de los oficios. El mundo contemporáneo, 
conociendo ya el perfeccionamiento de la técnica in-
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dustrial, dió oportunidad de extenderse a una nueva 
clase: la clase obrera. 

En un estudio que es' hoy· el más completo ensayo 
sobre el tema, el doctor Lucio Mendieta y Núñez fijó 

· el concepto de clase social como una combinación de 
factores culturales y económicos. Después de exami
nar las diversas clasificaciones, demuestra, en su con--

. cepto, la importancia del factor económico, aunque 
no sea el único. Asf, hay un complejo de factores que 
forman a las clases socia~es. Al fijar las características 
de su clasificación, el doctor Mendieta y Núñez se in- · 
clina por la aceptación de una triple división: clase 
alta, cl~se media y clase baja.8 

. Al estudiar los diversos elementos integrantes de 
cada una de· ·esas clases vemos sln duda que surgen 
dificultades respecto de la caracterización correspon
diente, pero sobre todo en cuanto a la clase media, lo 
cual pone en evidencia la complejidad del problema. 
Y esta complejidad, seg6n nos parece, es tanta, aunque 
se acepte como mejor la triple división, que hay que 
convenir también en que cada una de ellas presenta 
peculiaridades según las cuales no pueden ser rígidas 

s Luci~ Mendieta y Núñez, La& Clases Sociales, Cuadernos • 
de Sociologia, Instituto de Investigaciones Sociales, Universi
dad Nacional, Méxicó, s/d, 1~47. 
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o inflexibles, sino que antes bien, presentan tipos inter
medios. 

En realidad, esta triple división no trata de afirmar 
que los tres tipos se encuentren clasificados en todas 
las naciones o en todos los grupos culturales; han sur-

. gido y se han desarrollado tipos intermedios, al grado 
de haberse adoptado en los Estados Unidos una clasi-:
ficación compuesta de seis tipos: Alta, Media Supe
rior, Media, Media Inferior, Baja Superior y Baja In
ferior. 

En China la clasificación de la sociedad se hace a · 
través de seis tipos, ligados a las condiciones culturales 
y económicas, y son: la de los mandarines, subdividi
da a su vez en nueve órdenes o categorías; guerreros; 
letrados, que siendo la clase realmente privilegiada, 
constituye la verdadera nobleza; agricultores; artesa
nos y comerciantes. 

No hay una formación estable de las clases sociale~; 
por el'contrario, existe una constante movilidad mani
festada por el movimiento de los individuos que pasan 
de una clase social a otra. Es lo que Sorokin denomina 
movilidad social vertical.9 Hay movilidad ascendente 
y movilidad descendente que corresponden, respecti
vamente, a la ascensión y a la caída social. En el pri-

9 P. A. Sorokin; Les théories sociologiques contemporaines, 
Payot, París, 1938, p. 543. 
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mero de estos tipos encontramos resultados derivados 
de la infiltración individual o de la creación y eleva
ción de todo un grupo (económico, profesional, poií
tico, etc.); en el segundo de ellos encontramos la caída 
individual o la caída o desintegración de todo un 
grupo. 
· A ese movimiento de circulación humana Pareto 
lo llama "circulación de las élites"; y es un movimiento 
ascensional de individuos venidos de capas inferiores 
que pasan a "ocupar un papel dominante, desalojando 
a los que ocupan la capa superior que cae, así, a una 
jerarquía social de status inferior.10 En una comuni
dad la circulación de las élites es lenta, y solamente se 
efectúa cuando un factor de desequilibrio cambia el 
status cultural establecido. 

Los hombres que se distribuyen en clases sociales 
dentro de una comunidad se constituyen en elementos 
formadores de los grupos sociales en los que las perso
nas se asocian entre sí, ligadas por un lazo común y 
constante. La existencia del grupo social, que es el as
pecto más característico de la distribuéión de los socii 
en la comunidad, proviene de tres elementos esencia
les: 1) un contacto permanente entre determinadas . 
personas para formar la interacción necesaria; 2) una 

lO Vilfredo Pareto, Traité de Sociologie Général, 2 vals., 
Librairie Payot, París, 1917. 
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conciencia de semejanza o de interés común que baste 
para despertar un mínimo de identificación del indi
viduo con el grupo, y 3) una estructura que los miem
bros estiman necesaria para la continuidad del grupo 
como entidad.u 

_La clasificación de los grupos sociales varía según 
los autores. Cooley creó la clasificación dual: primariq 
y secundario, a la que posteriormente se le unió un 
grupo más, el intermediario. Maunier encuentra la dis
tribución de los grupos sociales según sean- biológicos 
(sexo, edad, parentesco), geográficos (tribus, villas, 
ciudades) o sociológicos (conforme a la situación: cla
ses, castas, etc., o conforme a la función: profesión, 

. religión, recréación, etc.). 12 _ 

Otra clasificación de grupos sociales trata de situar 
al individuo de acuerdo con su posición en el cuadro 

1 social, partiendo de un principio de ámbito creciente, 
1 1 esto es, de la familia, do_nde es un elemento doméstico; 

af económico, donde se incluye por su profesión; al 
político, por su presencia en el, Estado; al inten:iacio
nal, porque participa en la sociedad mayor de las na
ciones, y al espiritual, por su integración a la Iglesia. 

l. 

i 

11 Fairchild, Dictionary, cit. 
12 René Maunier, Essais sur les grupements sociaux, Alean, 

París, 1929. Véase también: Maunier, Introduction a la Socio
logie, Alean, París, 1938. 
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El equilibrio de la vida en comunidad está en gran 
parte ligado al proceso de estratificación social obser
vado en los grupos humanos integrantes de esa comu
nidad. En las comunidades de naturaleza rural la 
actividad económica es generalmente el elemento pre
dominante en la distribución social de los grupos hu
manos. Las diversificaciones se forman por la ocupa
ción que cada una ejerce en la situación económica 
de la comunidad respectiva: señores o propietarios, 
administradores, gerentes, capataces, trabajadores es
pecializados, trabajadores de campo, etc. 

También ahí la comunidad se liga, en gran parte, al 
ambiente' regional en que se integra. La misma estra
tificación social se funda en las condiciones que la 
región ofrece a las respectivas actividades humanas, 
de tal modo que no se puede aislar a la comunidad de 
lo que ésta vale dentro de la región; y esto se debe a 
que constituye precisamen~e el centro de la región, el 
punto de equivalencia o de convergencia que preside 
el desenvolvimiento y la expansión de la comunidad. 
Los hombres que integran una comunidad se ligan a su 
ambiente, a su región a través de ella. . . 
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OCUPACióN HUMANA Y MOVILIDAD 

Procesos de ocupación humana. Dispersión y aglo
meración del' hombre. Migración, tipos y efec
tos. La movilidad humana. Éxodo rural, latifun
dio y urbanización. Migraciones estacionales. La 

movilidad, la cultura del grupo y la regían. 

El hombre constituye el elemento más importante 
de la región. Es sobre todo su elemento representa
tivo porque siempre lleva lo característico regional¡ la 
marca de la región. Esta marca da al hombre faccio
nes propias, le fija las características de vida y lo 
señala como representativo de las condiciones que 
la región presenta. Entre región y hombre se forma el 
más completo proceso de simbiosis: se unen y recí
procamente se fijan uno en el otro. 

La misma región se forma por la acción humana; 
ésta es lo que da a la región no solamente su caracte
rización social, sino también le señala los efectos de · 
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transformación o de deformación, porque el hombre 
al mismo tiempo que transforma a la región en su be
neficio, también puede deformarla sin darse cuenta 
de los perjuicios que le pueden resultar de esa insensa
tez. La deformación de la región hace que la conti
nuidad de la vida humana sufra un desequilibrio con 
l.a ruptura de la simbiosis establecida. 

La ocupación humana proviene de una adaptación 
de la región. El hombre escoge el medio en que va a 
vivir e inicia, para fijarse, la lucha contra los obstácu
los naturales. Uno de los aspectos más evidentes de 
esa lucha consiste en la destrucción del paisaje fores
tal. Los bosques siempre han constituído obstáculos 

. a la ocupación humana, de tal :rpodo que éstos son lo 
-primero~ col)tra lo que se hace sentir, generalmente, 
la acción del hombre. 

Por ejemplo, la colonización del nuevo mundo pre
senta varios casos de esa lucha contra la selva, lucha 
que aún hoy se desarrolla en las zonas ecuatoriales. 
Uno de esos ejemplos es el de Barbados, sobre el cual 
Lippmann cuenta, basándose en Labat, que los bos
ques eran tan es·pesos que le fué muy difícil encontrar 
un espacio para la fundación de la colonia.1 A esto se 

1 Lippmann, Hist6ria do A~car, traducción portuguesa 
. de Rodolfo Coutinho, Edici6n del Instituto del Azúcar y del 
· Alcohol,. Río de Janeiro, 1942, vol. ll, p. 114. 
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debe la lucha emprendida para la desh·ucción de bos
ques, lucha que casi es una constante en el proceso 
de ocupación humana. 

De esta lucha es de donde resultan efectos positi
vos o negativos para la vida humana. La transforma
ción puede ser benéfica, pues casi siempre el hombre 
procura adaptar el medio físico a sus conveniencia~; 
pero la deformación puede traer nefastos resultados 
si el hombre no condiciona su propia adaptación a las 

· formas de vida vegetal o animal propicias al medió. 
La constitución del habitat, esto es, la formación 

del sistema de poblamiento, resulta de ese proceso de 
ocupación humana. De manera general se consideran 
dos tipos de poblamientos: el rural, que se caracteriza 
por fundarse exclusivamente en la utilización directa. 
del suelo, y el urbano, caracterizado por la función de 
relación -comercio y administración- que presenta. 
A estos dos tipos de poblamiento corresponden dos 
formas de ocupación humana: la dispersión y la. aglo
meración. 

Tanto la dispersión y la aglomeración de los hom
bres es una consecuencia del modo como el elemento 
humano ha ocupado el medio ffsico, y, principalmente, 
de las relaciones que se establecen desde luego entre 
los soc.ii por una parte, y entre los socii y los recursos 
que el medio ofrece por la otra. Sabemos, por ejem-· 
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plo, que la montaña, el desierto y la selva dispersan a 
los seres humanos, originando el aislamiento en sus re
laciones sociales, mientras que las islas, las costas, faci-
litan la aglomeración. · 

De las islas, en particular, Miss E. C. Semple seña
la que atraen, preservan, multiplican y concentran a 
los hombres; 2 hay una aglomeración alrededor de un 
punto, generalmente a la orilla del mar, en tanto que 
hacia el interior el poblamiento va escaseando. Por 
otra parte, donde las áreas boscosas son más densas, el 
poblamiento se hace en forma dispersa; el ejemplo vivo 
lo encontramos en la amazonia brasileña, donde los 
hombres se fijan y se aíslan dispersándose, esparcién
dose, distanciándose en. los cauchales. En las monta
ñas, dedicadas generalmente al pastoreo, la propia 
explotación económica condiciona la dispersión de los 
conglomerados humanos. 

Inicialmente la ocupación humana de una región 
casi siempre se procesa por una migración. Puede de
cirse que toda la historia de la humanidad es un des
envolvimiento de migraciones humanas. Es ciertamen
te la migración la forma más c·omún de ocupación 
regional; ha sido una constante en la evolución de la 
humanidad, esparciendo a los hombres por las diver-

2 E. C. Semple, Influences of Geographic Environment, · 
···p. ~7. 
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sas partes del globo en migraciones originadas por di
ferentes factores, pero principalmente por los relativos 
a la necesidad de alimentacipn durante los primeros 
tiempos prehistóricos. 

Quien estudia la historia de América, por ejemplo, 
sabe que los procesos migratorios constituyen precisa
mente uno de sus aspectos más importantes. Los dis;. 
locamientos de grupos hum!lnos en áreas americanas 
se presentan como acontecimientos esenciales al des
envolvinliento de las poblaciones también americanas. 
Hay que considerar, además, que antes de Colón las 
migraciones señalaban ya la presencia del elemento 
indígena, de reconocida movilidad, debidas a factores 
diversos. 

Asimismo, no es inferior la importancia de las mi
graciones en el período post-colombino, lo que indica 
la mayor intensidad de la ocupación humana. Por lo 
demás, las migraciones en el continente americano re
P:t:esentan importantes lecciones en el estudio de la his
toria de América y n9 solamente de su poblamiento 
en particular, lecciones que no deben ser olvidadas 
o desairadas. De este modo, y especialmente por lo 
que respecta a nuestro continente, es necesario no des-

.' conocer la importancia del papel que representan las 
migraciones humanas. · 
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De ese dislocamiento humano de un área hacia 
otra, ~onstit}Iído por movimientos de grupos demo
gráficos originádos por diferentes necesidades, surgen 

. nuevos procesos interactivos que determinan la am
pliación de las condiciones culturales del grupo res
pectivo, sobre todo cuando se efectúa el encuentro de 
un grupo inmigrante con otro ya establecido en la 
misma área: A partir del siglo XIX los movimientos 
migratorios tomaron mayor importancia, por una par
te, en virtud de las necesidades de expansión demo
gráfica de algunos países y, por la otra, a causa de Ía 
escasez de población en otros. 

· De este modo se ampliaron las condiciones de las 
migraciones modernas que toman el aspecto de mo
vimientos intercontinentales en vista del espacio en 
que se realizan, traspasando los primitivos límites que 
eran intracontinentales o intranacionales. Podemos 
considerar como objetivos los siguientes tipos de mi
gración: el nomadismo, la ocupación de un área y 
la migración propiamente dicha. 

Se considera al nomadismo como el dislocamiento 
de grupos de personas sobre grandes áreas con fi
nes de subsist~ncia; como ocupación de un área. tene
mos las migraciones con prop~sitos militares, políticos .. 
o económicos, estando restringidas generalmente a 
personas del sexo masculino, y la migración propia-
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Diente dicha comprende tanto el cambio de habitat 
como la fijación. 

Mukerjee basa en principios ecológicos de dislri
bución y sucesión esos dislocamientos demográficos 
que ocurren con motivo de la ~igración y·la ocupa
ción humanas.3 Según el sociólogo hindú, los grupos 
humanos presentan un mayor índice de prosperidad 
en aquellas áreas de ocupación que son semejantes 
a la región de origen. Es cierto que de esos moví- .. 
mientas resultan problemas de adaptación o de riva
lidad, casi siempre económica, entre los inmigrantes 
y los ocupantes de la misma área. 

Si analizamos las causas por las cuales se produce 
un movimiento migratorio, siempre encontraremos un 
desequilibrio en la región, el cual puede ser tanto 
de orden físico (como sucede con los cambios en el 
medio físico cuando se trata de cataclis:mos, erupcio
nes, etc.) como de naturaleza social cuando hay cam
bios de orden políticó, económico o religioso en los 
cuadros sociales. A fines del siglo xvn hubo un dis
lQcamiento de cincuenta familias de Fayal, en las Azo
res, hacia el extremo norte brasileño, causado por la 

3 Mukerjee, Migrant Asfa, apud Barnes y B~er, Historia 
del Pensamiento Social. yol. Il, p. 33. - · 
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erupci6n de un volcán en esa isla que destruyó sus 
hogares.4 

También encontramos que la migración hacia el 
Brasil de naturales de las Azores se debió a causas 
de orden social, es decir, a través del propósito por
tugués de poblar las áreas extremas del Brasil con 
familias isleñas, a fin de fijar el sentido ·de "uti possi
detis" en la ocupación de su colonia en América.11 De 
orden religioso es la migración de los puritanos hacia 
los Estados Unidos, lo mismo que los sucesivos movi
mientos migratorios de judíos en España y Portugal 
hacia otros países; por lo demás, puede decirse de los 
judíos que toda su existencia ha sido una continua 
migración. 

Fijados los elementos humanos en una región, el 
poblamiento derivado de la migración o de otra for
ma de ocupación humana, se desenvuelve teniendo 
en cuenta factores especiales condicionados con la 
propia región: el suelo, los víveres necesarios para 
el abastecimiento de la población y la perfecta unión 
e integración del grupo. Por otra parte, la densidad 

4 Berredo, Anais Hist6ricos do Maranhiio, 3~ edición, Flo
rencia, 1905, Vol. II, p. 219. 

11 Manuel Diégues Júnior, "Contribui(;ao dos casais ilhéus ~ 
a fixagiio do uti-possidetis", en Revista de lmigrayáo e Colo-

. · nizayáo, Río de Janéiro, Año IX, junio de 1948, N9 2, pp. 8-15. 
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del grupo ocupante varía de acuerdo con las condicio:· 
nes principales que el medio ofrece para su estable
cimiento; pero no sólo el medio ·como elemento geo
gráfico o con recursos naturales, sino. también como 
ambiente social, pues la densidad de la población. se 
debe, entre otras causas, a las posibilidad"es de los re
cursos económicos, de mercados de producción y con: 
sumo, de medios de comunicación que la población· 
encuentra. 

Cuando tales factores son escasos o perjudican las 
condiciones de fiiación del grupo, surge un desequili
brio que origina la movilidad. Así, ésta es una des
integración de los viejos patrones culturales y de las 
relaciones sociales. La movilidad no.es necesariamen
te migración, pero la migración en sentido estricto sí 
es movilidad.6 Por eso debemos estudiar más particu
larmente la movilidad cuando ei dislocamiento huma
no se efectúa dentro de un mismo país; sería, así, una 
particularidad de las migraciones intranacionales. 

Son tres los más car~cterísticos procesos . de la 
6 A. B. Hollingshead, "Migra<;ao e Mobilidade", en Estudos 

de Ecología Humana, tomo 1, Leitufas de Sociologia e Antro
pologia Social, organizados por Donald Pierson, Livraria Martins. 
Siio Paulo, 1948, Cap. XIV, p. 230. Es traducci6n de "Migra· 
tion and Mobility", Cap. XIII, del libro An Outli!'le of the 
Princlples of Sociology, editada por Robert E. Park, Nueva 
York, 1939. 

1. 
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movilidad humana que pueden encontrarse, a saber: 
la movilidad intraurbana, que se efectúa principal
mente en los grandes centros con el movimiento diario 
de la población de las áreas residenciales hacia los 
lugares de trabajo o con la expansión del centro urba
no hacia la periferia; la movilidad rural-urbana, que es 
el dislocamiento de personas del área rural hacia el área 
irrbana, conocida comúnmente como "éxodo rural"; 
y la movilidad intrarrural, o sea el movimiento dentro 
del mismo cuadro rural de un área a otra. Sin duda 
alguna, la más importante de las tres es la segunda, y 
se debe casi siempre a factores de repulsión del medio 
rural -el no ser propietario de la tierra, la falta de 
asistencia, los salarios bajos- y. a factores de atracción 
del medio urbap.o -desenvolvimiento de la industria
lización, salarios altos, mayor asistencia al traba
jador. 

El .. éxodo rural" es una forma de migración inter
na, y si bien es cierto que de elJa se derivan gravísimas 
consecuencias como el despoblamiento en los campos 
y la concentración urbana, hay que convenir, sin em-

. bargo, en que presenta aspectos positivos ligados so
bre todo a la continuidad hi~tórica del país. Realmen
te, en el caso del Brasil, donde la gran extensión -
territorial ha dificultado siempre la ocupación huma-
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na, la migración interna permitió fijar la base ñsica 
del país.7 

El proceso dé movibilidad casi siempre existe 
como una atracción de las zonas más desarrolladas 
y como repulsión de las zonas menos o subdesarro
lladas. Sólo las condiciones de escasez o de estanca
miento, sobre todo en la explotación económica de una 
región, estimulan el éxodo dislocando al hombre de su 
propio ambient~ para ganarse la vida en otro. Casi 
siempre la ilusión de los salarios altos en áreas des
arrolladas o en franco desarrollo, actúa como elemen
to principal -especialmente como . elemento exterior
para atraer a los hombres de áreas decadentes o 
estancadas .. 
. Esta movilidad crea la interrelación entre un área 

y otra, . entre una región y otra región; no sólo hay 
dislocamiento étnico, sino también un proceso trans
culturativo respecto de los valores culturales que se 
permutan entonces, respecto del contacto del inmi
grante con los elementos humanos del nuevo medio. 
Areas subdesarrolladas, estacionarias o atrasadas se 

. ponen, así, ligadas a áreas desarrolladas, prósperas 

7 Castro Barreto, Povoamento e Populaciio, Politica Popu
lacional Brasileira, Livraria José Olímpio Editora, Río de Ja• 
heiro, 1951, p. {Así en el original). 
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o, por lo menos, en desarrollo. Entre estas áreas es -
donde se origina la migración humana. 

Es lo que sucede, por ejemplo, en las migraciones 
internas del Brasil, donde, desde el segundo siglo de 
nuestra historia, circula dentro del territorio una niovi~ 
Iidad humana con el dislocamiento de grupos en 
busca de áreas que están ya en cierta fase de prospe
ridad. En un principio los surianos, o más particular- · 
mente los paulistas, se dislocaban hacia el área a~ca
rera del Nordeste, entonces en prosper:dad con el 
desarrollo de la producción de azúcar; más tarde, cuan
do la decadencia de la industria azucarera y con la 
concurrencia externa, por una parte, y la aparición. 
de la minería, por la otra, corren del Nordeste y del 
Sur las poblaciones hacia el centro del territorio, donde 
se explotan mantos auríferos y de diamante. 

Esto, que aconteció durante el siglo xvm, junto 
con la búsqueda de las minas de oro y de diamante 
y la explotación de las vetas encontradas, hicieron que 
se concentrara ahí la mano de obra, dislocándose con . 
ello internamente las poblaciones de otras regiones. 
A fines del siglo XIX se inicia un nuevo brote de movi
mientos internos con las poblaciones nordestinas que 
se dislocan hacia el extremo norte para dedicarse a la 
explotación del hule, fase que se prolonga hasta la pri
mera década del siglo actual. Todavfa en el siglo XIX 

' _, 
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se efectúa el dislocamiento de poblaciones de otras 
áreas hacia el valle del Paraíba, con el desarrollo de 
la producci6n cafetalera. 

En el presente siglo nos encontramos con nuevos 
dislocamientos: hacia el sur baiano, con la explotación. 
del cac~o; nuevamente hacia Sao Paulo, con el imple· 
mento de la producción aduanera; y otra vez hacia el 
extremo norte, la Amazonia, con el estímulo de la ex
tracción del hule. Son movimientos de atracci6n de 
áreas en desenvolvimiento o ya desarrolladas, y los 
atraídos son elementos de áreas poco desenvueltas 
o estacionarias. 

De cualquier modo, cabe observar que la movi
lidad siempre refleja la falta de fijeza del hombre a · . 
su medio, lo que constituye el aspecto esencial· de 
tan grave problenta. De ello resulta la necesidad 
de una polftica de organizaci6n de la vida rural que 
comience, sobre todo, a hacer- posible al hombre rural 
el acceso a la propiedad de la tierra, sentido éste por el 
que se inclinan soci6logos y economistas. Justamente 
parece ser éste el punto sensible del problema: la 
existencia de la propiedad de la tierra en manos de 
un pequeño grupo en tanto que el grueso de la pobla· 
ción no tiene acceso a esa situación de propietario. -

Las observaciones hechas hasta hoy han demol¡tra
do que la emigración viene principalmente de las 
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áreas de gran propiedad, punto de vista en el que 
las divergencias son muy pequeñas. El latifundio cons
tituye Un elemento de repulsión para el trabajador des
"de el momento mismo en que ahí emplea sus activi
dades sin tener perspectivas más amplias para el 
futuro. No es raro que la gran propiedad sostenga 
la explotación de la tierra en poder de uno solo, aun
que se utilicen renteros o medieros, aparceros o ter-. 
ceros. 

La falta de fijación a la tierra hace que el trabaja
-dor vea en otras áreas ciertas perspectivas de poseer 
un pedazo de ella o la obtención de mejores salarios, ya 
que no le es posible mejorar sus condiciones con los 
mínimos jornales que la explotación latifundista paga. 
Hay, además, otra circunstancia a la que no puede 
huir, y es la utilización de técnicas más modernas en 
la explotación económica del latifundio; es un factor 
que también contribuye a apartar al hombre del tra
bajo de la tierra. 

La fuga o migración se dirige precisamente hacia 
las zonas cuya actividad económica, no importa que 
ésta sea también un monocultivo, presenta en ese mo
mento una mayor intensidad y que ofrece, en conse
cuencia, mejores salarios. Estas perspectivas llev~n al_· 
hombre a emigrar y contribuyen para esa continua 
movilidad. 
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También ·el desenvolvimiento de los medios urba
nos origina ese llamado a las pobl~ciones rurales. En 
las zon~~:s urbanas se establecen mejores condiciones 
de confor~ y bienestar, se adoptan normas legislati
vas de protección al trabajador, de tal modo que se 
constituyen en factores de atracción para el hombre 
del campo, quien, en su tierra y sin perspectivas para, 
un mejor futuro, es llevado a sentir la fuerza de esa 
atracción urbana. Se constituye así en un verdadero 
supncio tantálico urbanista del que proviene un des
equilibrio social y económico. 

En Argentina se ha observado que el fenómeno de 
concentración urbana ha sido estimulado por el la
tifundio; es una de las causas -la del latifundio im
pidiendo la fijación definitiva del colono- que P. 
J. Cristia y S. Gorban presentan como concurrentes 
respecto del crecimiento de la urbanización; 8 las otras 
causas son las malas condiciones de trabajo de los 
trabajadores rurales, el proceso de industrialización y 
la política de centralización administrativa. 

Este fenómeno de atracción urba~a presenta en el 
Brasil un carácter alarmante, con motivo del desme
dido crecimiento de las qiudades -sobre todo de las 
capitales- sin que se hayan creado nuevos recursos 

8 P. J. Cristia y S. Gorban, R/tmo industrial en la última 
décaa'a, Editorial. Rosario, S. A., 1951, ?· 17. 
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de subsistencia. Quien examine los resultados del 
censo demográfico de 1950, comparándolos con los 
de 1940, ve:dfica desde luego el enorme aumento de po
blación en las ciudades. En 1940, solamente tres capi
tales tenían una población superior a trescientos mil 
habitantes; en 1950 aquel número se elevó a seis capi
táles, de las cuales dos tienen una población superior 
a dos millones de gentes y que constituyen los más 
importantes centros de atracción y concentración de
mográficas: el Distrito Federal y Sao Paulo. 

El tercer proceso de movilidad a que nos referimos 
-el iiítrarrural- traduce igualmente la inestabilidad 
de los trabajadores; éstos se mueven dentro del propio 
medio rural para la ejecución de determinadas tareas. 
Son generalmente dislocamientos estacionales, esto es, 
provenientes de las necesidades de la siembra o la 
cosecha en determinada estación del año. En el Nor
deste brasileño se conocen estos movimientos con el 
nombre de "migración de zafra". Los hombres se 
mueven en un flujo y reflujo de acuerdo con las nece
sidades de las diferentes labores. 

· Es un proceso que refleja, como el de la movilidad 
• rural-urbana, los efectos de la concentración de la 

propiedad. Generalmente sin fijación a la tierra por 
... la posesión del suelo, el trabajador se mueve de un 

área a otra teniendo a la vista las necesidades de mano 
:~ 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



1 

)1 

,1 
1 

1 .. 

SOCIOLOGÍA REGIONAL 149 

de obra para determinadas tareas .agrarias. A la fal
ta de mano de obra para esta o aquella labores, con
vergen a ella los elementos fijados en otras áreas, donde 
en esa ocasión se presentan condiciones de desempleo 
o de falta de trabajo. Sin embargo, desde el momento 
en que sucede lo contrario -que en dicha área aparece 
el trabajo y en la otra cesa el empleo- vuelven nueva
mente los trabajadores. · 

Estos procesos de "migración de zafra" son las mi
graciones estacionales que se efectúan en otros paises. 
Ta Chen las registra en China, donde trabajadores 
agrícolas dejan las propiedades durante la entrezafra 
para ir en busca de trabajo en otras zonas o en las 
ciudades, retomando al aproximarse la época de la 
siembra o de la cosecha.11 También se presenta en 
Portugal con motivo de que los habitantes de Castro 
Laboreiro emigran periódicamente de una aldea a otra 
para desempeñar los trabajos agrícolas que hay en ellas. 
También encontramos la misma situación en el valle 
de Anniviers, en Suiza10 y en otros paises europeos. 
· Además de lo observado por Jorge Días, en Portu

gal se registran otros dislocamientos del mismo tipo, 

9 Ta Chen, Les Problemes Démographiques en Chine, 
UNESCO, Dump. París, 1950, p. 15. · 

lO Jorge Dias, Vilarinho da Fuma. Urna Aldeia Comunitá
ria, Porto, 1948, p. 2. 
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Según Henrique de Barros, quien nos informa que ahí 
los llaman "ranchos migratorios".11 Al estudiar este fe
nómeno, el economista y sociólogo lusitano aclara que 
las direcciones que toman esas migraciones les fijan 
el carácter temporal con que se realizan. 

Con respecto a los movimientos intrarrurales, en 
Bélgica encontramos muy completas informaciones 
en el substancioso estudio de Jules Mercier,I2 quien los 
considera como un cierto número de actividades inter
mitentes, caracterizadas por una periodicidad extrema
damente regular, y cuya importancia es tal que entran 
en las costumbres y afectos en forma notable el tren de 
vida de numerosos grupos de población. Este mismo 
autor señala que el emigrante estacional no pierde 
su carácter rmal, sino que lleva y mantiene las mismas 
características de su origen, ia misma mentalidad y la 
misma moralidad. 

En Argentina se llama "emigración golondrina" a 
este movimiento estacional de población. Arturo H. 
García Aller lo observó en Catamarca con los traba
jadores del lugar que se dislocaban hacia Tucumán, 
J 

11 Henrique de Barros, Economia Agrícola, Livraria Sá da 
Costa, 1948, vol. 1, pp. 50 ss. 

12 Jules Mercier, "Les migrations saisonnieres agricoles en ., 
Bélgique", Bulletin de l'Institut de Recherches Economiques 

· · et Sociales, XIII année, N9 7, junio de .1948, pp. 805-830. 
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Salta y Jujuy, de. donde, sin embargo, la mayorla 
regresaba una vez terminada la zafra. El mismo fenó
meno ha sido observado tambi_én en el sur de la pro
vincia de La Rioja, sólo que hacia San Juan, Mendoza, 
Córdoba y Buenos Aires; terminada la época de las 
cosechas, algunos regresaron.13 Parece que la univer
salidad del fenómeno no sufre alteración. 

Otro aspecto de la movilidad intrarrural consiSte · 
en el dislocamiento del interés en la explotación de un 
producto a otro. Como se verá, en el caso del Brasil, 
la inestabilidad de la base económica crea esa movi
lidad respecto de la explotación de la caña de azúcar; 
luego, respecto de la minería; más tarde, de la· explo
tación del hule en un área y ·del cacao en otra; con 
posterioridad, la del café y así sucesivamente. 

La misma movilidad se efectúa en el Perú, pues 
· comenzó con la explotación. de los metales con motivo 
de la riqueza que proporcionaban las regiones serra
nas; el movimiento humano se dislocó después hacia 
el·litoral con la explotación de la sal y _del guano, y 
más tarde penetró a la selva con la explotación del 

18 Arturo H. Carda Aller, "El hombre y el suelo en tr~ 
provincias andinas. Estudio del arraigo rural en la población 
argentina", eq Anales del Instituto J!:tnico Nacional, Año de 
1951, tomo IV, 11!- entrega, pp. 65-67. 
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hule.t4 Son procesos de movilidad que provienen 
del interés económico del momento y varían de acuer
do con el, producto que tiene mayor importa~cia co
mercial en determinado momento. 

El caso sería ligar ese proceso de movilidad a los 
monocultivos. Este tipo de agricultura en realidad 
concentra a la población, y cuando un producto es 
abandonado, el interés se dirige a otro, acompañán
dolo la población. De este modo, el monocultivo se :• 
vuelve también responsable de ese desequilibrio de
mográfico, además de serlo ya del desequilibrio eco-
lógico de la región. · 

De manera general, se trata de la existencia de 
una mano de obra flotante que refleja una inestabili
dad sociaJ, toda vez que falta a la fijación humana una 
base económica para su existencia. Casi siempre son 
dislocamientos periódicos, originados por la necesidad 
humana de alimentación y que actúa para incorporar 
el trabajo migratorio en los respectivos cultivos agríco
las como un elemento permanente. Esa afluencia de 
mano de obra irregular en determinados cultivos se 
observa en diversas áreas del Brasil, con las peligrosas 
y nefastas consecuencias que de ella se derivan. 
, Por lo demás, tradicionalmente se han constituido 

14 Luis E. Valcárcel, Ruta cultural del Perú,· Fondo de 
Cultura Económica, México, s/d ( 1945), p. 25. 
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en el Brasil áreas de emigración y de inmigración con 
movimientos casi permanentes de trabajadores que 
van de unas hacia las otras. Como área de emigración 
constante tenemos el Nordeste, sobre todo en la región 
mediterránea, donde el problema social de la sequía 
origina un desajuste en el trabajo; como áreas de in
migración, en diferentes períodos hemos tenido el ex
tremo norte, la Amazonia y, en forma constante, Sao 
Paulo y el sur del país. 

Como ya hemos dicho, estas migraciones· internas 
se derivan de las actividades económicas y sus efec
tos se dejan sentir en las ·condiciones económicas de las 
diversas áreas del país. Pero en modo alguno pode
mos decir que tales causas y tales efectos son exclusivos 
del Brasil; en cualquier país donde se examinen los 
movimientos internos de la respectiva población se 
podrá poner en evidencia la existencia de dichas cau
sas y efectos, reflejándose en· la organización económi
ca, cuya inestabilidad queda marcada con esos disloca
mientas de mano de obra que también son bocas, esto 
es, que son elementos que van buscando su subsis
tencia. 

La movilidad se refleja en la cultura del grupo 
e influye en la transmisión de la herencia cultural. No 
solamente resultan efectos ecológicos que se derivan. 
de la intromisión de nu~vos trazos de cultura que· per-
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turban la acomodación ya existente y desequilibran el 
status social para reiniciar un nuevo proceso de ajuste 
a fin· de restaurar el equilibrio, sino que también re
sultan efectos culturales más sensibles provenientes de 
nuevos procesos de relaciones culturales con la apari
ción de nuevos trazos y complejos de cultura en las 
modificaciones sufridas en la manera de vivir por 
los grupos de contacto. 

Además, los movimientos demográficos se dejan 
sentir también en la dinámica de la población. Alte
ran el· cuadro' demográfico; en primer lugar, debido 
a la modificación de la distribución de los grupos por 
edad y sexo, pues generalmente sólo emigran los jóve
nes y los solteros; en segundo lugar, modifican los 
resultados de la natalidad y la mortalidad,. elevando 
aquélla y bajando ésta, debido a· causas obvias, sin 
olvidar fundamentalmente la mayor fecundidad de los 
grupos de jóvenes y la menor mortalidad de los mismos. 

Pero en los dislocamientos humanos y sobre todo 
en relación con la región, hay un efecto mayor, consis
tente en que esos movimientos migratorios y de movi
lidad humana contribuyen a desvitalizar unas regiones 
y transformar, al mismo tiempo, otras. Más de una vez 
se relaciona el hombre con la región cuando se con- • 
vierte en un elemento migratorio;· como emigrante 
contribuye a la decadencia o desvitalización c:le la re-
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gión donde vivía, abandonándola; comó inmigrante 
colabora en el desenvolvimiento de otra región, b·ans
formándola en sus condiciones de poblamiento y des-
arrollo humanos. -

Son. efectos que es necesario subrayar cuando se 
estudia un proceso de movilidad humana; la repercu
sión que para la región implica la movilidad tiene, así, 
un resultado negativo y un resultado positivo. Pero 
como el hombre no se puede aislar de las relaciones 
con los demás hombres, tiene que sujetarse a nuevos 
procesos de adaptación y de acomodación ecológicos. 
Tanto una como otra se ligan particularmente a los re-

. cursos de subsistencia de los que, por una parte, se 
separa y de los que, por la otra, se va a servir. 

De aquí la 4Dportancia que hay en la distribución 
de la población no solamente con relación al espacio 
físico en particular, sino de modo general con relación 
al. espacio social. La población no se distribuye sólo 
con la existencia de un territorio o de un área geo
gráfica, sino también en vista de las condiciones que 
los recursos ·de ese medio rural proporcionan. Esto 
revela una vez más el proceso simbiótico del que el 
hombre' no puede desligarse, y, como afirma Muker
jee, siendo la sim1>iosis social "la llave de la perma· . 
nencia de la civilización humana, de las obras y expe- · 
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riencias del hombre sobre la tierra", 111 este hombre 
siempre estará ligado a las condiciones de su región. 
E.sto demuestra en última instancia que sin el proceso 
de cooperación, la fijación humana no puede · tener . ¡ 
continuidad. 

111 Mukerjee, apud Historia del Pensamiento Social, vol. 11, ' 
p. 389. 
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EL HOMBRE Y LA ECONOMtA DE LA REGióN 

La actividad econ6mica del hombre a través 
del tiempo. Mestizaje y situaci6n econ6mica. Mo
nocultivo y poblaci6n. Economía, alimentaci6n, 
habitaci6n y vestido. La formaci6n de complejos 
regionales. Sentido sociol6gico de los tipos de vida. 

T!pos sociales con base econ6mica regional. 

La región está caracterizada por el tipo de activi
dad económica porque traduce, en primer término, el 
sentido del aprovechami~nto de los recursos del medio 
que el hombre realiza. El ~studio de los orígenes de 
la humanidad nos muestra al hombre precisamente · 
como un ser nómada, viviendo aquí y allá, disloc~
dose de un área hacia otra sin estabilidad residencial, 
obligado por la necesidad de buscar sus alimentos, ya 
sean végetales silvestres o animales, originarios de ese 
ambiente. Este nomadismo pone. de manifiesto que el · 
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buscar los medios de subsistencia es la primera nece.
sidad del hombre. 

Cuando al hombre ya le fué posible cultivar Jas 
plantas, se convirtió en sedentario. La agricultura, 
en un principio en condiciones elementales y preca
rias, fijó al hombre, estableciéndolo en los lugares 
en donde e] cultivo de la tielTa le iba a -dar las ba
ses de su subsistencia. De este modo la agricultura 
se constituyó en la primera tarea de actividad pro
ductiva por ser esencial a la necesidad de alimenta
éión del hombre. Los productós alimenticios eran 
cultivados y tratados casi siempre y preferentemente 
por manos femeninas. Los hombres del Neolítico en
cargaron a la mujer los trabajos de la labranza, en tan
to que ellos s_e reservaron ·los relativos á la caza y 
pesca y a los de protección y defensa del grupo. 

La explotación agrícola se basó entonces en la 
fijación del hombre, dándole también un contacto 
más airecto y más permanente con el medio; surgie
ron las variaciones en los productos alimenticios de 
acuerdo con las posibilidades de la región. Los gran
des centros humanos se fijaron_ donde los recursos 
para la subsistencia permitían la actividad económi
ca de producción. 

En la misma proporción en que una base econó- ' 
· · mica se vuelve fija, el hombre se hace sedentario. La 
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densidad demográfica aumenta y, como tod~vía suce
de . hoy, se desenvuelve en función de la actividad 
económica realizada; esto es, en tomo de la explota
c~ón de uno o de varios productos, los hombres se 
agrupan, aglomerándose y haciendo densa la pobla
ción del área respectiva. 

El crecimiento de ésta es el resultado de Ia expan:. 
sión del grupo en virtud de la aparición de nuevas 
necesidades de supresión. Ningún grupo humano pue
de vivir denso, inmóvil, sedentarizado si los recursos 
disponibles en el medio ·se hacen insuficientes. De 
este modo, el dislocamiento se hace necesario para 
la supervivencia del grupo mismo. 

En virtud de condiciones sociales especiales y no 
a causa de exclusivas condiciones físicas, los grupos 
humanos se diversificaron en la tierra: El surgimien
to de nuevos tipos étnicos resultantes de la miscigena
ción se debe a la influencia de factores biológicos y 
orgánicos unidos a ciertas condiciones sociales. El 
mestizaje no está directamente ligado al medio, esto · 
es, . no se explica como resultado del medio físico, 
aunque no resultaría difícil aproximarlo al medio so
cial, y más particulamíente al sistema económico, te
niendo en cuenta los tipos étnicos concurrentes a la 
formación del área respectiva. 
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Es lo que comprobamos en la colonización del con
tinente americano. En las áreas agrícolas, donde se 
formó un sistema económico basado en la agricultura 
sedentaria, el mestizaje se originó con el negro im
portado de Africa; Cuba, entre otras regiones, puede 
tenerse como un ejemplo. En las áreas minerales de 
~a América española, el mestizaje del blanco con el 

· indígena caracterizó las relaciones étnicas, como, por · 
ejemplo, en el caso del Perú. Tampién en las zonas 
ganaderas y sobre todo ·en la platense, el indígena y 
el colonizador blanco se mestizaron, de los cual sur
gió el !fpo gaucho. 

También podemos ejemplificar en el caso del Bra- · ·, 
sil. Sabemos que en la faja litoral del Nordeste brasi-
leño el colonizador portugués implantó el cultivo de 
la cañ~ de azúcar y la industria correspondiente; y, 
con motivo de la incapacidad de adaptación del indí
gena a ese trabajo sedentario, los colonizadores recu
rrieron a los esclavos negros, traídos de África para los 
ingenios azucareros. De las relaciones entre portugue-
ses-blancos y negros africanos nació el mulato, que ca
racterizó así el mestizaje en el área agrícola del Brasil. 

En el interior, la movilidad "bandeirante" 1 cuen-

1 N. del T.-Nombre dado en el Brasil a individuos miem- • · 
bros de un grupo o banda, que se dedicaban a buscar mine
filies, explorar regiones, atacar salvajes, etc. 
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ta ya con la colaboración del indígena cuando irrumpe 
en Sao Vicente; en vista de tratarse de una actividad 
caracterizada con el continuo dislocamiento, el indí
gena se adaptó a ese trabajo. De las relaciones entre 
blancos e indígenas surgió el "mameluco", que cons
tituye el elemento étnico representativo del ''bandeiris
mo" y también del área ganadera del interior, ligada 
igualmente .. a ese movimiento humano, pues las boya
das abrían caminos en el sertáo, formando haciendas 
y establos que se extendieron por el Mediterráneo 
brasileño. 

De este modo, tanto el mulato como el mameluco 
representan tipos étnicos de mestizo ligados a la a;cti
vidad económica; aquél a la agricultura y éste a la 
ganadería y al bandeirismo. Surgieron tipo~ de socie
dades de los que participaron esos mestizos, así como 
los surgidos de los primeros cruzamientos. 

Cabe observar también que el mestizaje está liga
do tanto a la situación social como a lo económico, 
pues como indica Juan Comas,2 es más intensa entre. 
personas de niveles y clases inferiores. Esto hace re-· 
saltar la circunstancia de que, habiendo mayores pro
porciones de mestizaje en las relaciones entre· los 
grupos de posición social menos alta, se establezca 

2· Juan Comas, .Les mythes mciaux, UNESCO, Paris, s/d. 
( 1951), p. 19. 
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un lazo_ de unión particular entre el mestizaje y el 
status económico ejercido. 

Con respecto a la colonización del Brasil, tal hecho 
puso de manifiesto la inexisténCia del prejuicio racial 
del portugués. También fué lo que se observó, en 
general, en la América de origen español, pues el 
español tampoco trajo prejuicios de raza y a eso se ,de
bió la facilidad con que se ligó a los grupos indígenas 
encontrados y a los negros import:1dos, pero sobre 
todo a los primeros. En los paises de ·colonización 
española deben observarse idénticas relaciones entre 
los tipos étnicos mestizos y las actividades econó
micas. 

El sistema de aprovechamiento del trabajo indí
gena proporcionó al español, de modo general, mejores 
resultados económicos en su área de colonización que 
el efectuado en el Brasil por los portugueses. Sergio 
Bagu3 resalta justificadamente este aspecto con rela
ción a México y al Perú, donde los colonizadores es
pañoles tuvieron mayor_es resultados económicos me
diante el aprovechamiento de los indígenas que los 
portugueses en Brasil. 

Sin embargo, esta generalización no, puede ser ~on-

a Sergio Bagu, Economía de la sociedad colonial. Ensayo • 
de Historia Comparada de América Latina, Librería El Ateneo, 
Buenos Aires, s/d ( 1949), pp. 60-61. 
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siderada de modo absoluto. En realidad, la principal 
área brasileña de formación social en los comienzos 
de la colonización -la agraria del Nordeste- no contó 
con la colaboración activa del indígena. Tanto en el 
área amazónica del extremo norte como en el área pla
tense del extremo sur, la participación del indígena 
fué fundamental. Sin el elemento indígena hubiera 
sido imposible la ocupación de esas dos áreas, sobre 
todo la de la primera, donde las condiciones de selva 
ecuatorial con un rico sistema fluvial crearon dificul
tádes para la penetración del colonizador. Sólo el indí
gena hizo posible esa penetración desarrollando las 

¡ actividades indispensables para la realización de la 
1 ocupación humana. 
1 . El mestizaje no fué un mal. Si bien es cierto que 
1 éste existe donde el hombre vive, también lo es el 

que sus resultados están ligados, por un lado, a la im-

! portancia de los grupos en relacionés. étnicas, y, por el 
otro, a las condiciones económicas y sociales del área 

f.,: en donde se efectúa la miscigenación. ~1 tipo de 
mestizo, resultante de los cruza:r:Qientos étnicos efec-

1 tuados, . presenta normalidades y anormalidades no 
tanto por las condiciones del medio físico o del proce-

. · · so de cruzamiento, cuando por el status económico y . 
j. · social de los elementos participantes en dicho, cruza-
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miento.4 Si se tratara de elementos de condiciones 
económicas bajas, con deficiente alimentación, habi
tando casas pocos higiénicas o antiecológicas, eviden
temente que el mestizo no sería un tipo perfecto, sino, 
por el contrario, enfermo y cacogénico. Si, por el 
contrario, se tratase de elementos en condiciones eco
nómicas elevadas, de nivel cultural más alto, bien 
alimentados y con ·buena habitación, el mestizo sería 
sin duda un ser normal, perfecto y sano. 

De ahí la formación de los diversos tipos de so
ciedad de los que el mestizaje participa. En cada 
uno de ellos el. mestizo se integra de acuerdo con ~1 
status social de su origen. Pero tanto el mestizo de 
bajo origen como el de origen alto se adaptan al medio 
en que nacen en condiciones de igualdad, claro que no 
de igualdad social, sino ecológica. Son elementos del 
mismo medio físico del que no reciben influencias 
particulares o específicas de acuerdo con su condi
ción. Lo que los diferencia es el status social, basado 
en la actividad económica. 

Ante esta interrelación entre lo social y lo bio
lógico, es necesario hacer resaltar el hecho de que se 
efectúa un ajuste de aspecto ecológico, sin que se in
fiera de ello la existencia de un determinismo del 
mundo físico o natural. El hombre, con el aprove· 

4 Juan Comas, Les mythes, cit., p. 19. 
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chamiento de los recursos que la economía le propor
ciona, creó o constituyó su propio ambiente; consigue, 
·según dice Chalupny, llegar a la faculta~ de actuar 
sobre el medio de su origen.6 Formóse de ahí el 
equilibrio tan indispensable no sólo a la vida humana, 
sino al propio desenvolvimiento de las condiciones 
·económicas dentro de las cuales se mueve. 

A través de la actividad económica se formó el 
equilibrio de las relaciones entre el hombre y el ·am
biente, equilibrio ~ue era y continúa ~iendo originado 
principalmente por las posibilidades regionales de 
producción. La expansión humana a través de la dis
tribución de los diversos grupos étnicos ·se ligó, en gran 
parte, a la adaptación al respectivo medio flsico, -y, 
particularmente, de acuerdo con las necesidades sur-
gidas o aumentadas. . 

Pero la explotación económica puede crear tam
bién un desequilibrio ecológico desde el momento que 
se perturba el verdadero sentido arinónico en las :re
laciones entre el medio y los elementos de que dispo
ne. Una de las formas de este equilibrio es la adop
ción ·del sistema de ·monocultivo. El monocultivo en 
la explotación económica -tanto agrícola como ex-

6 ·E. Chalupny, Précis d'un Systéme de Sociologíe. P~, 
1930, p. 128. 
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tractiva- se vuelve absorbente y crea el desequi
librio. 

El monocultivo es siempre expansionismo, y expan
sionismo imperialista de un solo producto. Alrededor 
de éste se condiciona la vida. humana, se fijan las 
actividades inmediatas y el hombre mismo se convier
te en esclavo del exclusivismo. A éste casi siempre 
est4 ligado también el tipo de propiedad de la tie
rra, y, sobre todo, el sistema de su explotación. 

La influencia del monocultivo se refleja no sola
mente en el medio físico con el empobrecimiento del 
suelo, la desforestación y la falta de producción de 
productos alimenticios, sino también sobre el elemen
to humano. Como efectos del exclusivismo en el cul
tivo del cacahuate deben señalarse, por ejemplo, la 
ruina de los suelos del Senegal septentrional y los 
de las regiones de Louga y del Cayor en el Senegal 
centraf; 6 la exhaustación del suelo del Nordeste bra
sileño en muchas áreas que monótonamente sólo os
tentan la palmera ouricury, símbolo de los terrenos 
agotados, ligada también al imperialismo exclusivista 
de la caña de azúcar. 

También el hombre decae, empobrece, se desequi
libra ecológicamente, gracias a los efectos del mono-

6 Pierre Gourou, Pays Tropicaux. Presses Universitaires 
de France, París, 1947, p. 146. 
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cultivo. Es 1<:> que principalmente acontece cuando el 
monocultivo se alfa al latifundio, cosa que sucede 
constantemente, y también cuando la propiedad pri
vada del suelo se encuentra en pocas manos.· Mono-
. cultivo y latifundio extienden sus garras sobre el hom-. 
bre. La esclavitud puede presentarse como uno de 
los efectos de esta unión. Con frecuencia, posterior
mente a la esclavitud, sucede el arrendamiento de las 
tierras, pues el sistema de renteros se presenta como 
un caso tipico del monocultivo latifundista, causado 
por la esclavitud. Es el ejemplo que se puede verificar 
en el Nordeste brasileño, cosa que también suce
dió en los Estados Unidos. En su. obra sobre el sur 
de los Estados Unidos, Odum dice que, liberados 
los esclavos, _la agricultura de la región se basó en los 
trabajos de los renteros. Sólo en el área del. algodón, 
dice, más de la mitad de dos millones de familias de . 
ahí no poseen tierras, sino que viven como renteros; 

· además, en determinadas áreas, como las de Black 
Belt, Red iuver Bottoms y en la del Delta, el número 
de renteros de la tierra casi equivale al de la pobla
ción total, es decir, es de 73, 80 y hasta 90 %.7 

En el cultivo latifundista hay una concentración 
demográfica, es cierto, pero de trabajadores sin tierra, 

7 H. Odum, Southern Regions of the Unitecl States. Tbe 
University of North Carolina" Press, 1930. 
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y de la cual es propietaria un restringido número de 
personas. Es lo que sucede en los latifundios azuca
reros, ·cafetaleros, cacaoteros y en los cauchales del 
Brasil; lo que sucede con Jos latifundios azucar~ros 
de las Antillas y de otras regiones. Además, el azú
car es uno de los casos típicos de unión del mono
cultivo con el latifundio, muy ligado también a la 
condición geográfica de las islas. 

A este ·respecto, Aubert de la Rue afirma que la 
proqucción de azúcar permaneció largo tiempo como 
una industria específicamente insular a la que debían 
su prosperidad muchas islas tropicales.8 Y es que 
esas islas tropicales fueron consideradas, por su situa-

"' ción geográfica y política, como excelentes puntos 
·para la explotaci~n de artículos de primera necesidad 
o de materia prima. De ahí el cultivo intensivo, exclu· 
sivista que efectuaron en ellas los colonizadores. 

Si bien es cierto que el monocultivo concentra a 
la población por la explotación de un producto deter
minado, conviene s~ñalar también, por otro lado, que 
le corresponde gran parte de responsabilidad en el . 
incremento de los movimientos migratorios. La movi· 
·lidad humana está impulsada por el monocultivo ex· 
clusivista ·que desarraiga al hombre de la tierra a causa _ 

s Aubert de la Rue, L'Homme et les ile;, Libraire Gapi-
... mard, París, s/d (1935), p. 120. 
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de que la gran propiedad está repartida en pocos 
propietarios. Sin apego a la tierra que solamente usa, 
pero de la cual no es dueño, el hombre es empujado 
a la movilidad, y de ahi provienen los procesos de 
trashumancia en las regiones monocultivadas. 

Es lo que sucede en el caso del Brasil. Toda 
nuestra formación histórica presenta esa movilidad ~n 
las regiones de monocultivos, la5 cuales se convierten 
en zonas de emigración que abastecen de brazos hu
manos a otras zonas. El Nordeste brasileño, donde 
desde el fin del siglo XVI hasta fines del xvn se con~ 
centró la población para la explotación de la caña 
de azúcar, se vió despojado en el siglo xvm de elemen
tos humanos -libres y esclavos- que se dislocaban 
hacia las minas de oro. 

Más tarde, también en el Nordeste, hombres y 
familias entéras se dislocaron para acudir a la explota
ción cauchera en la Amazonia, y después. hacia los 
cafetales paulistas y, a partir de 1930, para las plan
taciones de algodón de Sao Paulo. Este dislocamiento 
humano, impulsado por las condiciones de explotación 
monocultora de la caña de azúcar, se refleja en la 
falta de elementos de subsistencia respecto de las ·po-
blaciones de la región. · 

Si esto sucede en la faja ·del litoral, también en la 
región del interior, en el llamado sertiio, encontramoS' 
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idéntico proceso de movilidad. El medio sertanejo del 
Nordeste es mucho menos fijo de lo que se puede 
suponer. El hombre del sertao, más conservador, es, 
en cambio, menos fijo, no por su espíritu mismo, sino 
por la actividad económica a que se dedicó, ora pi
diendo el cambio de tierra para el desarrollo del culti
vo de su producto, ora huyendo a los efectos de las 
. sequías o al medio físico y social, a la lucha por la 
tierra, a la conquista de los más poderosos. 

Es cierto que en el litoral la agricultura hizo seden-
. tario al hombre, sin perjuicio de la existencia de un 
continuo proceso migratorio; en el sertao también 
concurre para originar el nomadismo, para su constan
te migración mudando de tierras a fin de adaptar su 
producto. Parece ser que, en el litoral, como que la 
caña agarró al hombre a pesar de sus insuficiencias 
determinadas por su exclusivismo. De ahí que en la 
orilla marítima haya la mayor densidad de población; 
que haya una mayor concentración monocultora que 
también es responsable de la movilidad del hombre. 

Este sistema de monocultivo se liga al tipo de 
propiedad agraria de la hacienda o de la gran propie
dad; al "plantation" americano, que es un gran estable
cimiento dedicado a la explotación en gran escala de 
un producto agrícola. Podemos definir dicha explota- -
ción monocultora usando las palabras de Max Sorre, 
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quien dice que la característica de las sociedades que 
explotan el cultivo del "plantation" reposa en los es
fuerzos del agricultor respecto de la producción de 
materias primas de gran rendimiento destinadas a la 
expórtación.D 

Este tipo de explotación económica que llamamos 
primario y que se basa en los productos de la tierr~, 
es lo que forma el llamado medio rural, o sea el área 
donde el hompre tiene un lazo de unión más directo 
y más íntimo con el medio físico, formando en su 
enlace con éste su propio medio social. Castro Barre
to define muy bien el medio rural cuando dice .que 
es la población de las grandes áreas agrícolas y pastq
riles que son portadoras de costumbres y de un sub
estrato psicológico rural (cultura rural) que liga a su· 
propia manera de vivir a los animales, a las plantas 
y a los instrumentos de trabajo, incluyendo la tierra 
en la cual radican, y a los fenómenos de la natura
leza con los cuales tienen más íntimos contactos.1° 

Lo que se puede hacer resaltar es que la organiz~
ción económica tiene una esencial importan~a en el 

9 Max Sorre, Fondements de la Géographie Humaine, 
vol. II, p. 258. · • . 

, lO Castro Barreto, Pcwoamento e Popula~ao. Política Popu
lacional Brasileira, Livraria José Ilimpio Editora, Rio de Janei
ro, 1951, p. 244. 

., 
1 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



172 MANUEL DIEGUFS JUNIOR 

cuadro de la sociedad, y más aún cuando a través 
de esa organización se trata de comprender a la co
munidad en la que los hombres viven. En los lazos 
existentes· entre el grado de organización económica 
y los cuadros del mundo social se establece, así, el ré
gimen de trabajo, cuyas relaciones se extienden tam
bién al ambiente físico, pues ningún hombre puede de
dicarse a determinada actividad de trabajo contraria a 
las condiciones establecidas por el medio físico. 

Entiéndase bien de que se trata de condiciones 
del medio físico y no de su determinismo ni de su 
influencia todopoderosa, ni tampoco de los elementos 
físicos más ligados a la actividad agrícola, como el 
cllma y el suelo, de los que no se puede decir que 
sean de influencia decisiva. Ni el clima ni el suelo son 
los únicos factores proclamados por unos exclusivis
mos deterministas. Tanto el clima como el suelo pue
den ser modificados por la acción humana. El suelo, 
por medio de abonos y correctivos, con técnicas apro
piadas para su utilización; el clima, con la irrigación, 
con el "dry-farming", con la reforestación, con la 
construcción de presas. Cierto es que uno y otro 
pueden condicionar la vida agrícola, pero el hombre 
limita o reduce su influencia, cuando no la modifica. 

De este modo, el equilibrio ecológico del hombre ~ 
. está relacionado no sólo con ese régimen de trabajo, 
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sino también con la habitación, con la alimentación, 
con el vestido. · Tratándose de condiciones fundamen~ 
tales a la ·existencia humana, se hace necesario que 
el equilibrio ecológico se establezca apoyándose en 
tales elementos. Alimentación, habitación y vestido 
se ligan, así como también el régimen de trabajo, a la 
actividad económica del hombre; y entre estos elemen.; 
tos y el ambiente físico se fija el equilibrio ecológic_o 
de la vida humana. 

La alimentación fué la primera necesidad que llevó 
al hombre al trabajo, trabajo que casi siempre estuvo 
condicionado al ambiente .. En cambio, el desenvolyi
miento demográfico crea en una región el aumento 
de las necesidades de subsistencia, de lo cual se deri~ 
van los problemas que surgen con la dieta. La distri~ 
bución de alimentos sufre entonces el desajuste que 
origina h deficiencia alimenticia. 

· Por lo demás, no siempre la alimentación es la 
adecuada al medio físico en que vive el hombre. Tal 
vez éste sea el factor más importante para acentuar 
el desajuste de la dieta, originando las deficiencias 
alimenticias, porque la alimentación es ante todo un 
problema social que se reviste de condiciones espe~ 
cfficas para establecer la posición del hombre, tant~ 
en su ambiente físico como mental. 

', 
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El aprovechamiento de los elementos del medio 
hace que se constituya una asociación entre el hombre 
y la zona de vegetación; el tipo étnico ligándose al 
área vegetal. De ahí la formación de tipos de alimen
tos regionales. La mandioca en el Brasil y el arroz 
en China son tipos regionales de alimentación, aun
que no exclusivos, pues surgen muchos otros tipos 
en mayores o menores áreas. 

Siempre hay un condicionamiento respecto de los 
elementos susceptibles de aprovechamiento que el 
medio proporciona. De aquello que las áreas tropica
les y ecuatoriales de América pueden ofrecer al hom
bre, Enrique Alcaraz Martínez recuerda a las pal
meras, cuyos frutos, fibras y troncos sirven para la 
construcción; a otros árboles que proporcionan made
ras preciosas, como la caoba, el palo santo, el ébano; 

"' a los .resinosos, como el caucho, el bálsamo del Perú; a 
los frutales, como el cacaotero, el manglar, el fruta
pan; a las hierbas, como el mate.11 Y lo mismo ocurre 
en otras regiones. 

Si es cierto que el sistema de alimentación está 
ligado a la región, no hay duda de· que hay también 
una relación entre la población y la distribución de 
alimentos, relación originada por el crecimiento y por 

11 La agricultura y el clima, Biblioteca Agrícola Salvat, 
... Barcelona, Salva~ Editores, S. A., 1932, p. 85. 
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la casi permanencia al mismo nivel del producto ali
menticio. De ahí que sea el mayor recurso para las 
posibilidades de cada región, esto es, una iJ?tegración 
más amplia de las necesidades humanas respecto de 
lo que su propio medio ofrece. 

Entre las posibilidades de la región· y los medios 
humanos se establece la correlación que lleva el pro
blema de la alimentación en el mundo contemporáneo. 
En un libro reciente, el profesor J osué de Castro de
muestra que las poblaciones mundiales son asoladas 
por toda una gama de clases de hambré que van des
de la inacción aguda o hambre aguda, hasta la de-. 
ficiencia crónica o hambre crónica.12 En consecuen
cia, el problema se sitúa en la cuestión de distribución 

' de la producción antes que en su limitación o restric
ción. Existiendo una distribución de la producción 
más equilibrada con relación a los grupos humanos, 
sería posible hacer declinar el hambre mundial. 

Igualmente el citado autor procura demostrar que 
la cuestión de la alimentación nó se aísla de otras 
cuestiones de interés sociológico o antropológico, de
mográfico o económico. Actualmente nadie niega la 
importancia de la alimentación. en relación con lús 
aspectos físicos del hombre -observando Josué de Cas-

12 Josué dé Castro, Geopolítica da Fome, Casa do Estu
dante do Brasil Editora, Río de Janeiro, 1951, p. 48. 
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tro que las llamadas "razas inferiores" sólo son razas 
hambrientas-, 13 en relación con la distribución de 
los grupos humanos que siempre están buscando Jos 
ejes donde es posible encontrar recursos para la súb
sistencia, en relaéión, también, a los procesos asocia
tivos de la vida en comunidad y en relación al mo
vimiento vital de la población. 

Asimismo, se ha comprobado ahora que los proble:
mas ligados a las llamadas enfermedades tropicales o 
a la proclamada inferioridad de los trópicos para la 
vida humana, eran ·antes problemas de alimentación, 

- o de adaptación ecológica. Entre las c;ausas de neu
rastenia y de pereza tropical, el maestro citado apunta 
el hambre de cloruro de sodio. También indica que la 
hipoemia tropical es de origen alimenticio, esto es, una 
anemia causada por la falta de fierro. 

De este modo, fácilmente podemos ver que la mala 
alimentación constituye una causa de desequilibrio 
atribuído muchas veces a otros factores, por ejemplo, 
el clima. _Hay que integrar al hombre en su medio, 
en su ambiente y también ·en lo que se relaciona con la 

. alimentación. O sea ·proporcionarle una base de ali
mentación regional, ecológica, condicionada al medio 
físico y relacionada con el medio social. 

Los hábitos que los hombres de Oriente tienen en . 
13 Josué de Castro, op. cit., p. 71. 
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relación con los del hombre de Occidente difieren, 
sobre todo, en esa base de alimentaci6n regional. El 
problema de la dieta se liga particularmente a la re
gión, en vista de las posibilidades que ésta presenta. 
La misma disb·ibución de las especies vegetales o ani
males destinadas a la alimentación está relacionada 
con la región; y es la región lo que permite, a través 
de sus elementos, el establecimiento de la dieta. Pero 
la región vista sociológicamente como un todo físico 
y social y no restringida sólo a un área natural, pues 
para algunos geógrafos, por ejemplo, es el suelo el 
que condiciona a la alimentación. 

El exclusivismo determinista del profesor Henri 
Prat considera al suelo como el elemento que propor
ciona la alimentación y la base de la subsistencia de 
los hombres.14 Pero en verdad no puede existir ese 
exclusivismo, como tampoco hay el del clima favore
ciendo la producción de determinados artículos. Antes 
bien, lo que hay es una combinación de los diversos 
elementos del medio natural -clima, suelo, vegeta
ción, condiciones atmosféricas- formando el medio 
ambiente, y, dentro, éste pr<:>porcionando las bases de 
la nutrición humana. Del mismo modo, esta combina
ción de elementos del medio físico se asocia a los 

14 L'Homme et le sol, op. cit., passlm. 
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elementos animales, tanto en sus especies irracionales 
como respecto del hombre. 

Las influencias de los hábitos de alimentación en 
los hombres de Occidente han constituido, por regla 
general, un factor de desequilibrio en las poblaciones 
colonizadas. El tipo de dieta regional proporciona el 
ajuste de la salud del hombre, cosa que se observa, por 
ejemplo, en los grupos indígenas antes de que entra- ' 
ran en contacto con los pueblos colonizadores. Al 
haber introducido éstos su régimen dietético, surgie
ron desequilibrios orgánicos, aunque también hubo 
casos en que el colonizador procuró adaptarse a la 
dieta regional sin imponer la suya. 

Fué lo que sucedió con los porhtgueses, coloniza
dores del Brasil. Con aquel admirable poder de adap
tación y de acomodación a los hábitos de los pueblos 
indígenas con los que·entraba en contacto, el lusitano 
aceptó para su dieta la mandioca, base de la alimen
tación indígena. El complejo de la mandioca obtuvo 
una completa victoria sobre el trigo, usado por el 
colono portugués. En el proceso transculturativo, va
rios productos de mandioca pasaron a enriquecer el 
arte culinario lusobrasileño, al que se unieron más 
tarde los elementos africanos. 

Pero la maBdioca, de ~so indígena, llegó a consti- · 
tuir, sobre todo a través de la harina de mandioca i% 
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-harina de paz y a veces de guerra-, la base de la 
alimentación brasileña. Cierto es que esta base ali
menticia siempre fué perturbada por el régimen mono
cultor con el cual sufrieron cierta depreciación los 

. productos para la subsisténcia. El exclusivismo de la. 
caña de azúcar, el del oro, el del.hule o el de la ga¡ 
nadería, llevó al colonizador a hacer uso de artículos 
importados. De aquí provino la deficiencia dietética 
aparecida en el Brasil respecto de los alimentos llama
dos protectores, e igualment~ el mayor o menor con
sumo de ciertos productos relacionados con el área 
económica respectiva. 

Uno de los factores de mayor importancia en el 
desequilibrio de una dieta ecológica es, sin . duda 
alguna, la urbanización. Y es que la urbanización 
no solamente atrae al hombre del campo hacia la 
vida de la ciudad, sino que también contribuye a la 
disminución de la producción de materías alimenti
cias y a la importación de productos estandarizados 
o enlatados. Los efectos qe este .cambio se hacen 
sentir desde luego. 

Tenemos noticia de que entre los países america
nos en que tal hecho sucede no solamente está el 
Brasil sino también el Perú. En el Brasil la migración 
rural urbana viene retirando fuertes contingentes de . 
las regiones rurales, y, por otra parte, como conse-
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cuencia de la misma industrializaciÓn, aumenta la 
importación de · productos para· la subsistencia. Del 
mismo modo, en el Perú se está efectuando una res
tricción creciente del cultivo de productos alimenti
cios, al mismo tiempo que se acelera la urbanización. 
Valcárcel describe así la causa del fenómeno: "Por un 
lado, conc(mtración en Lima y en otras ciudades del 
litoral, y, por el otro, el empobrecimiento, la reduc
ción y extinción de numerosas villas que no pueden 
soportar las succiones urbanas o latifundistas." 15 

Todo lo relativo a la alimentación y también a la 
habitación está ligado, por un lado, a las condiciones 
económicas, y, por el otro, a la región· respectiva, pues 
si el tipo de casa no estuviera condicionado tanto al 
medio físico como al social podría causar perturba
ciones ecológicas desajustando al hombre. Tales ca
sos de desajuste son constantes cuando los pueblos 
de una región procuran imponer a los de otra su 
tipo de habitación. 

Lowie recuerda que en primer lugar el medio 
condiciona la naturaleza de los materiales de cons
trucci6n.16 Así, pues, la influencia geográfica no es 
exclusiva, sino que las influencias económicas tam-

15 Luis Valcárcel, Ruta cultural del Perú, cit., p. 50. 
56 Robert H .. Lowie, Antropología Cultural. Fondo de 

CultUra Econ6mica, México, s/d ( 1947), p. 93. 
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bién se hacen sentir en la construcción. Inicialmente, 
la forma de habitación está condicionada a la acti
vidad económica. El mismo Lowie señala varios ejem
plos, como el de un cazador quien no puede tener 
un domicilio fijo porque tiene que perseguir la caza 
y el de un pastor que se ve, obligado a deambular 
con su rebaño; también el de los indios cazadores -de 
b~alos y el de los nómadas del sur de Siberia que 
viven en tiendas, En cuanto a los pescadores, pue
den vivir en poblados establecidos permanentemente. 

La habitación, como elemento fundamental en la 
caracterización de la cultura, presenta un cierto valor 
social al que se unen sus relaciones con la región. 
La_ casa traduce el sentido de adaptación de un pue
blo al medio en que vive, reflejando, al mismo tiem
po, su espíritu, su tendencia y sus recursos, pues la 
casa por su tipo de construcción y por su estilo arqui
tectónico revela a ojos vistas la posición social de. 
quien la ocupa, señala la situación de su morador. · 

El tipo de construcción en el Brasil fué resultado 
de la influencia claramente lusitana, pero con influen
cia popular y no erudita. Cierto es que en muchos 
casos el tipo de construcción sufrió la influencia de 
la cultura indígena o africana, pero que en modo 
alguno alteraron la substancia esencialmente poriD:
guesa. El carácter popular de la arquitectqra lusitana. 
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llevado al Brasil facilitó precisamente el proceso trans-
culturativo. .. 

Lo que debe observarse es que la construcción 
de la casa en el Brasil atendió no solamente a sus 
fines sino también al ambiente; es más, la técnica en 
la construcción de la casa siempre tuvo como punto 
de vista el uso del material ofrecido por la natura
leza y el medio. Y fué dentro de este ambiente como 
se hicieron en gran parte las casas residenciales del 
Brasil. Suponemos que tanto la casa como los materia
les de construcción se encuentran ligados a la econo
mía de la región o al tipo de economía de la región. 
A estos elementos Jorge Dias añade: "la atmósfera 
psíquica propia de ciertos paisajes'',l7 pero lo que nos 
parece fundamental en este caso es el tipo de econo
mía predominante. A éste es a lo que se debe más 
decididamente la caracterización de la casa. 

Lo que precisamente sentimos respecto del páisaje 
arquitectónico del Brasil, es el lazo d~ unión de la 
casa con la economía que ata al hombre a la región. 
A la casa grande del ingenio de azúcar, monocultora, 
exclusivista, abundante, en la zona pastoril corres
pondió la casa modesta, de teja, pequeña y casi sin 

17 Jorge Días, Vilarinho da Fuma. Urna aldeia comuni
tária. Porto, 1948, p. 46. 
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comodidades, áunque ejerciendo las mismas fun~iones 
de mando. 

El mismo tipo de casa popular en el Brasil -el 
mucambo de algunas regiones, el rancho de otras, la 
casa de paja de algunas más, la casa con puertas y 
ventanas de las zonas urbanas- refleja también una 
ligazón con la economía de su región, o, dicho de otro 
modo, con las condiciones económicas proporcioná
das por el status social, pues la caracterización econó
mica de la casa no puede distanciarse del status de 
su ocupante. 

De ahí que nos parezca acertadísirila la conclusión 
de que los tipos de habitación popular en el Brasil se 
definan a través de dos términos, según L. de Castro 
Faria: 18 variedad ecológica y contingencia económi
ca, quien además dice que "el tipo de casa popular en 
el Brasil representa una condición más que un estilo". 
La casa ligada al status económico es, por exten-
sión, la economía de la región. · 

El vestido es otro elemento relacionado con las 
condiciones del ambiente físico y del ambiente social, 
El ambiente físico, en lo que se relaciona con el tipo 
más adecuado de vestido para los efectos del clima, 

18 L. de Castro Faria, "Origens culturais da habita~ao 
P.opular no. Brasil", en Boletim do Museu Nacional, nueva se
rie, Antropología, NQ 12, 3 de octubre de 1951, p. 49. · 
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de la temperatura, de la lluvia o del sol, del frío o 
del calor; y el ambiente social, porque el vestido 
refleja la situación del individuo dentro del grupo, 
tal como lo indica Lowie. 

En ,el vestido no solamente hay una defensa o una · 
protección contra el clima, sino también hay en las re-
la~iones entre los grupos condiciones de la vida social, \l 
debidas al pudor o al deseo de embellecerse. Por otra 
parte, también es cierto que el vestido se liga a la 
región desde el punto de vista del material utilizado 
en la confección de las ropas, pues hay tipos de teji-
dos cuyo nombre revela la región de donde son origi-
narios. · 

El uso del sombrero de paja de ouricuri, de car
naúba o de otra fibra vegetal regional por el hombre 
del Nordeste brasileño, y especialmente por el de la 
zoria rural, representa una adecuación ecológica al ca.;. 
lar y al sol constantes; un uso, pues, conveniente, en 
relación con el clima, uso que, en cambio, viene siendo 
perturbado con la introducción del sombrero de fiel
tro, o, como lo llaman en la región, .. de masa", in
adecuado al clima, de padrón industrializado e impor
tado por las casas comerciales. ' 

Y como el sombrero también las ropas.· Una de las 
condiciones de defensa física del esclavo negro en el 
Brasil era_ precisamente trabajar de sol a sol desnudo 
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de la cintura para arriba, tal y como actualmente lo 
siguen haciendo los trabajadores rurales. Por el con
trario: en las zonas urbanas, en los escritorios,. en los 
comercios, en las reparticiones se usaban con exceso 
ropas pesadas. Sólo a partir de los fines del siglo XIX 

y comienzos del actual se varió la clase del vestido, 
que era, cási siempre, frac de casimir o ropa obscura 
-poco tropical ecológicamente-, con la adopción del 
tejido de lino blanco. Esta variación se debe a los 
ingleses, quienes, en esa época comenzaron a extender
se por el Brasil como directores o gerentes de empre
sas industriales. · 

Alimentación, vestido y habitación se ligan, gene
ralmente, a los cuadros económicos de la región y 
extienden sus relaciones a las condiciones del ambien
te físico y social. No tiene menor importancia la 
relación de esos ele~entos culturales con el problema 
de la salud del individuo y también con el de la salud 
del grupo, pues tanto la mala· alimentación como la 
habitación inadecuada o el traje impropio pueden 
acarrear perjuicios esenciales al equilibrio del grupo. 

Estos tres brazos culturales, al reflejar los aspectos 
que la región prop9rciona, tienen también puntos de 
contacto fundamentales con la actividad económica, 

. y en particular con la agrícola, pues de manera gene
ral, donde impera la industrialización o donde donú:. 
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nan las exigencias de las grandes metrópoli~ sin es
pecialización económica, hay ·siempre la tendencia a 
una estandarización de los elementos de alimentación 
y de vestido a causa de la fabricación en serie, y 
también de la habitación debido a la preferencia por 
los estilos arquitectónicos más en boga, pero que casi 
siempre no son ecológicos~ 

La explotación agrícola constituye un hecho de 
suma importancia sociológica por la repercusión que 
tiene en el grupo social. El tipo del cultivo explotado 
se refleja en la organización social de los respectivos 
grupos. Mukerjee demuestra cómo el cultivo del arroz 
desarrolla el comunalismo; 10 además, ya vimos con 

·' anterioridad cómo el azúcar condicionó la organiza
ción latifundista y esclavista en el Nordeste brasileño. 
La crianza, de animales, como sucedió en las haciendas 
ganaderas del sertao brasiléño, permitió el estableci
miento de relaciones democráticas entre patrones y 
trabajadores, en las que no se introdujo la éscJavitud. 

La naturaleza de la explotación económica permite 
la formación d!3 complejos regionales o áreas cultura
les, pues como ya vimos anteriormente ( capítulo 2), 
el área cultural siempre tiene como referencia su 
base económica. El hombre es el elemento integrante 

. . de ese complejo regional donde se unen factores geo-

19 Regional-Sociology. cit., Cap. VI. 
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gráficos y factores culturales. Hay, por tanto, una 
relación muy íntima enb·e el complejo regional y el 
medio ambiente, es decir, con los. factores de natura
leza geográfica, sin olvidar que su caracterización más 
viva es precisamente la actividad del hombre que le 
imprime el factor cultural. 

Las actividades que se establecen en el complejo 
regional reflejan el sentido en que el hombre ha utili
zado los recursos del medio, unidos a las. técnicas de 
su cultura. La aplicación de esas técnicas permite el · 
establecimiento · del equilibrio social, esto es, de un 
status de vida del socius en sus relaciones con otros 
socii. 

Otro aspecto resultante del equilibrio entre el hom
bre y las actividades del ambiente, tanto físico como 
social, es la formación del género de vida, concepto 
al que se ha procurado dar un carácter geográfico. 
Los géneros de vida se presentan como formas· activas 
de la adaptación del grupo humano al medio geográ
fico, según nos dice Max Sorre; 20 este mismo geógrafo 
añade que el género de vida no se puede definir sino 
en relación con el medio físico. 

La Sociología responde a este exclusivismo geo-

20 "La notion de genre de vie et sa valeur a~tuelle'~, en 
Ar.nales de Geographie, año LVII, abril-junio de 1948, N9 306, 
pp. 100-101. 
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gráfico observando el género de vida sin restringirlo 
al medio físico, sino abarcando pdncipalmente la 
acción cultural. Esto es, fijando su t.:oncepto también 
con relación al medio social, pues, como consecuencia 
de los factores culturales, el género de vida se liga 
más al ambiente social que al físico. 

Desde el punto de vista sociológico, el género de 
vida consiste, ante todo, en la aplicación de técnicas 
para el aprovechamiento de los elementos de la 
región para la: obtención de recursos y de los medios 
encontrados en el ambiente o proporcionados por éste. 
Es un- proceso de adaptación, o, mejor dicho, de ar
monización de los intereses del hombre ante el siste
ma económic:o del que forma parte integrante. 

Tan cierto es esto que el mismo Max Sorre consi
dera que en la práctica del género de vida hay elemen
tos capaces de actuar sobre el tipo físico, la forma de 
alimentación, la naturaleza y el grado de ejercicio.21 

Así, pues, no es un factor puramente geográfico, sino 
casi exclusivamente cultural. De ahí que la influencia 
-influencia social- del género de vida se acentúe 
sobre la habitación, la estructura agraria, la distribu
ción de la tierra, el tipo de propiedad, la explotación 

21 Sorre, La notion de gen;e de vie, cit., p. 102. 
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del suelo, pues viene a ser una consecuencia y no 
una causa, como dice Pi erre Georg e. 22 

Con el uso de su equipo de técnicas que constitu
yen el factor cultural, el hombre ejerce su·.acción sobre 
el medio donde da origen a la caracterización de su 
género de vida. Surgen entonces los aspectos ligados 
a la agricultura y a la industria en particular, los Cl,la
les constituyen los tipos espec~cos con los que .el 
hombre forma su cuadro cultural. El género de vida 
está ligado a este cuadro cultural y por eso es que 
existen relaciones entre aquél y el área cultural en 
que aparece. 

Si es a través de los géneros de vida como el hom
bre utiliza la técnica para la formación de tipos eco
nómicos, resulta que de las relaciones entre estos 
elementos y el área cultural surgen los tipos sociales. 
Hay, pues, una base económica en la clasificación de 
los tipos sociales. Los tipos sociales nacen de las re
laciones entre el hombre, el ambiente y el área cultu
ral; esta interrelación, en la que hay lazos étnicos, : 
condición del medio y hasta género de vida, permite 
la formación del tipo social en. cada región. Mukerjee 
demostró minuciosamente esta correspondencia entre 
la economía y los tipos sociales -no sólo de la socie
dad en su aspecto general, sino particularmente tam"" 

22 Pierre George, Introduction Géographique, cit., p~ 75. 
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bién del elemento humano- al ligar el tipo social hu
. mano a la actividad económica ejercida, ya fuese el 
·pastoreo, la caza o la agricultura.23 

Se puede caracterizar el tipo social como expre
sando lo característico del elemento humano que se 
dedica a determinada actividad. De esta conceptua
ción se deduce que aquél se liga a las áreas culturales 
regionales; los tipos sociales corresponden a las a.cti
vidades de las regiones en donde aparecen. Es dentro 
de este concepto donde se puede considerar la impor
tancia del tipo social en relación con el área cultural 
y en relación con la región. · 

23 Regional Sociology, cit., Cap. IX. 

• 
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