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Escala aproximada en millas 

MAPA 1. En este mapa 'yen el siguiente, los nombres indigenas 
y su ortograffa se transcriben con la nomenclatura que se encuen' 
tra en Jas cartas y mapas antiguos_ En los mapas III al V los 
nombres indfgenas aparecen taJ como yo los he establecido ytranscrj to fonéticamente. . 

Introducci6n: 
objeto. método y finalidad de esta investigaci6n 

L [NAVEGAClôN y COMERCIO 
EN LOS MARES DEL SUR: EL KULA]* 

Las poblaciones costeras de las islas deI mar deI Sur, con 
. pocas excepciones, son, 0 10 eran antes de su extinci6n, 

navegantes y comerciantes. Algunos de ellos concibie· 
excelentes tipos de grandes canoas de alta mar y las usaban 

expediciones comerciales a gran distancia 0 para ineur· 
guerreras y de conquista. Los papue-melanesios que habi· 

en la costa ', y en las islas que se extienden alrededor de 
Guinea no son una excepci6n a esta regla. En general 

intrépidos navegantes, activos artesanos y habiles corner· 
Los centros manufactureros de importantes articulos, 

como alfareria, instrumentos de piedra, canoas, cesteria 
u ornamentos de valor, estfm localizados en diversos Iugares 

con la destreza de los ·habitantes, la tradici6n tribal 
y las particulares facilidades que el distrito ofrezca; de 

su comercio se extienda por grandes areas, recorriendo 
cientos de millas_ 

las diversas tribus se han establecido deterrninadas 
de intercambio a través de rutas precisas_ Uno de los 

de comercio intertribal mas destacable es el que realizan 
de Port Moresby con las tribus deI gollo de Papua. Los 

navegan cieiltos de millas en canoas pesadas y poco mane
Hamadas lakatoi, eql,lipadas con velas muy caracteristicas 

de pinza de cangrejo, Esta tribu abastece a los papues 
de alfareria y ornamentos de concha, en otro tiempo 

de lâminas de piedra, y a cambio obtiene de ·ellos sagU 
canoas que los motu utilizan a su vez para la cons

de las canoas lakatoi,l 
hacia el este, en las costas deI Sur, vive la poblaci6n 

y laboriosa de los mailu, que por medio de expedicio
. anuales enlazan el ' extremo oriental de Nueva 

mayoria de apartados de la cdici6n original carecia de epigrafes:
edici6n indicamos entre corch.etes [ ] los eplgrafes que no proceden 
(Nota editorial .) 
hiri. como se lIaman estas exi>ediciones en lengua motu, han sida 

wn gran riqueza de detalles y claridad en el esquema,por el ca· 
Barton_ c. G_ S!:.'L/GMAN, The MelallesiaJls ut British New GllillM, 

1~1O, capitula VII '- . 
18 
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GuInea ~ las tribus de la costa central.! Y por Ultimo los in· 
,lfScnu de las lslas y archipiélagos dei extremo oriental sostie
nen continuas relaciones comerciales entre si. Gracias al libro 
dei profesor Seligman poseemos un excelente estudio sobre la 
ma teria, en particular pol' 10 que se refiere a las rotas comerciales 
mas directes entre I~ diversas islas habitadas por los massim 
meridionales.' Existe, sin embargo, otro sistema comercial alta
tamente complejo y MUy extendido Que abarca, con sus ramifiea
ciones, DO 56Jo las islas cercanas al extremo oriental, sino tarn
bién las Louisiade, la isla de Woodlark, el archipiélago Trobriand 
y el grupo de las d'Entrecasteaux; penetra al. interior de Nueva 
Guinea y ejerce una influencia indirecta sobre distritos lejanos, 
tales como la isla de Rossel y algunos lugares de la costa norte 
y sur de Nueva Guinea. Este sistema comercial, el Kula, es el 
objeto dei estudio que me propongo desarrollar en el presente 
volumen; se trata, como pronto se vera, de un fen6meno de con
siderable importancia te6rica. Parece afectar profundamente la 
vida tribal de los indfgenas que viven dentro de su campo de 
acci6n, . y eUos mismos tienen plena conciencia de su gran 
importancia, ya que sus ideas, ambiciones, deseos y vanidades 
estan estrechamente ligados al Kula. 

II. [EL M~TODO EN ETNOGRAFIA] 

Antes de proceder a la descripci6n dei Kula, no estara de 
mas una descripci6n de . los métodos seguidos para recoger el 
material etnogrâfico. Los resultados de una investigaci6n cien
tifica, cualquiera que sea su rama dei saber, deben presentarse 
de forma absolutamente limpia y sincera. Nadie osaria presentar 
una aportaci6n experimental en el campo de la fl'sica 0 de la 
quimica sin especificar a! detaUe todas las condiciones dei expe
rimento; · una descripci6nexacta de los aparatos utilizados; la 
manera en que fueron encauzadas las observaciones; su nUmero; 
el lapso de tiempo que le ha sido dedicado y el grado de aprod. 
maci6n con que se hizo cada medida. En las ciencias menos 
tas·, como la biologia 0 la geologia, esta no puede· hacerse 
forma tan rigarosa, pero cada mvestigador debe poner al 
en conocimienlo de las condiciones en que se realiz6 el 
mente 0 las observaciones. En etnografia, donde la necesidaC 
de dar clara cuenta de cada uno de los ,datos es quizas inas 
eiante, el pasado no ha sido por desgracia pr6cligo en tales 
titudes, y muchos autores no se ocupan de esclarecer sus 

2. Cf. c~ Mailult, de B. M~NOWSI[l, en TTIIlUflCtions 01 the R. 
of S. AlUtI'aIii. 1915, capftulo IV, pég5. 612 • 629. . 

3. Op. cil .• capltulo Xl. 
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dos, sino que cliscurren sobre datos y conclusiones que surgen 
ante nuestros ojos sin la menor explicaci6n. 

Seria faeil citar obras de gran reputaci6n y cufio cientifico 
en las cuales se nos ofrecen vagas generalizaeiones, sin recibir 
jamas ninguna informaci6n sobre qué proebas facticas han con· 
ducido a tales conclusiones. Ninglin capitulo, .DÎ siquiera un 
pârrafo, se declica expresamente a describir en qué circunstan
c:ias se efectuaron las observaciones y c6mo se compil6 la in
rormaci6n. Considero que una fuente etnogrâfica tiene valor 

incuestionable siempre que podamos hacer una clara 
entre, por una parte, 10 que son los resultados de la 

.............aci6n clirecta y las exposiciones e interpretaciones dei in
y , por otra parte, las deducciones dei autor basadas en 

sentido comun y capacidad de penetraci6n psicol6gica.4 Es 
un sumario coma el contenido en el cuadro que presentamos 
adelante (apartado VI de este capitulo) deberia ir explicito, 

forma que el lector pueda estimar con precisi6n, de un 
el nivel de trato personal que el autor tiene con los 

que describe y hacerse una idea de en qué concliciones 
la informaci6n de ]os indigenas. 
mismo modo, en el campo de la ciencia hist6rica, nadie 

esperar que se le tome en seria si pane algUn velo de mis
sus fuentes y habla dei pasado coma si 10 conociera 

El etn6grafo es, a un tiempo, su propio cronista 
, sus fuentes son, pues, sin duda, de Meil llccesibi

también resultan sumamente evasivas y corn pie jas, 
radican tante en documentos de tipo estable, materia
en el èomportamiento y los recuerdos de seres 

E n etnografia hay, a menudo, una enorme distancia 
snaterial bruto de la informaci6n -tal y coma se le 
al estudioso en sus observaciones, en las declaraciones 

en el calidoscopio de la vida tribal- y la exposi
teorizada de los resultados. El etn6grafo tiene que 

distancia a 10 largo de los laboriosos Anos que distan 
puso por primera vez el pie en una playa indigena 

~mera tentativa par entrar en contacto con los nati
""""nto en que escribe la ultima versi6n de sus resul

bosquejo de las tribulaciones de un etn6grafo, ta! 
vivido, puede· ser mas esclarecedor que una larga 

problemll de método, una vez mAs, tenemos que reconocer 
Antropologla de Cambridge el mé ri to de habcr introducido 
:amente correcta de tratar la cu esti6n. En especi~I, en los 

Rivers y Seligman, la . diferencia cn tre deducci6n y obse r
claramente trazada, y ello pennilc darse perfecta cucnta 

en que se ha realizado el trabajo. 
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lU. [BL TRABAJO DE CAMPO] ellos. Sabia que el mejor remedio era ir recogiendo 4.atos con

Im.pnese que de repente estâ en tierra, rodeado de todos sus 
pertreçhos, 1010 en una playa tropical cercana de un poblado 
indfgena, mfentras ve alejarse basta desepareoer la lancha que 
le ha lIevado. ' 

Desde que uno instala su residencia en un compartimento de 
la vecindad blanca, de comerciantes 0 misioneros, no hay otra 
cosa que baeer sino empezar directarnente el trabajo de etn6grafo. 
Imagfnese, ademis, que es usted un principiante, sin experiencia 
previa, sin Dada que le guie ni nadie para ayudarle. Se da el 
casa de que el hombre blanco esté temporalmente ausente, 0 
bien ocupado. 0 bien que no desea perder el tiempo en ayudarle. 
Eso fue exactamtnte 10 que ocurri6 en mi iniciaci6n en el tra- · 
bajo de campo, en la costa sur de Nueva GÙinea. Recuerdo muy 
bien las largas visitas que rendi a los 'poblados durante las pri- _ 
meras semanas, y el descorazonamiento y la desesperanza que 
sentfa después de haber fallado rotundarnente en los muchos in
tentos, obstinados pero inutiles, de entrar en contaCto con los 
indfgenas 0 de hacenne con algUn material. Tuve periodos de taI 
des~erito que me encerré a leer novelas como urt hombre pueda 
darse a la bebida en el paroxismo de la depresi6n y el aburri 
miento dei tr6pico. 

Imagfnese luego haciendo su primera eIitrada en una aldea, 
solo 0 acompaiiado de un cicerone blanco. Algunos indfgenas se 
agnlJ)iln a su aIrededor, sobre todo si buele a tabaco. Otros, los 

.	mâs dignos y de Mayor edad, pennanecen sentados en sus sitios. 
Su .compaiiero blanco tien~ su propia forma rutinaria de tratar 
a los indfgenas y no entiende nada, ni le imPorta ' mucha la ma
nera en que uno, como etil6grafo, se les aproximana. La primera 
visita le deja con la esperanza de que al volver solo las cosas 
seran mâs fâcHes_ Por 10 menos, tales eran mis esperanzas. 

VolVi a su debido tiempo y pronto reum una audiencia a mi 
alrededor. Cruzamos unos cuailtos cumplidos en 
se ofreci6 tabaco y tomamos asi un piimer contacto en 
atmôsfera de mutua cordiaIidad. Luego intenté proceder a 
asuntos. En primer lugar, para empezar con temas que no 
ran despertar suspicacias, comence a cbace~ tecnologfa. 
cuantos indf&enàs se pusieron a fabricar divers os objetos. 
fâcil observarlos y conseguir los nombres de las herramiental 
e incluso aIgunas expresiones técnicas sobre los .distintos 
dimientos; pero eso fue todo.Debe tener5e en cuenta 
pidgin-Bnglish es un instrumento muy imperfecto para expresl! 
las ideaS y que, antes de adquirir soltura en formular 
guntas y entender las contestaciones, se tiene la desagradal:ll 
impresiôn de que nunca se conseguir' completamente 
comunicaciOn con ·105 indfgenas; y en un principio yo fui 
de entrar en mas de talles 0 en una conversaci6n explicita 

cretos, y obrando en consecuencia hice 'un censo deI poblado, 
tomé notas de las genealogias, levanté pianos y registré los 
términos de parentesco. Pero todo esto quedaba como material 
muerto que no mepermitla avanzar en la comprensi6n de la 
mentalidad y el verdadero comportamiento dei indfgena. ya que 
no consegui sacarles a mis interlocutores ninguna interpretaci6n 
sobre estos puntos, ni pude captar 10 que llamanamos el sentido 
de la vida tribal. Tampoco avancé un paso en el conocimiento de 
sus ideas religiosas y mâgicas, ni en sus creencias sobre la hechi

y los espiritus, a excepci6n de unos cuantos datos super
~ 1icia1es dei folklore, encima mutilados por el uso · forzado dei 

I1-EnRlish. 
que recibi por boca de algunos residentes 

deI distrito, de cara a mi trabajo, fue todaVia mas desa
que todo 10 demâs. Habia hombres que habfan vivido 

durante anos, con constantes oportunidades . de observar a 
iDdigenas y comunicarse. con ellos, y que, sin embargo, a 

penas sabian nada que tuviera interés. ,C6mo podfa, pues, 
en ponerme a su nivel 0 superarlos en unos cuantos 

o èn un ano? Ademas, la forma en que mis informantes 
hablaban sobre los indfgenas y emitfan sus puntos ~ 

naturalmente, la de mentes inexpert as y no habituadas 
sus pensarnientos con algUn grado de coherencia y 

y en su mayona, como es de suponer, estaban llenos de 
y opiniones tendenciosas inevitables en el hombre 

medio, ya sea administrador, misionero 0 comerciante, 
que repugnan a quien busca la objetividad y se esfuer

una visi6n cientlfica de las cosas. La costumbre de 
superioridad y ' suficiencia 10 que para el etn610go es 

serio, el escaso valor conferido a 10 que para él es un 
_tifieo -me refiero a hl autonomfa y las peculiaridades 

y mentales de los indfgenas-, esos tâpicos tan fre
los textos de los amateurs, fueron la t6nica generaI 

entre los residentes blancos.5 

en mi primer perfodo de investigaci6n en la costa 
ningUn progreso basta que estuve solo en la zona; 
10 que descubrf es dônde reside el secreta de un 

efectivo. ,Cuâl es, pues, la magia deI etn6grafo 
el espfrlfu de los indfgenas, el auténtico 

tribal? Como de costumbre, sôlo obtendremos 
,..tisfactorios si aplicamos paciente y sistemâticamente 

de reglas de sentido comu.n y los principios cien-

DOtar, de.de un prmapto, que habla unas euantaJ qra
1610 meDCÏOIIIol • mis amilOl: Billy Hancoc:k, eu lu 
Brudo, otro comerciante de perlas; y el misioaero 
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tfficos demostrados, y nunca mediante el descubrimiento de 
algûn atajo que conduzca a los resultados deseados sin esfuerzo 
ni problemas. Los principios metodol6gicos pueden agruparse 
bajo tres epfgrafes principales: ante todo, el estudioso debe al
bergar prop6sitos estrictamente cientfficos y conocer las normas 
y los criterios de la etnograffa modema. En segundo lugar, debe 
colocarse en buenas condiciones para ·su trabajo, es decir, 10 
mas importante de todo, no vivir con otros blancos, sino entre 
los indfgenas. Por ûlUmo, tiene que utilizar cierto numero de 
métodos precisos en orden a recoger, manejar y establecer sus 
pruebas. Es neccsario decir unas pocas palabras sobre estas 
tres piedras angulares dei trabajo de campo, empeûmdo por la 
segunda, la mû elemental. 

IV. CONDICIONES ADECUADAS 
PARA EL TRABAJO ETNOGRAFICO 

Como se ha dicho, 10 fundamental es apartarse de la compa
rua de los otros blancos y permanecer con los indîgenas, en un 
contacta tan estrecho como se pueda, 10 cual s610 es realmente 
posible si se acampa en su mismos poblados. Es muy agradable 
tener una base en ,casa de algûn blanco, para guardar las provi
siones y saber que se tiene un refugio en caso de enfermedad 0 
empacho de vida indfgena. Pero debe estar 10 suficientemente 
alejada como para que no se convierta en · el media permanente 
en que se vive y dei que 5610 se saIe a detenninadas horas para 
~hacer poblado». Incluso no conviene estar 10 bastante eerca 
como para que se puedan haeer excursiones de recreo en cual
q\,lier momento. Dado que el indigena no es un companero moral 
para el hombre blanco, después de haber estado trabajando con 
~l durante varias horas, viendo è6mo cuida sus Quertos, 0 de
jândole que cuente anécdotas de su folklore, 0 discutiendo sus 
costumbres, es Datural que apetezca la comparua de alguien coma 
nosotros. Pero si uno esta solo en un poblado, sin posibilidad . 
de satisfaœr este deseo, se marcha li dar un paseo solitario 
durante una JIora. mâs 0 menos, y a la welta busca . espontânea
mente la sociedad de los indigenas, esta vez por contraste con 
la soledad, ipal que acept.na cualquier otro acompafiante. A 
través de este 'trato Datural .se aprende a conocer el ambiente y 
a famiJiariza.- con sus costmnbres y creencias mucho mejor 
que si se estuYien a~do pOr Un informador pagado y a me-
Dudo sin inter*. . 

Esta es tocIa la diferencla que hay entre zambullirse esporâ
dicameDte _ el JQedio de los indigenas y estar ·en auténtico 
contac1O COD eU•. ,oœ signifiça esto Ultimo? ' Para el etn6grafo 
sipûf:lca que su Yidaen elpoblado .-en principio una aventura 
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extraiia, a veces enojosa, a veces cargada de interés toma 
pronto un curso natural mucho mas en armonia con la vidà que 
le rodea.. 

Poco después de haberme instalado en Omarakana (islas 
Trobriand), empecé a tomar parte, de alguna manera,en la vida 
dei poblado, a esperar con impaciencia los acontecimientos im
portantes 0 las festividades, a tomarme interés personal por 
los chisines y por el desenvolvimiento de los pequefios incidentes 

; cada mafiana, al despertar, el dia se me prescntaba 
o menos como para un indigena. Cuandosalia de la mos

enconiraba a mi alrededor la vida dei pueblo que se 
marcha, 0 bien a la gente ya muy avanzada · en sus 

diarios, segûn la hora y segUn fuese la estaci6n en que 
~nzaoan las labores tarde 0 aquella en que las comenzaban 

con arreglo a la prisa que corda el trabajo. En mis 
matinales por el poblado podfa ver detalles intimos de la 

deI aseo, de la cocina y de las comidas: podla ver 
o...r..n",ntivos para el .trabajo deI dia, a la gente einprendiendo 

_ 0 a grupos de hombre y mujeres ocupados en 
artesanales. Las peleas, las bromas, las escenas faroiliares, 

1 . triviales ya veees dramaticos, pero 
formaban parte de la atm6sfera de mi 

como de la suya. Debe tenerse en cuenta que 
_ al verme CODstantemente todos ·105 dias, dejaron 
~caT~e, alarmarse 0 autrocontrolarse por mi presencia. 

yo dejé de sel' un elemento disturbador de la vida 
me proponia estudiar,.la cual se habia alterado COD 
aproXimaci6n, como siempre ocurre en las comunida
~as cuando llega alguien nuevo. De hecho, como 
estaba dispuesto a meter las narices en todo, incluso 
un indigena bien educado no osana hacerlo, ' acaba

considerarme como . parte integrante de la vida, UD8 
o mal neeesario, con el atenuante de las reparUcicmes 
..
wanzado el dia, cualquier cosa que sucediese me cogia 

habfa ninguna posibilidad de que nada escapase a 
Las alarmas al anocheeer por , la proximidad de 

una ci dos grandes ~realmente importantes
âDturas dentro de la comunidad, los casos de enferme

que se habian aplicadoy, las muertes, los ritos 
celebrar, todo esto sueedia ante mis ojos, por asf 

el umbral de mi casa, sin Decesidad de esforzarme 
a perdérmelo. y es Decesarioinsistir .en que siempre 
algo dramâtico 0 importante hay que investigarlo 

momento en que sueede, porque entonees los in
dejar de comentar 10 que pasa, estân dema

para mostrarse reticentes y demasiado intere
que su imaginaci6n se 'prive de sumiDistrar toda 
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clase de detalles. También cometf, i:.na y otra vez, faltas de cor
tesfa que los IndJgen&s, bastante famiHarizados conmigo, no tar
daron en seftalarme. Tuve que aprender a comportanne y, hasta 
cierto punto, adquirf el «sentido» de las buenas y malas maneras 
indfgenas. y fue gracIas a esto, a saber gozar de su compaiiia y a 
participar en alguno de sus juegos y diversiones, como empecé 
a sentirme de verdad en cOntacto con los indfgenas; y ésta es 
ciertamente la condiciôn previa para podet lIevar a cabo con éxito 
cuaJquier trabajo de campo. 

V. [METODOS A.CTIVOS DE INVESTIGACIÔN] 

Pero el etnôgrafo no s610 . tiene que tender las redes en er 
lugar 'adecuado y esperar a ver 10 que cae. Debe ser un cazador 
activo, conducir la pieza a la trampa y perseguirla a sus mas 
inaccesibles guaridas. Y esto nos conduce a los métodos mas 
activos para la bûsqueda de documentaci6n etnografica. Como 
hernos seiialado al final deI apartado III, el etnôgrafo Hene que 
inspirarse en los ûltimos resultados de los estudios cientfficos, 
en sus principios y en sus objetivos. No me extenderé mas sobre 
este tema, salvo en una observaciôn para evitar cualquier posible 
equivoco. Tener una buena preparaci6n te6rica y estar al tanto 
de los datos mas recientes no es 10 mismo que estar cargado ,de 
«ideas preconcebida5lo, Si alguien emprende una expediciôn, deci
dido a probar determinadas hipôtesis, y es incapaz de cambiar en 
cualquier momento sus puntos de vista y de desecharlos de buena 
gana bajo e] peso de las evidencias, no hace falta decir que su 
trabajo no tendr4 ninglÎn valor. Cuantos mas prob]emas se p]an
tee sobre la marcha, cuanto mas se acostumbre a amoldar sus 
teonas a los hechos y a ver los datos coma capaces de configurar 
una teorla, mejor equipado estara para su trabajo. Las ideas 
preconcebidas IOn perniciosas en todo trabajo cientffico, pero 
las conjeturas son el don principal de un pensador cientffico, y 
tales conjeturas le *'Il posib]es al observador 56]0 gracias a sus 

, estudlos te6ricos. 
Los tempnIDDS esfuerzos etnol6gicos realizados por Bastian. 

Taylor, JIQrpu. los Yolkerpsycholo8en aIemanes, han dado nuen 
forma a lu :_lauas informacionés sin elaborar de los COIIlel' 
ciantes. 101 misioneros, etc., y nos han mostrado la importanc1a 
de aplkar CODCepciones mas profundas y desechar las que sean 
~perfjct.Ies '1 eQpftosas.6 

6. n. cuenIo ooa el usa habituai de la IermÏnologia cientlfiea. 
la palabra .lCDOlrada pwa los .resliltados emp(ricos ,'Y desc:riptivos 
.ciencia ... Jaambre, 'Y la palabra etnolOlfa para lu tcorlas espeçu]ativas
com........ ' .. 


El concepto de animismo ha reempIazado al de .fetichismolt 
o «cuIto demonfaco», términos ambos sin el menor sentido. La 
comprensiôn de los sistemas clasificatorios por ]azos de paren
tesco ha abierto e] camino de las investigaciones modernas sobre 
socio]ogfa de los indfgenas en trabajos de campo debidos a la 
escue]a de Cambridge. E] anâlisis psicol6gico de los pensa
dores alemanes ha puesto en claro la abundante cosecha de va
liosas informaciones obtenidas por las recientes expediciones 
aJemanas a Africa, Sudamérica y el Pacffico, IJÛentras que los 
trabajos te6ricos de Frazer, Durkheim y otros han inspirado -y , 

duda ]0 continuarân haciendo durante mucha tiempo toda
a los investigadores de campo, conduciéndoles a nuevos 

~...wtados_ El investigador de campo se orienta a partir de la 
Desde luego, se puede ser pensador te6rico e investigador 

mismo tiempo, en cuyo casa uno puede buscar en si mismo 
esttmulos. Pero estas dos funciones son diferentes, y de hecho 
ejercen por separado en las investigaciones reales, tanto en 
tiempo coma en las condiciones de trabajo. ' 

igual que suce de siempre que el interes cientffico se vuelca 
un dominio y comienza a trabajar en un campo hasta e] 

abandonado a la curlosidad de los amateurs, la Etno-
ha introducido ley · y ' orden en un dominio que parecfa 
y caprichoso. Ha transformado el mundo efectista, feroz 
msable de los «salvajes- en cierto numero de comunida
ordenadas, gobernadas por leyes y que se comportan· y 

COn arreglo a determinados prlncipios. La palabra «sal
cual fuese su significaciôn original, connota ideas de 

e irregularidad, y evoca a]go de extremada 
rareza. Es creencia popular que los indfgenas 

el seno mismo de la NaturaIeza, mâs 0 menos COmo 
quieren, victimas de temores descontro]ados y creen

. iasmagôricas. La ciencia moderna, por e] contrario, de
, sus instituciones sociales lienen una organizaci6n 

que se gobieman con autoridad, ley y orden, 
reIaciones pliblicas como en las privadas, estando 
ademâs, bajo el control de lazos de parentesco y 

complejos. ,De hecho, les vemos enredados en 
deberes, funciones y privilegios que corresponden 
organizaci6n tribal, comunal y de parenteseo_ Sus 

pnicticas no estan de ninguna manera desprovistas 
y los conocimientos que poseen dei mundo 

en muchos casas para guiarse en sus activi
IDpresas; que llevan a cabo COD vigor. Sus producciones 
tampoco esté.n faltas de significado Di de belleza. 

l de la posiciôn de la moderna etnograffa la 
dada hace mucho tietnpo por una autoridad 

babiéndosele preguntado sobre las costumbres y 
los indJgenas, respoDdiô: «Costumbres ningunas, ma
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oeras bestiales.• ~sta, coo sus cuadros de términos de parentesco, 
sus genea1ogias, mapas, pIanos y diagramas, prueba la existencia 
de una organizaci6n fuerte , y extensa, nos enseiia la composici6n 
de la tribu, deI clan y de la famiüa, y ademâs nos presenta el 
cuadro de los indfgenas sometidos a normas de comportamiento 
y buenas manenis trente a las que, en comparaci6n, la vida 
cortesana de Versalles 0 deI Escorial era libre y fâcil.7 

En consecuencia, el ideal primordial ' y bâsico dei trabajo et
nogrâfico de campo es dar un esqUema clara y coherente de la 
estruçtura social y destacar, de entre el cumulo de hechos irre
levantes, las leyes y normas que todo fen6meno cultural conlleva. 
En primer lugar debe determinarse el esqueleto de la vida tribal. 
Este ideal exige, ante todo, la obligaci6n de hacer un estudio 
completo de los fen6menos y' no buscar 10 efectista, 10 singular, 
y menos 10 divertido y extravagante. Han pasado los tiempos 
en que podfamos admitir las descripciones de los indfgenas que 
los presentaban coma una caricatura grotesca e infantil deI ser 
humano. Tal cuadro es falso y, ct>mo otras muchas falsedades, 
ha sido destruido por la ciencia. El etn6grafo de campo tiene 
que dominar con seriedad y rigor, el conJunto completo de los 
fen6menos en cada uno de los ~spectos de la cultura tribal es
tudiada, sin hacer ninguna diferencia entre 10 que es un lugar 
comUn carente de atractivo o normal, y 10 que 1Iama la atenci6n 
por ser sorprendente y tuera de 10 acostumbrado. Al mismo 
tiempo, en toda su integridad y ba;o todas sus lacetas, la cUl
tura tribal debe ser el foco de interés de la investigaci6n. La 
estructura, la ley y el orden, que se han revelado en cada aspecto, 
se alinan también en un conjunto coherente. 

El etn6grafo que se proponga estudiar s610 religi6n, 0 bien 
tecnologfa, u organizaci6n social, por separado, delimita el campo 
de su investigaci6n de forma artificial, yeso le supondrâ una 
seria desventaja en el trabajo. 

7. Lu ........ natoridades de IIlIta1IO:t, que no velan en los. indf
aenas lIIIIs .. & .. beItiaIes y sin C05tUmbres, se qJ1edaban cortas al Jado 
dei 1DOdenIO ... ... bablando sobre lœ massim mcridionalcs, con los 
qiae lIabIa Yitido ., ......jado en estledlo cootacto durante muchas ailes, 
dice: dlo.......oclI. "COS hom~ sin ley & que sean obedientcs, a estos 
hOlllbna la" ..,.. & amar, & estos hombres salvajes a civilizaise. :t E insiste: 
eN........ 0DIIIIIIa-. mU .que los instintos y las apetencias, y esân .~ 
....._1IIft -. ..... deecOntroiadau; eSalvaies, ÏDhUDl8JlQS y sin Iey:t.
Tai wr-. .Jft!IIM J ~rada, dei aut~nti<:o estado de cosas scrl& diHcil 
cio ~ IIICIIIIO ~ qwcn prctendiese parodiar el punt~ '!C vista de. los 
lIliIIaaInII. a.do dei ReT. C. W. ABEL, de ' 1& London MisslOlW')' Society,s..... U#I fil N", G--. am fuha. 

VI. 	 (LA ESTRUcrURA TRIBAL y 
LA ANATOMIA DE SU CULTURAl 

Habiendo establecido esta regla tan general, entremos en 
consideraciones mâs especilicas 50bre el método. Tal Y como 
acabamos de decir, el etn6grafo tiene el deber de destacar 
todas las reglas y nom1as de la vida tribal; todo 10 qu~ es fijo 
y permanente; debe reconstruir la anatomia de su cultw-a y 
describir la estructura de la sociedad. Pero estas cosas, aunque 
estén bien cristalizadas Y establecidas, no estân formuladas en 
ntnguna parte. No hay un c6digo escrito 0 explicito de cualquier 
otra forma, y toda la tradici6n tribal, toda la estI;Uctura de la 
sociedad, esta incrustrada en el mâs escurridizo de los materiales: 
el ser humano. Pero tamPOCO se encuentran estas leyes c1aramen
te explicitas en la mente 0 la memoria de los hombres. Los 

obedecen las coacciones y los mandatos dei c6digo 

, comprenderlos, de la misma manera que obedecen sus 

mumlsos e instintos sin poder enunciar ni una sola ley de psico

nonnas de las instituciones indfgenas son el resultado 

de la interacci6n entre las fuenas mentales de la 


!lradici6n y las, condiciones roateriales deI ·medio arnbiente. Exac
como cualquier miembro Modesto de una instituci6n 
-ya sea el Estado, la 19lesia 0 el Ejército- depende 

la instituci6n Y esta en la instituci6n, pero carece de perspec
sobre el nmcionamiento integro resultante del conjunto, Y 

esta menos capacitado para hacer un informe sobre su 
i'Dnizaci6n, de la misma forma sena inutil intentar preguntarle 

indigena en términos sociol6gicos abstractos. La diferencia 
en nuestra sociedad, cada instituci6n tiene sus miembros 

sus historiadores, sus archivos y documentos, mien
la sociedad indigena no tiene nada de eso. Una vez la 

flerencia ha sido vista debe encontrarse un medio para superar 
'Para el etn6grafo, la soluci6n consiste en recoger 

de pruebas testimoniales y forjar sus propias 
lucciones y generalizaciones. Esto parece evidente, pero no fue 

o por 10 mènos practicado en etnograffa, hasta que los 
de ciencia comenzaron a hacer el trabajo de campo. Por 

a la hora de llevarlo a la practica, no resulta nada 
aplicaciones concretas deI método ni desarrollarlas 

IlDâticamente y concoherencia. 
no podemos preguntarle al ind1gena sobre las reglas 

abstractas, si podemos plantearle cuestiones sobre c6
t ra t,..'" . casos concretos. Asî, por ejemplo, para preguntar 

un crimen 0 c6mo 10 ' castiganan, sena inutil 
al indigena una pregunta tan general como c,Oué trato 

usted a un . criminal Y c6mo le castigarfa?», pues ni si
hay palabras para expresarla en lengua indîgena, ni en 
Pero si le cuento un caso imaginario 0, todavia mejor, 
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un suceso real, eso ,c:Iarâ pie al iridfgena para poder opinar y 
tacilitar toda clase de intormaciôn. Un caso real, en efecto, 
provoca una ola de discusiones, de expresiones de indignaci6n, 
les haœ tomar partido, y toda esta charIa contiene buena can
tidad de puntos de vista precisos y de censuras morales, a la 
vez que evidencia el mecanismo social que desencadena el crimeil 
cometido_ A partir de 10 cual es fâci..l derivar la conversaci6n 
hacia otros casos similares, sacar a colaci6n otros sucesos rea
les y discutirlos en todas sus implicaciones y diversos aspectos. 
A partir de este material, que debe abarcar u.na serie de hechos 
10 mas amplia posible, las conclusiones resultan de un · simple 
proceso de inducci6n. El tratamiento cientijico se düerencia deI 
que s610 es de sentido comUn, primero, en que el estudioso 
completarâ mucho mas el trabajo y extremarâ la minuciosidad 
con procedimientos sistemâticos y met6dicos; y segundo, en que 
la mentalidad cientificamente preparada dirigirâ la investigacion 
a ti'avés de lineas relevantes yhacia objetivos que tengan impor
tancia real. Desde luego, el ol?jeto de la preparaci6n cientifica es 
proveer al investigador empirico de una especie de mapa mental 
que le permita orientarse y seguir su camino. 

Volviendo a nuestro ejemplo: la discusi6n de cierto nUméro 
de casos concret~ reve1arâ al etn6grafo la maquinaria social 
dei castigo. Esta es una parte, un aspecta de la autoridad tribal. 
lmaginese, ademâs, que por un método · similar de interencia a 
partir de . datos concretos el etn6grafo llega a comprender los 
problemas deI liderazgo en la guerra, en las empresas econ6mi
cas, en las festividades tribales, etc., con 10 que obtiene todos 
los datos necesarios para responder a las cuestiones planteadas 
sobre el gobiemo de la tribu y la autoridad socw. lm los tra
bajos de campo concretamente realizados, la comparaci6n de 
los datos y el estuerzo de coordinarlos, a menudo, dejan entre
ver grietas y lagunas en la informaci6n, 10 que da pie a poste
riores investigaciones. 

Por propia experiencia puedo decir que, muy a menudo, un 
problema parecla bien delimitado, todo claro y resuelto, hasta 
que empezaba a redactar un corto esbozo preliminar de las 
conclu~iones. S6lo enfonces podia apreciar las enormes defi

. ciencias que, a su vez, me indicaban d6nde residian los nuevos 
probl~ J me arrastraban a posteriores trabajos. En realidad, 
me paM UDOS c:uaDtos meses entre la primera y la segunda 
exped1d6n. J m6s de un ano entre ésta y ra siguiente, revisando. 
las notas que teDfa J dejando cada vez determinadas partes ca,si 
listas para sa ~ciôn,aunque bieil sabia yo, cada vez, que 
tendria que wI'ftI' a revisarlas y corregirlas.Este enriqueci
miento redprooo de la obra constructiva y la observaciôn me 
~ muy fecuDdo .Y crea que tue· iinprescindible para que 
mi trabajo propesara. Cuento este trozo de mi historia simple
mente para œmostrar que 10 que se ha venido diciendo hasta 

ahora no es un simple programa . huero, sino resultado de' la 
experiencia persona!. En este volumen se describe una gIan ins· 
tituci6n que lleva . conectada consigo otras numerosas activida· 
des y presenta muy distintas facetas. Para aquellos a quienes 
interese la cuesti6n, diré que la informaci6n sobre un fen6menouir 
tan complejo y con tantas ramificaciones no se puede conseg , 
con un cierto nivel de exactitud Y en toda su extensi6n, sin unan 
interacci6n constante del esfuerzo constructivo Y la observacio 
empirica. De hecho, durante el trabajo de campo Y en lQs inter
valos de las expediciones, he escrito por 10 menos media docena 
de esquemas sobre la instituci6n deI Kula. Cada vez surgian 
ouevos problemas Y dificultades. 

La recogida de datos concretos sobre una amplia gama de 
es uno de los puntos esenciales deI método empirico. No 

trata solamente de enumerar unos cuantos ejemplos, sino que 
necesario agotar 10 mâs posible la totalidad de los casosa

IlsPonibles; y en esta busqueda de casos, cuanto mas claro teng
gador su plan mental mayor sera su éxito. Pero, siem
el material de la investigaci6n 10 permita, esta carta 

transformarse en algo real, debe materializarse en 
_ _. un plan, un cuadro sin6ptico exhaustivo de los 

Desde hace ya mucho tiempo, en todos los libros mo
minimamente aceptables, que se ocupan de los indigenaS 

DeI'amos encontrar unà lista 0 cuadro de los términos de 
que incluya todos los datos al respecto, y no que

a selÏalar unas cuantas relaciones extraiias y an6mal
as

. 
la investigaci6n deI parentesco, siguiendo una tras otra todas 
rclaeiones de un caso concreto, se desemboca de forma na

en la construcci6n de cuadros genealogicos. Este método, 
desde un principio por los mejores autores, tales 

Munzinger y, si recuerdo bien, Kubary, ha sido llevado 
plena madurez en los trabajos dei doctor Rivers. y tam
si estudiamos los datos concretos de las transacciones 

en orden a trazar la historia de un objeto. valioso 
las caracteristicas de su sistema de circulacio

n
, 

de rigurosidad Y profundidad nos conducira de 
la construcci6n de cuadrosde transacciones, tales 

8
coma 

se encuentran en la obra deI profesor Seligman. Gra
en esta materia el ejemplo deI profesor Seligman, 

estaOlecer ciertas normas, de las mas dinciles y minucio
Kula. El método de verter la informaci6n, en la me

posible, en graficos 0 cuadros sin6pticos debe apli
Dracticamente, a todos los aspectos de la vida indigena.

transacci6n econ6mica puede estudiarse por 
de seguir ~os reales conectados Y traspa

for ejemplo. los cuadros de cu-cWaci6n de las valiOAS hojas de hacha, 

pliS. 531 y 532. 
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sarlos luego a un cuadro sin6ptico; del mismo modo, podemos 
trazar un cuadro de todas las ofrendas y regalos habituales en 
una socicdad dada, incluyendo la defuùci6n sociol6gica, cere
monial y econ6mica de cada articulo. También los sistema de 
magia, las series de ceremonias interrelacionadas, los diversos 
tipos de actos legales, todo puede ser fichado de modo que 
cada elemento pueda determinarse sin6ptica,mente bajo cierto 
nûmero de epigrafes. Ademâs de esto, los censos geneal6gicos 
de cada comunidad estudiados al detalle, los mapas, pianos y 
diagramas minuciosos que ilustren la propiedad .de las tierras 
cultivables, los privilegios de caza y pesca, etc., constituyen, 
sin duda, una documentaci6n , esencial para la investigaci6n et· 
nogrâfica. 

Una geneaIogfa no es mas que un C'liadro sin6ptico de cierto 
nûmero de relaciones . de parentesco conectadas entre si. Su 
valor coma instrumento de investigaci6n radica en que le pero 
mite al investigador. formularse preguntas in abstracto, suscep
tibles de ser preguntadas en concreto al informador indigena. 
Como ,documento, su valor consiste en que proporciona cierto 
nÛIDero de datos comprobados y los presenta en su forma na
turalde asociaci6n. La misma funci6n cumple un cuadro si
n6ptico' sobre la magia. Como instrumentos de investigaci6n los 
he uti\izado, por ejemplo, para verif~car las ideas acerca de 
las caracteristicas . dei poder mâgico. teniendo el cuadro a la 
vista, he podido, con facilidad y provecho, ir pasando de uno 
a otro apàrtado, anotando las principales practicas y ceremo
nias cor:respondientes a cada uno de ellos. Deduciendo un coro
lario general de todos los casos pude, entonces, conseguir res
puesta a mi problema abstracto; el procedimiento a seguir se 
especifica en los capitulos XVII y XVIII.9 . No puedo entrar en 
mas consideraciones sobre este problema, 10 que entrafiaria nue
vas distinciones coma las existentes entre , los cuadros de datos 
reales, concretos, tal una genealogia, y los cuadros que resumen 
los esquemas .de costumbres 0 creencias, coma seria el cuadro 
de un sistema magico. 

Volviendo una vez mas al problema "de la honradez metodo
16gica,' previamente discutido en el apartado II, me gustaria 
sefialar aqui que el procedirniento de presentar losdatos en 
forma concreta y tabulada debe aplicarse, en primer lugar, a 

, ,9. En este \ibro, jurtto al cuadro aocjo, que no pertenece cxactamente ' 
a la clase de documentos a que aquL me refiero] cl Jec:tor 56[0 encontrara unas 
pocas muesuas de cuadros sinôpticos, como la \ista de participantes en el 
KuJa que se menciona y analiza en el c;apltulo XlII, apartado Il; la lisla 
de of-rendas y Tegalœ deI capitula VI, Ilpartaclo . VI; 5610 descritos y no 
clasiiicados en cuadro; los datos .sin6pticos de una expediciôn kwa en el 
capltulo- XVI, y el cuadro de la magia kula que se incluye eo el capltulo 
XVll. He preferido no sobrecargar este Jrabajo con gnUicos y demAs, pre
firiendQ r_lVarIos para la cdiciôn completa cie mis materiales. 

las propi~s pruebas deI etn6grafo. E.s decÎr, un etn6grafo queente 
pretenda inspirar confianza debe exponer clara y concisam , 
en forma tabularizada, cuâles ·han sido sus observaciones direc
tas y cuâles las informaciones lndirectas que sosùenen su des
cripci6n. El cuadro siguiente servirâ' de ejemplo sobre 10 que 
digo y ayudarâ al lector de esta obra à hacerse una idea de la 
fidelidad de cualquier -descripci6n que tenga interés en corn· 

probar. Con la ayuda de este cuadro Y de las muchas refe

rencias espaciadas por el libro, ac\arando c6mo, en qué circuns· 

tancias y a qué nivel de exactitud lIegué a conocer cada hecho 

concreto, confio en que no quedarâ ningûn punto oseuro res

pecto a las fuentes de este libro. 


LISTA CRONOWCICA DB LAS EXPEDICIONES Kuu. pRl!SIlNCIADAS 
FOR IlL AUTOR 

"':_ ..ra e~pedici6n, agosto de 1914-marz<> de 1915. 
de 1915. En el poblado de Dikoyas (isla de Woodlark) 

ve unas cuantas ofrendas ceremoniales. Obùene los primeros 

informes. . 

expedici6n, mayo de 1915 - mayo de 1916. 
de 1915. Una visita kabigidoya llega a ' Kiriwina desde 

Vakuta. Presencia c6mo se fondean en Kavataria Y a losaci6n 
hombres en Omar3.kana, donde reûne inform . 

de 1915. Varios grupos de Kitava deserobarcan en la playa 
de Kaul Interroga a los honibres en Omarakana. En

ukuba
. 

estos dias recoge mucha informaci6n, ' 
tbre de 1915. Intento fallido de erobarcar hacia Kitava 

To'uluwa, el jefe de Omarakana.
"...hre._noviembre de 1915, Presencia la marcha de tres expedi

de Kiriwina hacia Kitava. Cada vez To'uluwa regresa 
cargamento de mwali (brazaietes de concha). 
de 1915 _marzo de 1916. PreparativoS para una gran 

IIItpedici6n a alta Mar, desde Kiriwina a las islas Marshall 
!kDDett. Construcci6n de una canoa; reparaci6n de otra; fa
Ilricaci6n de una vela en Omarakana; botadura; tasasOJ"ia 

playa de Kaulukuba; Al mismo tiempo obtiene infor
sobre estas y otra5 materias relacionadas. Obùene al

textos mâgicos sobre la construcci6n de can0a5 Y la 

delKula. 

e~pedici6n, octubre de 1917 - octubre de 1918. 
re de 1917.diciembre de 1917. Kula en el interior deI 
obtiene algunos datoS en TukwaukWa

de 1917 _febrero de 1918. Grupos de Kitawa llegan a 
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Wawela. Rccogida de infonnaci6n sobre el yoyova. Consiguc
las formulas magicas deI Kaygau. 

Marzo de 1918. Preparativos en Sanaroa; preparativos en las 
Amphletts; la fIota dobu llega a l~ Amphletts. La expedicion 
uvalaku procedente de Dobu sigue hacia Boyowa. 

Abril de 1918. La llegada; la rec.epcion en Sinaketa; las transac. 
ciones kula; la gran asamblea intertribal. Obtencion de al. 
gunas formulas magicas. . 

Mayo de 1918. Ve un grupo de Kitava en Vakuta. 
Juhio . julio de 1918. En Omarak<wa, .verificaci6n y ampliaci6n de 

los informes sobre la magia kula y las costumbres, especial. 
mente con respecto a las ramas orientales. 

Agosto-septiembTe ' de 1918. Obtiene textos magicos en Sinaketa. 
OctubTe de 1918. Obtiene informaci6n de un cierto nUmero de 

indigenas de Dobu y deI distrito meridional de Massim (in
terrogados en Samarai). 

Para resumir el primer punto crucial deI método, digamos 
que cada .fenomeno debe ser estudiado desde la perspectiva, 10 
mas arnplia posible, de sus manifestaciones concretas, y pro
cediendo a un examen exhaustivo de los ejemplos que se espe
cifiquen. Si es posible, los resultados deben tabularse en una 
especie de cuadro sin6ptico, a la vez util coma instrumento de 
estudio y como documento etnol6gico. La ayuda que prestan ta
les documentos y tales estudios de los hechos reales permite 
exponer las lineas directrices deI entramado de la cuItura indige
na, en el sentido mas amplio de la palabra, y la estructura de la 
sociedad. Este método podria llamarse el método de documen
tacion estadistica a partir .del ejemplo COrICTeto. ' 

VII. [LA VIDA INDIGENA] 

No hay neœsidad de aiiadir que, . a este respecto, cualquier 
trabajo de campo d eotlfico esta MUy por encima deI mejor lcf. 
gro amateur; Sin embargo, . hay un punto en que a menudo so
bresalen estos 6Idmos. Sé trata de la descripci6n de losrasgos 
intimos de IaYida Înclfaena, de la capacidad para hacernos llegar 
estos aspectos _ los que 5010 es posible familiarizarse a través 
de Un estrecbQ: èUDtacto con los ' inillgepas, cualquiera que sea 
la forma, dunllite un largO periodo de tiempo. Ciertos exponen
tes deI trabaJo c:ieDt1fico -en, especial los que 'han venido a lla
marse lrtraba,jOl de prospecci6n_ nos proporcionan . un exce
lente esqueJeto. por as1 decirlo, de la estructura tribal, pero ' ca
recen por c:ompIeto de vi~ Aprendemos ' mucho de la estI"4c

. tura dé la ..,....,·d, pero no ·podemos percibir ni imaginar las 
~dades de la Yida hwnana, el flujo rutinario de la vida dia-

ria, las ocasionales oleadas de agitaci6n ante una fiesta, una 
ceremonia 0 cualquier suceso inesperado. A la hora de determi
nar los préceptos y nonnas de- las costumbres indigenas y redu~ 
cirlos a una f6nnuIa precisa, todo ello a partir de los datos 
recogidos y de los relatos escuchados, nos eDCOntramos con que 
esta &ran precisi6n es extraDa a la vida real, que nunca se ajus
ta rigidamente a ninguna nonna. Es necesario, pues, enriquecer 
el estudio observando la manera en que se practican las costum
bres, cuéll es el vercfadero comportamiento de los indigenas 
sometidos a los preceptos tan exactamente formuIados por el 
etn6grafo y las muchas excepeiones que casi siempre se dan en 
todos los fen6menos sociologicos. 

Si todas las conclusiones estén Unicamente basadas en los 
relatos de los informantes 0 dedueidas a . partir de documentos 
objetivos, resultarâ imposible, desde luego, revitalizarlas con 
datos efectivamente observados deI comportamiento real. Y esta 
es la raz6n por la que ciertos trabajos de amateurs residentes 
durante muchos afios en el lugar, como pueden ser comerciantes 
y colonos cultivados, sanitanos, funcionarios y, por ultimo, pero 
no por ello en menor medida, unos cuantos misioneros inteli
potes y sin prejuieios, a quienes tanto debe la etnografia, su

en plastieidad y viveza a muchos de los informes pura
cientificos. Pero si el investigador de campo adopta las 

de vida descritas con anterioridad, consegWrâ una 
mucho mas ventajosa que la de ning(m otro blanco 
para mantener un verdadero contacta con los indip 

Pues ningUn residente vive en el poblado indigena mismo, 
durante periodos muy breves, y cada cual tienesus ocu

jlciones que le absorben buena parte de su tiempo. Por ot1'8 
si un comerciante, misionero 0 funcionario entra en rela
estrechas con el inillgena, pero tiene que convertirlo, in

o utilizarlo, ello le imposibilita la observaci6n im
y desprejuiciada, e invalida toda posible sincerid<ld, por 

menos en el casa de los misioneros y funcionarios. 
Viviendo en el poblado sin otra ocupaci6n que no sea obser

la vida indigena, se presencian una y otra vez el desenvol
cotidiano, las ceremonias y las transacciones, se tieneli 
de las creencias tal y como son vividas en realidad, 

de vivencias de la auténtica vida indfgena rellena 
el esqueleto de las reconstrucciones absti"actas. Esta . es 

por la que el etn6grafo, trabajando en las condiciones 
~amente descritas, .puede adadir algo fundamental al frio 

de la estructura tribal, aportando toda clase de deta~ 
el comportamiento, el escenario y los pequeiios Ùlei

incapaz de decir en cada casa si un acta es publico 
c6mo se desarrolla una asamblea y 10 que representa: 

si un acontecimiento 'es normal y comente 0 ex
ilrdinario y emocionante; si los indigenas 10 celebran con grau. 
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fervor 0 si se Jo toman a broma; si le dan un tono superficial 
o si, por el contrario, ponen mucha celo y eircunspecci6n en 10 
que hacen. 

En otras palabras, hay toda una serie de fen6menos de gran 
importancia que no pueden recogerse mediante interrogatorios 
ni con el anâlisis de documentos, sino que tienen que ser obser
vados en su plena realidad. Llamémosles los imponderables de 
la vida real. Aquf se engloban cosas com~ la rutina dei trabajo 
diario de los individuos. los detaUes delcuidado corporal, la 
forma de tomar los alimentos y de prepararlos, el tono de la 
conversaei6n y la vida social que se desarrolla alrededor de los 
fuegos de aldea, la existeneia de fuertes amistades 0 enemista
des y de corrientes de simpaHa y antipatia entre la gente, la 
manera sutil pero inconfuDdibleen que las vanidades y ambi
eiones personales se reflejan en el comportamiento deI indivi
duo y las rea,ceiones emocionales de los que le rodean. Todos 
estos hechos pueden y deben ser cienUficamente formulados y 
consignados; pero es necesario que se baga profundizando en la 
actitud mental que estos detalles reffejan y no, coma acostum
bran a hacer los observadores no preparados, limitândose a un 
!'ecuento superficial. Y ésta es la raz6n por la ,que el trabajo 
de observadores eientificamente cualificados. una vez se encauce 
haeia el estudio de estos aspectos intimos, producirâ --estoy se
guro- resultados de valor incomparable. Hasta ahora solo los 
amateurs se han ocupado de ellos y. par 10 tanto, los resultados 
son en general Mediocres. 

De hecho, si recordamos que estos imponderables, ya de por 
si importantes como hechos de la vida real, son parte de la 
vetdadera sustancia deI edificio soci3.J. y sujetan los innumera
bles hilos mantenedores de la cohesi6n fiuniliar, deI clan y de 
la comunidad de aldea -la tribu-, su significaci6n aparece 
clara. Los mas s6lidos vinculos deI grupo social, ya sean deter
minados ritos, los deberes econ6ulicos y legales, las obligacio
nes, los regalos ceremoniales 0 las muestras de respeto, aunque 
igualmente importantes para el investigador, en rea1idad, son 
percibidos con menos intensidad por el individuo que los cum
pIe. Apliquémonos esto a nosotros mismos: todos sabemos 10 
que la «vida en familla» signifia. en primer lugar y ante todo 
la atm6sfera hogareiia, los innumerables pequefios detalles y 
atenciones con que se demuestra el afecto, el mutuo interés, las 
pequeiias preferencias y las pequeAas antipatias que constituyen 
la intimidad. Que podamos heredm- de tal persona, que tengamos 
que ir al entierro de tal otra, estos SOIl los hechos , que sociol6
gicamente conforman la definici6D de cfamilia» y de «vida en 
b.miliil»; pero desde la perspectiYa personal de 10 ' que la fami
lia verdaderamente representa pua DOSOtros, quedan en gene
raI Muy relegados a un segundo t6rmino. , 

Exactamente 10 mismo se pOdrfa decir de la comunidad in

digena, y si el etn6grafo pretende hacer llegar al lector la vida 
real de estos pueblos no 10 debe ol\tidar en ningûn momento. 
Ningûn aspecto, intimo 0 legal, debe pasarse por alto. Sin em
bargo, en los trabajos etnogrâficos no se encuentran, por 10 ge
neral, ambos aspectos, sino uno , u otro; y hasta el momento, 
el intimo apenas si se ha tratado de forma adecuada. En todas 
las relaeiones sociales externas al marco familiar, incluso en 
las que existen entre los simples miembros de una misma tribu 
0, mâs alla, las que se dan entre miembros de distintas triblls, 
sean éstas hostiles 0 amistosas, esta faœta intima se refleja 
en los tipicos detalles deI trato, en la clase de comportamiento 
que adoptan unos individuos trente a otros. Esta faceta es dis
tinta de la estructura legal, cristalizada y establecida, de las 
relaciones, y necesita estudiarse y exponerse en si misma. 

Del tnismo modo, cuando se estudian los actos sobresalien
tes de la vida tribal, ya sean ceremonias, ritos, ' fiestas, etc., 

al simple esquema de los hechos, deben proporcionarse 
detalles y la t6nica ,dei comportamiento. La importancia de 

dicho puede ilustrarse con un ejemplo. Mucho se ha dicho 
escrito sobre las supervivencias. Sin embargo, el caracter de 
pervivencia en nada se expresa mejor que en los aspectos 

bœsorios 'deI comportamiento, en la manera c6mo se realiza. 
~emos un ejemplo de nuestra propia cultura, ya sea la pompa 

de una ceremonia oficial 0 bien cualquier cos
pintoresca conservada por los rnuchachos de la calle; 

-esquema» no nos dice nada sobre si el rito vibra todavia 
pleno vigor en el interior de aquellos que 10 realizan, 0 si 
.........rva como cosa casi muerta por simple respeto a la 

Pero si se observan y comprueban los datos referen
comportamiento, el grado de vitalidad deI acto se evi
Es indudable que tante desde el punto dé vista socio

como psicol6gico, y para cualquier problema te6rico, la 
y el tipo de comportamiento que se observan en la celé

de un acta tienen la Mayor importancia. Es mas, el com
lIJlIDiento es un hecho, un hecho relevante, y se debe obser

insensato y corto de vista seria el cientifico , que descui
un tipo de fen6menos puestos al alcanœ de su mana 

ara perderse, 5610 porque de momento no yiera cuâl 
ser su utilidad te6rica. 
duda, en este método prâctico de observaci6n y recopila

est os imponderables de la vida real y del comporta
el campo de trabajo, la ecuaci6n personal deI obser
"Viene c,on mucho mâs peso que en la recolecci6n de 
~ficos cristalizados. Pero, también en este caso, de

el mayor empeno en que los hechos hablen p<>r 
Durante el paseo diario a través deI poblado, si en
que ciertos pequeiios incidentes se repiten una y 

ciertaS formas caracterlsticas de tomar la comida, de 
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conversar 0 de hacer un trabajo debemos anotarlo cuanto antes. 
Es importante también que este trabajo de recogida y fijaci6n 
de impresiones se comience 10 antes posible en el curso deI tra
bajosobre un distrito. Pues ciertas peculiaridades sutiles s610 
Uaman la atenci6n mi entras son nuevas, dejando de percibirse 
tan pronto como se hacen familiares. Otras, por el contrario, 
s610 se perciben conociendo mejor las condiciones locales. Un 
diario etnogrâfico, lIevado a cabo de forma sistematica a 10 lar
go deI trabajo 'Sobre un distrito, seria el instrumento ideal para 
esta clase de estudios. Y si, junto a 10 normal y tipico, el etn6
grafo toma cuidadosa Dota de las débiles desviaciones de la 
norma y de las mas acentuadas, de este modo podra precisar 
los dos extremos entre los que oscila la normalidad. 

Cuando se observan ceremonias u otro tipo de acontecimien
tos tribales, el etn6grafo no s610 debe anotar aquellos ritos y 
detalles prescritos por la tradici6n y la costumbre coma parte 
esencial dei acto, sino que también anotarn cuidadosamente y 
de forma precisa, y en su mismo orden, las acciones de los 
actores y de los espectadores. Olvidândose por un momènto de 
que conoce y comprende la estructura de esta ceremonia y las 
principales ideas dogmaticas subyacentes, el etn6grafo deberia 
imaginarse a sl mismo, sencilIamente, en medio de una asam
blea de seres humanos que se divierten 0 se comportan con 
seriedad, con fervorosa concentraci6n 0 con fastidiosa frivoli
dad, que estan deI mismo humor que todos los dias 0 bien exci
tados por la emoci6n, etc. Si presta constante atenci6n a este 
aspecto de la vida tribal, con el empefio incesante de retenerlo 
y expresarlo . en términos de los hechos reales, enriquecera sus. 
notas con buena cantidad de material SUge5tivo y de confiania. 
Eso le permitira csituar,. el acta en sus propias coordenadas 
dentro de ·la vida tribal, es decir, distinguiri si es excepcional 
o comente, seglin se comPorten los nativos de forma rutinaria 
o alteren por completo sus comportamientos. Y también podra 
aportarle todo· esto al lector de forma clara y conv\ncente. 

En esta clase de trabajo, a veces, conviene que el etn6grafo 
deie de lado la camara, el C1iaderno y el I8piz, e intervenga él 
mismo en 10 que esta ocurriendo. Puede tomar parte en los 
juegos de los indigenas, puede acompaftarlos en sus visitas y pa
seos, a sentarse a escuchar y compartir sus conversacjones. No 
estoy . completamente seguro de que ~o el . mundo tenga la 
misma . facilidad para este tipo de trabajo -quizas el .tempera
mento eslavo es ·mas amoldable y salvaje de por sl que el de 
los europeos · occidentales---., pero, aunque los logros varien, la 
tentativa est.a al alcance de todas. De mis zambullidas en la 
vida indfgena -y las he hocoo muy a menudo, no . s610 por el 
estudio en ·sf . mismo, sino porgue todos necesitamos compafiia 
humana-. siempre he salido con la clara convieci6n de que sus 
comportamientos, su manera de ser en toda c1ase de operacio

nes tribales, se me hadan mas transparentes y faciles de enten
der que antes. Todas estas observaciones respecta al método, 
el lector las volvera a encontrar, i1ustradas, en los capitulos si
guientes. 

VIII. [CONCEPCIONES, OPINIONES 
y FORMAS DE EXPRESION] 

Pasemos, por fin, al tercera y Ultimo prop6sito deI trabajo de 
campo cientifico, al ultimo tipo de fen6menos que deben tener
se en cuenta con objeto de proporcionar un cuadro completo y 
adecuado de la cultura indfgena. Junto a los grandes rasgos de la 
estructura tribal y los datos culturales esquematizados que for- · 
m an el esqueleto, junto a los datos de la vida diaria y el com
plrtamiento habituaI que, por asf decirlo, son su cuerpo . vivien
te , es necesario, todavia, tener en cuenta la mentalidad: las 

IDcepciones, las opiniones y la forma de expresarse deI indi
En todos los actos de la vida tribal se dan, en primer 
la rutina prescrita por la costumbre y la tradici6n. luego 

en que se I1eva a 'cabo y, por ûltirno, la interpretaci6n 
le dan los indfgenas de acuerdo con su mentalidad. Un 

que se somete· a las diversas obligaciones impuestas . 
costumbre, que actûa segUn la tradici6n, 10 ha ce obede
a ciertos m6viles, para COIToborar ciertos sentimientos, 
por ciertas ideas. Estas ideas, sentimientos y m6viles 

rnodelados y condiciQnados por la cultura en que se en
y constituyen, por tanto, una peculiaridad étnica de 
lad. En consecuencia, debemos hitcer un esfuerzo por 

ttn_rln'l: y estudiarlos. . 
, posible? lNo son estas predisposiciones subjetivas 
informes y escurridizas? Incluso admitiendo que, por 
la gente sien ta, piense y experimente ciertos estados 

i!o16gicos en relaci6n con el cumplimiento de los actos im

la costumbre, a la mayorfa de ellos no les es posi· 


en palabras tales predisposiciones. Desde luego, 

punto hay que darlo por probado, y quiza sea el 


nudo gordiano deI estudio de los hechos· de la psicolo-

Sin tratar de cortar 0 desatar este nudo, es decir, sin 

problema te6ricamente ni profundizar en el terreno 


general. me ocuparé dÎrectamente deI proble

prâcticos para superai algunas de las difi

que presenta. 
todo, quede bien sentado que aquf vamos a estudiar 

estereotipadas de pensar y de sentir. Como soci610go, 
interesa saber 10 que A 0 B puedan pensar en tanto que 

de acuerdo con sus azarosas experiencias personates; 
me interesa 10 que sienten y . piensan en · tanto ·que 
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miembros de una comunidad deterrninada. Dentro de este mar
co, sus estados mentales reciben un sello particular, se estereo
tipan en concordancia con las instituciones en las cuales viven, 
con la influencia de la tradici6n y el folklore; y con el verdadero 
vehiculo dei pensamiento, 0 sea, el lenguaje. El medio ambiente 
social y cultural que les rodea les empuja a pensar y a sentir 
de una forma deterrninada: En consecuencia, un hombre que 
vive en una comunidad poliandrica no puede experimentar los 
mismos sentimientos celosos que un estricto mon6gamo, aunque 
podria tener alguna clase · de celos. Un hombre que vive dentro 
de la estera dei Kula no puede perrnanecer apegado, ni senti
mental ni pennanentemente, a sus bienes por mucho valor que 
les conceda. Estos ejemplos se dan sin mayor elaboraci6n, pero 
se encontraran otros mejores a 10 largo dei texto de este libro. 

Asi, pues, podriamos enunciar el tercer precepto dei trabajo 
de campo de la siguiente manera: descubtir las fonnas tfpicas de 
pensar y sentir quë corresponden a las instituciones y a la cul
tura de una comunidad determinada, y forrnular los resultados 
de la forma mas convincente. ,Cuâl sera el método. a seguir? Los 
mejores autores de etnografta --de nuevo en este. casa la escue
la de Cambridge, con Haddon, Rivers y Seligman, se situa en 
primera fila de la etnografia inglesa- siempre se han .esfor
zado por citar verbatim las declaraciones de importancia cru
cial. También han recogido los térrninos . indigenas de clasifica
ci6n -socioI6gicos, pSicol6gicos y profesionales-, y han suminis
trado el contomo verbal dei pensamiento indigena con la ma
xima precisi6n posible. El etn6grafo puede dar un paso adelante 
en esta direcci6n si aprende la lengua indigena y la utiliza como 
instrumento de investigaci6n. Cuando yo trabajaba en lengua 
kiriwiniaila, todavia tuve algunas dificultades para escribir los 
relatos traduciéndolos directamente, taI y como soBa hacer al 
principio para tomar las notas. A menudo, la traducci6n despo
jaba al texto de todas sUs caracterfsticas significativas, le qui
taba todas las inflexiones; demanera que, poco a poco, empecé 
a apuntar ciertas frases importantes taI y como me las decfan 
en el habla indigena. A medida que progresaban mis conocimien
tos dei idioma, escribla mis y mas cosas en kiriwiniano, hasta 
que por Ultimo acab6 escribiendo exclusivamente en esta len
gua, tomando notas con rapidez, .palabra por palabra, de cada 
relato. Tan pronto hube alcanzado este nivel me di cuenta de 
que, de este modo, estaba adquiriendo al mismo tiempo un 
abundante material lingüfstico y una colecci6n de documentos 
etnogrâficos que creo necesario reproducir taI y como fueron 
tomados, aparte de usarlos para la redacci6n de este trabajo.Io 

10. Poco dapua. de haber adoptado esta medida recibl una carta deI doc
tor A. H. Gardiner, el COlIocido egipt61ogo, recomendândome hacer este 
mismo. Desde su PIlato de vista de arque6logo, . vela con toda naturalidad las 

Este cOrpus inscriptionum kiriwiniensium no s610 me sera util 
a 	 m.( mismo, sino a todos aquellos que, por su mayor agudeza 
y 	 habilidad para interpretarlo, puedan encontrar matices que 
escapen a mi atenci6n; dei mismo modo que otros corpora cons
tituyen las bases para diversas interpretaciones de culturas anti
guasy prehist6ricas, con la llnica diferencia de que todas estas 
inscripciones etnogrâficas son claras y descifrables, han sido 
traducidas casi pOJ,; completo y sin ambigüedades, y se les han 
intercalado comentarios indigenas 0 scholia procedentes de fuen
tes vivas. 

No es necesario insistir sobre este punto, ya que mas adelante 
se le dedicarâ todo un capitulo (capitulo XVIII) que, ademas, 
contiene ejemplos de varios textos indigenas. El Corpus, por su
puesto, se publicarâ separadamente en fecha posterior. 

IX. [RESUMEN DE LA ARGUMENT ACION). . 

Nuestras consideraciones indican, pues, que la meta dei tra
bajo etnografico de campo debe aIcanzars.e a través de tres vias: 

1. 	 lA. organizacion de la tribu y la anatomia de su cultura 
recogerseen un esquema precisa y claro. El método de 

~A~m"Hfacion concreta estadistica es el medio que permite 
tal esquema. 

Dentro de este entramado bay que insertar los imponde
de la vida real y el tipo de comportamiento. Estos datos 

consiguen gracias a la observaci6n minuciosa y detallada, en 
de una especie de diario etnogrâfico, posible a partir de 

estrecho contacto con la vida indigena. 
3. Una colecci6n de infomies, narraciones caracteristicas, ex

jresiones Upicas, datos dei folklore y f6nnulas magicas se agru
el corpus inscriptionum, exponente de la mentalidad in

tres vias de acceso conducen a la meta final, y el etn6
nunca deberfa perderlas de vista. La meta es, en resumen, 
a captar el punto de vista dei indigena, su posici6n ante 

comprender su visi6n de su mundo. Tenemos que estu
bre y debemos estudiarlo en 10 que mas intimamente 

es 'decir, en aquello que le une a la vida. En cada 
los vaIores son ligeramente distintos, la gente tiene dis

aspiraciones, cede a determinados impulsos, anhela distin
formas de felicidad. En cada cultura seencuentran dis

que ofreda para el etn6graIo obtener un cuerpo de 
similar a los que nos han legado las culturas antiguas, con la 

suplementaria de aclararlas gracias al corioc:imiento personal de la 
de 	 esta cultura en todos sus aspectos. 
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tintas instituciones que le sirven al hombre para conseguir sus 
intereses vitales, diferentes costumbres gracias a las cuales satis· 
face sus aspiraciones, distintos c6digos morales y legales que 
recompensan sus virtudes y castigan sus faltas. Estudiar estas 
instituciones, costumbres 0 c6digos, 0 estudiar el comportamien
to y la mentâlidad deI hombre, sin tomar conciencia deI porqué 
el hombre vive y en qué reside su felicidad es, en mi opini6n, 
desdefiar la recompensa mâs grande que podemos esperar obte
ner deI estudio deI hombre. . 

En los capitulos siguientes el lector encontrani, i1ustradas, 
todas estas generalizaciones. Veremos en ellos al salvaje luchan
do para satisfacer ciertos deseos, para alcanzar cierto tipo de 
valores, para seguir el cantino de su ambici6n social. 1.0 veremos 
entregado a peügrosas y diffciles empresas, consecuencia de una 
tradici6n de proezas magicas y heroicas. Le veremos siguiendo 
el reclamo de sus propias leyendas. Cuando leamos el relato 
de estas costumbres remotas, quiz.â brote en nosotros un senti
miento de solidaridad con los empefios y ambiciones de estos 
indfgenas. Quizâ comprenderemos mejor la mentalidad humana 
y eso nos arrastre por caminos nunca antes hollados. Quizâ la 

. comprensi6n de la · naturaleza humana, bajo una forma lejana 
y extrafia, · nos pennita aclarar nuestra propia naturaleza. En 
este caso, y solamenteen éste, tendremos la legitima convicci6n 
de que ha valido la pena comprender aestos indfgènas, a sus 
instituciones y sus costumbres, y que hemos sacado algUo pro
. vecho deI Kula. 

'- El pais y los habitantes dei distrito dei Kula 

I. [GRUPOS RACIALES DE NUEVA GUlNEA ORIENTAL] 

Todas las tribus que viven dentro de la esfera dcl sistema de 
c:omercio kula -exceptuando quizâs a los iildfgenas de la isla 
de Rossel, de los que no se sabe casi nada-pertenecen a un 
m ismo grupo racial. Estas tribus habitan en el extrema mas 
oriental de la tierra finne de Nueva Guiilea y en las islas des

, en forma de archipiélago alargado, que continu an la 
direcci6n sudeste de la gran masa insular, coma una 
de puente que uniera Nueva Guinea y las islas Salom6n. 

Guinea es una isla montafiosa casi deI tamafio de un 
IQnuneme; el interior es de diffcil acceso, asi como ciertos pun

de la costa, donde las barreras de arrecifes, las marismas 
rocas Impiden, practicamente, que las embarcaciones indf
puedan tocar tierta 0 aproximarse. Es obvio que un pafs as! 

gurado no ofrece en todos sus puntos las mismas facilida
a los movimientos migratorios, que con toda seguridad son 
responsables de la actual composici6n demogrâfica de los 

deI Sur. Las regiones fâcilmente accesibles de la costa y 
que la rodean, sin duda, resultaron acogedoras a los 

mantes de razas mas evolucionadas; pero, por otra parte, Jas 
colinas, las inexpugnables fortalezas de las llanuras y las 

pantanosas donde es diffcil y peligroso desembarcar, ser
de protecci6n a los aborigenes e impedirian la afluencia 
emigrantes.

actual distribuci6n de razas en Nueva Guinea justifica por 
esta hip6tesis. El mapa II muestra la distribuci6n racial 
igcnas en el extremo oriental de Nueva Guinea y los 

IDIClagoS que la prolongan. Las tierras deI interior, las tie
cubiertas de sagli y los deltas deI golfo de Papua, 

la Mayor parte de la · costa norte y sudoeste de 
estân habitados por una raza -de estaturarela

alta, piel oscura y pela rizado», que el doctor Selig
Papu, y las montanas estan pobladas, sobre todo, por 
eas. Sabemos MUy poco sobre estas tribus de las 
las ciénagas que seguramente son los aut6ctonos de 

deI mundo.1 Dado que no nos ocuparemos de eUos 

meiores descripciones de las tribus dei intcrior 50n las de W. H. 
Tlrt Ma/u/u. 1912. Y la de C. Kf.Yssl!J. , AilS dmr Ltl>tn dn 
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