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l. Introduccion 

M 
anda Cesara nacio en Alemania, hacia finales de la segunda gue- 
rra mundial, dentro del sector ocupado por las tropas rusas y en- 
medio de inuy dificiles condiciones de sobrevivencia. 

Su padre, perteneciente a una familia de origen frances pero natura- 
lizada en Alemania, fue enrolado en el ejercito cuando Manda fue con- 
cebida y hecho prisioner~ al poco tiempo. Regreso a Alemania a finales 
de la guerra solo para morir poco despues. 

Su familia estaba compuesta solo por mujeres (madre, abuela, tias) 
que dejaron una gran impresion en ella por su autonomia y coraje para 
sobrevivir. Siendo pequena emigro junto con su madre a Canada en don- 
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de, segun relata, aprendio a humillarse y mostrarse culpable por su ori- 
gen aleman, lo que en mucho contribuyoa que intentara reprimir dicho 
origen al tiempo que pretendia asimilarse a la cultura norteamericana. 

En este medio, su percepcion de la mujer se transforma puesto que 
parecia haber ahi un valor entendido: las mejores cualidades que podia 
tener una mujer, eran aquellas que le hacia parecerse a un hombre.. 

Durante este proceso de asimilacion reflexiona anos mas tarde. Con- 
trajo matrimonio en los sesenta con un antropologo norteamericano, ma- 
trimonio que se disuelve poco despues de que Manda permanece por 
ano y medio en una region de Africa, a cuya cultura la autora denomina 
con el nombre ficticio de "Lenda".' En buena parte, la autora atribuye 
este rompimiento al hecho de que su estancia entre los "Lenda" le per- 
mitio recuperar su historia personal al situarse de nueva cuenta en un 
contexto en que la mujer tiene un papel decisivo y autonomo, a diferen- 
cia de lo que sucede en la sociedad occidental. 

Las mujeres de "Lenda", o mejor dicho, la manera en que tales mu- 
jeres ejercian su feminidad (con orgullo) tuvo un fuerte impacto sobre 
ella, de tal forma que le genera la inquietud de reflexionar sobre el pa- 
pel de la mujer en diversos contextos socioculturales. 

Esta manera de trabajar, en la que ella intenta una recuperacion de 
su historia y origen cultural, le permite establecer un "dialogo" entre cul- 
turas. Propone al existencialismo (Heidegger y Sartre) como una optica 
apropiada a este estilo de trabajo y discute sus bondades frente a otras 
concepciones que constrinen al antropologo a no poder dar cuenta de 
su experiencia personal frente a otra cultura y lo mutilan, como si en 
tales contactos solo estuvieran involucrados procedimientos "cientificos" 
y "racionales". ("El antropologo no puede escapar a los sentimientos, 
a las pasiones y, sin embargo, no le esta permitido proclamarlos como 
parte central de su conocimiento. . . rechazar sentir es rechazar vivir; 
es ser incapaz de asignar a los sentimientos un significado que sea util 
para nuestro conocimiento", p. 100.) 

'Por razones que no quedan del todo claras en el texto, la autora decidio omitir 
el nombre del lugar en donde realizo el estudio. Se trata de una region de Zam- 
bia sobre la cual existe otro interesante estudio: van Binsbergen, Religious change 
in Zambia, (Exploratory studies, Kegan Paul International, London and Boston, 
1981). 



Ella postula que la optica cultural del investigador, que surge de su 
propia historia, asi como los sentimientos que el contacto con otras cul- 
turas le hacen surgir, son parte indispensable del analisis y enriquecen 
el "dialbgo" entre culturas. Se opone a nociones tradicionales en que 
solo el antropologo formula preguntas a uno o varios informantes pero 
sin darle importancia a las preguntas que estos formulan a su vez: en 
el modo en que los informantes preguntan y en las respuestas que po- 
demos ofrecer, hay tambien un intercambio enriquecedor. 

Por todo lo anterior, la autora advierte que este es un libro, dentro 
del campo de la Antropologia, "diferente e inusual", y que su tema prin- 
cipal son las experiencias de una mujer-antropologa en el campo. 

II. Descripci6n sobre el trabajo de campo y 
el modo de vida de los "Lenda". 

Aunque al principio su intencion era analizar algunos aspectos de 
la organizacion economica y de parentesco, al poco tiempo de estar en- 
tre los "Lenda" su interes derivo hacia el analisis de la interaccion 
hombre-mujer en dicha sociedad, interes provocado por el papel central 
que ahi desempenan las mujeres. Comenta que, en un principio, el tipo 
de entrenamiento que recibio la habilito mas para contar, medir y des- 
cribir cada cosa, cada paisaje, calcular las ganancias, etc., y que, una 
vez obtenido este material, se preguntaba habia  comprendido'^ 
acerca de la gente?, lo que la llevo a adoptar otra estrategia que, sin 
contar o medir, le hacia sentir un mayor entendimiento sobretodo cuan- 
do podia compartir el significado que la gente daba a determinados gestos 
y acciones. 

Ella habia aprendido la lengua nativa antes de ir al campo pero aun 
no la dominaba, sino hasta despues de varios meses de estar ahi. Parte 
del tiempo vivio con diversas familias nativas y parte en casas de des- 
canso construidas por el gobierno local para sus empleados. Compro 
un coche ven el recorrio los diversos poblados v distritos que compren- 
de la nacion "Lenda", cuyo gobierno independiente, encabezado por 
el Partido Nacional Independiente, tenia menos de 20 anos en el poder. 

Permanecio en el campo durante 1973 y parte de 74. La monografia 
en la que expone sus resultados, esta elaborada a partir del diario per- 
sonal (no en ei diario de campo) de la autora, de modo que la secuencia 
sigue el orden cronologico de sus experiencias en el campo mas que 
un orden tematico. La exposicion es amena pues intercala buena parte 
de su correspondencia tanto personal (con su madre y esposo), como 
profesional (con diversos antrop6logos que asesoraban su trabajo), &si 
como parte de sus recuerdos infantiles, los suefios y fantasias que las 
experiencias en el campo le evocaban. Esta forma de exponer sus re- 
sultados, le da al texto un caracter muy personal que invita, de manera 
indirecta, a la reflexion e introspeccion del lector. 

El Valle "Lenda" es conocido por tener una alta proporcion de po- 
blacion ciega (el 2% lo es, y posiblemente el 10% esta en vias de serlo 
a causa de la alimentacion y atencion mbdica deficientes, asi como del 
polvo). La autora lo describe como un valle pobre, hambriento, sucio. 
polvoso, andrajoso y, en algunos distritos, violento.. Para los extranos, 
la comida es escasa y dificil de conseguir fuera de los centros urbanos. 
La poblacion se dedica a la siembra de cassava (yuca), y a la pesca en 
el caso de las poblaciones situadas a la orilla del lago. La malaria y la 
anemia son amenazas constantes que ponen en peligro la reproduccion 



del grupo. Idealizar a la naturaleza, dice la autora, es facil desde la opti- 
ca de occidente, no en "Lenda" donde la naturaleza aniquila de multi- 
ples formas ... 

Los pueblos no tienen electricidad, solo 
los centros urbanos o cinturones indus- 
triales en donde se comercializa el pesca- 
do. Las casas son de adobe y pasto, las 
calles sinuosas son trazadas de acuerdo 
con los arboles o los terrenos que ocupan 
las casas. Estas ultimas son considera- 
das como propiedad de la mujer mayor, la 
que encabeza los matrilinajes. Ahi por lo 
general viven sus hijos (casados y solte- 
ros); los esposos de las mujeres del linaje 

pueden vivir ahi, o no. Cada casa tiene su huerta. Las mujeres se dedi- 
can a la cosecha y preparacion de harina de cassava y los hombres a 
la pesca, construccion y reparacion de redes y embarcaciones. La acti- 
vidad comercial, inclusive la venta de cerveza en bares propios, la po- 
dian desempenar tanto hombres como mujeres. Tienen una concepcion 
en la que recibir regalos (no darlos), significa ser honrado por alguien 
y ven mal que no se den regalos. Los hombres constantemente deben 
honrar a sus mujeres con regalos que, en este caso, son un simbolo de 
SU vinculo sexual, sean sus esposas o no. 

En sintesis, dice la autora, la filosofia "Lenda" consiste en lo siguiente: 
el ser humano se halla en el centro del universo, en este ser humano 
la existencia y la esencia son una misma cosa, la carne y el espiritu tam- 
bien; el pensamiento y los sentimientos son una sola cosa, al igual que 
el pasado y el presente. 

En "Lenda" habia diversos conflictos entre la poblacion y el gobier- 
no encabezado por el Partido Independiente: primero, porque monopo- 
lizaba la comercializacion del pescado privilegiando a los miembros del 
Partido; segundo, porque no estaban dispuestos a ser dominados por 
"negros" iguales a ellos; tercero, por los cambios legales que ignora- 
ban sus particularidades socioculturales (como el que se ofrecieran em- 
pleos asalariados a los hombres y no a las mujeres; que se pretendiera 
que herederan los hombres y no las mujeres, etc.) y, finalmente, porque 
se habian apropiado de la tierra y exigian elevados impuestos. 

Relata sus experiencias amorosas con algunos nativos, las que con- 
sidera importantes no solo en terminos personales sino como una ma- 
nera de contribuir a la comprension de una parte importante de la cultura 
que en estas relaciones se expresa y a la que, por lo general, se deja 
fuera de los estudios antropologicos. De estas experiencias deriva su 
descripcion de la cultura "Lenda" como una cultura sensual: "en Len- 
da nada es puramente cerebral, siempre hay una mezcla de carne", (p. 
551, "la gente se toca mas libremente aqui. Los hombres pueden darse 
las manos entre si, asi como las mujeres. Aquellos del mismo sexo se 
ven entre si como companeros, estan orgullosos de lo que cada quien 
es. El contacto fisico es facil y calido ..." (p. 84). Describe su relacion 
con un juez de la corte "Lenda", relacion que, segun la autora, le abrio 
las puertas para poder entender la cultura "Lenda": "El hablaba por su 
Valle. Su gracia y calmada autoridad, su sensualidad y profundo senti- 
do de responsabilidad, su profundo sentido de autonomia, su espiritual 
varonilidad, su aprecio y respeto por la mujer, todas estas cualidades 
tenian su raiz en este Valle, el era un hijo de esta tierra ..." (p. 79). 



Finalmente, observa como en "Lenda" habia una confluencia entre 
la autoridad tradicional, que era portada con generosidad y orgullo, y 
el respeto que las gentes sentian por sus antiguos jefes, que contrasta- 
ba con la actitud que mantenian hacia los nuevos gobernantes. 

III. El parentesco entre los "Lenda": los matrilinajes 

La autora senala que su interes en es- 
te campo fue por el analisis "cultural" del 
parentesco, no por el "estructural", le inte- 
resaba mas averiguar sobre el parentesco 
no en base a la estructura o denominacio- 
nes sino a traves del analisis del compor- 
tamiento. 

Las casas son consideradas propie- 
dad de las mujeres mayores. El grupo de 

parientes al que se pertenece son siempre los parientes de la madre, 
pues se considera que solo los de la madre "son de la misma sangre". 
Los hijos pertenecen a la madre y, por extension, a sus parientes, en 
especial al hermano de la madre. La palabra madre se utiliza tanto para 
la madre biologica como para las hermanas de la madre o la abuela. m 
Los primos son considerados hermanos (tanto hombres como mujeres). 
Los ninos deben de atender y llevar los alimentos a sus diferentes "ma- 
dres". El padre se las arregla por el mismo y frecuentemente es aban- 
donado. 

Las mujeres pueden tener negocios propios como tiendas, bares o 
casas de descanso y manejarlos por ellas mismas sin intervencion de 
los esposos. Tanto la produccion como la distribucion de bienes son con- 
trolados por los matrilinajes, es decir, por los intereses de los parientes 
de las "madres". 

La herencia va de la madre a la hija y del tio al sobrino; el padre bio- 
logico no tiene que ver en esto, se le considera un extrafio, un invitado. 

Terminologicamente el sistema de denominaciones de parentesco es 
similar entre los "Lenda" al sistema Crow, pero la autora pone en duda 
que tengan la misma funcion. Si bien en ambos casos hay un mismo 
termino para denominar a hijos y hermanos de la mujer (puesto que cuen- 
tan como descendientes de la misma sangre de una mujer), entre los 
"Lenda" tanto hombres como mujeres son denominados con el mismo 
termino y todo parece girar en torno de simbolos femeninos (el vientre 
es el simbolo central de su cultura). Discute sobre otros sistemas en que 
el sexo y el genero no van juntos: anatomicamente se puede ser hom- 
bre, por ejemplo, pero socialmente puede reconocersele con un termi- 
no femenino. Entre los "Lenda" no cuenta tanto el genero sino la 
"substancia" que se haya heredado (masculina o femenina), que pue- 
de ser tambien "neutra", o puede ser que a la madre se le denomine 
igual que a la hermana por pertenecer a un mismo matrilinaje. 

Entre los "Lenda", el sexo no esta asociado al matrimonio. "Los hom- 
bres no tienen posibilidades de hacer felices a las mujeres", dicen las 
mujeres "Lenda", y los hombres dicen que no se imaginaban pasando 
toda la vida con una sola mujer. Los hombres mayores no hacen mu- 
cho, los hombres jovenes no tienen muchas responsabilidades y las mu- 
jeres deben atender a sus madres. Los hombres parecen "abejas que 
van de flor en flor", sin un sitio fijo para vivir. 



Algunos conflictos son creados tanto por diversas sectas religiosas 
occidentales, como por las politicas del nuevo partido que trataban de 
impulsar el desarrollo economico basado o dirigido hacia los hombres, 
lo que provoca conflictos con la estructura usual en la que las mujeres 
o sus hermanos tienen el control de los asuntos economicos y domesti- 
cos. Las mujeres protestan diciendo que no se dejaran esclavizar bajo 
el yugo de sus esposos, que recibir dinero de ellos implica hacerse sus 
esclavas. El dinero que los hombres ganan es para ofrecer regalos a 
sus diversas mujeres y para el consumo de cerveza, no propiamente para 
"sostener" el hogar. 

Cuando en algunos sermones religiosos reclaman a las mujeres por 
no "respetar" a sus esposos, ellas contestan: "Usted esta confundido, 
nosotras respetamos a quien merece respeto, no a nuestros esposos". 
Cuando les reclaman el alto indice de divorcios, contestan: "reducir los 
divorcios implicaria esclavizarnos a los hombres". 

Los hijos no deben ver por su padre cuando este es mayor, en todo 
caso, sus sobrinos deben hacerlo. Las mujeres tienen sus campos, sus 
hijos, sus amantes y sus parientes. En contraste con occidente, dice la 
autora, esto hace que las mujeres puedan sentirse orgullosas de si mis- 
mas, puesto que su energia emocional no gira en torno a relacionarse 
o vivir para un solo hombre; gira mas bien en torno de otras mujeres, 
las de su matrilinaje, con las que tienen algo en comun. Las relaciones 
sexuales son consideradas para el placer y la reproduccion, pero no cons- 
tituyen una atadura emocional. 

En los centros urbanos el gobierno da prioridad a emplear a los hom- 
bres por un salario y ahi esta comenzando la dependencia de las muje- 
res hacia su esposo. En el resto de las poblaciones los hombres dependen 
de las mujeres, sean sus hermanas o madres. Las mujeres tienen entre 
6 y 9 esposos, pero amantes y esposos no se distinguen claramente. 
Las mujeres se niegan a casarse por motivo de las leyes impuestas des- 
de el gobierno colonial: si una mujer es decubierta con un amante, las 
leyes demandan una compensacion economica para el esposo. Asi que 
ahora prefieren el "divorcio", tambien impuesto por dichas leyes, con 
tal de no ponerse en el riesgo de que sus esposos reciban alguna retri- 
bucion que queda fuera de su control. Las bodas son muy poco frecuentes 
y, en todo caso, no se les considera ritos importantes porque no son ri- 
tos "familiares". 

Finalmente, la autora reflexiona acerca de contextos culturales opues- 
tos por lo que respecta al papel de la mujer. En occidente, dice, solo 
a fuerza de intensas luchas politicas, los movimientos feministas y otros 
han logrado debatir y hacer algo de conciencia sobre el papel depen- 
diente de la mujer, pero no hay opciones (fuera del extremo lesbiano), 



para una cultura "femenina" propia. De modo que ahi, apunta, si uno 
deseara tener un vinculo emocional entre mujeres, habria que hacer el 
sexo con ellas. Para los "Lenda" la cosa no es asi: una cultura femeni- 
na propia es parte central de su vision del mundo. Ahi la feminidad es 
el simbolo supremo de la reproduccion, la estabilidad y el soporte. "En 
occidente es dificil llegar a ser una mujer plena".., 

IV. Conclusiones y reflexiones teoricas 

Manda Cesara sintetiza su experiencia 
entre los "Lenda" como una manera de 
encontrarse a si  misma: "ahi estaba Ale- 
mania, mi culpabilidad, mi ser mujer; en 
resumen, mi origen, mi conciencia y mi 
sexo. Es su inevitabilidad que yo habia re- 
chazado o escondido y que, por lo tanto, 
me tenia atrapada. En vez de apropiarme 
de esta inevitabilidad, me deje atrapar 
por ella ..." (p. 191). 

Reasumir su origen, su conciencia y 
su sexo son, para la autora, condiciones 
que su postura teorico-filosofica suponen 
como paso previo al analisis cientifico de 

otras culturas. A continuacion expone los fundamentos epistemologicos 
de esta perspectiva a la que denomina "teoria existencia1 del entendi- 
miento". 

Comienza por citar a Gouldner, quien defiende el uso del metodo fe- 
nomenologico y del existencialismo en IasCiencias Sociales: "el cono- 
cimiento dei mundo no puede avanzar apartandolo del conocimiento que 
el sociologo tenga de si mismo y de su posicion en el conjunto social, 
o apartandolo de sus esfuerzos por transformarlo" (p. 201). La autora 
afiade: "creo que la Antropologia y el trabajo de campo se enriquece- 
rian si los estudiantes fueramos entrenados en el arte de reflexionar y 
de incorporar tanto los datos como las reflexiones acerca de nuestra ma- 
nera de involucrarnos en el campo" (p. 202). 

El punto basico de la concepcion que propone es que las ciencias 
sociales deben combinar entendimiento y explicacion. La "subjetividad" 
es inseparable de la "objetividad": no solo es importante recolectar da- 
tos sino que el investigador tenga conciencia de su propia historia y sea 
capaz de establecer un dialogo con otras culturas. 

La "existencia", para los existencialistas, significa que el ser huma- 
no es consciente de su propia experiencia, la asume y le asigna un sig- 
nificado, cosa que la "razon objetiva" no puede hacer. 

De Sartre toma una de sus preguntas, la cual recoge como uno de 
los hilos conductores de su trabajo: que aquellos que tienen liber- 
tad politica y derechos civiles se comportan como si estuvieran encade- 
nados?, pregunta que ella dirige especialmente al sexo femenino de 
occidente. 

De Gadamer toma la idea del "horizonte comprehensivo": en el con- 
tacto de dos horizontes culturales distintos, el analisis de los limites de 
cada uno de ellos y de su significado, puede conducir a un "horizonte 
comprehensivo" que concierna a ambos. Esta seria una concepcion dis- 
tinta a aquella que supone el estudio racional y objetivo de un "objeto" 
por parte de un "sujeto". 



De estas y otras premisas parte la autora para plantear que una teo- 
ria del entendimiento debe incorporar, dentro de una misma estructura, 
los horizontes tanto del investigador como de aquellos que son investi- 
gados. Tal teoria deberia especificar, dice la autora, que es lo que uno 
trata de entender, como lo trata uno de entender y, que tipo de conoci- 
miento espera uno obtener despues de la comprension. 

Encuentra en Heidegger los elementos de esta teoria cuyo concepto 
central es el de "Dasein" (la existencia humana y su significado) y que, 
basicamente, supone que no hay un sujeto aislado, puro u objetivo tal 
como postula la dicotomia (sujeto/objeto) de la que parte la ciencia. Por 
tanto, un analisis existencia1 no se pregunta en que condiciones y por 
que medios un'postulado resulta ser "verdad", sino que propone un me- 
todo para interpretar la esencia del significado de la "verdad". 

En sintesis, para entender la estructura de la existencia humana en 
el mundo ("Dasein"), se debe entender tanto la estructura de la posi- 
cion del investigador en el mundo, como la de aquellos que estudia. El 
"entendimiento" se propone tanto como la proyeccion de las posibilida- 
des (que estan "dadas" en una cultura), como la interpretacion de su 
significado. ' 

Hasta aqui la resena de la obra de Manda Cesara. 
Por mi parte considero que este texto, al introducirnos en las refle- 

xiones existenciales y profesionales de la autora, inevitablemente con- 
tribuye a que cada lector se formule sus propios cuestionamientos. Y, 
aunque es posible que cada cientifico social encuentre respuestas dife- 
rentes queno necesariamente coincidan con las de la autora, encontra- 
ra, quizas, motivos para continuar reflexionando acerca de la participacion 
del sujeto en su objeto de estudio. 

'Quisiera aclarar que esta ultima parte es bastante compleja y aqui, por razo- 
nes de espacio, solo es posible presentar una version que resulta muy esquema- 
tica ... (E.A.). 




