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Nin gu na teo ría acer ca del fun cio na mien to y es truc tu ra de la
men te ha ejer ci do tan ta in fluen cia co mo la doc tri na psi coa- 
na lí ti ca; sus ca te go rías y ex pli ca cio nes se han con ver ti do en
el nú cleo de un mo do ra di cal men te nue vo de en ten der la
rea li dad psí qui ca. En TÓ TEM Y TA BÚ, es cri ta en 1912, SIG- 
MUND FREUD (1856-1939) se pro pu so ex pli car los orí- 
genes de la his to ria de nues tra es pe cie me dian te in ter pre- 
ta cio nes psi coa na lí ti cas pro yec ta das so bre la an tro po lo gía.
El ho rror al in ces to, la am bi va len cia de los sen ti mien tos res- 
pec to al ta bú, las fun cio nes de sem pe ña das por el ani mis mo
y la ma gia, el to te mis mo y sus es tre chas re la cio nes con la
exo ga mia, son otras tan tas con se cuen cias del dra ma edí pi- 
co pri mi ge nio, es to es, el pa rri ci dio en la hor da pri mi ti va,
ba se de la re li gión, la mo ra li dad y las ins ti tu cio nes de la vi- 
da ci vi li za da.
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1. El ho rror al in ces to

El ca mino re co rri do por el hom bre de la Prehis to ria en
su de sa rro llo nos es co no ci do por los mo nu men tos y uten- 
si lios que nos ha le ga do, por los res tos de su ar te, de su re- 
li gión y de su con cep ción de la vi da, que han lle ga do has ta
no so tros di rec ta men te o trans mi ti dos por la tra di ción en las
le yen das, los mi tos y los cuen tos, y por las su per vi ven cias
de su men ta li dad, que nos es da do vol ver a ha llar en nues- 
tros pro pios usos y cos tum bres. Ade más, es te hom bre de la
Prehis to ria es aún, en cier to sen ti do, con tem po rá neo nues- 
tro. Exis ten, en efec to, ac tual men te hom bres a los que con- 
si de ra mos mu cho más pr óxi mos a los pri mi ti vos de lo que
no so tros lo es ta mos, y en los que ve mos los des cen dien tes
y su ce so res di rec tos de aque llos hom bres de otros tiem pos.
Tal es el jui cio que nos me re cen los pue blos lla ma dos sal va- 
jes y se mi sal va jes, y la vi da psí qui ca de es tos pue blos ad- 
quie re pa ra no so tros un in te rés par ti cu lar, cuan do ve mos en
ella una fa se an te rior, bien con ser va da, de nues tro pro pio
de sa rro llo.

Par tien do de es te pun to de vis ta, y es ta ble cien do una
com pa ra ción en tre la psi co lo gía de los pue blos pri mi ti vos
tal co mo la Etno gra fía nos la mues tra y la psi co lo gía del
neu ró ti co, tal y co mo sur ge de las in ves ti ga cio nes psi coa- 
na lí ti cas, des cu bri re mos en tre am bas nu me ro sos ras gos co- 
mu nes y nos se rá po si ble ver a una nue va luz lo que de
ellas nos es ya co no ci do.

Por ra zo nes tan to ex te rio res co mo in te rio res es co ge re- 
mos pa ra es ta com pa ra ción las tri bus que los etnó gra fos
nos han des cri to co mo las más sal va jes, atra sa das y mi se ra- 
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bles, o sea las for ma das por los ha bi tan tes pri mi ti vos del
más jo ven de los con ti nen tes —Aus tra lia—, que ha con ser- 
va do, in clu so en su fau na, tan tos ras gos ar cai cos des apa re- 
ci dos en to dos los de más.

Los abo rí genes de Aus tra lia son con si de ra dos co mo una
ra za apar te, sin nin gún pa ren tes co fí si co ni lin güís ti co con
sus ve ci nos más cer ca nos, los pue blos me la ne sios, po li ne- 
sios y ma la yos. No cons tru yen ca sas ni ca ba ñas só li das, no
cul ti van el sue lo, no po seen nin gún ani mal do més ti co, ni si- 
quie ra el pe rro, e ig no ran in clu so el ar te de la al fa re ría. Se
ali men tan ex clu si va men te de la car ne de to da cla se de ani- 
ma les y de raíces que arran can de la tie rra. No tie nen ni re- 
yes ni je fes, y los asun tos de la tri bu son re suel tos por la
asam blea de los hom bres adul tos. Es muy du do so que pue- 
da atri buír s eles una re li gión ru di men ta ria ba jo la for ma de
un cul to tri bu ta do a se res su pe rio res. Las tri bus del in te rior
del con ti nen te, que a con se cuen cia de la fal ta de agua se
ven obli ga das a lu char contra con di cio nes de vi da ex ce si va- 
men te du ras, se nos mues tran en to dos los as pec tos más
pri mi ti vas que las tri bus ve ci nas a la cos ta.

No po de mos es pe rar, cier ta men te, que es tos mi se ra bles
ca ní ba les des nu dos ob ser ven una mo ral se xual pr óxi ma a la
nues tra o im pon gan a sus ins tin tos se xua les res tric cio nes
muy se ve ras. Mas, sin em bar go, ave ri gua mos que se im po- 
nen la más ri gu ro sa in ter dic ción de las re la cio nes se xua les
in ces tuo sas. Pa re ce que in clu so to da su or ga ni za ción so cial
se ha lla su bor di na da a es ta in ten ción o re la cio na da con la
rea li za ción de la mis ma.

En lu gar de to das aque llas ins ti tu cio nes re li gio sas y so- 
cia les de que ca re cen, ha lla mos en los aus tra lia nos el sis te- 
ma del to te mis mo. Las tri bus aus tra lia nas se di vi den en gru- 
pos más pe que ños —cla nes—, ca da uno de los cua les lle va
el nom bre de su tó tem. ¿Qué es un tó tem? Por lo ge ne ral,
un ani mal co mes ti ble, ora ino fen si vo, ora pe li gro so y te mi- 
do, y más ra ra men te una plan ta o una fuer za na tu ral (llu via,
agua) que se ha llan en una re la ción par ti cu lar con la to ta li- 
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dad del gru po. El tó tem es, en pri mer lu gar, el ante pa sa do
del clan y en se gun do, su es píri tu pro tec tor y su bien he- 
chor, que en vía orá cu los a sus hi jos y los co no ce y pro te ge
aun en aque llos ca sos en los que re sul ta pe li gro so. Los in di- 
vi duos que po seen el mis mo tó tem se ha llan, por tan to, so- 
me ti dos a la sagra da obli ga ción, cu ya vio la ción trae con si- 
go un cas ti go au to má ti co de res pe tar su vi da y abs te ner se
de co mer su car ne o apro ve char se de él en cual quier otra
for ma. El ca rác ter to té mi co no es inhe ren te a un ani mal par- 
ti cu lar o a cual quier otro ob je to úni co (plan ta o fuer za na tu- 
ral), sino a to dos los in di vi duos que per te ne cen a la es pe cie
del tó tem. De tiem po en tiem po se ce le bran fies tas en las
cua les los aso cia dos del gru po to té mi co re pro du cen o imi- 
tan, por me dio de dan zas ce re mo nia les, los mo vi mien tos y
par ti cu la ri da des de su tó tem.

El tó tem se trans mi te he re di ta ria men te, tan to por lí nea
pa ter na co mo ma ter na. Es muy pro ba ble que la trans mi sión
ma ter na ha ya si do en to das par tes la pri mi ti va, reem pla za- 
da más tar de por la trans mi sión pa ter na. La su bor di na ción
al tó tem cons ti tu ye la ba se de to das las obli ga cio nes so cia- 
les del aus tra liano, so bre pa san do por un la do la su bor di na- 
ción a la tri bu y re le gan do, por otro, a un se gun do tér mino
el pa ren tes co de san gre[1].

El tó tem no se ha lla li ga do al sue lo ni a una de ter mi na- 
da lo ca li dad. Los miem bros de un mis mo tó tem pue den vi- 
vir se pa ra dos unos de otros y en paz con in di vi duos de tó- 
tem di fe ren te[2].

Va mos a se ña lar aho ra aque lla par ti cu la ri dad del sis te ma
to té mi co por la que el mis mo in te re sa más es pe cial men te
al psi coa na lí ti co. En ca si to dos aque llos lu ga res en los que
es te sis te ma se ha lla en vi gor com por ta la ley se gún la cual
los miem bros de un úni co y mis mo tó tem no de ben en trar
en re la cio nes se xua les y por tan to, no de ben ca sar se en tre
sí. Es és ta la ley de la exo ga mia, in se pa ra ble del sis te ma to- 
té mi co.
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Es ta in ter dic ción, ri gu ro sa men te ob ser va da, es muy no- 
ta ble. Ca re ce de to da re la ción ló gi ca con aque llo que sa be- 
mos de la na tu ra le za y par ti cu la ri da des del tó tem, y no se
com pren de có mo ha po di do in tro du cir se en el to te mis mo.
No ex tra ña mos, pues, ver ad mi tir a cier tos au to res que la
exo ga mia no te nía al prin ci pio, ló gi ca men te, na da que ver
con el to te mis mo, sino que fue agre ga da a él en un mo- 
men to da do, cuan do se re co no ció la ne ce si dad de dic tar
res tric cio nes ma tri mo nia les. De to dos mo dos, y sea ín ti mo
y pro fun do o pu ra men te su per fi cial el en la ce exis ten te en- 
tre la exo ga mia y el to te mis mo, el he cho es que exis te un
tal en la ce y se nos mues tra ex tre ma da men te só li do.

In ten ta re mos com pren der la sig ni fi ca ción de es ta prohi- 
bi ción con ayu da de al gu nas con si de ra cio nes.

a) La vio la ción de es ta prohi bi ción no es se gui da de un
cas ti go au to má ti co, por de cir lo así, del cul pa ble, co mo lo
son las vio la cio nes de otras prohi bi cio nes to té mi cas (la de
co mer la car ne de ani mal tó tem, por ejem plo); pe ro es ven- 
ga da por la tri bu en te ra, co mo si se tra ta se de ale jar un pe- 
li gro que ame na za ra a la co lec ti vi dad o las con se cuen cias
de una fal ta que pe sa se so bre ella. He aquí una ci ta, to ma- 
da por Fra zer, que nos mues tra con qué se ve ri dad cas ti gan
ta les vio la cio nes es tos sal va jes, a los que des de nues tro
pun to de vis ta éti co he mos de con si de rar, en ge ne ral, co- 
mo al ta men te in mo ra les:

«En Aus tra lia, las re la cio nes se xua les con una per so na
de un clan prohi bi do son re gu lar men te cas ti ga das con la
muer te. Po co im por ta que la mu jer for me par te del mis mo
gru po lo cal o que per te nez ca a otra tri bu y ha ya si do cap tu- 
ra da en una gue rra: el in di vi duo del mis mo tó tem que en tra
en co mer cio se xual con ella es per se gui do y muer to por los
hom bres de su clan, y la mu jer com par te igual suer te. Sin
em bar go, en al gu nos ca sos, cuan do am bos han con se gui- 
do sus traer se a la per se cu ción du ran te cier to tiem po, pue- 
de ser ol vi da da la ofen sa. En las ra ras oca sio nes en que el
he cho de que nos ocu pa mos se pro du ce en la tri bu Ta-ta-
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thi, de Nue va Ga les del Sur, el hom bre es con de na do a
muer te, y la mu jer, mor di da y acri bi lla da a lan za zos has ta
de jar la ca si ex pi ran te. Si no se la ma ta en el ac to, es por
con si de rar que ha si do for za da. Es ta prohi bi ción se ex tien- 
de in clu so a los amo res oca sio na les, y to da vio la ción es
con si de ra da co mo una co sa ne fan da y me re ce do ra del cas- 
ti go de muer te».

b) Te nien do en cuen ta que tam bién las aven tu ras amo- 
ro sas ano di nas, es to es, aque llas no se gui das de pro crea- 
ción, son idén ti ca men te cas ti ga das, ha bre mos de de du cir
que la prohi bi ción no se ha ins pi ra do en ra zo nes de or den
prác ti co.

c) Sien do el tó tem he re di ta rio, y no su frien do mo di fi ca- 
ción al gu na por el he cho del ma tri mo nio, es fá cil dar se
cuen ta de las con se cuen cias de es ta prohi bi ción en el ca so
de he ren cia ma ter na. Si, por ejem plo, el hom bre for ma par- 
te de un clan cu yo tó tem es el can gu ro y se ca sa con una
mu jer cu yo tó tem es el emú (es pe cie de aves truz), los hi jos,
va ro nes o hem bras, ten drán to dos el tó tem de la ma dre. Un
hi jo na ci do de es te ma tri mo nio se ha lla rá, pues, en la im po- 
si bi li dad de en ta blar re la cio nes in ces tuo sas con su ma dre y
su her ma na, per te ne cien tes al mis mo clan[3].

d) Pe ro bas ta un po co de aten ción pa ra dar se cuen ta de
que la exo ga mia inhe ren te al sis te ma to té mi co tie ne otras
con se cuen cias y per si gue otros fi nes que la sim ple pre vi- 
sión del in ces to con la ma dre y la her ma na. Prohí be, en
efec to, al hom bre la unión se xual con cual quier otra mu jer
de su gru po; es to es, con un cier to nú me ro de mu je res a las
que no se ha lla en la za do por re la ción al gu na de con san gui- 
ni dad, pe ro que, sin em bar go, son con si de ra das co mo con- 
san guí neas su yas. La jus ti fi ca ción psi co ló gi ca de es ta res- 
tric ción, que va más allá de to do lo que pue de ser le com- 
pa ra do en los pue blos ci vi li za dos, no re sul ta evi den te a pri- 
me ra vis ta. Cree mos tan só lo com pren der que en es ta
prohi bi ción se to ma muy en se rio el pa pel del tó tem (ani- 
mal) co mo ante pa sa do. Aque llos que des cien den del mis- 
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mo tó tem son con san guí neos y for man una fa mi lia en el
seno de la cual to dos los gra dos de pa ren tes co, in clu so los
más le ja nos, son con si de ra dos co mo un im pe di men to ab- 
so lu to de la unión se xual.

De es te mo do re sul ta que ta les sal va jes pa re cen ob se- 
sio na dos por un ex tra or di na rio ho rror al in ces to, ho rror en- 
la za do a cir cuns tan cias par ti cu la res que no lle ga mos a com- 
pren der por com ple to y a con se cuen cia de las cua les que- 
da reem pla za do el pa ren tes co de la san gre por el pa ren tes- 
co to té mi co. No de be mos exa ge rar, sin em bar go, es ta
opo si ción en tre los dos gé ne ros de pa ren tes co, y he mos de
te ner muy pre sen te siem pre el he cho de que el in ces to real
no cons ti tu ye sino un ca so es pe cial de las prohi bi cio nes to- 
té mi cas.

¿Có mo ha lle ga do a ser reem pla za da la fa mi lia ver da de- 
ra por el gru po to té mi co? Es és te un enig ma cu ya so lu ción
ob ten dre mos qui zá una vez que ha ya mos lle ga do a com- 
pren der ín ti ma men te la na tu ra le za del tó tem. He mos de
pen sar que, da da una cier ta li ber tad se xual no li mi ta da por
los la zos con yu ga les, era ne ce sa rio es ta ble cer al gu na ley
que de tu vie se al in di vi duo an te el in ces to. Por tan to, no se- 
ría inú til ob ser var que las cos tum bres de los aus tra lia nos
im pli can de ter mi na das con di cio nes so cia les y cier tas cir- 
cuns tan cias so lem nes en las que no es re co no ci do el de re- 
cho ex clu si vo de un hom bre so bre la mu jer con si de ra da co- 
mo su es po sa le gí ti ma.

El len gua je de es tas tri bus aus tra lia nas —así co mo el de
la ma yo ría de los pue blos to té mi cos— pre sen ta una par ti- 
cu la ri dad re la cio na da, des de lue go, con es te he cho. Las
de sig na cio nes de pa ren tes co de que se sir ven no se re fie- 
ren a las re la cio nes en tre dos in di vi duos, sino en tre un in di- 
vi duo y un gru po. Se gún la ex pre sión de L. H. Mor gan, for- 
man ta les de sig na cio nes un sis te ma cla si fi ca dor. Sig ni fi ca
es to que un in di vi duo lla ma «pa dre» no so la men te al que le
ha en gen dra do, sino tam bién a to dos aque llos hom bres
que, se gún las cos tum bres de la tri bu, ha brían po di do des- 
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po sar a su ma dre y lle gar a ser lo efec ti va men te, y «ma dre»,
a to da mu jer que sin in frin gir los usos de la tri bu ha bría po- 
di do en gen drar le. Asi mis mo lla ma «her ma no» y «her ma na»
no so la men te a los hi jos de sus ver da de ros pa dres, sino
tam bién a to dos los de aque llas otras per so nas que hu bie- 
ran po di do ser lo, etc. Los nom bres de pa ren tes co que los
aus tra lia nos se dan en tre sí no de sig nan, pues, ne ce sa ria- 
men te un pa ren tes co de san gre, co mo su ce de en nues tro
len gua je, y re pre sen tan más bien re la cio nes so cia les que
re la cio nes fí si cas. En nues tras «nur se ries», en las que los ni- 
ños dan el nom bre de tíos y tías a to dos los ami gos y ami- 
gas de sus pa dres, en contra mos al go pa re ci do a es te sis te- 
ma cla si fi ca dor, y asi mis mo cuan do em plea mos ta les de sig- 
na cio nes en un sen ti do fi gu ra do, ha blan do de «her ma nos
en Apo lo» o «her ma nas en Cris to».

La ex pli ca ción de es tas cos tum bres idio má ti cas, que tan
sin gu la res nos pa re cen, se de du ce fá cil men te cuan do las
con si de ra mos co mo su per vi ven cias y ca rac te res de la ins ti- 
tu ción que el re ve ren do. L. Fi son ha lla ma do ma tri mo nio de
gru po, y en vir tud de la cual un cier to nú me ro de hom bres
ejer ce de re chos con yu ga les so bre un cier to nú me ro de mu- 
je res. Los hi jos na ci dos de es te ma tri mo nio de gru po tie- 
nen, na tu ral men te, que con si de rar se unos a otros co mo
her ma nos, aun que pue dan no te ner to dos la mis ma ma dre
y con si de rar a to dos los hom bres del gru po co mo sus pa- 
dres.

Aun que de ter mi na dos au to res, co mo Wes ter mar ck, en
su «His to ria del ma tri mo nio hu ma no»[4], rehú san ad mi tir las
con se cuen cias que otros han de du ci do de los nom bres usa- 
dos pa ra de sig nar los pa ren tes cos de gru po, los in ves ti ga- 
do res que han es tu dia do más de te ni da men te a los sal va jes
aus tra lia nos es tán de acuer do en ver en los nom bres de pa- 
ren tes co cla si fi ca dor una su per vi ven cia de la épo ca en la
que se ha lla ba en vi gor el ma tri mo nio de gru po, y se gún
Spen cer y Gi llen[5], exis ti ría aún ac tual men te en las tri bus
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de los ura bu na y de los die ri una cier ta for ma de ma tri mo- 
nio de gru po. Así, pues, es te ma tri mo nio ha bría pre ce di do
en es tos pue blos al in di vi dual y no des apa re ció sin de jar
hue llas en el len gua je y en las cos tum bres.

Sus ti tu yen do aho ra el ma tri mo nio in di vi dual por el ma- 
tri mo nio de gru po, se nos ha ce ya com pren si ble el ri gor, en
apa rien cia ex ce si vo, de la prohi bi ción del in ces to que en
es tos pue blos ob ser va mos. La exo ga mia to té mi ca, es to es,
la prohi bi ción de re la cio nes se xua les en tre miem bros del
mis mo clan, se nos mues tra co mo el me dio más efi caz pa ra
im pe dir el in ces to de gru po, me dio que fue es ta ble ci do y
adop ta do en di cha épo ca y ha so bre vi vi do mu cho tiem po a
las ra zo nes mo ti vo de su na ci mien to.

Aun que de es te mo do cree mos ha ber des cu bier to las
ra zo nes de las res tric cio nes ma tri mo nia les exis ten tes en tre
los sal va jes de Aus tra lia, he mos de te ner en cuen ta que las
cir cuns tan cias rea les pre sen tan una com ple ji dad bas tan te
ma yor, inex tri ca ble a pri me ra vis ta. No exis ten, en efec to,
sino muy po cas tri bus aus tra lia nas que no co noz can otras
prohi bi cio nes que las de ter mi na das por los lí mi tes to té mi- 
cos. La ma yo ría se ha llan or ga ni za das en tal for ma, que se
sub di vi den, en pri mer lu gar, en dos sec cio nes, a las que se
da el nom bre de cla ses ma tri mo nia les (las «fra trias», ph ra- 
tries de los au to res in gle ses). Ca da una de es tas cla ses es
exó ga ma y se com po ne de un cier to nú me ro de gru pos to- 
té mi cos. Ge ne ral men te se sub di vi den ca da cla se en dos su- 
b cla ses (su bfra trias), y de es te mo do to da la tri bu se com- 
po ne de cua tro su b cla ses, re sul tan do que las su b cla ses
ocu pan un lu gar in ter me dio en tre las fra trias y los gru pos
to té mi cos.

El es que ma tí pi co de la or ga ni za ción de una tri bu aus- 
tra lia na pue de, por tan to, re pre sen tar se en la for ma si- 
guien te:

Los dos gru pos to té mi cos que dan reu ni dos en cua tro
su b cla ses y dos cla ses. To das las sub di vi sio nes son exó ge- 
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nas. (El nú me ro de los tó tem es es co gi do ar bi tra ria men te).
La su b cla se c for ma una uni dad exó ga ma con la su b cla se e,
y la su b cla se d con la f. El re sul ta do ob te ni do por es tas ins- 
ti tu cio nes y, por con si guien te, su ten den cia, no es na da du- 
do so. Sir ven pa ra in tro du cir una nue va li mi ta ción de la elec- 
ción ma tri mo nial y de la li ber tad se xual. Si no hu bie ra más
que los do ce gru pos to té mi cos, ca da miem bro de su gru po
(su po nien do que ca da gru po se com pu sie se del mis mo nú- 
me ro de in di vi duos) po dría es co ger en tre las on ce do za vas
par tes de las mu je res de la tri bu. La exis ten cia de las dos
fra trias li mi ta el nú me ro de mu je res que pue den ele gir ca da
hom bre a seis do za vas par tes; es to es, a la mi tad. Un hom- 
bre per te ne cien te al tó tem α no pue de ca sar se sino con
una mu jer que for me par te de los gru pos uno a seis. La in- 
tro duc ción de las dos su b cla ses li mi ta de nue vo la elec ción,
de ján do la re du ci da a tres do za vas par tes; es to es, a la cuar- 
ta par te de la to ta li dad. Así, un hom bre del tó tem α no
pue de es co ger mu jer sino en tre aque llas de los tó te ms cua- 
tro, cin co y seis.

Las re la cio nes his tó ri cas que exis ten en tre las cla ses ma- 
tri mo nia les, de las que cier tas tri bus cuen tan has ta ocho, y
los gru pos to té mi cos no es tán aún di lu ci da das. Ve mos úni- 
ca men te que ta les ins ti tu cio nes per si guen el mis mo fin que
la exo ga mia to té mi ca y tien den in clu so a ir más allá. Pe ro
mien tras que la exo ga mia to té mi ca pre sen ta to das las apa- 
rien cias de una ins ti tu ción sagra da, de ori gen y de sa rro llo
des co no ci do, o sea de una cos tum bre, la com pli ca da ins ti- 
tu ción de las cla ses ma tri mo nia les, con sus sub di vi sio nes y
las con di cio nes a ellas en la za das, pa re ce ser el pro duc to de
una le gis la ción cons cien te e in ten cio nal que se hu bie ra pro- 
pues to re for zar la prohi bi ción del in ces to, pro ba ble men te
an te un co mien zo de la de bi li ta ción de la in fluen cia to té mi- 
ca. Y mien tras que el sis te ma to té mi co cons ti tu ye, co mo ya
he mos vis to, la ba se de to das las de más obli ga cio nes so- 
cia les y res tric cio nes mo ra les de la tri bu, el pa pel de la fra- 
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tria se li mi ta en ge ne ral a la so la re gla men ta ción de la elec- 
ción ma tri mo nial.

En el cur so del de sa rro llo ul te rior del sis te ma de las cla- 
ses ma tri mo nia les apa re ce una ten den cia a am pliar la prohi- 
bi ción que re cae so bre el in ces to na tu ral y el de gru po, ha- 
cién do la ex ten si va a los ma tri mo nios en tre pa rien tes de
gru po más le ja nos, con duc ta idén ti ca a la de la Igle sia ca tó- 
li ca cuan do ex ten dió la prohi bi ción que re caía so bre los
ma tri mo nios en tre her ma nos y her ma nas, a los ma tri mo nios
en tre pri mos, in ven tan do, pa ra jus ti fi car su me di da, gra dos
es pi ri tua les de pa ren tes co[6].

No te ne mos in te rés nin guno en in ten tar orien tar nos en
las com pli ca das y con fu sas dis cu sio nes que se han de sa rro- 
lla do so bre el ori gen y la sig ni fi ca ción de las cla ses ma tri- 
mo nia les y de sus re la cio nes con el tó tem. Nos bas ta rá se- 
ña lar el cui da do ex tra or di na rio con que los aus tra lia nos y
otros pue blos sal va jes ve lan por el cum pli mien to de la
prohi bi ción del in ces to[7]. Po de mos in clu so de cir que es tos
sal va jes son más es cru pu lo sos en es ta cues tión que no so- 
tros mis mos. Es po si ble que, ha llán do se más su je tos a las
ten ta cio nes, pre ci sen de una pro tec ción más efi caz contra
ellas.

Pe ro la fo bia del in ces to que ca rac te ri za a es tos pue blos
no se ha sa tis fe cho con crear las ins ti tu cio nes que aca ba- 
mos de des cri bir y que nos pa re cen di ri gi das prin ci pal men- 
te contra el in ces to de gru po. He mos de aña dir a ellas to da
una se rie de «cos tum bres» des ti na das a im pe dir las re la cio- 
nes se xua les in di vi dua les en tre pa rien tes pr óxi mos y que
son ob ser va das con un re li gio so ri gor. No es po si ble du dar
del fin que ta les cos tum bres per si guen. Los au to res in gle- 
ses las de sig nan con el nom bre de «avoi dan ces» (lo que
de be ser evi ta do), y no son pri va ti vas de los pue blos to té- 
mi cos aus tra lia nos. Pe ro ha bré de ro gar al lec tor que se sa- 
tis fa ga con al gu nos ex trac tos frag men ta rios de los abun- 
dan tes do cu men tos que po see mos so bre es te te ma.
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En la Me la ne sia re caen ta les prohi bi cio nes res tric ti vas
so bre las re la cio nes del hi jo con la ma dre y las her ma nas.
Así, en Le pers Is land, una de las Nue vas Hé bri das, el hi jo
que ha lle ga do a una cier ta edad aban do na el ho gar ma- 
terno y se va a vi vir a la ca sa co mún (club), en la que duer- 
me y co me. Pue de vi si tar to da vía su ca sa pa ra re cla mar en
ella su ali men to; pe ro cuan do su her ma na se ha lla pre sen te,
de be re ti rar se sin co mer. En el ca so con tra rio pue de to mar
su co mi da sen ta do cer ca de la puer ta. Si el her ma no y la
her ma na se en cuen tran por azar fue ra de la ca sa, de be la
her ma na huir o es con der se. Cuan do el her ma no re co no ce
en la are na las hue llas del pa so de una de sus her ma nas, no
de be se guir los. Igual prohi bi ción se apli ca a la her ma na. El
her ma no no pue de si quie ra nom brar a su her ma na y de be
guar dar se muy bien de pro nun ciar una pa la bra del len gua je
co rrien te cuan do di cha pa la bra for ma par te del nom bre de
la mis ma. Es ta prohi bi ción en tra en vi gor des pués de la ce- 
re mo nia de la pu ber tad y de be ser ob ser va da du ran te to da
la vi da. El ale ja mien to de ma dre e hi jo au men ta con los
años, y la re ser va ob ser va da por la ma dre es ma yor aún
que la im pues ta al hi jo. Cuan do le lle va al go de co mer, no
le en tre ga di rec ta men te los ali men tos, sino que los po ne en
el sue lo an te él. No le ha bla ja más fa mi liar men te, y al di ri- 
gir se a él, le di ce us ted en lu gar de tú (en tién da se na tu ral- 
men te las pa la bras co rres pon dien tes a nues tro us ted y
nues tro tú). Las mis mas cos tum bres se ha llan en vi gor en
Nue va Ca le do nia. Cuan do un her ma no y una her ma na se
en cuen tran, se es con de es ta úl ti ma en tre los ar bus tos, y el
her ma no pa sa sin vol ver se ha cia ella[8].

En la pe nín su la de las Ga ce las, en Nue va Bre ta ña, la
her ma na ca sa da no pue de di ri gir ya la pa la bra a su her ma- 
no, y en lu gar de pro nun ciar su nom bre tie ne que de sig nar- 
le por me dio de una pe rí fra sis[9].

En Nue vo Me ck len bur go se apli ca es ta mis ma prohi bi- 
ción no so la men te en tre her ma no y her ma na, sino en tre pri- 
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mo y pri ma. No de ben acer car se uno a otro, ni dar se la ma- 
no, ni ha cer se re ga los, y cuan do quie ren ha blar se, de ben
ha cer lo a al gu nos pa sos de dis tan cia. El in ces to con la her- 
ma na es con de na do con la hor ca[10].

En las is las Fid ji son es pe cial men te ri gu ro sas es tas
prohi bi cio nes y se apli can no so la men te a los pa rien tes
con san guí neos, sino tam bién a los her ma nos y her ma nas
de gru po. Nos asom bra tam bién ave ri guar que es tos sal va- 
jes co no cen or gías sagra das en el cur so de las cua les rea li- 
zan pre ci sa men te las unio nes se xua les más es tric ta men te
prohi bi das. Pe ro qui zá es ta mis ma contra dic ción pue de
dar nos la cla ve de la prohi bi ción[11]. En tre los ba ttas de Su- 
ma tra se ex tien den las prohi bi cio nes a to dos los gra dos de
pa ren tes co al go pr óxi mo. Se ría, por ejem plo, es can da lo so
que un ba tta acom pa ña se a su her ma na a una reu nión. Un
her ma no ba tta se sien te con fu so en pre sen cia de su her ma- 
na, in clu so ha bien do en de rre dor de ellos otras per so nas.
Cuan do un her ma no en tre en la ca sa, la her ma na o her ma- 
nas pre fie ren re ti rar se. Igual men te, el pa dre no per ma ne ce
nun ca a so las con su hi ja, ni una ma dre con su hi jo. El mi- 
sio ne ro ho lan dés que re la ta es tas cos tum bres aña de que,
por des gra cia, es tán jus ti fi ca das, pues se ad mi te ge ne ral- 
men te por es te pue blo que una con ver sación a so las en tre
un hom bre y una mu jer ha de lle var los fa tal men te a una ilí- 
ci ta inti mi dad, y co mo se ha llan ame na za dos de los peo res
cas ti gos y de las más gra ves con se cuen cias cuan do se ha- 
cen cul pa bles de re la cio nes se xua les con pa rien tes pr óxi- 
mos, no es sino muy na tu ral que pien sen en pre ser var se
por me dio de prohi bi cio nes de es te gé ne ro de to da po si- 
ble ten ta ción[12].

En tre los ba ron gos de la bahía de De lan goa, en Áfri ca,
se im po nen al hom bre las pres crip cio nes más se ve ras con
res pec to a su cu ña da; es to es, a la mu jer del her ma no de su
es po sa. Cuan do un hom bre en cuen tra en al gún la do a di- 
cha per so na pe li gro sa pa ra él, la evi ta cui da do sa men te. No
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se atre ve a co mer en el mis mo pla to que ella, y no le ha bla
sino tem blan do. No se de ci de a en trar en su ca ba ña y la
salu da con voz tem blo ro sa[13].

En tre los akam ba (o wa cam ba) del es te afri cano in glés
exis te una prohi bi ción que hu bié ra mos es pe ra do ha llar más
fre cuen te men te. Du ran te el pe río do com pren di do en tre la
pu ber tad y el ma tri mo nio de ben las jó ve nes solte ras elu dir
cui da do sa men te a su pa dre. Se ocul tan cuan do le en cuen- 
tran en la ca lle, no se sien tan ja más a su la do y ob ser van
es ta cos tum bre has ta los es pon sa les. A par tir del día de su
ma tri mo nio que dan li bres de to da prohi bi ción las re la cio- 
nes en tre ellas y el pa dre[14].

La prohi bi ción más ex ten di da, se ve ra e in te re san te, in- 
clu so pa ra los pue blos ci vi li za dos, es la que re cae so bre las
re la cio nes en tre yerno y sue gra. Exis te en to dos los pue- 
blos aus tra lia nos, pe ro se la ha ha lla do tam bién en los pue- 
blos me la ne sios y po li ne sios, y en tre los ne gros afri ca nos
en ge ne ral, allí don de en contra mos al gu nas hue llas del to- 
te mis mo y aun en al gu nos pue blos en los que no nos es
po si ble des cu brir las. En al gu nos de es tos pue blos ha lla mos
prohi bi cio nes aná lo gas re fe ren tes a las re la cio nes ano di nas
en tre una mu jer y su sue gro, pe ro es tas prohi bi cio nes son
me nos cons tan tes y se ve ras que las an te rior men te ci ta das.
En al gu nos ca sos ais la dos se re fie ren a am bos sue gros.

Co mo por lo que res pec ta a la prohi bi ción de las re la- 
cio nes en tre sue gra y yerno nos in te re sa me nos la di fu sión
etno grá fi ca que el con te ni do y el pro pó si to de la prohi bi- 
ción, con ti nua re mos li mi tán do nos a ci tar al gu nos ejem plos.
En las is las Ban go son muy se ve ras y crue les ta les prohi bi- 
cio nes. El yerno y la sue gra de ben evi tar apro xi mar se el
uno al otro. Cuan do por ca sua li dad se en cuen tran en el ca- 
mino, la sue gra de be apar tar se y vol ver la es pal da has ta
que el yerno ha ya pa sa do, o in ver sa men te.

En Van na La va (Port Pa tter son), el yerno no en tra rá en la
pla ya si por ella ha pa sa do su sue gra an tes que la ma rea


