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Para el profesor

Esta segunda edición de Antropología cultural es un libro re-

visado profundamente. Lo he intentado hacer lo más actual, 

coherente y legible. Para mejorar su continuidad y organiza-

ción, he añadido dos nuevos capítulos: Producción (Capítulo 4) 

y Reproducción (Capítulo 5). Los temas tratados van explíci-

ta y lógicamente desde los fundamentos biológicos y evolu-

cionistas de la cultura hasta los aspectos infraestructurales, 

estructurales y superestructurales de los sistemas sociocultu-

rales. Al estudiante se le explica el porqué de este orden de 

presentación y se le muestra cómo los temas tratados en la 

primera parte del libro se relacionan con los que se tratan 

más adelante.

Siguiendo algunas sugerencias hechas por los críticos, tam-

bién he añadido un capítulo de lingüística antropológica (Ca-

pítulo 3). A pesar de que algunos profesores no tengan tiempo 

de usar este capítulo en su totalidad, el material queda así dis-

ponible en caso de que se necesite.

Además de los nuevos capítulos, esta edición ofrece un cier-

to número de temas que son completamente nuevos o están 
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sustancialmente puestos al día y mejorados. Estos temas nue-

vos o revisados son:

Chimpancés enseñan a chimpancés a fi rmar: sección revisada.

Creacionismo científi co: sección nueva.

Teoría de la optimización del forrajeo: sección nueva basada 

en los últimos estudios. 

Pruebas empíricas sobre la «ley» de Leslie White acerca de 

la evolución: sección nueva.

Kula revisado: sección basada en los últimos estudios.

División del trabajo: sección nueva.

Pautas de trabajo: sección nueva basada en los últimos estu-

dios sobre dedicación temporal.

El dinero de la isla Rossel: sección revisada basada en los úl-

timos estudios.

¿Por qué la guerra?: sección nueva.

El origen de los estados: sección nueva basada en los últimos 

estudios.

Canibalismo azteca: sección revisada basada en los últimos 

estudios.

Homosexualidad: sección revisada, incorpora la última in-

formación procedente de Nueva Guinea.

Proyecto agroforestal haitiano: sección nueva basada en una 

historia práctica con éxito.

La segunda revolución verde de México: sección nueva so-

bre un problema práctico.

La concentración de la riqueza: sección revisada basada en 

los últimos estudios.

La familia hiperindustrial y los roles sexuales: sección nueva que 

incorpora la última información sobre el matrimonio, fertilidad, di-

vorcio, estructura familiar, y la sexualidad en los Estados Unidos.

Una teoría sobre el cambio cultural en los Estados Unidos: 

sección nueva con una versión revisada de las relaciones entre 

la feminización del contingente laboral y el aumento del servi-

cio y la economía de la información.
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Otro cambio importante es el uso de cuadros, que rompen 

secciones muy largas, proporcionan defi niciones, sugieren lec-

turas opcionales o subrayan importantes acotaciones. Los nue-

vos cuadros incluyen:

«Un cuadro antropológico» (campos y especialidades antro-

pológicas).

«Las huellas del río Paluxy» (extracto de un folleto de la 

American Anthropological Association).

«Una explicación intuitiva de la teoría de la optimización del 

forrajeo».

«Gasto energético que supone el empaquetado y procesado 

de alimentos industriales».

«Agresión y guerra» (tomado de un texto de Brian Ferguson).

«Dos tipos de retroalimentación» (positiva y negativa).

«Las tres almas del jívaro» (adaptado de un texto de Michael 

Harner).

«Cómo Ikanancowi llegó a ser chamán» (tomado de un tex-

to de Charles Wagley).

«Cura mediante el vómito» (tomado de un texto de Charles 

Wagley).

«El Intichiuma de las larvas» (ceremonia arunta clásica).

«La circuncisión ndembu» (adaptado de un texto de Victor 

Turner).

«El calendario azteca».

«El simbolismo sexual en Bangladesh» (adaptado de un tex-

to de Shirley Lindenbaunm).

«Sin holismo: un fi asco andino» (caso práctico).

«Haciéndose con el “demonio” existente detrás de la defo-

restación» (tomado de un texto de Gerald Murray).

«Abundancia de alimentos para algunos, escasez para las 

masas» (tomado de un texto de Billie DeWalt).

«Producto interior bruto de Estados Unidos en 1984».

«Las mujeres y la condición femenina en Estados Unidos» 

(encuesta del New York Times).
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Espero que esta edición avance más que la anterior en lo que se 

refi ere a eliminar los vestigios de los prejuicios teóricos masculi-

nos a la hora de presentar los hechos etnográfi cos y la teoría 

antropológica. Se intenta ser más sensible a la necesidad de 

puntos de vista específi cos de género, así como específi cos de 

clase y casta, que en cualquier otro libro introductorio. Lo que 

es más, ningún otro libro de texto introductorio dedica tanta 

atención a los problemas de jerarquía y estratifi cación, cuya 

comprensión es uno de los objetivos primordiales de la inves-

tigación antropológica. Debido a la separación cada vez mayor 

de los estratos sociales y a la enorme indiferencia hacia la situa-

ción de los miembros menos afortunados de nuestras especies 

en peligro, los libros de texto introductorios, más que nunca, 

tienen una obligación especial de «decir las cosas como son». 

Finalmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar 

las gracias a Alan McClare y a Joan Gregory, de Harper & 

Row, y a Susan Joseph por su gran esfuerzo para hacer de esta 

edición algo de lo que tanto el autor como el editor se sienten 

orgullosos. También me gustaría dar las gracias a David Price 

por su ayuda a la hora de poner al día el material bibliográfi co, 

a Phyllis Durell por las transcripciones, y a Madeline Harris 

por hacer todas las tareas que nadie hubiera hecho.
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Para el alumno

Antropología cultural te proporciona a ti, alumno, una pers-

pectiva global y comparativa para entender el origen y el por-

venir del mundo moderno. En las páginas siguientes compren-

derás cosas, especialmente sobre las costumbres y creencias de 

gentes que viven hoy día o que han vivido en el pasado recien-

te –gentes que viven en las grandes ciudades y son ciudadanos 

de las superpotencias, así como gentes que viven en pequeños 

grupos en el desierto y en aldeas remotas de la jungla.

Te vas a encontrar con una sorprendente variedad de cos-

tumbres y creencias. Algunas te divertirán; otras te pueden 

sorprender. Sin embargo, no he escrito este libro para compe-

tir con el de Ripley Believe It Or Not. Delante de nosotros te-

nemos una tarea mucho más seria. Mi objetivo es explicar –te-

niendo en cuenta los hechos conocidos hasta el momento y 

según las últimas teorías científi cas– por qué las costumbres y 

las creencias difi eren de una sociedad a otra, y por qué, a pesar 

de todas las diferencias, existen enormes semejanzas en la for-

ma en que los seres humanos viven aun estando en las más dis-

tantes partes del globo.
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He hecho todo lo posible para que este libro sea fácil de leer. 

Sin embargo, el ámbito de la antropología cultural es enorme 

y complejo. Si vamos a dar explicaciones serias con categoría 

intelectual, no podemos prescindir de una cierta concentra-

ción mental. Y no voy a pedir perdón por ello. Pienso que te 

va a ser útil leer este libro. Te va a explicar de qué se trata todo 

lo referente a antropología cultural y, lo que es más importan-

te, te va a explicar tus propias costumbres y creencias: cómo se 

originaron, por qué se mantienen y por qué están cambiando. 

En otras palabras, te va a dar información sobre quién eres tú 

y por qué tú y tus familiares, amigos y conciudadanos pensáis 

y actuáis de cierta forma y no de otra. Aunque he trabajado 

duro para que esta edición sea legible e informativa, por su-

puesto que aún se puede mejorar. Si tienes algunas sugerencias 

sobre cómo mejorarlo, mándamelas a Harper & Row y trataré 

de incorporarlas en ediciones futuras.

Marvin Harris
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1. La antropología y el estudio
de la cultura

En este capítulo se explica qué es la antropología, a qué se dedi-

can los antropólogos y para qué sirve la antropología. También se 

da una defi nición de cultura y se establecen ciertas características 

generales de las culturas que en adelante serán empleadas para 

explicar diferencias y semejanzas culturales.

La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos 

antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la ampli-

tud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antro-

pología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la 

experiencia humana. Algunos antropólogos estudian la evolu-

ción de nuestra especie, denominada científi camente Homo 

sapiens, a partir de especies más antiguas. Otros investigan 

cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad, exclu-

sivamente humana, para el lenguaje, el desarrollo y diversifi -

cación de los lenguajes y los modos en que las lenguas moder-

nas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. 

Otros, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas de 

pensamiento y conducta que denominamos culturas, investi-
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Cuadro 1.1.–Un cuadro antropológico

Frecuentemente, los antropólogos se identifi can con una o más ra-

mas especializadas pertenecientes a los cuatro campos más impor-

tantes. Lo que sigue es solamente una lista parcial.

Antropología cultural:
Antropología aplicada. Estudia y hace propuestas para solucionar 

problemas prácticos y evaluar resultados.

Antropología médica. Estudia los factores biológicos y culturales 

en la salud y en la enfermedad y el tratamiento del enfermo.

Antropología urbana. Estudia la vida en la ciudad.

Antropología del desarrollo. Estudia las causas del subdesarrollo 

y del desarrollo entre las naciones menos desarrolladas.

Arqueología:
Arqueología histórica. Estudia las culturas del pasado reciente 

por medio de una combinación de material escrito archivado 

y excavaciones arqueológicas.

Arqueología industrial. Usa técnicas de la arqueología histórica 

para centrarse en factorías e instalaciones industriales.

Arqueología contractual. Realiza encuestas arqueológicas para la 

protección del medio ambiente y de lugares históricos.

Lingüística antropológica:
Lingüística histórica. Reconstruye los orígenes de lenguas especí-

fi cas y de las familias de lenguas.

Lingüística descriptiva. Estudia la sintaxis y la gramática de las 

lenguas.

Sociolingüística. Estudia el uso actual de la lengua en la comuni-

cación cotidiana.

Antropología física (biológica):
Primatología. Estudia la vida social y biológica de los monos, 

grandes monos y otros primates.
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gando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas anti-

guas, y cómo y por qué cambian o permanecen iguales las cul-

turas modernas.

Dentro de los departamentos de antropología de las princi-

pales universidades de los Estados Unidos las diferentes pers-

pectivas de la antropología suelen estar representadas por cua-

tro campos de estudio: antropología cultural (a veces llamada 

antropología social), arqueología, lingüística antropológica y 

antropología física (Fried, 1972; Goldschmidt, 1979)*. Las 

distintas ramas de las principales áreas se describen en el Cua-

dro 1.1.

La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis 

de las culturas –las tradiciones socialmente aprendidas– del 

pasado y del presente. Tiene una subdisciplina, la etnografía, 

que se consagra a la descripción sistemática de culturas con-

temporáneas. La comparación de culturas proporciona la base 

para hipótesis y teorías sobre las causas de los estilos humanos 

de vida. Aunque este libro se centra fundamentalmente en los 

hallazgos de los antropólogos culturales, los hallazgos de las 

otras clases de antropólogos son esenciales para muchos de los 

temas que se tratarán.

La arqueología añade una dimensión crucial a esta empresa. 

Desenterrando los vestigios de culturas de épocas pasadas, los 

* Véase p. 609 para una explicación del sistema de citas usado en este 
libro.

Paleontología humana. Busca y estudia restos fósiles de primiti-

vas especies humanas.

Antropología forense. Identifi ca a las víctimas de asesinatos y ac-

cidentes.

Genética de la población. Estudia las diferencias hereditarias en 

las poblaciones humanas.
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arqueólogos pueden estudiar amplias secuencias de la evolu-

ción social y cultural bajo diversas condiciones naturales y cul-

turales. Su aportación a la comprensión de las características 

actuales de la existencia humana y al contraste de las teorías de 

la causación histórica es imprescindible.

La lingüística antropológica aporta otra perspectiva crucial: 

el estudio de la gran diversidad de lenguas habladas por los 

seres humanos. Los lingüistas de orientación antropológica 

intentan reconstruir la historia de estas lenguas y de familias 

lingüísticas enteras. Se interesan por la forma en que el len-

guaje in� uye y es in� uido por otros aspectos de la vida huma-

na, por la relación entre la evolución del lenguaje y la evolu-

ción del Homo sapiens, así como por la relación entre la 

evolución de las lenguas y la evolución de las diferentes cul-

turas.

La antropología física fundamenta los demás campos de la 

antropología en nuestro origen animal y nuestra naturaleza 

biológicamente determinada. Los antropólogos físicos tratan 

de reconstruir el curso de la evolución humana mediante el 

estudio de los restos fósiles. Asimismo intentan describir la 

distribución de las variaciones hereditarias entre las pobla-

ciones contemporáneas, y deslindar y medir las aportaciones 

relativas de la herencia, la cultura y el medio ambiente a la 

vida humana.

¿Por qué la antropología?

Muchas otras disciplinas, además de la antropología, se ocu-

pan del estudio de los seres humanos. Nuestra naturaleza ani-

mal es objeto de intensa investigación por parte de biólogos, 

genetistas y fi siólogos. Sólo en la medicina, centenares de espe-

cialistas investigan el cuerpo humano, y los psiquiatras y psicó-

logos buscan juntos la esencia de la mente y el alma humanas. 
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1. La antropología y el estudio de la cultura

Muchas otras disciplinas –entre ellas la sociología, la geogra-

fía humana, la psicología social, la historia, la ciencia política, 

la economía, la lingüística, la teología, la fi losofía, la musico-

logía, el arte, la literatura y la arquitectura– se ocupan de 

nuestro comportamiento cultural, intelectual y estético. Es-

tán, además, los llamados «especialistas en áreas», que estu-

dian las lenguas y estilos de vida de determinados pueblos, 

naciones y regiones: «latinoamericanistas», «indianistas», «si-

nólogos», etc. ¿Cuál es entonces el rasgo distintivo de la an-

tropología?

Lo que diferencia nuestra disciplina de las otras es su ca-

rácter global y comparativo. Otras disciplinas abordan úni-

camente un segmento concreto de la experiencia humana o 

una época o fase concretas de nuestro desarrollo cultural y 

biológico. Los hallazgos de la antropología, en cambio, no se 

basan jamás en el estudio de una sola población, raza, tribu, 

clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten, ante 

todo, en la necesidad de contrastar las conclusiones extraí-

das del estudio de un grupo humano o de una determinada 

civilización con datos procedentes de otros grupos o civiliza-

ciones. De esta manera, la importancia de la antropología 

trasciende los intereses de cualquier tribu, raza, nación o cul-

tura concretas. Desde la perspectiva antropológica, todos los 

pueblos y culturas revisten el mismo interés como objetos de 

estudio. Por ello, la antropología se opone al punto de vista 

de los que creen ser los únicos representantes del género hu-

mano, estar en el pináculo del progreso o haber sido elegidos 

por Dios o la Historia para moldear el mundo a su imagen y 

semejanza.

Para el antropólogo, el único modo de alcanzar un cono-

cimiento profundo de la humanidad consiste en estudiar 

tanto las tierras lejanas como las próximas, tanto las épo-

cas remotas como las actuales. Y adoptando esta visión 

amplia de la experiencia humana, quizá logremos arran-


