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El Ártico, un inhóspito territorio cubierto por la nieve gran parte del año, en el que 
con la llegada del invierno una noche puede durar incluso meses, no es sólo una 
vasta extensión de hielo. Diferentes culturas han habitado las costas americanas 
bañadas por el océano Ártico, se han adaptado a sus especiales condiciones, han 
luchado por sobrevivir contra el clima o contra otras poblaciones. Y continúan 
haciéndolo. 

 
Se trata de una región cuyo ecosistema natural, y por ello también cultural, se 

encuentra en la actualidad en grave peligro por el progresivo deterioro del casquete 
polar y los glaciares árticos debido al calentamiento global. Esto ha puesto en cierta 
medida el foco de atención mediática en estas regiones. La disminución del número 
de ejemplares endémicos como el oso polar (ursus maritimus) o el narval (monodon 
monoceros) y el posible aumento del nivel del mar han derivado en que la 
comunidad internacional comience a tomar medidas con respecto al cambio 
climático. Cada vez es mayor la conciencia de la importancia de este ecosistema y 
cómo lo que pasa en el Ártico afecta a todo el globo terráqueo. No obstante, si bien 
es cierto que en cuestiones geoambientales o económicas, por el posible 
aprovechamiento de sus combustibles fósiles y sus rutas marítimas, cada vez tiene 
una mayor visibilidad a nivel mundial, hay muchos aspectos que siguen quedándose 
de lado: los socioculturales. 

 
El marco tan especial que supone esta área nos ha empujado a dedicar un 

pequeño dossier a diferentes aspectos relacionados con ella. Se propone así en 
estas páginas una visión desde la antropología, la historia y el derecho que 
contribuya a acercar la lupa de la investigación desde una perspectiva que 
últimamente se ha dejado de lado.  
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Tiempo ha de las primeras expediciones exploratorias al Ártico de John Ross o 

Robert E. Peary1 en busca de la conquista del Polo Norte. Mucho ha pasado desde 
que dejó de ser terra incognita2. Las campañas de trabajo geográfico y antropológico 
de los expedicionarios daneses, entre los que se encontraban Knud Rasmussen3 y 
Kaj Birket-Smith4, marcaron un antes y un después en lo que al conocimiento ártico 
se refiere, sobre todo por su exhaustiva recogida de informaciones etnográficas aún 
relevantes hasta nuestros días. Por eso, consideramos fundamental volver a abordar 
estos temas, con nuevos trabajos etnográficos, revisiones de las informaciones 
recogidas en el pasado, reformulación de paradigmas históricos y la actualización de 
la situación en un contexto contemporáneo de enorme complejidad. 

 
No obstante, el abordaje del tema ártico desde estas perspectivas no resulta una 

tarea fácil, si bien es cierto que con prácticamente ningún tema puede decirse lo 
contrario. En primer lugar y seguramente la mayor de las complicaciones, tanto para 
sacar adelante este proyecto, como para los autores, es la escasez de interés que 
ha tenido el mundo académico hispanoparlante al respecto, lo que dificulta la 
generación de obras de investigación y, sobre todo, la escasez de especialistas. 

 
En los últimos años, para el caso español, se puede apreciar un progresivo 

aumento del interés, con autores como Francesc Bailón Trueba5 o Santiago 
Domínguez-Solera6, que han podido publicar en sus obras algunas de las 
informaciones etnográficas obtenidas durante sus campañas antropológicas, 
realizadas ya a principios del siglo XXI y facilitando la revisión y actualización de 
informaciones anteriores. En cualquier caso, la escasez generalizada de 
especialistas al respecto no propicia la iniciación de investigadores en este campo 
fuera de las academias históricas y antropológicas escandinavas. Huelga mencionar 
que ello complica sobremanera la realización de un dossier como este, dada la falta 
de autores e incluso revisores especializados. 

 
Resaltada dicha dificultad, es momento de exponer lo que en este número se 

trata. En primer lugar, visibilizar la importancia de la población indígena nativa del 
Ártico americano, los inuit. El primero de los artículos al respecto, realizado por 
Carlos Moral-García y bajo el título Acercamiento a la ontología y cosmología inuit 
tradicional: de los “inue” al “angakoq”, realiza una aproximación a la forma de 

                                                           
1 BAILÓN TRUEBA, F. Los inuit: Cazadores del Gran Norte. Barcelona: Nova Casa Editorial, 2015,  
pp. 61-63 
2 PAINE, L. The sea and civilization. A Maritime History of the world. Nueva York: Alfred A. Knopf, 
2013, p. 501 
3 BIRKET-SMITH, K. Los esquimales. Barcelona: Labor, 1983, p. 195. LARRAMENDI, R. H. Los 
Indios esquimales. Quito: Abya-Yala, 1995. 
4 RASMUSSEN, K. De la Groenlandia al Pacífico: dos años de intimidad con tribus esquimales 
desconocidas. Barcelona: Iberia, 1930. RASMUSSEN, K. The Netsilik Eskimos: social life and spiritual 
culture. Copenhague: Gyldendalske Boghandel-Nordisk Forlag, 1931. RASMUSSEN, K. Intellectual 
culture of the copper Eskimos. Copenhague: Gyldendalske Boghandel-Nordisk Forlag, 1932. 
5 BAILÓN TRUEBA, F. Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia. Sevilla: Guadalturia 
Ediciones, 2012. BAILÓN TRUEBA, F. Los inuit: Cazadores del Gran Norte. Barcelona: Nova Casa 
Editorial, 2015. 
6 DOMÍNGUEZ-SOLERA, S. D. Los Inuit. Caza y pesca en el Oeste de Groenlandia. Cuaderno de 
Campo. Madrid: CLAN, 2014. DOMÍNGUEZ-SOLERA, S. D. Inuksuit en el oeste de Groenlandia: 
Símbolo y huella de la relación ancestral con el espacio. Revista Española de Antropología 
Americana. 2014,  vol. 44, n. 1, pp. 151-166. 
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entender el entorno por parte de estas poblaciones. Para ello se recurre a la revisión 
de las informaciones etnográficas recogidas, tanto por las primeras expediciones, 
que encontraron un entorno más tradicional, como por los antropólogos y etnógrafos 
contemporáneos; que, aunque se encuentren ante una sociedad en vías de 
occidentalización, aún conservan muchos elementos de su pasado. Así, a través de 
la comparación y revisión, incluso desde diferentes perspectivas teóricas, se puede 
llegar a conocer mejor la importancia social y cultural que tenían para las 
poblaciones tradicionales el medio en el que se movían y los seres con los que lo 
compartían. De este modo, los aspectos míticos y religiosos presentes en relatos y 
rituales toman especial protagonismo, ya que las fronteras entre lo que desde 
occidente se entiende como sobrenatural y lo natural son prácticamente inexistentes.  

 
Por otro lado, y desde una perspectiva muy diferente, se encuentra el artículo de 

Santiago David Domínguez-Solera, Por tierra y por mar: reflexiones sobre la caza en 
el oeste de Groenlandia. En él se puede apreciar un notable interés por algunos 
elementos fundamentales de la faceta material de la cultura inuit, como es la 
subsistencia por medio de la caza y las técnicas y herramientas utilizadas. Con un 
trabajo centrado en la caza marítima de focas y ballenas y terrestre de caribúes y 
zorros, en el oeste de Groenlandia, se presentan las especificidades de cada una de 
estas prácticas. Se trata de un artículo de notable interés por su presentación de las 
informaciones y experiencias etnográficas recogidas de forma clara y sin 
discriminación de los informantes a priori sino simplemente a través de las 
informaciones dadas. 

 
Sin embargo, el repaso de los aspectos culturales inuit, en su vertiente material y 

espiritual, dejan pese a todo algo huérfano este intento de acercamiento holístico a 
la realidad ártica. Por ello, una aproximación a su compleja situación legal y 
jurisdiccional, como la realizada por Andrés García-Espadas en Acercamiento al 
régimen jurídico y su relación con América puede facilitar una correcta comprensión 
de la compleja situación actual. Se trata de un tema algo conflictivo, dadas las 
diferentes consideraciones jurisdiccionales aplicables a espacios marítimos y 
aéreos, por lo que es conveniente analizar las diferentes posturas existentes con 
respecto al Paso del Noroeste. Por otro lado, no se olvida la situación de las 
comunidades inuit al respecto de la soberanía ártica. Con todo esto se aspira a 
reivindicar la necesidad de una regulación clara y explícita con respecto a la 
situación ártica, tanto por los intereses estatales, como por los humanos y 
medioambientales. 

 
Finalmente, otro de los temas que centra en muchas ocasiones las miradas de 

historiadores y arqueólogos es la posible llegada a América, a través del Ártico 
americano, por parte de poblaciones europeas antes de la expedición liderada por 
Cristóbal Colón en 1492. Este es el caso de los nórdicos, cuyas incursiones por el 
nuevo continente siempre han generado una importante serie de controversias, en 
primera instancia sobre su ocupación de la isla de Groenlandia y en segundo 
término sobre la llegada a territorios continentales americanos. Es en este último 
aspecto sobre el que se centra el artículo de Augusto Conte de los Ríos, titulado La 
exploración del Ártico por los vikingos, a través del cual busca revisar las 
posibilidades de este tipo de expediciones y la veracidad de presuntas evidencias 
como la Piedra de Kensington y el Mapa de Vinland. 
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Además, este dossier cuenta con una reseña a cargo de Alberto Hoces-García 
de una de las obras de más actualidad sobre el Ártico del panorama editorial 
hispanoparlante: Los inuit: Cazadores del Gran Norte, de Francesc Bailón Trueba, 
editado por Nova Casa Editorial en 2015. Dado que la esta obra ofrece una 
fantástica revisión general de la realidad ártica resulta pertinente su puesta en valor 
y presentación pues, entre otras cosas, puede servir como piedra angular para quien 
decida sumergirse en las frías aguas de esta área de investigación. 

 
Tal y como se ha dicho, no resulta demasiado fácil desde el mundo 

hispanoparlante realizar investigaciones de este tipo con respecto al Ártico 
americano, encontrándose en general el mismo problema para diferentes aspectos 
de Norteamérica. Por ello, con estas obras se pretende reivindicar la realización de 
estudios sociales y humanísticos al respecto y dar luz sobre este territorio, 
invisibilizado durante largo tiempo. No solo eso, sino también propiciar el progresivo 
aumento de las investigaciones árticas y facilitar la constitución de una red de 
investigación extensa que una el ámbito nórdico, anglosajón e hispanoparlante, 
contribuyendo con ello al progresivo avance conjunto. En este sentido, hemos de 
destacar el esfuerzo de Naveg@mérica y todas las personas que la forman al 
facilitar la publicación de este dossier monográfico. 

 
Gracias a ello, se podrá incentivar el estudio de las poblaciones indígenas y 

evitar el poco protagonismo que posee en las universidades europeas, pues si ya es 
preocupante su ausencia en prácticamente la totalidad de los planes de estudios 
históricos y sociales, aún lo es más la posible desaparición de los estudios 
universitarios de Esquimología y Estudios Árticos de la Universidad de 
Copenhague7. Así, solo a través de la colaboración interdisciplinar se puede revertir 
la situación y no olvidar la enorme importancia que tiene esta región americana, no 
solo a nivel geoambiental, sino también poblacional, cultural, social e histórico. 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
7 Department of Cross-cultural and Regional Studies. Eskimology and Artic studies [en línea]. 
Universidad de Copenhague. [Consultado el 1 de febrero de 2017]. Disponible en 
<http://ccrs.ku.dk/education/eskimology_and_arctic_studies/>. 


