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RESUMEN 

Este trabajo tiene dos propósitos, por un lado, aportar una serie de ideas vinculadas con el 
sistema de parentesco y familiar caboverdeano .(descripción etnográfica), y por otro, la elabora
ción de recursos forrnales corno son los diagramas genealógicos, su uso e interpretación en el 
estudio de la farnilia y los procesos familiares (Aspectos Metodológicos). 

ABSTRACT 

The paper as a double purpose: to provide a series of ideas related to Capeverdian kinship 
and farnily systern (ethnographic description) and to construct formal resouces (genealogical 
diagrams) to be used interpretatively in the study of the family and familiar processes (methodo
logical aspects ). 

1. INTRODUCCION 

Este trabajo tiene dos propósitos, por um lado, aportar una serie de ideas 
vinculadas con el sistema de parentesco y familiar caboverdeano (descriptión 
etnográfica), y por otro, la elaboración de recursos formales como son los 
diagramas genealógicos, su uso e interpretación (aspectos metodológicos). 

Los caboverdeanos, sobre los que investigamos desde 1979, constituyen 
un grupo de inmigrantes provenientes de las islas de Cabo Verde (África) 
asentados en la Argentina desde la primei década dei siglo XX1• En la primera 
etapa de la investigación nos abocamos a la descripción y análisis dei contexto 
de la migración. De las relaciones estableddas entre los diferentes parámetros 
surgidos de dicho análisis, construímos algunas hipótesis preliminares que 
sirvieron de guía a nuestro razonamiento. Una de ellas es la referida a que la 
mayor parte de los caboverdeanos - en su lugar de origen - establecen 
relaciones interpersonales en un círculo bastante amplio de parientes y 

no-parientes, al que denominam «família», término com el que se designa una 
modalidad de convivencia, que permite articular la organización de miembros 
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consanguíneos y afinales con grupos semejantes, elaborando desde ella siste
mas de adecuación que hacen posible su coexistencia adaptativa. 

En dicha investigación, que aún proseguimos, la migración, el parentes
co y la familia constituyen un campo único de observación, ya que precisa
mente lo que se llama el impacto que produce el cambio de lugar-cambio 
cultural, tiene mucho que ver con lo que la família puede asimilar o rechazar 
al instalarse en un lugar - a veces elegido, a veces aceptado -, como única 
posibilidad de vida. 

A propósito del estudio del sistema de parentesco de \os hijos de los 
inmigrantes caboverdeanos2 , tuvimos ocasión de explorar la literatura antropo
lógica en lo concerniente a estos temas, en ella hemos hallado que muy pocos 
antropólogos toman la família como unidad parental y mucho menos los que se 
han dedicado a hacer explícitos los criterios metodológicos con los que tal 
estudio puede llevarse a cabo. 

En la búsqueda de otras perspectivas complementarias, analizamos tra
bajos provenientes del campo de la Sociología y la Psicología, en esta última 
disciplina es de destacar la obra de Mónica McGoldrick y Randy Gerson sobre 
Genogramas en la evolución familiar3 , donde presentan un formato típico de la 
construcción de diagramas genealógicos y sefialan los princípios que sustentan 
su interpretación y uso por terapeutas familiares, médicos y otros profesionales 
que trabajan con famílias. 

2. ANTECEDENTES DEL USO DE GENEALOGÍAS - TÉCNICAS AFINES 

El uso de geneologías, con distintos propósitos, es tan viejo como la 
historia, aunque ya aparecen mencionados en la Bíblia y en numerosos autores 
griegos\ genealogistas como Enrique de Gandía reconecen que su verdadero 
origen se halla entre los árabes, los cuales se valían de dichos árboles para 
conservar y estudiar la genealogía de sus caballos. 

Es recién a fines de la Edad Media que so se usó como técnica de registro 
del «pedigree» humano, por «nobles y plebeyos, ansiosos de relumbrar com los 
méritos de sus antepasados o con el mayor número de pacientes conocidos»5• 

Desde mediados del siglo XIX, Lewis Morgan, jurista y etnólogo ameri
cano, recoge el parentesco de los séneca iroqueses, usando genealogías tabu
ladas6. Pero es a W.H. Rivers, mientras trabajada como ~iembro de la expedi
ción organizada por la Universidad de Cambridge al Estrecho de Torres7, a 
quien es atribuído su uso en Antropología como instrumento o técnica para el 
relevamiento de datos de diversa índole, como la terminalogía de parentesco, 
la herencia, las reg las de matrimonio y residencia, etc8 • 

A propósito de esta técnica nos dice en su obra «The Todas»: 

«I wish, however, to draw attention hei-e to a far wider use of the 
genealogies in Anthropological investigation. The bring a concrete 
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element imo Anthropological work wish greatly faciHtates in
quiry ... » 
«The greater part of my works on the social aspect of the Hfe of the 
Todas is based on material derived from the genealogies or perhaps 
I should rather say that most of the information I give has been 
checked, if nor enürely by means of the genealogies». 
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Y en 1910 escribe «El método genealógico de la invesügación antro
pológica»9, donde caracteriza los rasgos y usos más importantes del mismo, 
entre los que menciona: 

l - La elaboración de sistemas de parentesco 
2 - La transmisión de los nom bres 
3 - El estudio de la regulación dei matrimonio, a través del registro de los 

matrimonias permitidos, impuestos o prohibidos y su expresión es
tadística; de las formas de matrimonio, tales como poligamia, con SIJiS dos 
formas la poliginia y la poliandria, el levirato y el matrimonio entre 
primos cruzados. También nos permite detectar hasta qué se siguen 
realmente en la prácüca las normas matrimoniales de un y revelar 
en sucessivas generaciones cambios en la rigurosidad con que se observa 
una norma dada. 

4 - Investigar las leyes que regulan las filiaciones y ia herencia de la 
propiedad. 

5 - Otra Hnea de aplicación es el estudio de las migraciones, la información 
brindada por los informantes acerca de las localidades en las que han 
nacido, vivido y muerto sucesivas generaciones, pueden arrojar mucha luz 
sobre la naturaleza de tal emigración. 

6 - Tampoco carece de utilidad en el estudio de la magia y religión, por ej.en 
el ceremonial, rüos funerarios, casamientos, enfermedades. 

7 - Otro uso importante, es ela porte brindado a la Antropologia Física, donde 
en combinación con otros métodos propios de eHa proporcionan una masa 
de materiales para el estudio de los problemas de la herencia. 

Según Rivers, !os datos obtenidos respecto a la proporción entre los 
sexos, el sexo del hijo primogénito, el tamafio de la família, la proporción de 
hijos que crecen y se casan respecto ai total de nacidos y otros temas similares, 
pueden ser es~udiados posteriormente estadísticamente. 

Además de mencionar ventajas en términos generales, como 
su concreción, Rivers enfatiza la posibilidad que este Método posee de detectar 
d descuido y la inexactitud le los informantes con mucha más facihdad. 
También proporciona una «mutua» confianza entre el investigador y el infor
mante y nos capacita para entender aquellos rasgos de la psicología del 
informante que aportan su dificuldad ali trabajo antropolólogico. Dificuldades 

. que aún persi.sten. 
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Es Oscar Lewis, uno de los pocos antropólogos, cuya obra centrada en 
estudios familiares, desarrola los presupuestos teóricos y metodológicos de los 
que parte, brindando abundantes detalles de tipo técnico. 

En «Antropología de la pobreza» (1964)10, expone las cuatro formas que 
ha utilizado de acercamiento a las famílias, cuya combinacióm proporciona 
una visión global de la vida familiar, ellas son: la primera, el estudio local, 
donde aplica las categorías conceptuales utilizadas en el estudio de una 
comunidad completa (cultura material, vida económica, relaciones Sociales, 
vida religiosa, relaciones interpersonales, etc.) a una sola família. 

La segunda, es la técnica ai Rashomon, que consiste en ver la familia a 
través de los ojos de cada uno de sus miembros. · 

El tercer enfoque, consiste en seleccionar, para su estudio en profundi
dad, aquel problema, suceso especial o aquella crisis a la que reacciona toda la 
familia. 

Finalmente, el cuarto, es la observación detallada de un día típico de la 
vida familiar. 

En «La Vida» (1969)11 dice respecto a las genealogías fa,miliares: 

«Al estudiar la família extendida, es muy deseable disponer de una 
genealogía familiar completa, que incluya los nombres y la rela
ción de todos los parientes, vivos o muertos conocidos por le 
informante; su edad, lugar de nacimiento, estado civil, ocupación, 
lugar de residencia y ai'íos de educación escolar; la frecuencia de las 
visitas; la ayuda que le prestan al informante, si non proprietarios 
de casas o tierras, y si han vivido en los Estados Unidos ... ». 

3. EXPLORANDO CON DIAGRAMAS GENEALOGICOS 

El desarrollo sistemático de esta técnica como instrumento de investiga
ción en Antropología ha sido bastante pobre, un aspecto descuidado de la 
misma, es su uso en el estudio de la família y los procesos familiares. 

El objectivo principal de este trabajo, es destacar la utilidad de los 
Diagramas Genealógicos, no sólo en el registro de los ancestros y descendien
tes de un Ego, sino la posibilidad que posee de constituirse en vía de ingreso 
para materiales de diversa índole, fundamentalmente aquellos vinculados a la 
família y sus pautas de relación. 

El interrogatorio para su construccíón - según McGoldrick y Gerson -
- va directamente ai corazón de las experiencias familiares: nacimiento, 
enfermedad, muerte y relaciones intensas, proporcionando su estructura un 
marco orientador para la discusión de todas las experiencias de la família. 
Temas permanentemente presentes en relatos, mitos, cuentos y música cabo
verdeana. Este fragmento de una carta que en 1937 dirige un hermano, desde 
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Cabo Verde, a su hermana- en Argentina- Bustran y sinteüzan 
toda la problemática que recurrentemente aparece ai constmir a los 
informantes caboverdeanos su 

«Üjalá que estas dos Hneas tengan la ventura de encontrarte en 
perfecta salud. Ya por dos veces te escribí dos cartas e no tuve 
respuestas ninguna, con esta ya son tres canas, yo te escribo por mi 
necesidad y pediéndote por amor de Dios para que veas si tú me 
auxiJias de una Hmosna, para ver si mis h:ijos no mueren de hambre. 
Esto en Cabo Verde está cada día peor, no ha Hovido nada y ya hace 
unos anos; ha mueno mucha gente de hambre que ya es una tristeza, 
Juana y Pedro están todos desnudos, porque desde que su padre 
murió nunca encontré nada que hacer, no de ninguna 
especie. Te pido que tú me mandes a decir parqué no me 
aún, si hay alguna cosa. Sobre el dinero que hablabas que mandabas 
para estos chicos nunca 1 oaquín me entregó nada, é! lo recibió y se 
quedó con el dinero y vino a decir que nunca mandaste nada, Si él 
hizo esíl:o fue por mala fe, porque él sabe como estos chicos no 
tienen quien ks de y esto chicos no tienen ropa para 
vestir, están Henos de hambre y uno está viviendo en casa ajena por 
no poder pagar la renta. Por amor de Dios no dejes de mandarme 
una Hmosna porque pasamos hambre hasta de más .. ,» 

A conünuación seí'iialaremos de las ventajas obtenidas en el uso 
de esta técnica de relevamiento y registro, En primer lugar, su forma de 
representación aritJórea, la que no le resulta demasiado ajena a los informantes, 
La reahzación de estos relevamientos en el campo, permite que gran parte de 
los miembros de la comunidad se familiaricen con esta calidad de 
facihtando enormemente la tarea. En segundo lugar, el proceso de construc-
ción de los diagramas a al establecimiento de una 
relación antropólogo-informante, de una mayor intensidad afectiva, la 
que facilita- en muchos casos- la aparición y/o profundización de temas 
que de otro modo no hubiesen surgido. Por ejemplo, el caso de la presencia de 
dos o más mujeres simultáneamente en la vida de los hombres caboverdeanos, 
tema soslayado en la mayor parte de las entrevistas, difícH de tocar con los 
hombres, frecuentemente enmascarado por las 

Producto de las entrevistas que acompafiaron a la construcción dei Dia
grama Genealógico del informante T. obtuvimos la seguinte información: 

«Usted como y como mujer, todas essas cosa, las cos
tumbres de Cabo Verde, las va a saber. Nosotros muchas veces las 
escondemos, pero a usted no se las esconder .. , U sted sabe 
que el hombre naturalmente, aunque la mujer dice que no - el 
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feminismo- naturalmente fue y más las circunsl:ancias de 
muchas más que porque 

emonces los hombres que están, i:ienen un 
otro por otro lado ... » 

''incuiada con la 
resistencia al tratamiento de 

de detectar la 
el caso de la infor-

mante A. que de la 
de un hombre con varias 

«Le contaron eso? de San Vicente ser, aHá no tenemos nada 
que ver, San Vicente si ser. En Cabo es todo por 
medio de por medio dd mar, no medio de tierra. Aliá 

aHá en San Vicente es pero en Santo Antão no»*. 

han sido negarse a realizar 
el por niiembro vivo de la 
detenerse en su desarrcllo nl a un miembro muerto, al que 
no habían visto nunca más desde su En estos casos el 
funciona como un «test la memoria de! infor-
mante y desde ahí la 
muchos casos 

la ccmstrución de nuevas famiHas con las que 
no se mantiene contacto, la de ver a los naturales o «de 
fora». Y también nos muestra -- en casos-- e! emocional de 

o se someten a dicha entrevista. 

La const.mcción de a.m 
mente se da dentro dd contexto enmarcado por 

de un informante. 
Hace unos afios nuestra y e1 afán de recolectar la mayor 

cantidad de nos Hevô a realizar un Genealó-
a una familia constutufda por una madre y su proceso de 

duelo por la muerte, de hacia muy pocos deR esposo de la informante 
asesinado por el yerno esposo de la de 

"'La casi totaljdz,d de los Diagramas Genealógicos real.izados a informantes de ambas islas de 
las cuales provienen la mayoría de los inmigrsntes radicados en la Argentina, muestnm situa
ciones de esa índole. Es de destacar el énfasis que pone el nuevo Código de familia sancionado 
por el actual Gobiemo de Cabo Verde en J 977 1!981 en corregi r los problemas derivados de tales 
un1ones" 
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una pelea bajo los efectos dei alcohol, el que en ese momento estaba en la 
cárcel. La madre se encontraba en la cama con problemas cardíacos. Toda esta 
información surge durante el desarrollo de la entrevista, la que posteriormente 
debimos suspender. 

Para evitar situaciones de esta índole, es que consideramos necesario 
- como un paso previo a la construcción de un Diagrama Genealógico - una 
exploración de las condiciones iniciales, lo que también posibilitará el disefio 
de estrategias para un mejor abordaje de ciertas cuestiones que pueden 
suscitarse. 

Pero a pesar dei caso mencionado anteriormente y contrariamente a la 
opinión de Mónica McGoldrick y Randy Gerson sobre «que es una cuestión 
común de bloqueo para la família la de pérdida y muerte» hemos observado 
- en el trabajo de campo- que los informantes caboverdeanos, al menos en 
un gran porcentage de ellos, toman estas representaciones como abreactores, 
más que como cierre de entrevistas. Lo que no significa que el movimiento que 
producen dichos recuerdos no sea doloroso para quien habla. 

3.2. Sistema de representación - Categorías 

I 

Habitualmente se comienza el Diagrama Genealógico a partir de un Ego 
(Feminino o masculino), aunque obviamente la posibilidad de recolectarlo de 
distintos integrantes de la família proporciona la oportunidad de comparar 
perspectivas. 

En todos los casos donde se reúnen varios miembros de una família, a fin 
de lograr la receptividad de todos, es necesario constituir conexiones temáticas 
entre ellos, por ejemplo el caso de la família N., donde todos sus miembros 
migraron en distintos momentos, el nexo temático que permitió trabajar c.on 
todo el grupo fue la migración. Indagamos a través de preguntas circulares qué 
pensaban, sintieron, hicieron cada uno de ellos sobre lo que pensaban, sentían 
y hacían cada uno de los otros. 

Respecto al tiempo requerido para analizar un Diagrama Genealógico 
puede sufrir grandes variaciones, por supuesto, en relación al grupo familiar 
involucrado, a la memoria de sus miembros, a su grado de colaboración, etc., 
puede llevar una o varias reuniones de una a dos horas cada una como tiempo 
prometido. 

La notación elemental empleada es Ia que Ia Antropología tradicion
almente ha utilizado, ésta difiere (aunque no significativamente) de la pro
puesta por los especialistas provenientes de la Psicología. 

En este Diagrama cada miembro es representado por un triángulo si es 
hombre, un círculo si es mujer. 
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El informante a partir del cual se la 
EGO y se representa sombreado. 

Las relaciones de que se dan entre padres e 
entre individuas de un mismo 
relaciones que se dan entre esposos en virtud de la aHanza 
Bamadas de 21fhmiídad se de la manera: 

Este es con datos de diversa como a con-
ünuación detaHamos: 

- nombre y de cada 
- fecha y de nacimiento; 

de residencia actual y anteriores; 
-si están vivos o muertos. Edad de la 

Alianza 

filiación 

Fraternidad 

- tipos y número de unión. 

Por ejemplo: 

dvH solia: L 

unión hbre: 

sola: 

civil+ 

- si la unión fue disuelta 
- duración de las uniones e intervaios 

las un:iones sucesivamente coní:raidas. 

y 

- edad de los consones en el momento de la realización de 
cada unión. 

sincrónica de esposas o esposos. 
- orden de nacimiento de los en rebción con la madre y con el 
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padre. 
- cada hijo se representa de la siguinte manera: 

- meUizos y gemelos 

- si son adopü vos 

Una vez trazado e1 esqueleto de! diagrama podemos comenzar a agregar 
información sobre cada uno de sus miembros, vinculada a los objectivos 
planteados en nuestra investigación: nivel de escolaridad akanzado, ocu
pación actual y anteriores, religión, migración, etc. 

H 

El siguiente paso es la caracterización de la «família» partiendo: primero, 
de !a consideración que famma es tul término relativo, término definido de 
manera empírica por el contexto: aunque cualquier definición de lia mis
ma - com muy pocas excepciones - implica tres tipos de relaciones; 
filiación, fraternidad y a!ianza. La inclusión o exclusión de parientes en la 
familia no es una cuesti.ón de crüerios estrictamente formales como la distancia 
genealógica, el grado de consanguinidad y afinidad, sino de relaciones afecti
vas que expresan un sentido de identidad con determinadas personas. Esto nos 
indica que dentro de la familia, los denominados parientes, no solo se hacen 
cargo de un nombre, sino que con ese nombre vi.enen algunas posibilidades 
conductuales del tipo «deberes-obligaciones»; «afección-hostilidad»; «acepta
ción-rechazo», lo cual permite o i.mpide - como decía Lévi-Strauss12, el 
desarrollo de determinadas condiciones en el seno de la família. 

Este regímen de actitudes denominadas, es el que «a posteriori» de los 
aportes de la Antropo!ogía, han trabajado sociólogos, psicólogos sociales y 
psicoterapeutas. 

Segundo, la famiHa considerada como sistema. Ya Lévi-S trauss en 1949 
en las EstructurasElementares de! Parentesco, considera que la estrucwra se 
comporta como un sistema, en la que la modificación de un elemento significa, 
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la modificación del conjuf!to, e en Ia última parte de su texto un 
capítulo especial dedicado a la obra de Freud «Totem y taM», donde renexiona 
sobre cómo nuestra sodedad regula la idea de familia12• 

Y tercero, la transmisión de pautas familiares de 
Bowen13 , cuya hi.pótesi.s es que las vinculares en 

pueden suministrar modelos en la 
que las interacci.ones en ei sistema familiar suelen 

reiterativas y son esas pautas las que 

La mayor parte de los que !um sobre p~uemesco 
coinciden en la de tres grandes tipos de familia14 , la denominada 
famma conyogall o nudear que dos generaci.ones: um matrimonio 
y su prole, Todo individuo puede pertenecer a dos famiJias nucleares: en 
que nació (famma de mrientadón) y aqueHa en que engendra hijos dle 
procre:BJci.ól!ll), las que se representan de la manera: 

Famiha nuclear 

- Família de orientación 

--Família de 

La lfamma compuesta o 
Este tipo de famiHa toma dos formas, la 
por dos o más unidades matricéntri.cas 
un lazo conyugal con el mismo hombre 

que resulta deR casamiento pluraL 
, generalmente constituída 

ligadas por imtermedio de 
la forma más 

Familia poligámica, en su forma 

Família compuesta 
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y la poRnándnka constituída por una mujer con sus maridos y sus hijos: 

Familia compuesta poliándrica 

El tercer tipo, la famma exltensa es la que resulta de la extensión en 
el tiempo y por intermedio de los lazos de casamiento, de las relaciones 
entre padres e hijos. En una sociedad de fHiación diferenciada, la famiha 
extensa puede coincidir con una de las Hneas (mauHineal o patrilineal). Y si 
la filiaci.ón es indiferenciada o cognática eHa corresponde, «ideal
mente», al grupo formado por una pareja y las «familias nucleares» de sus 
descendi entes. 

El Anexo correspondiente proporciona algu.mos ejemplos de diagramas 
genealógicos perteneciemes a inmigrantes caboverdeanos residentes en Ar
gentina. 

IH 

Es con referencia a lias categmrí21s con que interpretan los genogramas, 
en donde encontramos el principal desacuerdo con el punto de vista 
desarroHado por Mónica McGoldrick y Randy Gerson. EHos definen estas 
categorías desde «una» idea de familia - la relativa a algunos sectores del 
mundo occi.dental- y dentro de un contexto terapéuüco, donde e! objectivo es 
lia corrección de la desviación de los sistemas familiares. 

Nosotros, en esta primera etapa, testeamos e1 valor descriptivo de estas 
categorias {en entrevistas, genealogías y cartas de informantes caboverdeanos), 
testeo del cual ha resultado la selección de una serie de «términos provisi.ona
les» con los cuales operar. Estos términos nos permüen la construcción de las 
entrevistas genealógicas y por su combinatoria la generaci.ón de hipótesis, los 
que en una segunda etapa, serán ajustados y posiblemente reformulados, 
profundizando sus contenidos. 

Los antexos correspondientes presentan algunos ejemplos de los 
comenidos en Lenguaje Natural (L.N.) que jusüfican la existencia de los 
descriptores. 
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a) Cónyuges casados por vez C(HJ su descendencia. 
b) Uno solo de ~os padres está a cargo de los h.ijos puede se.r debido 

a níil.erte, separación, divorcio, au'"''"'u"u 
c) Uno o ambos han vuelto a casarse 

abandono, muerte. 
EVIO(s) padre(s) viven con de un lado de la famiHa. · 

e) lndusión de: otros parientes fuera de los nucleares como 
sobrinos(nas); primos(as), etc; no parientes como amigos, 
etc. 

Âi!H~XI[} I) 

Fnterna 

a) Orden de nacimiento. 
b) Sexo-Género de los hermanos. 
c) Diferencia de edad entre hermanos. 

Otros factores 
O. Inicio de una secuencia. 
L Nadmiento del nino. 
2. Características del nino. 
3. Expectativas programa aJ nino. 
4. IncHnaciones parentales sobre las diferencias de sexo, et.co 
(Ver Anexo 

C. E~apas den ddo vHall. Caracterización 
(Ver Anexo IH) 

a campo. 

D. Suu:esos e Evemntm; 
Anexo IV) 

en consideración por el grupo). 

IV 

El siguinte paso en la construcción de un el de 
mayor es el que comprende el trazado de las reâadol!HéS emre los 
miembros de la familia. Dicha construcción está por un en lo 
dkho por sus miembros y por otro; en las oltlsenadolffies dei del 
funcionamento del grupo familiar en distintos contextos, incluyendo e1 de la 
emrevista. 

No estamos de acuerdo con la representación (que surge como 
de 1ma anterior), habitualmente usada por los 
de los distintos tipos de relaciones: 
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muy unidos o fusionados 

pobre o confli.ctivo 

separados o apartados 

fusionados y confHctivos 

unidos 

distante 

En virtud de que no están claramente definidos los indicadores tomados 
para describir (ya la discripción implica una interpretación)15 , una relación a 
qué, sin lugar a dudas a nuestros modos de concebir las relaciones. 

Mal podríamos com prender el tipo de vínculo establecido entre una madre 
caboverdeana y los hijos de distintas uniones (simuháneas) de su esposo; las 
relaciones entre hermanos, hijos de distintos padres y madres, criados dentro 
de un mismo ámbüo familiar; la relación entre marido y mujer separados por 
kilómetros y anos de distancia, sin interrupción de los vínculos. 

Por ejemplo: 
«Cuando me casé me fui a vi vir a mi casa sohta con mi marido. Mi 
marido se embarcó. Cuando hacía cuatro afios que estábamos 
casados mi marido se vino a la Argentina. Me quedé en mi casa, 
pero mi padre no queria que me quedase solita con los chicos que 
tenJia y me fue a buscar y me Hevó a su casa. Me quedé en su casa 
hasta que mi marido se fue de cá. Mi marido estuvo 16 afíos acá en 
Argentina. Cu ando fue nos fui mos de nuevo à la casa que teníamos». 

Pretendemos, como lo hemos dicho anteriormente, caracterizar las «cate
gorias y :re~adones» de modo que sean menos dasnficatl[)]rias y más descrdp
tivas, a fin de evitar un error tan frecueme en muchos trabajos amropológicos, 
en los que se clasiJica con una designación, la que después es utilizada como 
crüerio para reconocer. 

Pero este necesario reajuste de categorias y relaciones deberá contemplar 
la posibilidad de identificar actos dle condiuda (desde la observación y con la 
ayuda de otros indicadores de aho valor descriptivo) que tengan que ver con el 
«Sistema de acütudes» manejado por el grupo. Para lo cuai deberemos contar 
con estudios de kinética humana, que permüan codificar en forma explícita a 
modo de ienguage- ya en parte desarrollado por antropólogos de la altura de 
BirdwhisteH, Hall, Schefflen- la coordinación conduduai ex presada por el 
grupo. 
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De este modo la distancia entre tales como «hecho obser-
designado», «connotación/denotación», 

«deberes/obligaciones», se irá un campo de obser-
que agregar a lo dicho, el contexto desde el cual toman 
las acciones humanas. 

ANEXO I 

«Mi papá se casó acií (Argentina) en el ai\o 33 con mi mamá. Era soltero, anteriormente 
soltero yo nunca supe que haya vivido así en casa con alguna mujer, al menos si la tuvo, yo nunca 
lo supe». 

2. 
«Mi mamá era hija li!re !!fileira como dicen, pem e! padre estaba en otra isla. Donde estaba 

la madre no era la misma is la del padre. La madre de mi mamá murió. Ella tenía dos anos entonces. 
Ella pasó y se crió en la casa del padre, con la otra seiiora. Los hermanos la trataban propio como 
hermanos. Ella decía mi hermanm>. 

« ... mi padre abandoná a madre cuando yo es~11ba por nacer ... mi pad<e dejó el tendai de 
hijos, de los que conozco cuatro somos hijos ex<ramatrimoniales, en mi caso particular mi padre 
era sohero ... 

... yo con mis hermanos somos hermanos de parte de madre, no tenemos ei mismo apellido, 
yo soy el único que tiene e! apellido de mi madre. Mi madre es hija natural reconocida, mi abuelo 
estaba casado, se presentá a! Registro Civil y dijo yo reconozco a esta chica a si como mi hija ... 

... mi madre eu, la cocinera de mi paa\rastro ... mi padrastro estaba separado de la mujer, con 
la primera tuvo siete hijos, yo con ellos no tengo hermandad de sangre. Esa es Ia familia 
caboverdeana para comprender. Nosotros nos tratamos como si fueramos hermanos, parücu
larmente los más chicos, los mayores no, porque los mayores nunca estuvieron juntos. Pero de 
Pedro 11bajo mi mamá los crió igual a mi, ella los tomó de chiquüos de 6 o 7 a ii os ... los 
que juntos seguimos una familiar como herrnanos ... 

... Mis hermanos son todos reconocidos ... 

... con los hennanos parte de padre no hay una relacián fluida como con esos hermanas-
tros o hermanos de crianza. decimos nosotros, sanguíneameme no tenemos nada nada, pero 
hay toda una relación, comimos en la misma mesa, dormimos en el mismo catre, o en la misma 
escerrilla, como era cosmmbre en Cabo Verde, em aquella época. De modo que la rel.ación de la 
familia es asunto muy complejo>>. 

« ... si yo te digo que los mi os era un despiole, porque adem ás de la herrnana de mi papá que 
liene 7 !üjos que están todos vivos, e! marid, ella, yo que no era hijo pero estaba como uno de los 
hijos más, vivía en la rnisma casa, aparte de eso otra flilmi.lia que son parentesco, vendría ser primo 
segundo ... 

... mi mamá prácticamente bastante enferrnita pobre cita, trabajava, entonces yo estaba todo 
el día con la hermana de mi papá, te das cuenta, a la noche sí me iba a la casa con ella mi mamá 
tenía su casa, a la maíiana venía al mercado, trabajava en el mercado, así vendiendo fmtas y todas 
esas cosas y yo tenía que estar con mi tía, prácticamente la que me crió, la que me !avó, me hijo 
todo ... 



La Técnica Genealógica en la fnvestigación Antropológica 113 

... a la hermana de mi papá le decía mamá y a mi mamá que era mi mamá propia no !e decía 
mamá, la Hamaba por su nombre. Los hijos que vivían con ella le decían mamá, entonces yo 
también. Eso se aconstumbra mucho, se acostumbra mucho ... 

... antes que muriera elb tuvo una nena que se murió al afio de nacida. Así que era yo solo 
prácücamente yo solo ... 

... ella era muy asmática, cuando le atacaba bastante fuerte y en aquella época no había 
tantos remédios como ahora ... ». 

ANEXO H 

L 
«Cuando tuvo las dos ya no iba a tener más. Había entusiasmo de tener un varoncito y no 

lo tuve ... entusiasmo mío, yo tenía ganas de tener un varoncito, pero no lo tuve. Cuando nació 
Liliana decía todo el mundo: v a a ser varón; con Marta más todavía, esperando que sea varón, todo 
el mundo esperando. Cada uno había elegido un nombre de varón, Juan, Pedro, todos esos 
nombres que se usaban en aquellos tiempos. Y cuando la partera me dijo «una nena» me parecía 
que me habían tirado un balde de agua fría y yo no creía que para nada la iba a querer a Marta. 
Pero ella tu v o suerte, me acuerdo nació en marzo y recién en junio vino Juan a a conocerla. Juan a 
estaba ablando conmigo y Marta se reía con ella, risa pura, risa pura, risa hasta que Juana tuvo 
que levantaria <<tu hija me está festejando» ... así empezó el carifio de Juana con ella, Juana fue la 
madrina. Marta la eligió como madrina ... » 

2. 
«Mi padre me celeba mucho, mi mamá tenía más predilección por mis hermanos, es normal, 

aparte había sido enfermo de chie o. Después que el varón ... en esa época había que tener e! 
varón ... » 

3. 
« ... cu ando yo terminé la escuela primaria, mis abuelos me mandaron a !!amar, ma querían 

poner en la escuela secundaria, porque con determinada instrucción me podían buscar empleo, 
siempre manteniendo la distancia que era un hijo de soltero, me reconocían así en forma ... no 
oficialmente, me reconocían que yo era hijo del hijo. Me iban a procurar educación mi madre se 
puso furiosa, no quiso y Usted conoce a mi madre no es una mujer mala, no sé que diablos tendría 
pero dijo que no, romndamente. Otra familia hubiese aceptado, hubiese sido todo normal, porque 
es normal en Cabo Verde, execpto para mi madre ... Mi madre no es una mujer con instrucción, ni 
siquiera sabe leer y escribir, pero !iene esa fonnación de la c alie que le da a entender a uno lo que 
pu e de y debe ser ln o es cierto? ... >> 

<<. .. Mi hermano F. (hermanastro) a pesar que la mujer es un poco resistente al trato, mi 
cufiada, la úhima vez que nos vimos para el aniversario de la muene de mi hermano, yo fui a la 
casa buscaria y la !levé al cementerio porque yo quería conocer la tumba de mi hermano por 
inmición. Yo soy una persona que me gusta darme en vida, después de muerto ... estar ahí, poner 
flores ... pero yo queria conocer la tumba de mi hermano. Entonces nos pusimos de acuerdo, un día 
la fui a buscar a la casa, fuimos el cementerio, dei cementerio vinimos a almozar acá (su casa) y 
tuvimos una conversación larga sobre la família. Desde ese día nunca más me llamó, nunca más 
me trató. Porque yo toqué su problema, mi sobrina. Cuando mi hermano 'vino para acá era soltero, 
había dejado una chica recién nacida, hija de soltero y cuando llegó acá no sé, por presión de la 
mujer nunca más la trató. Mi sobrina me presionaba para que· yo !e hiciera contacto con los 
hermanos que !iene acá, pero ojo, ele es hija reconocida, antes que mi hermano viniera acá. Elia 
está bien, una mujer comerciante viaja a Lisboa, ha ido a operarse a Lisboa, está bien 
económicamente, el marido los hijos, todos están bien. Elia no quiere nada, no necesita nada, 
simplemente quiere esa relación, ese trato de familia, de hermanos que tiene acá, que son lo único 
que üene porque la madre no tuvo más hijos, después murió. Y los hermanos que están acá nunca 
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se trata.ron, no sé si saben pero a mi me resulta doloroso, porque mi. hermano falleció y no sé como 
tn.üó el asnnto? con1o el !Lo enfre:ntó. Entonces convenando con n1i cufiada }e dije mirB. pasa esto: 
así~ no rn.e dijo nada~ pero nunca más. Conversando con rni otro hern1ano rne dijo no te m,etás~ h.acé 
como hacé el criolo~ pero yo no puedo 1 incluso sabe lo que hice, mi sobrina estaba desesperada 
que queria conocer a los herrnan_os~ n1.irá yo le dije? tus hermar.1os son estos y le Gí fotografías de 
todos eHe.s? este esoo·~ este y este tu padre? porque. eHa ni siquiera conocía al padre ... y le dije 
d.irecciÓKJI de todos ellos ... Si te preguntan corno conseguiste la dirección le decis el U:o ... no !-1ay 
ningún problemêL Yo ten.ía que encontrar u.na salida):-0 

ANEXO Hl 

<duana, María, Joaquín, Alfredo, me decian tía, pero un tio de carifío porque llevamos l.Oda 
la vida juntos, era una familia sola cuando vivían los padres. Ahora cuanào se casan la cosa va 
cambiando, ahora ya no se puede llevar este i.ratamiento que lleváb2mos antes, todos viven 
ocupados. Juana es casada, el marido es ingeniero, uabaja, no tiene tiempo, solamente que lo 
invüen, vengan a cenar 1 vamos a cenar todos juntos. Alfredo vive en Beriso! casado tambiérn no 
tiene üempo. Joaquín es casado a cá en La Pia·ca, ya tiene su hija. Se empleó de polida, aparte tiene 
un taxi~ cu. ando no trabaja en la torna el taxi~ les Ü1viio, en el mes de ô.gosto los in vilé a 
todos a una cachupa {comida tfpica cabov·erdeana)>>o 

«Le puedo decir que mi juventud fue alegre !rÍLste 8. la vez, porque fui como un pajarito 
que le quüaron dos alit.as, muere mi padre, muere mi madre y calcule usted, y era muy muy 
movediza, sufrí muchísimo y quedé con mis hermanitas, una hennana, ia madre de este chico y 
un hennano que rrne Uevaba tres afios a mí; suf:rí muchisirno. pero cuando pasaba eso yo me ponía 
a bailar, baüaba un palo de escoba~ er-a un casca bel, como no había mucha ambición, vi o, todo 
me conforroaba~ me confon:naba con n1ínimo ... 

... he Horado rnuchoj muchas saudades, porque de rn-i farnilia mvrieron n1is hern1anos" yo 
tengo todavia una cartera que está Hena de cart21s~ de rn.i hennano que murió hace 37 afios~ 

escribíamos cada 15 dias da:ndo saüsfacción de todo lo que pasaba, yo fui muy unida ... 
.. Jlegó un 1nomento 1 ya había 1nuerto papá m.i manná yo me guedé soia, tuve necesidad de 

ir a la iglesia, ne-cesidad de ir a Hora r~ de abandonada que n1e sentia, a Horar a mi mareá y 3 
reprochar a las imágenes por qué n1e la Hevó: t3mta :necesidad .. era religiosa de :nni fanülia ... >, 

ANEXOíV 

«Yo terda ganas de venir (a la Argentina) por los chicos, para que enconWlian un mundo 
mejor, un horizonte más an~plio, un horizonte más arnpho para los hijos. Tuvimos que c~ejar t:.es 
hijos allá, los trajimos en dos veces, trajimos los dos más grandes y los más chicos, dejé los de! 
mediol porque para tra~rlos ya te::1ía qu.e pagar un pasaje er::tero para cada uno. Preferí traer dos 
más chiquitos que pagaban medi o pasaje y los dos más grandes que y2. directarr:ente pagaban uno 
entero. Se quedaron con la abuela (materna) con mi mamií, mi papá y mis hermanos. Después de 
cuatro aiios se reunió toda la farnilia. Trabajé t2-:n11bién (la Sra.) en una fábrica, y fuünos juntando 
unos para aaerlos, lo pri.mero que hici.mos fue traer los chicos. Los chie os se adaptan 
enseguida y más si esl.án al lado de los padres, están bien siempre. Aprendieron e! idioma 
enseguidal má~s rápido que yol jugando r::on los chicos. Lo in11ponante de Argenüna es que todos 
los extranjeros son bien recebidos, yo nunca me voy a olvidar donde viví primero, donde alquil.é, 
todos los vecinos fueron buenos conmigo porque veía:n el sacrificio que yo hacía con los chicos 
acá, mi hija mayor quedaba con los chicos, ella tenh crece anos en aquel tiempo, yo iba a 'crabajar 
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y ella se quedaba con los chie os y con !a casa. Todos los vecinos ayudaban, me cuidaban los chicos 
más chiquitos. Me ayudaron mucho, acá se recibe muy bien a la gente». 

2. 
<< Un día le dije a mi sefiora "querés que le cuente a un escritor todas las injurias que sufri 

en mi pago para que haga una película". 
Yo estube preso por chorro que nunca fui en mi vida, injuria, un falso testimonio, tuve que 

ir a un Tribunal Supremo. Me quedé libre porque mi mamá, bajo la miseria, puso un abogado. Fui 
muy abatido por la polida para que yo confesara una cosa que no era, llegó un momento para que 
los dolores eran tan horribles confesé que yo era el amor ... de haber asaltado un negocio como era 
pobre, decían bueno e se habrá asalt<Jdo, ni para comer tenía a veces como voy a a saltar un negocio, 
revisaron mi casa. Mi mamá pobrecita, vendió todu las casitas de oro para darme de comer en 
la cá reei, son sufrimientos que pasaron en la vida ... 

Una de las razones para irme de Cabo Verde, no queria verle la cara a esa gente, uno que 
Dios me perdone, falleció pobre, miserable, después hubo una creciente de agua en esa época que 
le arrasó todo el negocio, quedó en nada el negocio, murió en la miseria, otro fue a Francia y no 
sé que le pasó, ellos mismos habían robado su plata .. ». 
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Lo enmarcado indica el grupo de parentesco que residia en una misma unidad habitacional en Cabo Verde. 
(1), (2), (3) migraron juntos a la Argentina, a través de la carta de llamada de su tia (Informante N26). 
Â ego: Informante N2 3. 

Residencia actual del ego: Argentina 
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