






CAPITULO I 

LAS RELACIONES ENTRE AMBOS SEXOS 

EN LA VIDA PRIMITIVA 


EI tema del presente estudio sera: UEI hombre y la mujer en las 
islas Trobriand;. sus relaciones amorosas, conyugales y sociales." 

La fase mas dramatica e intensa en las relaciones entre hombre y 
mujer, aqueUa en que se aman, se unen y procrean, debe ocupar el 
puesto preponderante en toda consideraci6n del problema sexual. Para 
el ser humano normal y corriente, sea cual sea el tipo de sociedad en 
que Ie encontremos, la atraccion en el ejercida por el otro sexo y los 
episodios pasion ales y sentimentales que aqueUa traera consigo son siem
pre los acontecimientos mas significativos de su existencia, los mas pro
fundamente asociados con su felicidad intima y el sentido y deleite de 
la vida. Asf, para el soci610go que estudia un tipo particular de sociedad, 
habran de tener una importancia cardinal aqueUas costumbres, ideas e 
instituciones que giran en tomo de la vida erotica del individuo, pues si 
desea mantenerse a tono con su tema y situarlo en una perspectiva na· 
tural y correcta, tendra que seguir en sus investigaciones el rumbo se· 
iialado por los valores e intereses de la vida individual. 10 que consti· 
tuye para el individuo la felicidad suprema debe ser un factor funda
mental en el estudio cientffico de la sociedad humana. 

Pero la fase er6tica, no obstante ser la mas importante, es solo una 
de las muchas en que los dos sexos se encuentran y entran en relacio
nes. No podra, pues, ser estudiada fuera de su propia contextura, esto 
es, sin relacionarla con la condicion legal del hombre y la mujer, sus 
relaciones domesticas y la distribucion de sus funciones econ6micas. La 
manera de corte jar, el amor y la uni6n de hombre y mujer en una so· 
ciedad determinada, se hall an influenciados en cada uno de sus detalles 
por la manera que tengan los dos sexos de conducirse mutuamente, tanto 
en publico como en privado, por su situaci6n en las leyes y costumbres 
de la tribu, por el modo de participar en los juegos y diversiones, por 
la parte que cada uno toma en el trabajo cotidiano. 

La historia de la vida erotica de llD pueblo forzosamente tendril que 
comenzar con el estudio de las relaciones infantiles y juveniles, para 
acabar con la fase ulterior de Ia union permanente y el matrimonio. Mas 
tampoco podra concluir la narraci6n en este pun to, ya que Ia ciencia 
no puede reivindicar los privilegios de Ia ficci6n. EI modo en que hom
bres y mujeres conciertan su vida comun y Ia de sus hijos influye sobre 
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su manera de hacer el amor, y ninguna de las dos fases sera. cabalmen
te comprendida sin el conocimiento de la otra. 

Este libro trata de las relaciones sexuales entre los ind{genas de las 
islas Trobriand, archipielago de coral situado al nordeste de Nueva Gui
nea. Estos indigenas pertenecen a la raza papuomelanesia, y en su as
pecto fisico, dotes intelectuales y organizacion social combinan la ma
yoria de las caractedsticas oceanicas con ciertos rasgos de la poblacion 
papua de Nueva Guinea, algo mas tarda y primitiva 1. 

1. Los principios del derecho materno 

En las islas Trobriand nos encontramos con una sociedad matrilineal, 
en la que descendencia, parentesco y todas las relaciones sociales solo 
alcanzan reconocimiento legal a traves de la madre, y en la que tienen 
las mujeres una considerable participacion en la vida de la tribu, hasta 
el punto de tener un papel dominante en las actividades economicas, ce
remoniales y magicas, hecho que influencia profundamente todas las 
costumbres de ]a vida erotica, aSI como la institucion del matrimonio. 
Convendra considerar primero, pues, las relaciones sexuales en su as
pecto mas amplio, comenzando con una ojeada a aquellas costumbres y 
leyes de la tribu que sirven de base a la institucion del derecho mater
no, as! como las diversas concepciones e ideas que arrojan alguna luz 
sobre el; tras 10 cual, un breve esbozo de cada uno de los principales 
sectores de la vida indigena -domestico, economico, legal, ceremonial 
y magico-- contribuira a mostrar las respectivas esferas de la actividad' 
viril y femenina. 

La idea de que es unica y exclusivamente la madre la que forma el 
cuerpo del hijo, no tomando el hombre la menor parte en su constitu
cion, es el factor mas importante en el sistema legal de los trobriande
ses. Sus ideas sobre el proceso de la procreacion, unidas a ciertas creen
cias mitologicas y animistas, afirman, sin la menor duda ni restriccion, 
que el hijo es de la misma sustancia que la madre, y que entre el padre 
y el hijo no hay el menor vinculo de union (isica (vease el cap, VII). 

Que la madre contribuye en todo a la constitucion del nuevo ser que 
ha de dar a luz es un hecho aceptado como indudable por los indigenas 
y expresado con fuerza por enos. "La madre alimenta al hijo mientras 
10 lIeva en su cuerpo. Luego, cuando sale de el, 10 alimenta con su 
leche." "La madre hace al hijo con su sangre." "Hermanos y hermanas 
,on de la misma came, pues provienen de la misma madre." Estas y 
:>tras expresiones semejantes describen su actitud con respecto a este 
lecho, principio fundamental de su concepcion del parentesco. 

Esta actitud se encuentra igualmente implicita, y Con mayor relieve 

1 Para el estudio general del Massim Septentrional, del que los trobnandeses 
:onstituyen s610 un sector, v~ase el tratado clasico del profesor C. G. SELIG
dAN: Melanesigns of British New Guinea ,Cambridge, 1910}, que nos muestra 
ambien la relaci6n de los trobrlandeses con las demas razas y culturas de Nueva 
:iuinea y sus contornos. Una breve exposici6n de Ja cuItura trobriandesa se 
'ncontrara tambi~n en mis Argonauts of the Western Pacific (George Routledge 
nd Sons). 

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO MATERNO S7Sec. 1] 

aun, en las regIas relativas a la descendencia, herencia, sucesion en la 
jerarqu{a, atribucion del titulo de jefe, oficios hereditarios y magia; en 
toda regla, en suma, concerniente a la transmisioll por parentesco. En 
una sociedad matrilineal el padre transmite la pOSicion social a los hijos 
de su hermana, y esta concepcion exclusivamente matriarcal del paren
tesco desempeiia un papel de gran importancia en las restricciones y re
gIamentaciones a que esta sometido el matrimonio y en los tabues que 
recaen sobre las relaciones sexuales. Con una intensidad particularmen
te dramatica manifiestan su accion estas ideas sobre: el parentesco en el 
momento de la muerte, pues las regIas sociales que presiden las exequias, 
las lamentaciones y el luto, asi como ciertas complicadisimas ceremonias 
que acompaiian a la distribucion de alimentos, se basan sobre el princi
pio de que los individuos unidos por lazos de parentesco materno for
man un grupo estrechamente cerrado, cuyos miembros se ball an Ugados 
entre sf por una identidad de sentimientos e intereses, y hechos de la 
misma carne. Y de este grupo se encuentran rigurosamente excluidos, 
por considerar que no tienen ningun interes natural en tomar parte en 
el duelo, aun aquellos individuos unidos a el por matrimonio 0 rela
ciones de padre a hijo (vease el cap. VI, 2.4). 

Estos indigenas poseen una institucion matrimonial bien establecida, 
pese a la ignorancia en que se ballan de la parte que corresponde al 
hombre en la procreacion de los hijos. AI mismo tiempo, el termino 
"padre" tiene, para el trobriandes, una significacion clara, aunque ex
clusivamente social: la del hombre casado con la madre, viviendo en 
la misma casa que ella y formando parte de la familia. En todas las dis
cusiones sobre el parentesco, el padre me ha side descrito expresamente 
como un tomakava, un "extranjero", 0, mas correctamente, un "foras
tero". Este termino es frecuentemente empleado por los indfgenas en 
la conversacion siempre que quieren establecer alguna cuestion de be
rencia, justificar una Ilnea de conducta 0 reba jar la posicion del padre 
en cualquier querella. 

Sera preciso, pues, que el lector se percate bien de que el termino 
"padre", tal como aqui se emplea, no debe tomarse con las diversas im
plicaciones legales, morales y biologicas que para nosotros tiene, sino 
en un sentido completamente especifico y propio de la sociedad de que 
nos ocupamos. Tal vez hubiese side mejor, para evitar toda posibilidad 
de error, emplear, en lugar de la palabra "padre", el termino indigena 
tama, y hablar en vez de paternidad de "relacion tamd'; pero esto no 
hubiese sido comodo en la practica. Por tanto, cada vez que el lector 
encuentre la palabra "padre" en estas paginas, debera no olvidar que 
no se emplea en el sentido que Ie dan los diccionarios europeos, sino 
de acuerdo con los hechos de la vida ind{gena. Aiiadire que la misma 
regia se aplica a todos los terminos que traen consigo especiales impli
caciones sociologicas; es decir, a todos los terminos que expresan re
laciones, tales como "matrimonio", "divorcio", "esponsales", "amor", 
"noviazgo", etc. 

t Que significa para el indigena la palabra tama (padre)1 uEI esposo 
de mi madre", tal sera la primera respuesta que os de un informador 



LAS RELACIONES ENTRE AMBOS SEXOS EN LA VIDA PRIMITIVA58 [Call. I 

inteligente. Y agregarli que tama es el hombre en cuya sociedad creci6. 
gozando de su carino y protecci6n; pues. siendo el matrimonio patrilocal 
en las islas Trobriand, es decir, emigrando la mujer a la comunidad 
del pueblo de su marido y yendo a habitar en su casa, el padre es para 
sus hijos un companero de todos los instantes, que toma parte activa 
en los cuidados que se les prodigan, siente por ellos un afecto profundo, 
que manifiesta con signos visibles y, ademas, participa en su educaci6n. 
En la palabra tama (padre), considerando unicamente su significaci6n 
emocional, se encuentran, pues, condensadas numerosas experiencias de 
la primera infancia, y expresado el sentimiento tipico de afecto reci
proco que existe entre un nino 0 una nina y un hombre maduro, Heno 
de temura y perteneciente a la misma familia, en tanto que, en su sen
tido social. esta palabra indica al individuo masculino ~n relaciones (n
timas con la madre, y jefe de la casa. 

Hasta aqu( tama no se diferencia esencialmente de 10 que nosotros 
entendemos por "padre". Pero, a medida que el hijo crece y comienza a 
interesarse en cosas sin relaci6n directa can la casa y sus propias nece
sidades inmediatas, surgen ciertas complicaciones, y la palabra tama ad
quiere a sus ojos otro sentido. Se entera de que no forma parte del 
mismo clan que su lama, que su apelaci6n totemica es distinta de la de 
su lama e identica a la de su madre. Se entera, ademas, de que toda 
suerte de deberes, restricciones e intereses concemientes a su orgullo 
personal 10 unen a su madre y 10 separan de su padre. Otro hombre 
aparece en su horizonte, al que el nino llama kadagu (Hel hermano de 
mi madre"). Este hombre puede habitar en la misma localidad 0 en otro . 
pueblo, y el nino aprende que el lugar en donde reside su kada (Uel her
mano de la madre") es tambien su "propio pueblo", el pueblo del nino, 
que es aU( donde se encuentra su propiedad y de alH de donde derivan 
sus derechos de ciudadanfa, que es all( donde Ie espera su carrera fu
tura y donde encontrara sus aliados y asociados naturales. En el' pueblo 
en que naci6 pueden hasta llamarle "forastero" (tomakava), en tanto 
que en "su propio" pueblo, es decir. en aquel en que reside el hermano 
de su madre, es su padre quien es un forastero, mientras el es un ciu
dadano natural. Igualmente comprueba que, a medida que crece, el her
mana de la madre adquiere una autoridad eada vez mayor sobre el, re
c1amando sus servicios, ayudlindole en eiertas cosas, concediendole 0 
negcindole el permiso para realizar ciertos actos, en tanto que la auto
ridad del padre se borra cada vez mlis y sus consejos van perdiendo 
importancia. 

De este modo, la vida de un trobriandes se desenvuelve bajo una 
influencia doble, dualidad que seri'a un error considerar solamente como 
un juego superficial de la costumbre. Esta doble influencia echa pro
fundas ralces en la existencia de cada individuo, provoca extraiias com
plicaciones de usos, crea frecuentes tensiones y dificultades y no pocas 
veces suscita una violenta soluci6n de continuidad en la vida de la tribu. 
Pues esta doble influencia del amor paterno y del principio matrilineal, 
que se ejerce tan profundamente sobre el con junto de instituciones, as.{ 
como sobre las ideas y sentimientos sociales de los indigenas, no se 
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manifiesta siempre en 1a vida real de una manera perfectamente equi
librada 1. 

Nos ha parecido necesario insistir sabre las re1aciones que existen 
entre un trobriandes, por una parte, y su padre, su madre y el hermano 
de su madre, par otra, pues tales relaciones forman el nucleo central 
del complejo sistema del derecho materno a matrilineal, y el sistema 
rige toda la vida social de estos indigenas. Ademas, esta cuesti6n se 
relaciona de una manera muy especial con el tema principal de este 
libra: e1 amor, el matrimonio y el parentesco son tres aspectos del mis
rna tema, tres fases que se presentan por turno al amllisis sociol6gico. 

2. Una aldea en los islas Trobriand 

En las paginas precedentes hemos dado una definici6n sociol6gica 
de la paternidad. de las relaciones con e1 hermano de la madre y de la 
naturaleza del vinculo existente entre la madre y el hijo, vinculo fun
dado sobre los hechos biol6gicos de la gestaci6n y la uni6n psicol6gica 
estrechisima que de elias se deriva. La mejor manera de facilitar la 
comprensi6n de esta definici6n abstracta consiste en describir las ma
nifestaciones de estas relaciones en la vida concreta de una comunidad 
trobriandesa y en mostrar como reaccionan unas sabre las otras. Esto 
es 10 que vamos a hacer, y ello nos permitira presentar incidentalmente 
a algunas personalidades que habran de figurar en las ultimas secciones 
de nuestro relato. 

La aldea Omarakana es, en cierto sentido. la capital de Kiriwiml, 
principal distrito de estas islas. Es la residencia del jefe principal, cuyo 
nombre, prestigio y fama se extienden por todo el archipielago, aunque 
su poder no alcance mas alIa de la provincia de Kiriwina!S. La aldea se 
halla situada en una llanura ferti1 y lisa de la parte norte de Boyowa 
(mapa, fig. 2), isla de coral grande y plana. Un camino llano. 'pardendo 
de las lagunas de la costa occidental. Hevaa Omarakana a traves de 
extensiones mon6tonas, cubiertas de malezas e interrumpidas aqul y alIa 
por bosquecillos tabu 0 un gran jardin plantado de vides. que se enros
can en tomo de largas pertigas, y semejante, cuando esta. en plena 
desarrollo, a un exuberante plantio de lupulo. Se atraviesan varias ai
deas ; el suel0 se hace mas fertiI y los poblados mas densos y proxi
mos a medida que se aproxima uno a la larga fila de prominencias de 
coral que se levantan sabre la costa oriental, separando el mar de las 
llanuras del interior. 

Un ancho grupo de arboles aparece a cierta distancia: son arboles 
frutales, palmeras y la parte todavia virgen e intacta de la selva, que 
forman un cintur6n en torno de 1a aldea Omarakana. Atravesamos el 
huerto y nos encontramos frente a una doble hilera de casas construidas 

I Vcase mi libra Crime and Custom in Savage Society, Kegan Paul. 1926. 
2 Para mas detalles concernientes a este eminente Ilersonaje y a los deberes 

y derechos del jefe. vease C. G. SELIGMAN, op. cit.. callS. XUX y LI. V&Ise 
lambien mis Argonauts of Western Pacific, passim, y "Baloma, Spirits of the 
Dead", Journ. R. Anthrop. Inst., 1916. 
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en dos anillos concentricos, sobre un vasto espacio abierto (veanse ti
gura 1 y fot. 1). Entre el anillo interior y el exterior se encuentra una 
calle circular, que rodea la aldea, y pasando por esta calle se yen grupos 
de gentes sentadas ante sus cabanas (vease fot. 4). EI aniUo exterior se 
balla formado por casas de vivienda, el interior por cabanas que sirven 
de graneros, en los que se conserva de cosecha a cosecha el taytu, va
riedad de name que forma la base de la alimentaci6n indigena. Inme
diatamente, nos sorprende la perfecci6n, mejor calidad de la construc
ci6n y superior belleza y decoraci6n que distinguen los graneros de las 
casas de vivienda (vease fot. 31). Hallandonos en la vasta plaza central, 
podemos admirar la hilera circular de graneros que tenemos ante nos
otros, pues estos, 10 mismo que las casas de vivienda, miran bacia la 
plaza central. En Omarakana. un hermoso granero, pert-eneciente al jefe, 
se halla situado en mitad de esta plaza. Un poco mu. cerca del anillo, 
pero siempre en la plaza, se encuentra otro vasto edificio: la casa de 
vivienda del jete (veanse fots. 1 y 2). 

La singular disposici6n simetrica de la aldea es de gran importan
cia, pues representa un esquema sociol6gico definido. La plaza interior 
es la escena de la vida y las festividades publicas. Parte de esta plaza 
se haIla ocupada por el antiguo cementerio de los aldeanos, y en uno 
de sus extremos se encuentra el terreno de danza, en el que se des
arrollan todils las solemnidades, ceremoniales y festivales. Las casas que 
rodean este terreno, es decir, las que forman parte del anilIo interior 
constituido por los graneros, participan de su caracter casi sagrado, y son 
objeto de numerosos tabues. La calle que separa las dos hileras de casas' 
es el teatro de la vida domestica y de los acontecimientos cotidianos 
(veanse fots. 4 y 39). Puede decirse, sin exageraci6n, que la plaza central 
constituye la parte masculina de 1a a1dea, en tanto que la calle pertenece 
a las mujeres. 

X ahora entramos en relaciones preliminares con algunos de'los mas 
importantes habitantes de Omarakana, comenzando por To'uluwa, su 
jefe actual (veanse fots. 2 y 41). To'u1uwa y los miembros de su familia 
no 8610 son los personajes mas importantes de la comunidad, sino que 
ocupan mas de 1a mitad de 1a aldea. Como veremos mas adelante (ca
pitulo V, 4), los jefes de los trobriandeses gozan del privilegio de la poli
gamia. To'uluwa, que habita la gran casa situada en medio de la aldea, 
tiene un gran numero de mujeres, que ocupan toda una fila de cabanas 
(A·B en el plano, iig. 1). Sus parientes maternos, que pertenecen a SI1 

familia y al subclu llamado Tabalu, ocupan por sf solos una parte es· 
pecial de la aldea (A·C). La tercera secci6n de esta (D.C) se halla ocu
pada por plebeyos que no son ni hijos ni parientes del jete. 

La comunidad hallase, pues, dividida en tres partes. La primera la. 
componen el jefe y sus parientes maternos, los Tabalu, que reivindican 
1a propiedad de 1a aldea y se consideran dueiios de su sue10 y unicos 
beneficiarios de los privilegios que se desprenden de esta posesi6n. La 
segunda parte la componen los plebeyos 0 pecheros, los que, a su vez, 
se dividen en dos grupos: los quereclaman derechos de ciudadanfa, 
basados en razones mito16gicas (estos derechos son visiblemente infe-
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riores a los de los miembros del subclan del jefe, y los den:upldantes, 
que 8610 habitan la aldea en ca1idad de vasallos 0 servidores del jefe), 
y los extranjeros, cuyos servicios forman parte de la herencia reca!da en 
el jefe. Y que 8610 viven en la aldea a este titulo y en virtud de est~ 
derecho. La tercera parte de 1a comunidad, finalmente. la componen las 
mujeres del jefe y de sus descendientes. 

En raz6n al matrimonio patrilocal, estas mujeres deben residir en 
1a aldea de sus esposos, y, como es natural, g9ardan consigo a sus bijos 
m's pequenos. Los hijos adultos no est'n autorizados para residir en la 
a1dea, sino en gracia a la influencia personal de su padre. Esta influen
cia contrarresta la ley de la tribu, segun la cua1 cada hombre debe resi. 
dir en su propia aldea, es decir. en la de su madre. El jefe se siente 
siempre mis unido a sus hijos que a sus parientes maternos. Prefiere 
siempre su sociedad, y como todo padre tipico trobriandes, abraza, sen· 
timentalmente al menos, su causa en toda disputa, y procura siempre 
dotarlos de privilegios y beneficios basta donde Ie sea posible. Seme
jante estado de cosas no conviene, naturalmente, a los sucesores legales 
del jefe, es decir, a sus parientes maternos, a los hijos de su hermana. 
y con frecuencia se producen entre las dos facciones una tensi6n consi. 
derable y no pocas discofdias. 

Un estado de tensi6n de este genero habra producido recientemente 
un levantamiento violento. que sacudi6 la sosegada vida de Omarakana 
y comprometi6 por muchos anos su armon{a interior 1. Desde hacia 
tiempo venia existiendo un desacuerdo entre Namwana Guya'u. bijo 
predilecto del jefe, y Mitakata, su sobrino y tercero en la sucesi6n legal. 
Namwana Guya'u era el hombre mas influyente de la aldea despues del 
jefe, su padre; To·uluwa 10 autoriz6 para ejercer un poder considera
ble, y Ie dio mas de 10 debido en su parte de riquezas y privilegios. 

Un dia, seis meses despues de mi Uegada a Omarakana, la querella 
adquiri6 caracteres agudos. Namwana Guya'u. el bijo del jete, acu86 a 
su enemigo Mitakata, sobrino y uno de los herederos, de adulterio con 
su esposa, y habiendolo Ilevado ante el tribunal del Residente blanco, 10 
biz<> condenar a un mes de prisi6n. La notida de este arresto lleg6 des
pues de la puesta del sol a la aldea desde 1a residencia gubernamental, 
situada a algunas millas de aUf, y provoc6 el panico. El jefe mismo se 
encerr6 en su cabana personal. lleno de malos presentimientos respecto 
a su favorito. que habia infligido tan grave ultraje a las leyes y senti
mientos de 1a tribu. Los parientes del heredero de la jefatura hervian de 
c61era y de indignRci6n contenidas. Llegada la noche, los abatidos aldea
nos cenaron silenciosamente, cada familia aparte. En la plaza central no 
se vela a nadie. Namwana Guya'u no estaba visible. El jefe, To'uluwa, 
CODtinuaba encerrado en su cabana, y la mayoria de sus mujeres e hijos 
se mantenian a puerta cerrada. De repente, una iuerte voz rompi6 el 
sUencio de la aldea. Bagido'u, presunto heredero y hermano mayor del 

1 £1 siguiente relato ha sido publicado ya (en Crime and Custom, pigs. 101 
y .si~uientes). Como era la reproduccion poco menos que exacta de la redaccion 
.OrtClnal, tal como figuraba en mis notas de campa6a, prefiero publicarl0 una 
vez Mis en lamisma forma, apenas con algunas modificaciones verbales. 
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prisionero, en pie delante de su choza, grit6, dirigi~ndose a los que ha
bian of en dido a su familia: 

"Namwana Guya'u, t6. eres causa de disturbio. Nosotros, el Tabalu de 
Omarakana, te hemos autorizado para residir aqui, para vivir entre nos
otros. En Omarakana tenias tantos alimentos como quedas. Has comi
do de nuestra comida. Tenias tu parte de los cerdos que nos eran trat
dos en tributo, y de la carne. Has navegado en nuestras canoas. Has 
construido una cabana sobre nuestro suelo. Y he aquf, sin embargo, que 
ahora nos causas dano. Has dicho mentiras. Mitakata esta preso. No 
queremos que continues residiendo aquf. La aldea es nuestra; tu aqu{ 
eres un extranjero. jVete! jTe arro;amosl ITe arrojamos de Omara
kana!" 

Estas palabras fueron pronunciadas con una voz 'recia, penetrante, 
que la emoci6n hacfa temblar. Cada una de estas breves frases, seguida 
de una pausa, fue Ianzada como un proyectil a trav~ del espacio vado, 
en direcci6n a la cabana en que Namwana Guya'u se hallaba sentado y 
pensativo. Luego, Ia hermana menor de Mitakata se levant6 y habl6, y 
despu~s de ella Ie toc6 el turno a un mow, uno de sus sobrinos maternos. 
Pronunciaron poco mas 0 menos las mismas palabras de Bagido'u, re
pitiendo a manera de estribillo la f6rmula de despedida 0 expulsi6n: 
yoba. Estos discursos fueron acogidos con un silencio profundo. En la 
aldea reinaba una quietud absoluta. Pero, antes de que terminase la 
noche, Namwana Guya'u parti6 de Omarakana para siempre. Fue a es
tablecerse a algunas millas de alIi, en su "propia aldea", Osapola, de 
donde era originaria su madre. Esta y su hermana se entregaron du: 
rante semanas a gemidos y lamentaciones, como si 1I0rasen a un muer
to. El jefe permaneci6 tres dIas en su cabana, y cuando sali6 de ella 
parecia envejecido y destrozado por el dolor. Todo su interes personal 
y todo su carino se hallaban concentrados en su bijo favorito, pero no 
podIa ayudarle en nada. Sus parientes habian obrado de una manera es
trictamente conforme a sus derechos y, seg1in las leyes de la tribu, ~I 
no podia separar su causa de la de ellos. Ningun poder podia modi
ficar el decreto de destierro. Una vez pronunciadas las palabras "I Vetel", 
bukula, "ITe arrojamosJ", kayabaim, el hombre debfa partir. Estas pa
labras, que rara vez son pronunciadas con una intenci6n seria, poseen 
una fuerza irresistible y un poder casi ritual cuando son expresadas por 
ciudadanos contra un residente extranjero. Un hombre que tratase de 
desafiar el tremendo u1traje que implican, y se empenara en quedarse 
a pesar de elIas, quedaria deshonrado para siempre. En realidad, el tro
briand~ no concibe nada que no este en relaci6n directa con una exi
gencia ritual. 

EI resentimiento del jefe contra sus parientes fue profundo y dura
derc. AI comienzo, no quiso dirigirles la palabra. Durante un ano 0 
mas, ninguno se atrevi6 a pedirle que 10 Hevase consigo en sus expe
diciones madtimas, no obstante tener derecho todos a este privilegio. 
Dos aiios mu tarde, en 1917, cuando regrese a las islas Trobriand. Nam
wana Guya'u continuaba residiendo en la otra aldea, apartado de sus 
parientes patemos. Esto no Ie impedIa visitar con frecuencia Omarakana 

UNA ALDEA EN LAS ISLAS TR08RIAND 

as a su padre, sobre todo cuando To'uluwa se ausentaba. Su 
istirmuri6 al ano siguiente de su expulsi6n. Como narraban los indi
"Gemia Y gem{a, rechazaba los alimentos Y muri6." Las rela
entre los dos principales enemigos quedaron completamente ro

y Mitakata, el joven jefe que habia side arrestado, repudi6 a sri 
que pertenecCa al mismo subchln de Namwana Guya'u, 10 cual 

una profunda grieta en toda la vida social de Kiriwina. 
Este incidente es uno de los mas dramaticos a que asist{ en las islas 
'''riand. Lo he descrito hasta e1 fin porque ofrece una notable ilustra

de la naturaleza del derecho materno, de la fuerza de la ley de la 
y de las pasiones que se manifiestan en contra. y a pesar de ella. 

Muestra igualmente el profundo afecto persQnal que slente un padre por 
hijos, la tendencia que 10 impulsa a usar toda su influencia personal 

asegurarles una situaci6n preponderante en la aldea, la oposici6n 
sus esfuerzos en este sentido provoca por parte de sus parientes 

maternos y las tensiones Y rupturas que resultan de todo ello. En con
tciones normales, en una comunidad mas pequeiia, donde las partes ad
. son mas humildes y menos importantes, una tensi6n semejante 

terminado, despues de la muerte del padre, con la devoluci6n 
a sus parientes maternos de todos los bienes y privilegios que hubiesen 
recibido de 61 sus hijos durante su vida. Sea como sea, este doble juego 
del afecto paterno Y de la autoridad matrilineal implica no pacos moti
vos de descontento Y de conflictos y m6todos de arreglo sumamente 
complicados, pudiendo decirse que el hijo del jefe y su sobrino materno 
estan predestinados a ser enemigos.

En el curso de nuestro relato volveremos sobre este tema. Al hablar 
del consentimiento para el matrimonio tendremos ocasi6n de mostrar la 

. irnportancia de la autoridad paterna Y en que consisten las funciones de 
los parientes en 1a linea materna. La costumbre de los matrimonios entre 
primos constituye un medio de conciliaci6n tradicional entre los dos 
principios opuestos. Es imposible comprender los tahUes sexuales y las 
prohibiciones del incesto mientras no se haya entendido bien la signifi
caci6n de los principios discutidos en esta secci6n. 

Rasta ahora hemos conocido a To'uluwa, a Kadamwasila. su esposa 
favorita, muerta a consecuencia de la tragedia de la aldea; a su hijo 
Namwana Guya'u, Y al enemigo de este, Mitakata, bijo de la hermana 
del jefe; y todavia tendremos ocasi6n de encontrar a los rnisrnos per
sonajes, ya que se cuentan entre mis mejores informadores. Conoceremos 
tambien a otros hijos del jefe y de su esposa favorita y a algunos de 
sus parientes maternos de ambos sexos. Seguiremos a algunos de elIos 
en sus asuntos amorosos Y en sus gestiones rnatrimoniales; tendremos 
q~e mezclarnos en sus escandalos domesticos Y proyectar un inter~ in
d1screto sobre su vida intima, pues todos ellos fueron durante un largo 
pedodo objeto de observaciones etnograficas, Y debo un gran numero 
de mis materiales a sus confidencias, y muy especial mente a su mutua 
ma1edicencia. 

Aportare. igualmente, muchos ejemplos tomados de otras comuni
dades, y haremos frecuentes visitas a las aldeas de las lagunas de la 

MALINOWSIQ.-5 
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costa occidental, a ciertas localidades de la parte meridional de la isla 
y a algunas de las islas mas pequenas del mismo archipi~lago, vecinas 
a las Trobriand. Las condiciones que prevalecen en todas estas otras co
munidades son mas uniformes y democraticas, 10 que da a su vida sexual 
un caracter ligeramente distinto. 

3. La vida de familia 

Al entrar en la aldea tuvimos que atravesar la calle que corre entre 
las dos filas concentricas de casas I, Es alU donde se desarrolla normal. 
mente la vida cotidiana de Ia comunidad, y es allf donde debemos volver 
si queremos examinar de cerca los grupos de gentes sentadas delante 
de sus viviendas (vMse fot. 4). Por regIa general, se observa que cada 
grupo se hall a compuesto exc1usivamente por una sola, familia, marido, 
mujer e hijos, que descansan 0 realizan una actividad domestic a que 
varia segun las horas del dra. Si es por la manana, los veremos comer 
apresuradamente un frugal aImuerzo, despues del cual el hombre y la 
mujer se dedicaran a preparar, con ayuda de los hijos mayores, los uten
silios para los trabajos del dCa, en tanto que el pequefiuelo permanecera 
acostado, a cierta distancia, sobre un petate. Luego, durante las horas 
frescas que preceden al calor meridiano, cada familia se ira probable
mente a su trabajo, dejando la aldea casi desierta. El hombre, acompa
nado de otros aldeanos, se entregara a la pesca 0 a la caza, se ocupara 
en la construcci6n de una canoa 0 buscara un tronco de arbol. La mujer 
recogera conchas 0 frutos silvestres. 0, bien, el hombre y la mujer tra
bajarlln en los huertos 0 haran visitas. Frecuentemente el hombre se' 
entrega a trabajos mas duros que la mujer; pero cuando regresan a la 
aldea en las horas calidas de la tarde el hombre descansa, mientras la 
mujer se dedica a los trabajos domesticos. Hacia la noclle, cuando el 
sol poniente proyecta sombras mas largas, que procuran un poco de 
fresco, comienza la vida social en la aldea. Se ve entonces al grupo fa
miliar delante de su cabana: la mujer prepara la cena y los nifios jue
gan. en tanto que el marido distrae al mas pequeiiuelo de su prole. Es 
el momento en que los vecinos se Uaman unos a otros y se charla de 
grupo a grupo. 

Lo que sorprende inmediatamente al visitante que sabe observar es 
la franqueza y el tono amistoso de las conversaciones, el sentimiento 
manifiesto de igualdad, Ja solicitud del padre en los asuntos domesti
cos, sob,e todo con los niiios. La mujer interviene libremente en bromas 
y conversaciones; realiza su trabajo con toda independencia. no como 
esc1ava 0 sirviente, sino como quien administra su departamento de 
una manera aut6noma. Cuando necesita su ayuda, da 6rdenes a su rna
rido. Una observaci6n atenta, sostenida dfa tras dia, confirma esta pri
mera impresi6n. La administraci6n domestica dpica reposa entre los tro
briandeses sobre los principios de la igualdad y la independencia de las 
funciones: el hombre es considerado como el amo, puesto que se halla 

1 Se puede formar una buena idea de la "calle" examinando la fotogra
fla 12, en don de. a derecha e izquierda. se yen dos casas de vivienda detTlfs 
de los graneros de Dame, que se hallan en media. 

LA VIDA DE FAMILIA 

propia aidea Y la casa Ie pertenece; pero, en otros aspectos, la 
ejerce una infl.uencia considerable. Ella y sus parientes contri
en gran parte a asegurar el aprovisionamiento familiar; ciertos ob
de la casa Ie pertenecen por derecho propio, y es ella, con su

el jefe legal de la familia.
cierto modo, 1a divisi6n de funciones en el interior de la casa 

perfecta mente definida. La mujer debe cocer los alimentos, que 
rouy sencillos Y no exigen gran preparaci6n.f La comida principal se 
a Ia puesta del sol, y se compone de name, taro 1 y otros tubercu

asados sobre las brasas 0, menos frecuentemente, cocidos en un 
.. 0 entre la tierra; de cuando en cuando se agrega carne 0 

A la manana siguiente se comen las sobras en fno; a veces, 
regularmente, se hace a mediodfa otra ligera colaci6n, compuesta de 

y mariscos. . 
En ciertas circunstancias es el hombre quien prepara Y cuece los 

mentos: en un viaje, en una travema por mar, en la caza 0 en la 
~~sca, en todas las ocasiones, en suma, en que no Ie acompaiia una 
wujer. En otras, cuando, por ejemplo, se cuecen en grandes recipientes 
de barro las tortas de taro 0 de sagu, la tradici6n exige que los hombres 
ayuden a las mujeres (fot. 5). Pero, dentro de los limites de la aldea y de 
la vida cotidiana normal, el hombre no se ocupa nunca de la cocina. El 
oocinar est' considerado como una ocupaci6n vergonzosa para el. "Bres 
un hombre-cocinera" (tokakabwasi yokuJ. se Ie dina burlonamente. El 

"te de merecer este epfteto, de ser escarnecido 0 deshonrado (kakayu
wa)mores extremo. Los salvajes experimentan este temor y esta vergiienza 
caracteristica siempre que hacen algo indebido, 0, 10 que es peor, cuan
do hacen cosas que constituyen los atributos intrinsecos del otro sexo 0 
de otra clase social (vease cap. XIII, 1-4).

Existe un cierto numero de ocupaciones que la costumbre de Ia tribu 
asigna estrictamente a un solo sexo. En este respecto, la manera de 
transportar las cargas constituye un ejempl0 notable. La mujer debe 
llevar las cargas sobre la cabeza, entre otras, la cesta en forma de cam
pana, recipiente especialmente femenino, en tanto que los hombres deben 
llevarlas sobre los hombros (fots. 6, 7 y 28). S610 con verdadera apren
si6n y un profundo sentimiento de vergiienza, considerarfa un hombre 
Ia perspectiva de transportar cualquier cosa de una manera propia del 
sexo opuesto, y por nada del mundo colocarfa una carga sobre su ca
beza, ni aun tratandose de una broma. El aprovisionamiento de agua 
constituye una ocupaci6n exclusivamente femenina. Las vasijas del agua 
se hallan confiadas a la vigiIancia de la mujer. Estas vasijas estan he
chas con la corteza de los cocos maduros y tapadas con una hoja de 
palmera retorcida. Por la manana, 0 poco antes de la puesta del sol, la 
mujer va a llenarlas al pozo, distante a veces una media milla. AlK se 
reunen, descansan Y charlan las mujeres, l1enan por turno sus recipien
tes, los lavan, los colocan en cestas 0 sobre grandes bandejas de madera 
y, en el momento de partir. las riegan con un ultimo chorro de agua, a 

I N ombre que dan los indigenas de las Jslas del Sur a la raiz tuberosa de 
la Colocasia sculenta y la Colocasia macrorhiza, usada como aJimento. (N. del T.) 
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fin de darles una sugestiva apariencia de frescura. El pozo es el club 
de las mujeres y el centro de sus murmuraciones, y, como tal, juega un 
papel importante, pues en una aldea trobriandesa existe una opini6n 
publica especificamente femenina y un punto de vista netamente feme
nino: las mujeres tienen alii secretos que los hombres deben ignorar t 

del mismo modo que estos tienen secretos en que las mujeres no deben 
ser iniciadas. 

Ya hemos dicho que el marido comparte con la mujer los cuidados 
que se prestan a los hijos. Acaricia y pasea al nifio, 10 limpia y 10 bafia 
y Ie da el pure de sustancias vegetales, que el pequeno recibe casi desde 
el primer di'a de su nacimiento adem as de la leche materna. Llevar al 
hijo en brazos 0 tenerlo sobre las rodillas, acto que los indfgenas ex
presan con la palabra kopo'i, constituyen, en efecto, papel y deber es
peciales del padre (tama). > 

De los hijos de mujeres no casadas, hijos que, segun la expresi6n 
indigena, "no tienen tama" (es decir, como debe recordarse, cuyas ma
dres no tienen marido), se dice que son "desgraciados" 0 "tristes", por
que "no tienen a nadie para cuidarlos y quererlos" (gala taytala bikopo'i). 
Por otra parte, si preguntais por que los hijos tienen deberes para con 
su padre, quien, despues de todo, no es para eIlos mas que un "extran
jero", se os respondera, invariablemente: "Por los cuidados que les 
prest6 (pela kopo'i), porque sus manos fueron manchadas por los excre
mentos y la orina del nino" (vease cap. VU). 

El padre cumple sus deberes can una ternura ingenua y natural: 
pasea al pequeiio durante horas, mirandole con ojos llenos de amor y. 
de orgullo, de mas amor y orgullo que el que manifiestan muchos padres 
europeos. Todo elogio dirigido al nifio Ie emociona directamente, y no 
se cansa de con tar y exhibir las virtudes y los hechos de la progenie de 
su esposa. Realmente, cuando se observa una familia indigena en su 
casa a se la encuentra en un camino, se tiene inmediatamente la im
presi6n de que existe entre sus miembros una uni6n estrecha e intima 
(veanse fats. 7 y 26), Y este afecto mutua, como hemos podido obser
varia nosotros mismos, no disminuye can los anos. Es asi como des
cubrimos en la intimidad de la vida domestica otro aspecto de la lucha 
interesante y complicada entre la paternidad social y emocional, por una 
parte, y el derecho maternal, legal y explicitamente reconocido, par otra. 

Debe observarse que todav{a no hemos penetrado en el interior de 
un hagar, pues durante el buen tiempo las escenas de la vida familiar 
se desarrollan ante la casa. Los indigenas no se retiran a ella sino cuan
do hace fda 0 llueve. 0, de noche, para asuntos intimas. Durante las 
veladas de la estaci6n fria, cuando el aire es hUmedo y sopia el viento, 
las calles de la aldea quedan desiertas, a traves de las pequeiias hendi
duras de las muras se yen oscilar luces tenues, y llega del interior un 
rumor de voces empenadas en una conversaci6n animada. AIlf, en un 
angosto espacio Ileno de humo, las gentes se hallan sentadas en el suelo, 
en torno del fuego, 0 reposan sobre literas cubiertas con esterillas. 

Las casas estm construidas sobre el mismo suelo y sus pisos son de 
tierra apisonada. En el diagrama de la pagina 69 se yen los principales 
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elementos de su composici6n, que es sencilllsima: el hogar, formado por 
una hilera circular de pedruscos, con tres grandes piedras que sirven de 
sostm al puchero; las camas, tarimas de madera colocadas una encima 
de otra y fijas en el muro posterior y uno de los laterales haciendo 
frente al hogar (vease fot. 8), y uno 0 dos anaqueles para las redes, los 
recipientes de cocina, las faldas de mujer de tejido vegetal y otros obje
tos de uso domestico. La vivienda personal del jefe se halla construida 
sobre el mismo modelo que las casas corrientes, pero en mayor tamano. 
Los graneros en que se conserva el name son de construcci6n un poco 
diferente y mas complicada, y se levantan a alguna distancia del suelo. 

En un matrimonio tfpico, el dla normal transcurre en estrecha inti
midad familiar: todos los miembros de la casa duermen en la misma 
cabaiia, comen en comun y permanecen juntos durante la mayor parte de 
sus trabajos y odos. 

4. La diyilion de la propiedad y las deberel entre las sexas 

Los miembros de una casa se hallan ligados tambien por la comu
nidad de los intereses econ6micos. Este punto exige una exposici6n de. 
taUada, pues la cuesti6n es importante y complicada. En 10 que con
cierne, en primer lugar, al derecho de propiedad, subrayo que la posesi6n 
personal es, para el indigena, de gran importancia. EI titulo toli ("pro
pietario" 0 "amo", usado como prefijo de los objetos poseldos) tiene un 
valor considerable en sl mismo, pues confiere una especie de distinci6n 
incluso en aquellos casos en que no se retiere al derecho de propiedad' 
exclusiva. Este termino y la noci6n de propiedad tienen, en cada caso 
particular, un sentido bien definido, pero las relaciones varian segun los 
objetos, y es imposible resumirlas en una sola f6rmula aplicable a todos 
los casos 1. 

Es notable que, a pesar de 1a intima relaci6n que guarda con la vida 
de familia. los utensilios domesticos y muchos objetos mobiliarios' de 
la cabana no sean bienes comunales. Marido 'y mujer tienen cada uno 
derechos individuales de propiedad sobre ciertos objetos. La mujer es 
propietaria de sus faldas de tejido vegetal, de las que, generalmente, tiene 
en su guardarropa de doce a veinte, que usa segun las ocasiones. Para 
procurarse estas faldas, la mujer 5610 cuenta con su propio celo y habi· 
lidad. de tal modo que, en cuesti6n de vestuario, la mujer de Kiriwina 
5610 depende de sf misma. Los recipientes para el agua, los utiles para 
la confecci6n de vestidos y muchos articulos de adomo personal, son, 
igualmente, de su propiedad exelusiva. EI hombre posee sus herramien
tas, hachas y azuelas, redes, lanzas, adornos para las danzas y el tambor, 
asi como los objetos de gran valor, llamados por los indlgenas vaygu'a, 
consistentes en collares, cinturones, brazaletes hechos con conchas mao 
rinas y grandes hojas de hacha pulimentadas. 

La propiedad particular no es en estos casDs una simple palabra, 
carente de significaci6n practica. El marido y la mujer pueden disponer, 

I Veanse Argonauts of the Western Pacific. cap. VI y passim. 

LA DIVISION DE LA PROPIEDAD Y LOS ~EBERES ENTRE: LOS SEXOSSec. 4] 71 
\ 

Y disponen, a su antojo de cada uno de ~os articulos de s~ propiedad 
particular, y, despues de la muerte de uno\ de ellos, los obJetos que Ie 
pertenedan pasan, no al c6nyuge superviviente, sino a una elase es· 

. pedal de herederos, entre los que se reparten. Cuando estalla una quere1la 
domestica, el marido puede destruir algunos de los objetos pertenecien
tes a la mujer, rompiendo, por ejemplo, las vasijas del agua 0 desgarran
do sus faldasj 10 mismo que Ia mujer puede destruir el tambor 0 el es· 
cudo de danza del marido. EI hombre se halla obligado tambien a re
parar los objetos de su propiedad particular y, a cuidar de su buen 
estado, de tal suerte que la mujer no debe considerarse como una ama 
de casa en el sentido europeo de la palabra. 

Los bienes inmuebles, huertas, arboles, t'!asas, aSI como las embarca
ciones, constituyen la propiedad casi exclusiva del hombre; otro tanto 
puede decirse del ganado, compuesto principal mente de cels. Volve
remos sobre este tema al hablar de la posici6n social de Ia ujer, pues 
e1 derecho de propiedad sobre los objetos de esta categoria e halla en 
raz6n directa del grado de poder. \ 

Pasando de los derechos economicos a los deberes, consi"eraremos 
primero la divisi6n del trabajo entre los sexos. Para los trabajQs duros. 
tales como la horticultura, la pesca y el transporte de grandes c\lrgas, la 
especializaci6n es muy clara. La pesca Y la caza -esta ultima tiene, por 
otra parte, escasa importancia en las islas Trobriand- se ballan reser
vadas al hombre, en tanto que 5610 las mujeres se ocupan de recoger 
conchas. La horticultura, trabajo el mas penoso, ya que hay que cortar 
las malezas, construir empalizadas, remover los pesados soportes del na
me y plantar los tub~rculos, se halla asegurada unicamente. por el hom· 
bre. EI descargar es un trabajo especial mente femenino, mientras los 
trabajos de orden intermedio son realizados ya por el hombre, ya por 
la mujer. Los hombres cuidan de los cocoteros, arecas y arboles fruta
les, en tanto que son principal mente las mujeres quienes vigilan y cui· 
dan a los cerdos. 

. ~. TOOas las expediciones madtimas son llevadas a cabo por los hom
bres, y la construcci6n de canoas es ocupaci6n exc1usiva de ellos. La 
mayor parte del comercio se halla atendida por los hombres, sobre todo 

. en 10 concerniente al importante intercambio de alimentos vegetales por 
pescado, realizado entre los habitantes del interior y los aldeanos de la 
Costa. En la construccion de las casas, los hombres edifican la armadu
ra, mientras las mujeres se encargan de la techumbre. Los dos sexos se 
reparten el transporte de cargas, llevando los hombres las mas pesadas. 
en tanto que las mujeres atienden a su parte haciendo viajes mas fre
cuentes. Y ya hemos visto que existe para cada sexo una manera carac. 
teristica de llevar la carga. 
. Respecto a los trabajos menos importantes, tales como la confec

cl6n de objetos pequeiios, petates, brazaletes y cinturones, son de in
cU!Rbencia femenina. No hay para que decir. que son ellas, y s610 ellas. 
qu~enes confeccionan sus vestidos personales, del mismo modo que s610 
a os hombres incumbe la carga de confeccionar el vestido maSculino, 

complicado, pero becho con gran cuidado: la hoja pubica. Son 
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los hombres los que trabajan 1a madtra, aun para 1a confeccion de 
aqueUos objetos de uso exc1usivamente femenino, y eUos quienes fa
brican los guiros de piedra caliza para el betel que mascan, y, en otro 
tiempo, elIos eran los que pullan y afilaban todos los utiles de piedra. 

Esta especializaci6n de los trabajos segun los sexos imprime, en cier
tas estaciones, un aspecto caracteristico y pintoresco a 1a vida de la 
aldea. 

Al aproximarse la epoca de la recoleccion, comienzan a confeccio
narse los nuevos trajes de variados colores, que se llevaran cuando este 
recogida la cosecha y durante las festividades subsiguientes. Se lleva 
entonces a la aldea gr~n cantidad de hojas de banano y pandano, que 
se blanquean y endurecen al fuego. De noche, toda la aldea aparece 
iluminada con el resplandor de estos fuegos; junto a cada hoguera, dos 
mujeres. una frente a otra, se ocupan en pasar la hoja por delante de la 
llama (vease fot. 9). Las charlas sostenidas en alta voz y los cantos ani
man el trabajo; la perspectiva de los regocijos proximos mantiene con
tento a todo el mundo. Una vez a punto los materiales, hay que cor
tarIos, ajustarlos y tenirlos. Esta ultima operacion se realiza con ayuda 
de dos rakes extraIdas de la selva: la una da un color pUrpura oscuro; 
la otra, un rojo brillante. Los tintes se mezclan en grandes recipientes 
hechos con enormes conchas marinas; despues de sumergir en elIos las 
hojas, se ponen a secar en grandes manojos, suspendidos en la plaza 
central, y toda la aldea se anima con sus vivos colores (vease fot. 10). 
Un trabajo muy complejo de ajuste de las piezas da por resultado una 
deslumbrante "creaci6n": el amarillo dorado del pandano, la coloraci6n . 
verde tierna 0 castana de las hojas d~ banano, el carmes{ y la purpura 
de las superficies tenidas, lorr.'an una armonia de color realmente bella 
junto a la piel suave y morena de las mujeres. 

Ciertas manipulaciones son ejecutadas a Ia vez por hombres y mu
jeres. Ambos sexos, por ejemplo, toman parte en el meticuloso·' trabajo 
que exige la preparaci6n de ciertos adornos hechos con conchas 1. Las 
redes y los recipientes para el agua son fabricados indistintamente por 
uno u otro sexo. 

Hemos visto, pues, que no son las mujeres las que soportan el peso 
de todos los trabajos duros. Por el contrario, es el hombre quien se 
encarga de las faenas mas penosas en las huertas y de los trabajos mas 
monotonos. Por otra parte, las mujeres tienen un campo de actividad 
economica propia: este campo es considerable, y es en el donde se 
afirman su estado legal y su importancia. 

1 V~ase Areonmlts of the Western Pacific, cap, XV. 

CAPITULO II 


EL ESTADO LEGAL DE LA MUJER 

EN LA SOCIEDAD INDIGENA 


Las ideas de los indfgenas respecto al parentesco y 1a descendencia, 
con su afirmaci6n de que la procreacion es obra exclusiva de 1a madre, 
la posici6n de la mujer en el hogar y la parte considerable que toma 
en la vida economica, nos muestran que la mujer representa en la co
munidad un papel muy influyente, y que el lugar que en ella ocupa es 
de una importancia incontestable. Ahora debemos considerar su estado 
legal y su posicion en la tribu, 0, dicho de otro modo, su jerarqufa, su . 
poder, su independencia social del hombre. 

En la primera seccion del capitulo anterior estudiamos las ideas de 
los indfgenas con respecto al parentesco, basadas sobre el principio ma
trilineal de que todo desciende de la madre. Mostramos. igualmente, que 
la verdadera tutela de la familia no esta encomendada a la mujer mis
rna, sino a su hermano. Todo esto puede resumirse diciendo que, en 
cada generacion, es la mujer la que continUa la .descendencia y el hom
bre el que la representa; en otras palabras: el poder y las funciones 
inherentes a una familia se hallan representados por los hombres de 
una generacion, aunque hayan sido transmitidos por las mujeres. 

1. Privilegios y deberes inhert'ntes 01 rango 

Examinemos algunas de las consecuencias de este principio. Para 1a 
perpetuation y mantenimiento de la familia, el hombre y la mujer son 
igualmente indispensables, 10 que hace que los indfgenas atribuyan a 
ambos sexos un valor y una importancia iguales. Si tenemos una discu
sipn geneal6gica con un indfgena, veremos que siempre considerara la 
c~esti6n de la continuidad del linaje en relacion al n6mero de mujeres 
vivas. Individuos pertenecientes a un subclan de alta categorla, los Ta
balu de Omarakana, por ejemplo, con los que tuve ocasi6n de conver
sar sobre su composicion etnografica, me dijeron 10 mucho que les com
placerla el poder declarar que las mujeres del subcllin eran numerosas 
en Omarakana, pues 'ste seria un hecho favorable e importante. Des
graciadamente solo eran dos, en tanto que los hombres eran mas nu
merosos. Hecho lamentable, dec{an ellos; pero agregaban en seguida que, 
en cambio, habia mas mujeres que hombres en el linaje mas joven de 
Olivilevi, aldea situada en la parte sur de la isla y administrada tam
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