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VI. LEACH Y GLUCKMAN: MAS ALLA DE LA ORTODOXIA 


La ley y el orden llacen de los mismos procesos que 
gobiernan. Pero no son rigidos, ni se deben a ninguna 
inercia ni molde permanente. Por el contrario, se 
producen como consecuencia de llna constante lucha. 
no simplemente de pasiones humanas contra [a ley, 
sino de los principios legales entre si. 

MALINOWSKI I 

I 

EI ultimo capitulo se ocupaba sobre todo de 1a corriente prin
cipal, de los desarrollos dentro de la ortodoxia establecida por 
Radcliffe-Brown y Malinowski. A todo 10 largo de los alios cin
cuenta y sesenta hubieron remolinos y corrientes que se despla
zaron contra el flujo principal, y en este capitulo tratare de los 
dos principales francotiradores: E. R. Leach y Max Gluckman. 
Aunque ambos publicaron sus primeros ensayos importantes en 
1940, pero fueron reconocidos en 10 que valfan en la decada de 
1950. 

Puede que haya alguna dificultad para considerar a Leach y a 
'Gluckman simultaneamente. Leach describio a Gluckman como 
«mi oponente mas vigoroso en cuestiones teoricas»/ y 10 pre'sen
to como uno de los partidarios menos arrepentidos del tipo de 
teorla del equilibrio organico que el propio Leach rechaza. Ade
mas. a pesar de su reciente apostasia, Leach suele ser considera
do fundamentalmente como el profeta britanico de Levi-Strauss, 
como Radcliffe-Brown fue el de Durkheim, mientras que Gluck-:
man nunca ha mostrado ningu.n interes por las preocupaciones 
de los neoestructuralistas. Sin embargo, probablemente seria mas 
exacto considerar el periodo Ievi-straussiano de Leach como un 
desarrollo secundario, que en realidad nunca cristalizo en su obra 
principal. Como el mismo dijo recientemente: 

1. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, Londres. 1926. p. 123. 
2. E. R. Leach, nota introductoria a Ia reimpresi6n de 1964. Political Systems

of Highland Burma, Londres. p, 9. 

173 



,
i,, Una vez fui alumno de Malinowski y soy, de corazon, 
H funcionalista todavia, aun cuando reconozca las limitaciones 

del tipo de teo ria de Malinowski. Aunque ocasionalmente he,
Ii utilizado los metodos «estructuralistas» de Levi-Strauss para 

iluminar determinados rasgos de sistemas culturales Con,f cretos, entre mi postura general y la de Levi-Strauss existe , 	 una gran diferencia.3 

;~, En el s!guiente capitulo me ocupare del impacto de la obra de 
Levi-Strauss en los antropologos ingleses; y Leach figurara desta~ cadamente alii. Aqui me ocupo de los amplios temas' politicos, que constituyen el asunto de las monograffas de Leach. En este 

i terreno es donde tienen interes las convergencias y divergencias 
~ con Gluckman., Leach y Gluckman son los unicos que pertenecen al grado de 

edad mas antiguo de los antrop610gos ingleses. Leach nacio en 
1910 y Gluckman en 1911. Ambos llegaron a la antropologia en 
Inglaterra a mediados de los afios treinta, despues que la mayoria•t 

,I de los miembros de la primera generacion hubiera completado su 
:.I aprendizaje doctoral, y en una epoca en que la influencia de Ma

linowski estaba dejando paso a la de Radcliffe-Brown. Ambos ~. hombres asistieron a los seminarios de Malinowski en este pedo
do, pero Gluckman 10 hacia residiendo en Oxford, donde estabaIf." 

1 formalmente sometido a la supervision de Marett, mientras que 
~ 	 Leach era estudiante de la L. S. E. Mas tarde Gluckman cayo bajo 

la influencia del nuevo estructuralismo de Oxford, impresionai 
I'l' do especialmente por la obra temprana de Evans-Pritchard. Leach 

nunca estuvo muy influido por Radcliffe-Brown ni por Evans
Pritchard, y despues de la partida de Malinowski se aproximo 

'-' mas a Firth, en la L. S. E. 
Fueron los nuevos reclutas brillantes de las dos grandes esc'ue

las. Ambos emprendieron el desarrollo de las visiones de sus maes
tros por nuevas vias. Pero, aunque Leach sigui6 siendo recono
ciblemente malinowskiano en muchos de sus escritos y Gluck
man siempre fue en el fondo un estructuralista: de Oxford, hubo 
una verdadera convergencia de intereses. Ambos se dirigieron 
hacia los problemas de los conflictos de las normas y la manf·: 
p.ulaci6!l.d~)as reglas, yambos utilizaron una ~:t:~p~c~i!~ljfsfo..
nca-Y-"el mismo metodo extendido de los casos para investigar 

. estos problemas. (Por triste coincidencia, tambien ambos perdie
ron las notas de campo de sus estudios mas 'importanfes durante 
Ia guerra.) Sus alumnos emprendieron problemas shnilares, si se 
exceptua a los estudiantes de Leach que continuaron los intereses 

3. Leach, Le.vi·Strauss, Londres, 1970, p. 9.;, 
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de Levi-Strauss. Barth, Barnes y Bailey -tres de los antropologo 
mas brlosos de los afios cincuenta y sesenta- demostraron co 
sus trabajos la ultima convergencia de Leach y Gluckman. 

Una comparacion mas completa y detallada debera espera 
hasta despues que se haya revisado mlnuciosamente las obras d 
estos'dos estudiosos. En este momento basta con anotarqu 
Leach y Gluckman, las dos figuras intermedias entre la gener; 
cion pionera y la de la posguerra, se ocuparon fundamentalmenl 
de ampliar el campo y aguzar el ingenio de las teorfas que habia 
sido establecidas en los afios treinta. Siguiendo su obra se lIell 
a la comprension de nuevas opciones y, por 10 menos, sus aport: 
ciones pueden considerarse que se han apoyado mutuamente. ~ 
hubiera que resumir en una frase el mensaje que ambos prop; 
garon, sena en esta: que la dinamica central de los sistemas sod 
les la proporciona la actividad politica, los hombres que tOIl 

piten entre sf por engrandecer sus medios y sus status dentro d 
marco creado por reglas frecuentemente conflictivas 0 ambigua 

EI lector tambien debe saber que ambos son figuras «carl 
maticas», grandes hombres, energicos, entregados, sinceros. Ar. 
bos han atraido fuertes lealtades personales, pero, intolerantl 
e incluso desp6ticos a veces, tambien se han indispuesto con ;: 
gunos colegas. 

II 

Gluckman nacio en Johannesburgo, de padres judios ruse 
Primero curs6 estudios de antropologfa social en la Universid. 
de Witwatersrand, con Mrs. Hoernle. Cierto numero de los aim 
nos de ella continuaron hasta convertirse en antropologos prol 
sionales, y la clase de Gluckman inc1ufa a Ellen Hellman, Hill 
Beemer (Kuper) y Eileen Jensen (Krige). Gluckman ha sugeril 
que Winifred HoernIe fomento su interes por la teoria del confl 
to, pero nada hay en la obra de ella ni en la de sus otros alumn 
que asi 10 sugiera. Era una seguidora de Radcliffe-Brown, y I 
generosos tributos de Gluckman deben entenderse, en parte, COIl 
un intento de individualizar su genealogia con referenda a 
antepasado materno. No obstante, Mrs. HoernIe inculco a s 
alumnos los valores academicos, que no estaban muy bien rep. 
sentados en las universidades de Africa del Sur. Como grut 
estos estudiantes tambien vieron su entrega a la antropologia 
parte en terminos politicos. En la epoca en que sus contempo 
neos residentes en Inglaterra tendian a alejar sus ojos de las r' 
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lidades del poder y la privacion en las sociedades coloniales, elIos 
nunca olvidaron el contexto de los sistemas que investigaban. 

.£.D 1934, Gluckman se fue a Oxford con una beca del Rhodes, 
consiguiendo el D. Phil. en 1936. Hizo trabajo de campo en Zu
lulandia, entre 1936 y 1938. En 1940 aparecieron sus primeros 
ensayos importantes: un capitulo sobre los zuhis en African Po
litical Systems y la primera parte de la breve monografia Analysis 
of a Social Situation in Modern Zululand. En estos textos se ocu
paba del tipo de oposicion segmentaria que constituia el gran 
foco de la teoria de Oxford, pero introdujo tambien la preocupa
cion por otras formas de oposicion y conflicto, que habrian de 
preocuparle mas en los arios siguientes. 

En su colaboracion a African Political Systems, Gluckman des
cribia dos etapas de la sociedad zulu precolonial y argumentaba: 

La esencia de ambos sistemas descritos es la OPOSlClon 
de los grupos iguales y las lealtades potencialmente conflie
tivas de las gentes a distintas autoridades. La nacion era una 
organizacion estable, .pues estas oposiciones se daban princi
palmente entre las tribus, que se aliaban en la posicion del 
rey y de sus regimientos... En la verdadera administracion, 
las lealtades de las gentes y la competencia por los cargos 
no solian entrar en conflieto, dado que la maquinaria admi
nistrativa funcionaba a traves de los dirigentes de grupos 
de distintos tipos: la principal oposicion era entre los gru
pos similares, que cooperaban como partes de un grupo 
mayor. 

Este tipo de oposicion segmentaria da lugar a coherencia y equi
librio. Los conflictos que se presentaban inc1uso eran, funcional
mente, positivos; al igual que en la contienda nuer. No obstante, 
Gluckman continuaba contrastando estos sistemas estables con la 
situacion que encontraba sobre el terreno: 

Hoy el sistema no es estable, pues no solo se ha visto la 
vida zulu constantemente afectada y cambiada por muchos 
factores, sino que tambien las distintas autoridades repre
sentan valores diferentes e inc1uso contradictorios... La mo
derna organizacion politica de Zululandia consiste en la opo-. 
sicion entre los dos grupos de color representados por de
terminadas autoridades ... La oposicion entre los dos grupos 
no esta bien equilibrada, pues en ultimo termino esta domi
nada por la fuerza superior del gobierno... La amenaza de 
esta fuerza es necesarla para hacer que el sistema funcione, 
puesto que los valores e intereses zuhies son tan contrarios a 
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los de los europeos que los zulues no reconocen una fuerte 
relacion moral entre ellos y el gobierno, tal como la que 
existia y existe entre ellos y su rey y jefes. Generalmente 
consideran al gobierno como algo exterior que los explota, 
sin tener en cuenta sus intereses.4 

Esta era la unica pieza <Ie amilisis politico realista, que se ocupaba 
del contexto de la dom1iiaCi6n racial,que podia encontrarse en 
todo African Political Systems. 

EC4nalysisofc(S6eiiilSituaUon in Modern Zululal1d fue mas 
lejos en cuanto a presentar como la sociedad polftica plural cons
tituida par la denominacion colonial a de los colonos debia pro
porcionar un marco para la comprension de los sistemas «triba
les» locales. Utilizando una nueva forma de exposicion, Gluckman· 
describia con gran detalle el escenario de la inauguracion de un 
nuevo puente en Zululandia -las idas y venidas, los discursos y 
los comentarios, la toma del te-, centrando siempre la atenci6n 
en las fidelidades sociales de los actores, desde el magistrado 
blanco y su sequito hasta el jefe y sus seguidores, e incluso el pro
pio antrop6logo. Lo que importaba para Gluckman era que, aUI)-, 
que los miembros de los grupos de distinto color estaban simb6
lica y verdaderamente divididos y opuestos en todos los aspectos, 
sin embargo'se vefan forzados a interactuar en esferas de inten!s 
comun. Concluia: 

Para resumir la situaci6n en el puente, podria decirse que 
los grupos y'los individuos presentes se comportan como 
10 hacen a consecuencia del puente, que es el centro del inte
res que los reune en una celebracion comtin. Como conse
cuencia del comun interes, actuan seglin las costumbres de 
cooperacion y comunicacion, aun cuando los dos grupos de 
color estan divididos de acuerdo a las pautas de la estruc, 
tura social. De manera similar, dentro de cada grupo de co
lor, la festividad une a los miembros, aunque esten separa
dos de acuerdo a las relaciones sociales dentro del grupO.5 

Esto no queria decir que Ia situacion fuera estable; por el 
contrario, a pesar de los lazos cruzados que existian, Zululandia 
contemporanea representaba el tipo de sistema social en que los 
conflictos no pueden ser resueltos de forma adecuada sin cam
bios radicales de la estructura. Este tipo de sistema se contras

4. Max Gluckman, "The Kingdom of the Zulu of South Africa". en Fortes y 
Evans-Pritchard (elis.), African Political Systems, Londres. 1940. 

5, Gluckman, Analysis of a Social Situation in Modern Zululand, Rhodes-U
vinstone Paper n.O 28, 1958 (reimpreso de Bantu Studies), p. 25. 

12. - At»:TROPOlOGiA Y ANTJmMrrYYlCl 
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taba con las sociedades zulu precoloniales, en las que, a pesar de.. los cambios, habfa largos perfodos de relativa estabilidad en los 
que el sistema podia absorber los conflictos que el mismo origi
naba. Gluckman defendfa que el antropologo social debia estu

.~ 

'.lIt.. diar estos periodos de relativa estabilidad, cuando los sistemas 
sociales se aproximan a un estado de equilibrio. 

" -
Lo esencial en la postura de Gluckman, tal como se desarrollo, 

era que el equilibrio social no es un asunto simple, resultante de 
la clara integracion de los grupos 0 las normas. Por el contrario, 
emerge a traves de los equilibrios de los contrarios siguiendo un 
proceso diaIectico. Como una vez escribio el junto con Colson, 
los grupos sociales tienen «una tendencia inherente a segmentarse 

~ 

y luego a volverse a unir mediante alianzas cruzadas... los con•,. 	 fHctos dentro de un conjunto de relaciones son absorbidos y co
,,' 	 rregidos en las relaciones contrapuestas».6 19ualmente, las normas 

que gobiernan la vida social suelen ser criticamente ambiguas, 0• incluso conflictivas. Por ejemplo, las normas de sucesion a la je

•'" 
•• fatura sue len ser tan complicadas que inevitablemente habnin 

varios candidatos «de derecho» que competinin por el cargo. 
Pero, puesto que es de interes de todos los candidatos estar unidos 
para alabar el valor central del cargo, la misma competencia ge

a4,,, 	 nerada por las normas reforzara el consensus sobre el valor del 
cargo. Tambien en el ritual veia Gluckman conflictos y no tan solo 
que se manifestara alguna clase de unidad transcendente; pero 
en la manifestacion de sus conflictos, la sociedad era temporal•it 
mente acrisolada. Lleg6 a considerar el ritual, 

no simplemente como expresi6n de la cohesion y forma de 
grabar el valor de la sociedad y de sus sentimientos socia
les en el pueblo, como en las teorias de Durkheim y Radclift 
fe-Brown, sino como una exageracion de los conflictos rea

''t les de las normas sociales y una afirmaci6n de la existencia 
de la unidad a pesar de estos conflictos.7l 

.\t Este tipo de teoda, centrada en la consecucion del equilibrio 
a traves de la manifestacion contenida en el conflicto, es familiart a los sociologos par la obra del estudioso aleman Simmel (1858

'l 1917). No obstante, Gluckman ha manifestado que el desarro1l6 
sus opiniones cuando ignoraba la obra de Simmel, y no hay raz6n 
para ponerlo en duda. Incluso Weber era virtualmente descono

,t cido por los antropologos ingleses hasta despues de la Segunda 
Guerra Mundial. Tambien se puede detectar en algunas obras de 

, 

, 
l 
" 

6. Elizabeth Colson y Max Gluckman (eds.), Seven Tribes of British Central 
Africa, Manchester, 1951. 

1. Gluckman, Order and Rebelion in Tribal Africa, Londres, 1963, p. 18. 
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Gluckman la influencia de la nocion de Freud de ambivaIencia y, 
evidentemente, estaba famiUarizado con el pensamiento de Freud 
y simpatizaba con el. Todavia mas directa es la atraccion por los 
analisis de Bateson sobre la cismagenesis. Sin embargo, la inspi
racion inmediata estaba mucho mas cercana, en la obra de los 
estructuralistas de Oxford. 

Radcliffe-Brow habia expresado su «principio de la oposici6n» 
y Evans-Pritchard habia desarrollado la idea en sus anaHsis de 
la segmentacion y la contienda entre los nuer. Evans-Pritchard fue 
mas alIa incluso en sus analisis de Ja politicadeJos a,:nuak y en 
su sobresaliente ensayo«The}~i-"'!!!~J<;!n~hipgLtll~_S.~illuk.;;r publi
cado el1..1948. Alli, en termirlOs que tambit~n utilizarfa"GIutkman, 
escribio ;" 

Las rebeliones shilluk no se han hecho contra la monar
quia. Por el contrario, se hicieron para preservar los valores 
incorporados en la realeza que se estaban debilitando, 0 as! 
se creia, por obra del individuo que ocupaba el cargo. No 
fueron revoluciones, sino rebeliones contra el rey en nombre 
de la monarquia.8 

En sus intentos por volver a escribir la historia y separarse 
de sus fuentes britanicas, algunos de los seguidores de Evans
Pritchard tambien trataron de renegar de gran parte del trabajo 
que se derivaba de sus principales analisis, y especialmente de la 
obra de Gluckman. Pocock, por ejemplo, ha argumentado que 
Radcliffe-Brown y Gluckman confundian dos significados de la 
nocion de «oposici6n»: antagonismo y yuxt"loo"icion estructural. 
Al ocuparse de Evans-Pritchard, Pocock (y Dt..IDvnt) trataron de 
ponerlo en linea con -los modernos estructuralistas franceses, para 
quienes la «oposici6n»' es un proceso que se produce a nivel de 
Ja clasificaci6n de los grupos mas bien que a nivel de la confron
tacion de dos cuerpos de personas. De este modo, Pocock sostenia 
que Gluckman vulgarizaba el modelo de Evans-Pritchard y Ie su
perponia un enfasis funcionalista que 10 distorsionaba.9 

No es este el lugar de discutir si el desarrollo de las ideas de 
Evans-Pritchard por Gluckman era 0 no legitimo, y en cualquier 
caso, no es un problema importante. Esta bastante claro que la 
linea de desarrollo que este siguio difiere de la que siguieron 
la mayoda de los alumnos de Evans-Pritchard de despues de Ia 
guerra, pero entonces, despues de la guerra, el propio Evans-Prit

8. Evans-Pritchard, "The Divine Kingship of the Shilluk of the Nilotic Sudan" 
(Frazer Lecture de 1948), reimpreso en Essays in Social Anthropology, Londres, 
1962, cita de la p. 83. 

9. D. F. Pocock, Social Anthropology, Londres, 1961, pp. 11-32. 
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chard altero muy dnisticamente sus propias opiniones. Mi objetivo 
es simplemente sefialar que las teorias de Gluckman eran uno de 
los posibles desarrollos de la ortodoxia que bebi6 en Oxford, de 
Radcliffe-Brown y de Evans-Pritchard. 

El rasgo mas vulnerable de la teorfa de Gluckman, tal como 
evoluciono, era su concentracion sobre 10 que eI identificaba como 
sistemas sociales repetitivos en cuanto opuestos a cambiantes. 
Esto ..: veces Ie condujo a extremos absurdos, y mas tarde modin
co su postura. Tratando de las opiniones que addantara en los 
cuarenta y ci.ncuenta, en 1963 cscribi6 que «todavia pensaba sobre 
las instituciones en terminos funcionales burdos -incluso de 
la guerra civil, que despucs de todo puede ser una instituci6n-, 
contribuyendo a que se mantuviera una concepcion de la estruc
tura social bastante rigida».lo Este enfasis, explicaba, se origino 
a partir de su estudio de la Zululandia gobernada pOl' los blancos, 
«que, a pesar de sus muchos conflictos no resueltos e irresolu
bles, "funcionaba"», forzandole de este modo a considerar «como 
podi::m contener los sistemas sociales los conflictos profundos que 
estan presentes en todos elIos».lI 

III 

Los ensayos de Gluckman sobre los zulus iniciaron las ideas 
sodologicas que continuo en el Africa Central cuando se uni6 a 
Godfrey Wilson en el Rhodes-Livingstortf!. Institute,eR_J.239~ Fue 
este un perfodo de iritensa activldaaen ellnstitute, y las ideas de 
Gluckman fueron recogidas por los estudiantes que llegaron ahora 
al traba.io de campo. Aunque las opiniones de Gluckman represen
taba un cambio de enfasis mas bien que una divergencia total 
con respecto a lapostura de los estructuralistas de Oxford de 
antes de la guerra, su adopcion tuvo significativas consecuencias. 
Los investigadores de campo influidos por Gluckman llegaron a 
concebir la realidad social de una forma que diferia notablemen
te de las opiniones mas convencionales de los alumnos de Evans
Pritchard y Fortes, y en consecuencia, el trabajo del Rhodes-Li
vingstone Institute en Africa Central es diferenciado y presenta 
un agudo contraste con gran parte del trabajo de los antropo.. 
logos de Oxford y Cambridge en Africa Occidental y Oriental. 

Los rasgos caracteristicos de los estudios del Rhodes-Livings
tone en los dias de Gluckman debenin emerger en las paginas si

10. Gluckman, Order and Rebelioll in Tribal Africa, p. 20. 
11. Op. cit., p. 28. 
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guientes. No obstante, desde el principlo deben sefialarse unos 
cuantos puntos. La preocupacion de Gluckman por e1 contexto 
total de la sociedad pluralista tuvo una importancia vital. Esbo
zando los planes de investigaci6n del Institute en 1945, Gluckman 
resalt6 su interes por la estructura social total de la regi6n, inc1u
yendo a los blancos y a los indios. Escribi6: 

Debo poner el enfasis en' que no considero los procesos 
sociales en marcha como completamente desintegradores... 
Toda mi formulaci6n del problema depende del reconoci
miento de que existe una sociedad de Africa Central com
puesta de grupos culturales heterogeneos de europeos y afri
canos, con una estructura social y unas normas de compor
tamiento determinadas, aunque tiene muchos conflictos y 
desajustesY 

Partiendo de esto, era necesario cstudiar las areas urbanas as! 
como las rurales, y considerar a los trabajadores africanos de las 
ciudades, no simplemente como campesinos desplazados, sino 
como trabajadores que operan dentro de un sistema social ur
bano e industrial. Este ambicioso programa contrasta agudamen
te con el plan de investigacion que habfa publicado el Internatio
nal African Institute una decada antes. Mientras que los prome
tidos estudios de las comunidades blancas y asiaticas nunca se 
realizaron, los colonos y los administradores aparecen en los estu
dios del Rhodes Livingstone de una forma claramente poco ha
bitual en los inforrlles antropol6gicos del perfodo. 

Uno de los problemas que p1ante6 esta orientaci6n trataba del 
1'01 de los cabezas de aldea, los N.C.O:s de la administraci6n 
del distrito, atrapados entre las demandas de las autoridades ex
tranjeras y las de su propio pueblo. Esta era una situaci6n en la 
que los conflictos inherentes a la administracion colonial se ha
dan dramaticamente evidentes, y Gluckman la habfa explorado 
en sus estudios sobre los zulus. Gran parte de los miembros del 
Rhodes-Livingstone 1a tocaron en una u otra ocasi6n. 

Los detallados amHisis de Gluckman de una sola «situaci6n 
social» en Zululandia habfan indicado una disatisfaccion con las 
formas convencionales de presentar los materiales etnograficos 
ilustrativos. Significaron una reaccion contra la selectividad de la 
tecnica malinowskiana de «ilustraci6n pertinente». Mitchell, en 
The Kalela Dance, utiliz6 el sistema de aproximaci6n de la «si
tuaci6n socia!», pero otros miembros buscaron alternativas. Sus 

12. Max Gluckman, "Seven-Year Research Plan of the Rhodes-Livingstone 
Institute... ", Human Problems in British Central Afrka, 1945, p. 9. 
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:.••• experimentos desembocaron gustosamente en la utilizaci6n de 
Turner de los «dramas sociales», mas tarde denominados «estu
dios extendidos de los casos», una tc.knica~pecialmente bien ade
cuada para el estudio de los procesos de los conflictos y la reso

•• 
•:I lucion de los mismos. Los miembros del Institute tambien uti

lizaron metodos estadisticos mas logrados y conscientes que los 
de la mayor parte de sus contemporaneos, y Barnes y Mitchell 
hicieron avances en el mejoramiento de los metodos estadistico~ 

• 
para adecllarlos a las exigencias de la investigaci6n antropol6
gica. Por ultimo, el ejemplo de Gluckman en utilizar datos hist6" ricos para identificar estadios de estabilidad y equilibrio relati
vos, que podian analizarse y compararse con la situaci6n contem

•
il 

ponlnea, tambien inspiro imitaciones y continuaciones, especial
mente en manos de Barnes. 

De este modo, Gluckman Ilevo al estudio de las sociedades de 
Africa Central, no solo sus teorias sobre el rol del conflicto en:.• el proceso social, sino tambien la insistencia en que la situacion 
politica total debia tenerse en cuenta, y una postura abierta a la 
innovacion metodologica. A traves de los estrechos y constantes•;I 	 intercambios y seminarios, y a las visitas al terreno, asi como 
tambien sus artfculos de critica y colaboraciones ala publicacion 
del Institute, Gluckman logro traspasar sus ideas al centro.'1'

.:1 Su investigacion principal de este periodo, no obstante, fue 
tangencial a la obra que inspiro. Fue un estudio del derecho lozi.

it 	 Tenia alguna preparacion juridica y su principal interes se cen
traba en los principios de jurisprudencia que utilizaban los ba
rotse y su convergencia con los principios del derecho europeo.

it 	 Este trabajo era erudito y tuvo influencia en el desarrollo de la 
teoria juridica antropologica, pero excepto en algunos puntos de 
la obra de Epstein, no tuvo mucho efecto sobre los estudios de 
los miembros del Rhodes-Livingstone. 

IV 

En 1947, Gluckman dejo el Rhodes-Livingstone Institute para 
hacerse cargo de un puesto de ensenanza en Oxford, y al cabo de 
un' par' de anos volvio a trasladarse para inaugurar el departa
mento de antropologia de la Universidad de Manchester. Pero en 
todo momento mantuvo estrechos contactos con el Institute, aho
ra bajo el control de sus colaboradores, primero de Elizabeth 
Colson y despues de Mitchell. Cierto numero de miembros del 
Institute fueron luego colaboradores del departamento de Man
chester, algunos estrechamente y durante muchos afios, e incluso 
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los que no, permanecieron fieles durante un considerable periodo 
a los dogmas de la «escuela de Manchester». Quizas los mas cono
cidos de estos miembros fueran Barnes, Cunnison, Epstein, Mar
wick, Van Velsen y Watson. Otros que trabajaron en Africa Cen
tral fueron conducidos bacia el drculo: el administrador C. M. N. 
White y eI agronomo Allan fueron dos de los mas simpatizantes. 

Los estudios que publicaron exhiben un notable grado de uni
formidad. Con ocasionales excepciones de Cunnison, su trabajo 
es casi siempre facilmente identificable como «Manchester» en 
tema e inspiracion. Quizas se deba esto a que representan un 
caso especial en la formacion de las escuelas antropologicas. La 
mayor parte se desarrollaron en la universidad, a traves del pre
dominio intelectual del catednitico. :£sta emergio en el campo 
y en condiciones de mayor camaraderia e igualdad, con todos los 
miembros comprometidos en investigaciones de dificultades simi
lares. Evidentemente la cohesion que se desarrollo era poco habi
tual, aunque no, por supuesto, sin una corriente subterranea de 
conflicto. 

Virtualmente, todas las monografias sobre las sociedades ru
rales de Africa Central que produjeron los miembros de la escuela 
se encontraban sobre la estructura del poblado y analizaron los 
procesos de conflicto y la resolucion del conflicto inherentes a 
la estructura de la comunidad. Tambien examinaban la posicion 
del cabeza de poblado, como figura «intercalada» de la adminis
tracion local, estudiaban la brujeria y el ritual como canales de 
expresion y resolucion de los conflictos sociales, yexperimentaban 
con materiales esiadisticos y el metodo extendido en los casos. 
Cada monograffa tenia su foco particular: la fision de la aldea 
para Turner, la integracion politica vertical para Mitchell sobre 
los yao, la emigracion de mana de obra para Watson, las acusacio
nes de hechiceria para Marwick, y asi sucesivamente. Sin embar
go, cada una podia leerse como una concreta proyeccion del mo
delo fundamental que todos compartian y que habian tornado de 
Gluckman. 

Menos trabajos se hizo en las tensas zonas urbanas, pero Eps
tein y Mitchell realizaron estudios del Copperbelt y Watson cola
boro con sus analisis de la emigracionde la mana de obra vista 
desde el extremo rural. Tambien aqui las preocupaciones caracte
risticas de la escuela resultaban evidentes. Los analiticos sacaban 
a relucir las oposiciones estructurales situacionalmente definidas, 
superadas en las comunidades rurales. 

EI estudio de Turner sobre los ndembu, Schism and Continuity 
in an African Society (1957), fue el mas satisfactorio de estos es
tudios y 10 describire brevemente como un buen ejemplo del tipo 
de trabajo que se producia. Turner comenzaba con un problema 
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que Malinowski habfa planteado y que Richards habia analizado 
algunos anos antes en las sociedades matrilineales de Africa Cen
tral. Se trataba de como las sociedades matrilineales reconcilian 
el conflicto de intereses de los hombres como miembros de un 
matrilinaje, hermanos, maridos y hermanos politicos. La aldea 
ndembu esta construida alrededor de un centro de parientes v1
rones matrilineales. Normalmente Bevan a Sus esposas a vivir en 
sus casas y sus hermanas se trasladan a vivir con sus maridos. 
Pero a todo hombre Ie sucede el hijo de una hermana, que por 
tanto debe lraerse en algtin momenta a la comunidad nueleo de 
hombres matrilinealmente emparentados. Los hombres ambicio
sos tratan de construir sus propias comunidades y, a este fin. 
tratan de retener a sus hijos en eI hogar as! como de recuperar los 
hijos de sus hermanas. El conflicto resultante entre las presiones 
de la familia y el matrilinaje era un problema basico en el caso 
de los ndembu: «De esta forma, tanto los matrimonios como las 
aldeas son inherentemente inestables y en contante lueha entre 
parientes politicos por el control sobre las mujeres y sus hijos».13 
En esta situacion, la unica unidad solidaria era la familia matri
centrica, el grupo constituido por los hijos y la madre. De esta 
unidad era de la que tiraban con violencia el padre y e1 hermano 
de la madre en competencia. 

Tambien habfan otros conflictos estructuralmente generados, 
entre hombres y mujeres, con sus distintos roles economicos y 
distintas funciones dentro de los matrilinajes; y entre los hom
bres del mismo nueleo de la comunidad matrilineal, que compiten 
por Ia autoridad y la propiedad dentro de la aldea. Turner analiz6 
la pauta de relaciones resultante tanto en terminos ampIios, me
diante una encuesta estadistica de la composicion de cierto nume
ro de aldeas, como en profundidad, mediante el anaJisis de los 
conflictos de una sola aldea. 

Turner utilizo 10 que el denominaba «dramas sociales» para" 
presentar .su analisis de la manera en que estos conflictos se re-

o suelven solos en el interior del poblado. Argumentaba que los con
flictos abiertos sacaban a la luz las tensiones subyacentes del 
sistema social; por tanto, dramatizan los enfasis inherentes dentro 
de la estructura. AI tratar una serie de confrontaciones que impli
can a los mismos actores se puede observar la forma en que los 
conflictos se desarrollan y se resuelven, y tambien se comprueba 
el amilisis fundamental. El resultado fue una nueva clase de mo
nograffa, con una larga historia de peleas, tensiones y resolucio
nes por todas partes. Barnes ha comparado esta elase de estudio 

13. V. W. Turner, Schism and Conlinuity in em African Society, Manchester, 
1957, p. 19. 

con una novela rusa, por su diversidad de factores y complejidad 
de motivos, por no mencionar la proliferacion de nombres impo
sibles. 

El analisis teorico estaba fraguado en el molde de Gluckman. 
Por ejemplo: 

La gente vive junta porque estan emparentados matrili
nealmente, pero precisamente porque estan emparentados 
matrilinealmente entran en conflicto sobre el cargo y sobre 
la herencia de la propiedad. Puesto que el dogma del paren
tesco sostiene que los parientes matrilienados participan 
mutuamente en la existencia unos de otros, y puesto que las 
normas de parentesco establecen que los parientes en todo 
momento deben ayudarse entre sf, rara vez se produce entre 
ellos la violencia fisica abierta. Sus luchas se expresan en el 
idioma de la hechicerfa/brujeria y las creencias animistas... 
El conflicto es endemico en la estructura social, pero existe 
un conjunto de mecanismos mediante el cual el propio con
flieto se pone al servicio de afirmar la unidad del grupO.14 

El propio Turner reconocia Iibremente su deuda con Gluckman 
y, como muchos de los trabajos de la escueia, el libro IIevaba una 
aprobatoria introduecion de Gluckman. El analisis de Turner tam
bien se remite directamente a la obra de los estructuraHstas de 
Oxford, y especialmente al estudio de Fortes sobre los tallensi, 
en su amilisis de la fision de linajes y la operatividad de los lazos 
de parentesco fuera del linaje. , 

Aunque seria justo decir que el amilisis de Turner no era teori- \ 
camente innovador (como silo sedan sus estudios de los rituales 
ndembu), la calidad de los materiales de los casos y el cuidado 
con que eran presentados y analizados situa a la monografia en 
una categoria propia. El lector recibfa una nueva vision de prim~ 0 • 

ra mana de las relaciones interpersonales en un CQntt:xto social 
ex6tico. Llegaba a conocer a los protagonistas, los vefa desempe
nando sus roles, apreciaba los conflictos a que se enfrentaban y 
se retiraba con una eomprensi6n de la vida de la aldea ndembu 
que inc1uia una conviccion que nunca fue tan absolutamente logra
da por los desordenados Iibros de Malinowski, ni por los exee
sivamente ordenados libros de los estructuralistas. Puesto que el 
centro de interes recaia sobre los individuos, en sus roles preseri
tos, el curso de esta clase de estudio iba a conducir aI amHisis de 
redes, la teoria de los juegos y otras formas de conceptualizar las 
estrategias de la vida diaria. Los miembros de Rhodes-Livingstone 

14. Op. cit., p. 129. / 
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• 	 <::omenzaron alejarse de los estructuralistas, yendo hacia 10 que 
se ha denominado el «individualismo metodoI6gico»; pero esto 
no resultaba todavia visible en la decada de los cincuenta. 

".;. 
v 

En los estudios urbanos de Epstein y Mitche1:!,.J~oposici6n 
estructural central era; porsupuesta,entrehlanoos y negros, como 
10 habia sido en Zululandia. Las ciudades del Copperbelt estaban.. organizadas alrededor de las minas. Se dividian en municipalida
des blancas y municipio township africano, y los africanos eran 
administrados separadamente por funcionarios estatales. Los afri
canos procedian de diversos paises y de mas setenta tribus, y a su 
vez se dividian por dos sistemas: por el origen tribal y por ocupa
ci6n 0 prestigio urbano. 

• 
Los blancos, arrastrados por su experiencia en la administra

ci6n rural, reforzada por su estereotipo del africano, creian que 
los africanos debian ser gobernados sobre bases «iribales» incluso 
en las ciudades. La administraci6n urbana deberia operar a traves 
de alguna c1ase de «ancianos de 1a tribu». Pero aunque los afri
canos estaban muy predispuestos, en general, a consultar a estos "it «ancianos» en algunos asuntos, no aceptaba su liderazgo en el 

t 	 <::ontexto industrial. Se acusaba a los ancianos de venderse a los 
blancos y cuando los trabajadores, en 1935, hicieron algaradas en 
el Copperbelt, los «ancianos de la tribu» que habian side elegidos•.. 	 tuvieron que buscar refugio entre los blancos, del mismo modo 
que los odiados policias negros. , III'r;y 

EI hecho era que, en algunos contextos, los lazosocupaciQ!!~!~s
{ se imponfan por encima de las Iealtades tribales. Pero la estruc. 

\tura del empleo generaba sus propias tensiones~ Los blanfOS(l~-

t 'paban los cargos superiores de poder y prestigio, y ellos estable

dan los standards de las aspiraciones individuales. Los africanos
l 
educados y occidentalizados desempeii.aban los empleos de «cuello 

t blanco» mejor pagados por debajo de la frontera del color. Este 
grupo, naturalmente, proporcionaba gran parte de la direcci6n} 
africana, pero su estilo de vida los separaba de sus compafieros, 

t y su situaci6n de relativo privilegio les ponia en un dilema cuan
do los trabajadores de inferior categoria iban a la huelga. Por ,t tanto, aunque elIos organizaron los sindicatos que tomaron la 
direcci6n de los africanos despues que los «ancianos» hubieran 
sido zanjados, a su vez fueron desplazados del liderazgo en favor:), de trabajadores de galena mas militantes, si bien menos educados. 

La situaci6n se complicaba aun mas par otros factores. En pri
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mer lugar, habia una considerable superposici6n entre el origen 
tribal y la situaci6n de «clase»~ Algunas «tribus» estaban despro
porcionadamente representadas en d~terminadas ocupaciones y 
determinados gropos estaban especialmente favorecidos por las 
ventajas educativas de sus zonas de origen. Esto servia para con
fundir las lineas divisorias de algunas situaciones, en otras las re
forzaba. En segundoJuga'[,J!lsignificado de identificaci6n «tribal» 
era muy distinto en la ciudad y ~n las zonas rurales.Ehla:Ciiida:d 
no connotaba la aceptaci6n de toda la serie de situaciolles .d~JJ.:tl,!9-
ridad adjudicadas, sino que mas lilen servia como una primera 
forma de agrupar a la gente dentro de los posibles amigos y los 
probables adversaJ;ios. Por ultimo, Epstein y Mitchell demostra
ron que la forma de identificaci6n que se escogia variaba en las 
distintas situaciones de la vida urbana. A veces un individuo se 
situaba con, pongamos, los bemba contra los no-bemba; otras 
veces, con los oficinistas contra los trabajadores de las galerias 
subterraneas; y luego, a su vez, formaban con los compafieros 
africanos contra las autoridades blancas de las minas 0 del go
biemo. 

Muchos de los temas subsidiarios desarrollados por Epstein 
y Mitchell eran simples transformaciones de los temas que ellos 
y sus colegas habfan investigado en las zonas rurales de Africa 
Central. Pero las normas conflictivas y los intereses en competen
cia de la sociedad rural se convertian en la ciudad en tiposalter
nativos de acci6n y en bloques raciales absolutamente opuestos. 
Esto les llev6 a concentrarse de forma especial sobre la selecci6n 
situacional de lealtades y, de ahi, de las formas de comportamien
to, las elecciones generadas por la organizaci6n de «clase» y de 
«tribu» y, en ultimo termino, por la estructura en boveda impues
ta por el grupo blanco dominante. 

No se pueden separar facilmente el desarrollo de las ideas de 
Gluckman y la obra que inspir6 en el Rhodes-Livingstone Insti
tute. Se funden en la producci6n de la «escuela de Manchester», 
que en los afios cincuenta se convirti6 en una mutaci6n diferen
ciable del estructuralismo ingIes. Durante el mismo periodo, Leach 
trabajaba solo, desde un punto de partida distinto, pero mi opi
ni6n es que sus desarrollos convergen con «Manchester» hasta un 
punto que s610 hoy puede apreciarse, retrospectivamente. 

VI 

Leach es uno de los pocos antrop610gos britanicos de la gene
radon de antes de la guerra con unos antecedentes «con'llenciona
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les» de clase media alta. Despues de una adecuada escolarizacion, 
fue a Cambridge donde estudio hasta licenci'arse---en- ihgeIireff~C 
Luego paso algunos mos en Oriente, en China} antes de abando
nar su primera carrera y entrar en la L. S. E. a mediados de los 
alios treinta, como alumno de Malinowski. En 1938 paso un~ 
cuantas semanas haciendo trabajo de campo entre los kurbos, 
pero aunque habia previsto volver, la guerra 10 encontro ocupado 
en un estudio de campo mas ambicioso sobre los kachin, en Bir
mania. Paso la guerra en unidades militares irregulares, muchas 
veces con -los kachin. Perdio sus notas de campo, pero finalmente, 
despues de la guerra, preparo una tesis basada en gran medida en 
materiales yapublicados. Se convirtio en «reader» de la L.S.E., 
con Firth, donde durante algun tiempo se Ie considero un experto 
en cultura material. En 1953 fue a Cambridge como profesor, y 
unos cuantos alios despues hizo un nuevo estudio de campo en 
Ceilan. Aunque su antiguo college, Clare, no Ie ofreci6 una plaza 
a causa de su ateismo militante, fue seleccionado como miembro 
del King's y n1<is tarde se convirtio en su director. En 1972 se Ie 
concedio tardiamente una catedra a titulo personal. 

La primera monografia de Leach, Social and Economic Orga
1!isation of the Rowanduz Kurds, aparecio en 1940. Era un trabajo 
de tanteo, basado tan solo en. cincosemanas en el campo, y fue 
bastante menospreciado en Ia epoca. Despues de tddo;elJ.llismo 
alio presencio Ia aparicion de los estudios politicos de Evans-Prit 
chard sobre los nuer y los anuak, y de African Political Systems 
(que contenia, entre otras muchas cosas, el primer ensayo de 
Gluckman sobre los zulues). Sin embargo, era un librito sugerente 
y adelantaba muchas de las ideas que Leach iba a desarrollar· en 
alios posteriores. Ellibro tambien proporcionaba un solido vincu
lo entre la postura neomalinowskiana que mantenia Firth y las 
exploraciones con que, mas tarde, habria de deslumbrar Leach a 
sus·· colegas. 

La observacion central de Leach consistia en que los kurdos 
estaban atravesando un periodo de nlpido cambio como conse
cuencia de la interferencia administrativa exterior. Selialaba que 

-, 	 «las poderosas y quizas irresistibles fuerzas en funcionamiento 
tienden, no tanto a la modificacion como a la total destruccion y 
desintegracion de las formas existentes de organizacion triba!».!5 
Este era un estado de cosas que presentaba un problema a los 
funcionalistas, cuya premisa basica era que el sistema que se estu
diaba estaba bien integrado yen equilibrio. Gluckman habfa reco
nocido la dinamica de los sistemas sociales, pero habia afirmado 

15. Leach. Social and Economic Organization of the Rowanduz Kurds, Lon
dres. 1940, p. 9. 

la existencia de perfodos de relativa calma y equilibrio de fuer
zas que podria estudiarse en terminos mas 0 menos convencio
nales. Leach los rechazaba. Todas las sociedades, en cualquier Illo~ 
mento, solo mantienen un equilibrio precario y realmente estan en 
«un constante estado de flujo y de cambio potencia!». Las normas 
existentes no son ni estables ni inflexibles. «Nunca puede haber 
absoluta conformidadcon la norm.a. cultural,de· hecho la misma 
norma solo existe como coaccion de los intereses en conflicto V 
las actitudes divergentes». Aqui es donde se puede identificar ~J 
origen del dinamismo. «El mecanismo del cambio cultural tiene 
que encontrarse en la reaccion de los individuos a sus intereses 
econ6micos y polfticos diferentes».16 

Siendo este el caso, Leach argumentaba: 

con objeto de hacer inteligible la descripcion, parece funda
mental algun grado de idealizacion. Por tanto. en 10 princi
pal, buscare describir la sociedad kurda como si fuera un 
todo en funcionamiento, y luego presentare las circunstan
cias existentes como variaciones de esta norma idealP 

Por tanto, los analisis deben operar ados niveles. En primer 
lugar, el antropologo construye un modelo de como podria espe
rarse que funcionara la sociedad si estuviese en equilibrio, si estu
viese bien integrada. Pero esta es una idealizacion de limitado 
valor. Para volver a la realidad historica se debe observar la inte
raccion de los intereses personales, que solo provisionalmente pue
den constituir unequilibrio y que a su debido tiempo deben alte
rar el sistema. 

EI enfasis sobre el cambio y sobre la fuerza creativa de las 
demandas individuales, y la concepcion de las «normas» como 
idealesinestables basados en configuraciones provisionales de los 
i;rtereses, todo retrocede a la ultima postura de MalinowskLLo~ 
que aliadia Leach era su utilizacion de un modelo, un tipo ideal, 
abstraido para limitados propositos heuristicos. Gluckman se ha
bia apoderado del papel que juegan los intereses en competencia 
y las normas conflictivas, 10 cual estaba presente, si bien de forma 
secundaria, en el estructuralismo de Radcliffe-Brown. Leach apor· 
to una aproximacion estJ;Uctural muy sofisticada en ayuda de los 
analisis malinowskianos, que estaban demasiado obsesionados 
por las extravagancias del «hombre calculador». 

Despues de la guerra Leach escribio su tesis doctoral sobre la 
sociedad kachin, y en 1954 publico su libro quizas mas sobresa

16. Op. cit., p. 62. 
17. Op. cit.• p. 9. 
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"1.(x: liente, Political Systems of Highland Burma. Este procedia de la 

:~"i\!~: tesis, y la argumentacion relativamente inmadura de 1940 volvio£ ,\" !{,:,"'. 	 a emerger de forma mas madura y elaborada. Las comunidades,Ii.,,,', .,,/~. ~ 

, 

de las tierras altas de Birmania, clasificadas de forma aproxima
tiva como kachin y shan, constituyen una desconcertante variedad 
de unidades lingiiisticas, culturales y politicas. Leach argumento 
que la noci6n de «tribu» no servia para comprender la situacion. 
Todo el conjunto de comunidades en interacci6n tiene que wrse 
como constituyendo, en algtin sentido, un tinieo sistema social. 
Pero no era un sistema en equilibrio. Como habia argumentado en 
1940, igualmente insisti6 ahora en que el equilibrio s610 podia 
suponerse para prop6sitos de amilisis a un determinado nh'e!'

it 	 Hay que permanecer consciente de la naturaleza ficticia de esta 
suposici6n y reconocer que «la verdadera situaci6n, en la ma\'or 
parte de los casos, esta llena de incoherencias; y son precisamc;1te 
estas incoherencias las que nos proporcionan la comprension de 
los procesos del cambio social».lS 

Si el antrop610go necesita una pauta ideal que Ie proporcione 
una orientacion, igual les ocurre a l~!'LPIQpias personas. En el 

•• 
~ caso de las personas esto se maniIiesta en el rItual, que de vcz en 
~t~:;)' 	 cuando expresa simb6licamente «los sistemas de relaciones correc

tas, socialmente aprobadas, entre individuos y grupos»; los ritua
les «hacen explicito momentaneamente 10 que de otra forma es 
una ficci6n».19 La expresi6n ritual -entendida en sentido amplio, 
como un aspecto de todo el comportamiento- y los simbolos 

•
;t 

• 
culturales a traves de los cuales funciona no corresponden, no obs
tante, a las reglas normativas del comportamiento. Serian dema
siado ambiguas y se evocarian demasiado espasm6dicamente. De 
hecho, la ambigliedad del ritual y del simbolo, los niveles de incer
tidumbre 	inherentes a la comunicaci6n ritual y cultural, eran 
necesarios. Permitian a los actores un abanico de elecciones legi
timas. 

El analisis estruc!t1.ral de los antrop610gosy los rituaies QeJQ:? . 
pueblos son, por tanto, ambas abstracciones idealizadas,.iIltentps 

• 
~. de irnponer un como si, un orden ficticio pero comprensible por 

encima del flujo de la vida social. Debajo de estos intentos de 
formalizaci6n yace la realidad de los individuos que persiguen 
el poder. En esta continua competencia, los actores hacenuna 

• 
serle de elecciones que colectivamente pueden alterar la estruc
tura de su sociedad. 

En la zona de las colinas Kachin existian tres tipqs p<i~il:o? de 
sistemas politicos: el sistema igualitario, casi" anarquico, de los 

13. Leach, Political Systems oj Highland Burma, Londres. 1954, p. 9. 
19. Op. cit., p. 16. 

kachin gumlao; la forma intermedia inestable gumsa, una especie 
de miniestado; y el estado $han.~.Estos sedan tipos ideales, pero 
titHes para la gente y para el antrop610go al cIasificar las verda
deras comunidades. Las comunidades oscilaban entre un tipo y 
otro, y las comunidades gumsa eran especialmente inestables. 
Leach examinaba en profundidad las categorias utilizadas por la 
gente para describir estos sistemas y mostraba que representaban 
en terminos del mismo conjunto de sfmbolos, en diferentes com
binaciones. Cuando una comunidad oscilaba de un tipo a otro, 
como consecuencia de la actividad politica, entonccs la gente 
podia sopesar el valor de los distintos simbolos de forma dife
rente, mientras len algun senti do seguia hablnndo en el lenguaje 
ritual. 

La diferencia entre estos sistemas .esnnareminis.cencia,da.la 
cIasiea oposici6n antropoI6gi~aentre sociedades basadas en el 
parentesco y estados. Esta era la base de la oposici6n de Fortes 
y Evans-Pritchard entre esiildos y sociedades sin estado organi
zadas mediante sistemas de linajes segmentarios. La concepcion 
de Leach estaba relacionaba con la de elIos, pero su analisis se 
ocupaba especialmente del mecanismo mediante el cual un «tipoll> 
de sistema se transformaba en otro. 

Los linajes kachin se diferenciaban de la pauta africana normal 
en que estan ordenados jerarquicamente uno con respecto a otro. 
Su rasgo esta fijado por sus sistema de alianzas matrimoniales. 
No se puede entregar una esposa a un linaje del que se toman 
esposas, y viceversa.Esto permite una ordenacion jerarquica ideal 
de linajes, con los dadores de esposas superiores a los tomadores 
de esposas, que son sus stibditos. Esta combinaci6n de Iinaje 
y rango se encuentra en la rab de la inestabilidad del sistema 
gumsa. Como Leach resumia la situaci6n: 

El orden ideal gumsa consiste en una red de linajes empa
rentados, que tambien es una red de linajes ordenados jenir
quicamente. Conforme funciona el proceso de fision de lina
jes, Uega un punto en que tiene que hacerse la elecci6n entre 
la primada de losprincipios del rango 0 de los principios del 
parentesco. EI rango implica una relaci6n asimetrica... EI 
parentesco implica una relaci6n simetrica... La debilidad del 
sistema gumsa consiste en que el jefe victorioso se ve tentado 
a repudiar los vfnculos de parentesco con sus seguidores y a 
tratarlos como si fueran esclavos. Esta situaci6n es la que, 
desde el punto de vista gumlao, se esgrime para justificar la 
revuelta.20 

20. Op. cit., p. 203. 
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Un defecto estructural equivalente existe en el coraz6n del 
sistema gumlao. Leach escribia que 

una comunidad gumlao, a menos que este centrada alrededor 
de un centro territorial fijo como una zona de terrazas de 
arroz irrigadas, por regIa general carece de medios para man
tener juntos a sus linajes componentes en una situacion de 
igualdad. Por tanto, 0 bien se desintegrara completamente 
mediante la fisi6n, 0 bien la aparici6n de diferencias de 
status entre los grupos de linajes devolvenin el sistema a la 
pauta gllmsa.21 

En ambos casos, la dinamica del cambio la proporcion::m los indi
viduos que ccmpiten por el poder. El individuo insatisfecho con 
alg(m status heredado podria decidir buscar cargo en un sistema 
jen'irquico 0 bien repudiar la jerarquia; ser un rebelde contra 
un jefe impuesto 0 bien un revolucionario contra el sistema 
gumsa. La figura influyente de un sistema gumlao puede escoger 
repudiar la democracia y desplazar a su comunidad hacia una 
estructura gumsa. Cada sistema lleva dentro de el las semillas 
de su contrario, y las comunidades oscilan entre los extremos 
gumlao y gumsa. 

Cuando Leach lleg6 a demostrar su tesis de que las comunida
des de las colinas Kachin ejemplificaban algo as! como la sucesi6n 
de leones y zorros de Pareto, se enfrento con serias dificultades. 
Utilizo dos metodos. En primer lugar, present6 un amllisis deta
llado de una comunidad gumsa pequefia e inestable, tal como era 
en 1940, concluyertdo con que 

Hpalang, en 1940, desde mi punto de vista, estaba pro
bablemente en proceso de cambio del tipo de organizacion 
gumsa al gumlao. Solo la retenian de completar el cambio los 
dictados arbitrarios del poder soberano, cuyos detentadores 
objetaban al sistema gurtzlao por cuesti6n de principios.22 

Esto no era de ninguna forma concluyente. Su segunda prueba 
era historica, pero las fuentes historicas eran insatisfactorias. 
Proporcionaban una clave para las fuerzas que colaboran a la 
inestabilidad y al cambio: en los mitos, el lider gumlao se pre
senta como «un arist6crata de menor importancia, con ambicion 
y capacidad, que hubiera podido ser un jefe, si el accidente del 
orden de nacimiento no hubiera dictado otra cosa. El mito es una 

21. Op. cit., p. 204. 
22. Op. cit., p. 87. 

descripcion del hombre real».23 Pero en todo 10 reJativo al conjun
to de esta tesis, Leach s610 podia mostrar «que no hay nada 
en la historia de la zona que contradiga mi interpretaci6n».24 

Sin embargo, resulta dificil ver como' esta tesis podria haber 
sido refutada por materiales historicos. En un prefacio a la reim
presion de la monografia en 1964, Leach sefialaba que «mi propio 
in tento de encontrar una ordenacion sistematica en los aconteci
mientos historicos dependia de la cambiante valoracion de las 
categorias verbales y, en' ultimo termino, es ilusoria».lS Pues lque 
cambia cuando una comunidad osciIa de gumlao a gumsa? Ocu
pandose de la comunidad de Hpalang, el mismo ha sefialado que 

mientras' que la composicion de parentesco de la comunidad 
ha permanecido mas 0 menos inalterada durante los ultimos 
40 afios, han habido cambios radicales en la estructura in
terna de la autoridad. Los dirigentes de la comunidad toda
via utilizan categorias gumsa para describir los respectivos 
status de los grupos y las personas; conceden importancia 
a la noci6n de aristocracia, al titulo del jefe y a los derc
chos de los jefes... Pero todo esto era en gran medida una 
simulacion. De haber estado la comunidad organizada sobre 
principios gumlao, sin aristocratas, ni jefes ni obHgaciones 
tributarias, la situacion de facto hubiera sido casi la misma. 
Esto es un ejemplo del hecho de que el contraste entre 
gwnsa y gumlao es una distincion de orden ideal, mas bien 
que un hecho empirico.26 

Lo cual sugiere el problema central que plantea el libro. Si 
existc tal diferencia entre el «orden ideal» y el «hecho empirico» 
-presumiblemente, una diferencia comparable a la existente entre 
ideologia y ide que nivel se ocupa Leach? lO se ha em
penado en el intento de analizar la compleja y dimimica interac
cion de estos dos niveles? Presumiblemente 10 ultimo, y el libro 
puede leerse de esta forma. Pero existe la incertidumbre y ello es 
significativo. Los siguientes escritos de Leach oscilaron entre los 
extremos de una vision idealista de la estructura social y la per
cepci6n de la estructura social como una especie de mapa de rela
ciones de poder sobre el terreno. Por regia general, sostuvo que 
las relaciones politicas eran en algun sentido primarias, pero Ia 
distancia entre sus posteriores ensayos neoestructuralistas y, pon
gamos, Put Eliya es a primera vista muy sorprendente. 

23. Op. cit., p. 263. 
24. Op. cit., p. 228. 
25. Op. cit. (reimpresa en 1964), p. 12. 
26. Op. cit., p. 97. 
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De existir una unidad superior en su obl'a, se encuentra en la'~ 
premisa malinowskiana de que cl modelo de los pueblos es una 

.~ 

, 
especie de pantalla tras la que se de~envuelven las verdaderas rela, ciones competitivas de la vida de la comunidad. Pero, dado que 
el modelo de la gente se expresa en terminos simbo1icos e inexac

, 
tOs, ellos pueden manipular alternativas con facil consciencia y, resolver contradicciones aparentes a nivel ideol6gico. EI modelo 
del antrop610go tambien esta, necesariamente, a alguna distancia 

, de los hechos empiricos. Es un modelo de equilibrio como si, 
distinto de hi clase de modele que utiliza la propia gente solo en 
la precision de sus categorfas. Pero esta necesaria precision para

.' 
,It liza el modelo, de tal forma que no puede tener en cuenta en 

cambio. Para comprender el verdadero flujo de las relaciones 
sodales, eI antropologo debe considerar las anomalias y las con
tradicciones, y observar como los individuos ambiciosos estan 
manipulando los recursos politicos. 

Political Systems of Higlzland Burma fue, pues, una monogra
fla dificil pero atrevida y experimental, sobre todo por su modelo

t del cambio ciclico. Sin embargo, carecia del tono agresivamente 
~. 	 revolucionario del siguiente libro de Leach, Pul Eliya, que apare

cio en 1961. Este era un explicito ataque frontal a los que el deno
minaba «estructuralistas de Oxford», representados (en el suma•• rio de Leach) por Radcliffe-Brown, Fortes y, sobre todo, Evans
Pritchard. 

Leach definia Ja antropologia social como el estudio ,de Ja " 
forina en que la «costumbre» coacciona el comportamien1:o Indi~' 
Vlt,llli;\l .. Distingufa tres rminenls de aproximarse a este tema:Yodas 
derivadas, en ultimo t(~rmino, de Durkheim. En primer lugar esta" 

,. 

ba el modele de Oxford, que soRa analizar la sociedad como un 

ensamblaje de roles, estando los detentadores de los roles somc

tidos a coacciones morales y juridicas para que los cumplan. 

La segunda aproximacion, derivada del Durkheim del Suicidio, 

tomaba la normaestadistica como cl dato basico. Esta era la pos

tura malinowskiana: «La costumbre es 10 que hacen los hombres, 

los hombres normales, los hombres medios».27 Ambos plantea
"' mientos eran deficientes, pero de distantes maneras. La primera 


,. ~ 

,. no comenzaba por abarcar las variaciones individuales, mientras 
que la segunda evadia eI problema de como Ia norma se establece 
e institucionaliza. 

Leach derivaba Ia tercera aproximacion, de forma bastante 
mas forzada, de la nocion de Durkheim de las representaciones.. colectivas : 

27. Pul Eliya, Cambridge, 1961, p. 298. ..
•• 
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Aqui la tesis es que «10 sagrado» y «10 profano» son dis
tintas categorias del comportamiento verbal y no verbal, y 
que la prirnera es, como si dijeramos, el «modelo» de la se
gunda. En algunos desarrollos de esta argumentacion, se 
considera que el ritual proporciona un «plan esbozado» en 
cuyos terminos los individuos orientan su comportamiento 
cotidiano. Las divergencias del comportamiento individual 
con respecto a cualquier norma standard no son, pues, el 
resultado de un error moral ni de un autointeres ignorante, 
sino que simplemente se producen porque los distintos indi
viduos, de forma bastante legitima, cumplen los detalles del 
esquema ideal de distintas maneras.28 

Esta era basi<;:arnente la linea que Leach habia recogido en Poli
tical Systems of Highland Burma, mientras recalcaba que el «ri
tual» era un aspecto del comportamiento diario, no algo restrin
gido a los contextos sagrados. En Pul Eliya, el conjunto de sim
bolos que la gente utiliza para orientar sus vidas se basan en el 
parentesco. Pero ahora fue mas alIa y busco una base objetiva 
para la orientacion. En el estudio de los kachin la proporcionaban 
las relaciones de pader; en la aldea cingalesa de Pul Eliya, las 
coacciones basicas estaban todavia mas a ras de tierra. El tra
zado de los campos del poblado y de los dispositivos de irrigacion, 
que no podian cambiarse con facilidad, presentaban un conjunto 
de coacciones objetivas en cuyos terminos tenian que adaptar 
los aldeanos su comportamiento. Para fines de amilisis, la «cos
tumbre» sigue siendo una norma estadistica, mientras que la 
norma ideal se convierte en el comentario superpuesto, pero la 
ecologia proporciona el determinante ultimo. 

La tesis se agudizaba al tomar el «parentesco» como tema cen
tral. La teoria del parentesco estaba dominada en aquella epoca 
por Fortes, y Fortes operaba en terminos de un modelo en equi
librio del sistema de parentesco, que se percibia en terminos juri 
dicos: como un sistema de reglas, derechos y obligaciones refe
rentes a los concretos roles del parentesco. EI enfasis sobre la 
teorfa de la filiaci6n habia agregado un corolario vital: la conti 
nuidad del sistema social podia mantenerse mediante la perpetua
ci6n de los grupos de Unaje corporativos, es decir, mediante en
samblajes duraderos de derechos y obligaciones centradossobre 
una «propiedad» concreta. 

A esto, Leach oponia la concepcion de que esta aldea de la 
zona seca de Ceilan, por 10 menos, estaba ordenada sobre todo 
mediante factores materiales. Era la «localidad mas bien que la 

28. Op. cit., pp. 298-9. 
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filiaci6n 10 que constituia las bases de los agrupamientos corpo
rativos.» 29 Verdaderamente 

El grupo en sf mismo no necesita reglas; puede ser sim
plemente un conglomerado de individuos que derivan su 
subsistencia de un trozo de territorio ordenado de una deter
minada manera. La entidad con continuidad no cs la socie
dad de Pul Eliya, sino Pul Eliya mismo: la alberca de la 
aldea, la zona gamgoda, e1 campo antiguo... 3<J 

EI parentesco era un epifcl1omeno de las rcIac:ones de propiedad, 
un Ienguaje elastico y bastante ambiguo en el que la gente habla
ba de las relaciones de propiedad. El «sistema de parentesco» no 
coaccionaba el comportamiento; era una manera de describir 
elecciones que mas bien estaban coaccionadas por los factores 
materiales. 

El argumento se demostraba mediante el metodo extcndido d~ 
los casos que habia sido desarrollado porIa escuela de Manchester 
(aunque Leach parecia implicar que todo esto era invenci6n pro
pia). Los detallados datos sobre la tenencia de la tierra de la 
aldea, que habian sidomantenidos durante decadas, Ie permltic
ron exarninar Jas concretas operaciones manipuladoras y sus con
secuencias en el tiempo. Su conclusi6n fue siempre que las nor
mas de parentesco se doblaban 0 reinterpretaban para que permi
tieran a los aldeanos hacer elecc!ones econ6micas y adaptatinls. 
Por ejemplo, habland<? de la variga (subcasta), escribi6: 

Idealmente, Ia regIa cardinal es que nunca debe permi
tirse que Ia tierra salga fuera de la variga. Las ventas y rega
los de tierras s610 deben tener Iugar entre miembrosde la 
rnisma va riga. Si estas normas se mantuvienm siempre, los 
herederos de la variga necesariamente deberian estar dentro 
de la variga. 

.. . en el pasado, el funcionamiento del tribunal de la vari
ga era tal que aseguraba que todos los esposos tolerados de 
los miembros de la variga sedan tratados como miembros 
de la variga cualquiera que fuese su verdadero origen. De 
este modo, mediante una ficcion legal, se mantenia la norma 
de la endogamia, de la variga y la tierra heredada necesaria
mente caia dentro de la variga:'J 

29. Op. cit., p, 7. 
30. Op. cit., pp. 300-301. 
31. Op_ cil., p, 130. 

Comparese esta argumentacion COn la de la monografia sobre 
Birmania. AlIi los actores hacen elecciones en terminos del modelo 
de poder de la comunidad y tratan de maximizar el poder. Los 
sfmbolos culturales definen las grandes altemativas y permiten 
a los actores descifrar alguna clase de sentido tradicional en 
cualquier· estructura real que aparezca. En Pul Eliya, las eleccio
nesde los actores estaban coaccionadas por el ordenamiento 
existente de los recursos agricolas y ellos intentaban maximizar 
Ia riqueza. (Enambas sociedades, puede argtiirse, el objetivo ulti
mo seria la mejora del status social. El poder y 1a riqueza son 
mutuamente transformables.) Los sfmbolos culturales de P.ul 
Eliya, y concretamente el «parentesco», proporcionan el idioma 
dentro del cual puede hablarse de las elecciones y, en ultimo ter
mino, legitimarlas. 

En Pul Eliya la dimension «ritual,> recibia menos autonomia 
que en el estudio sobre los kachin. Esto estaba en concordancia 
con el tono poIemico del ataque de Leach al «ideaIismo» de Ox~ 
ford, pero servia para debilitar la argumentacion.· Como Fortes 
pudo mostrar en su contrataque, los mismos datos de Leach indi
caban las formas en que las reglas y las categorias de parentesco 
servian para coaccionar las elecciones.32 Sin embargo, el argumen~ 
to era coherente, tanto en SI misrno como con respecto a las 
propias obras anteriores de Leach. EI argumento basico seguia 
siendo el mismo, un desarrollo de la postura de Malinowski. La 
«reaUdad» de la situacion social es la pauta estadistica creada por 
los individuos que maximizan las satisfacciones. Las normas «idea
les» no son mas que una forma aproximada y hecha de concep
tualizar y orientar la acci6n, y su utilidad depende de su ambi
gtiedad. 

Hasta ahora s610 me he ocupado de un aspecto de los escritos 
de Leach. Especialmente en sus ensayos, muchas veces se ocupo de 
la dimension «ritual» en SI misma. Esta preocupacion Ie condujo 
a un prolongado flirteo con los metodos estructuralistas de Levi
Strauss, a primera vista tan extranos a su planteamiento basico. 
Leach habia definido el tema ya en 1945, en su ensayo sobre 
«Jinghpaw Kinship Terminology», y los terminos que utiliz6 
entonces tuvieron eco, dieciseis anos mas tarde, en Put Eliya. 
Escribi6: 

En mi propio campo de trabajo, he encontrado enorme
mente diflcil la determinaci6n de las normas socio16gicas... 
El investigador de campo tiene tres «niveles~ .clistintos de 
pautas de comportamiento que cohsiderar.El primeroes. el . 

32. Fortes, Kinship and the Social Order, Londres, 1969, 221-8. 
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comportamiento real de los individuos. La media de todas 
estas pautas de comportamiento individual constituye el se•.. 
gundo, que yo he descrito buenamente como «la norma». 
Pero existe una tercera pauta, la descripci6n indlgena de• SI mismo y de su sociedad, que constituye «el ideal». Dado 
que el tiempo del investigador de campo es corto y debe con
fiar en un Iimitado numero de informadores, siempre est:i 
tentado a identificar la segunda de estas pautas con la ter- ';~ 

• 
•'. , cera. Evidentemente, la norma esta fuertemente influida por 

el ideal, pero yo me pregun10 si las dos son siempre exac
tamente coincidentes. En el estudio del parentesco, esta es;t una distinci6n de importancia, porque cualquier an:ilisis es
tructural de un sistema de parentesco es, necesariamente,'I

• un tratamiento del comportamiento ideal, no del compor
tamiento normal. 

Pero, mientras que las expOSlClones ideales no refJejan simple
t 	 mente las verdaderas normas, pueden utilizarse con utilidad como 

un sistema internamente coherente. Por tanto, por ejemplo, se 
podria mostrar que 1a terminologfa de parentesco de los jinghpaw 

• 
que superficialmente es de enorme complejidad, resultaria 
simple y coherente para un individuo que viviera en una 
sociedad ideal, organizada segiin unas determinadas reglas 
muy simples. Estas reglas constituycn la pauta ideal de la 
sociedad jinghpaw, con respuesta a la cual la verdadera so
ciedad es ahora, y probablemente, 10 ha sido siempre, una 
especie de remota aproximaci6n.lJ 

En su ensayo sobre la terminologfa de parentesco jinghpaw, 
Leach compuso su propio metodo para el an:ilisis del sistema. 

. 
t Cuando mas adelante adopt6 los metodos de Levi-Strauss, 10 hizo 

porque vio en elIos unos medios mejores de analizar los sistemas 
ideales. Con muy pocos lapsos se ha mantenido siendo 10 que se 
llama un funcionalista, puesto que, en contraste con Levi-Strauss, 
nunca crey6 que la estructura del sistema ideal fuera congruente 
con la estructura de la pauta estadistica que emerge como suma 
de las elecciones individuales en un contexto ecol6gico y social 
dinamico. 

" 

', 

Pero todo esto solo es una parte de la historia. Leach tambien 
ha sido consistentemente un martillo de la ortodoxia, Usto para 

33. Leach, "Jinghpaw Kinship Terminology", Journal of the Royal Anthropo
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desafiar cualesquiera ideas recibidas. Solicit6 a sus colegas que 
repensaran los supuestos de las categorias bitsicas, que se atre
vieran a reconsiderar los hechos familiares y que abandonaran ~ 
sus procedimientos establecidos. En 1959, dando la primera confe
rencia memorial conmemorativa de Malinowski, que provocati 
vamente titulo «Replanteamiento de la antropologfa», ~~~h.d~s.a-::_ 
fi6 a ~]'Laudien<;ia a, pensarmatematicamente sobre la sociedad. 
Debiii:-n abando~~r 'su"obsesi6n por coleccionar 1:ipologias, '-que 
no eran mas que la versi6n antropol6gica de coleccionar maripo
sas. Debian abandonar la comparacion en favor de la generali
zaci6n. Esto puede lograrse «considerando que las teorias "orga
nizacionales" presentes en toda sociedad constituyen un modelo 
matematico»,34 en otras palabras, mediante la construcci6n de 
verdaderos modelos. En el curso de la conferencia eligio de forma 
caracteristica tres antrop610gos vivos como dechados de estupi
dez. Eran Fortes, Goody y Richards, sus tres colegas de Cam
bridge. Durante por 10 menos una decada, blandio la reputaci6n 
de Levi-Strauss como un arma para estas poIemicas, arguyendo 
que sus colegas estaban siendo provincianos, farisaicos y retr6
grados al ignorar la importancia de la obra del estudioso frances. 

Se podria sugerir un correlato sociol6gico para la iconoclasia 
de Leach. Como Gluckman, fue una figura intermedia entre la 
generacion de los primeros alumnos de Malinowski y la genera
ci6n de la posguerra. Tambien fue el mas destacado antrop61ogo 
ingies que nunca llego a ser catedratico encargado de departa
mento (sin duda por propia elecci6n). £1 mismo ha hecho notar 
que sus antecedentes sociales eminentemente acomodados eran 
bastante poco normales entre los antrop610gos sociales de su 
epoca. As£, pues, estructuralmente fue algo as! como un extraiio, 
aunque un extraiio que suavemente pudo convertirse en director 
del King's College de Cambridge. Evidentemente gusta de este 
cargo y su confianza en S1 mismo cala en sus poIemicas y Ie permi
te, quizas, sus intrepidos alejamientos de la via faeil y conven
donal. 

VII 

,He exagerado el paralelismo entre la obra de Leach y la es
cuela de Manchester? En alguna medida, las similitudes, tal y 
como son, deben haber sido el resultado de trabajar en 1a misma 
epoca y en el mismo medio ambiente profesional; y las diferencias 

34. Leach, Rethinking Anthropology, Londres 1961, p. 2. 
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(son evidentemente bastante llamativas. Sin embargo, el nueleo 
1	de toda su obra fue una preocupaci6n ,compartida por el modo 
en que los sistemas sociales persisten de alguna forma reconocible 
a pesar de sus contradicciones inherentes, y a pesar del hechoge ' 
que los individuos siempre persiguen su propio interes. Si Leach 
siempre tendfa, como Malinowski, a resaltar la manipulaci6n de~ 
las reglas por el individuo, mientras Gluckman, como los estruc
turalistas de Oxford, ponia mayor enfasis en la fuerza coactiva de 
las regJas y los val ores, no obstante, ambos se alejaron de Ia postu
ra que habian heredado y, quizas inconscientemente, se fueron 
aproximando. Evidentemente, tiene interes que mientras que 
Leach estudi6 los aspectos «rituales» de las relaciones sociales, 
Gluckman prefiri6 poner el enfasis en los aspectos «legales», pero 
la convergencia estaba alIi. Tal vez fuera simplemente que esta 
zona de tensi6n entre los intereses del hombre y los valores 
propagados por la «sociedad» era obviamente una zona a explo
rar despues que habian sido asimiladas las masivas exposiciones 
dicot6micas de Radcliffe-Brown y Malinowski. _ 

Quizas fuese Turner el mas creativo del grupo de Africa Cen
tral/Manchester que se constituy6 alrededor de Gluckman. En los 
afios sesenta desarroll6 su amllisis del ritual ndembu, que consi
der6 de la misma manera que Leach consideraba el ritual, como 
un lenguaje para comunicar exposiciones sobre las relaciones es
trw::turales, pcro un lenguaje infinitamente sugerente y ambiguo; 
un lenguaje adecuado a la transformaci6n del conflicto social. 
Barth, uno de los alumnos mas originales de Leach, desarroll6 
otro tema, dirigiendo la atenci6n hacia las estrategias individua
les y la manipulaci6n de los valores, y e1aborando model os «t1;'an
saccionaIes» de las re1aciones sociales. EI estudiante de Gluckman. 
Bailey -otra figura intermedia, puesto que trabaj6 en la India, el 
terreno de Leach y de los neoestructuralistas- desarro1l6 una 
veta distinta de la teona de Manchester, hasta converger con 
Barth. Estas y otras convergencias entre algunos estudiantes de 
Gluckman y Leach sug£eren que los paralelismos que he estable
cido entre sus obras no son simples coincidencias superficiales. 

Leach, Gluckman y sus alumnos se cuentan entre las fuerzas 
dominantes de Ia antropologia social britfmica de los arios cin
cuenta y sesenta. Juntos (aunque no en asociaci6n) formularon las 
bases de la nueva sintesis de las tesis de Malinowski y las antfte
sis de Radcliffe-Brown. 

Pero esto es ignorar la caja de Pandora que Leach abri6 al 
abogar por los metodos de Levi-Strauss. Este es e1 tema del si
guiente capitulo. 
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