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 Resumen: En la teoria antropologica, de manera
 notable la de Max Gluckman, los nexos transversales se

 han descrito casi exclusivamente comn fuerzas aglu-
 tinadoras ofactores de "cohesin ". El hecho de que todos
 pertenezcamos a grupos y categorKas definidas por
 diferntes criterios y tiendan a entrecruzarse entre si, ha
 sido visto como algo quepromueve la paz y sirvepara
 "desescalar" los conflictos en la sociedad.

 Estamos conscientes de que nuestros adversarios en
 determinado contexto podrfan ser nuestros aliados
 en otro, y por consiguiente no llevaremos los conflictos a
 un punto tal que afecte a la sociedad.

 En este articulo se introducen algunas variaciones.
 Tomando estudios de caso deAfrica del estey el noreste,
 mostramos que los nexos transversales no necesariamente

 limitan o sirven para reducir los conflictos.

 Abstract: In anthropological theory, most prominently
 by Max Gluckman, cross-cutting ties have almost exclu-
 sively been discussed as binding forces, or as factors of

 "cohesion". The fact that we all belong to groups and
 categories which are defined by differnt criteria and tend

 to criss-cross and overlap with each other; has been seen
 as promoting peace in society and as de-escalating
 conflicts: We are aware of thepossibility that our adver-
 saries in one context might become our allies in another
 context and therefore we do not escalate conflicts to a
 point which disrupts society.

 In this article some variotions are introduced. Taking
 case historiesfromEast and North-East Africa, it is shown

 that cross-cutting ties do not necessarily lead to limitations

 or de-escalation of conflicts.

 INTRODUCCI6N

 UIEN SE DEDICA AL ESTUDIO DE TEMAS tipicamente etnolgicos como las es-
 tructuras segmentarias de clanes y etnicidades de pequenos espacios, se ve
 confrontado desde hace decadas con el criterio de que el tema, cuando

 mucho, es de interes museistico, porque el desarrollo, se quiera o no, tiende a las
 identificaciones nacional-estatales, que -segun el postulado te6rico modernista-
 tarde o temprano remplazaran todas las identificaciones en competencia. Pero el
 hecho de que el proyecto del Estado nacional haya fracasado en muchas partes,
 especialmente en Africa, ya no es un secreto para nadie; ultimamente, sin embargo,
 se habla cada vez mas de globalizacion que, como se cree, tieqe las mismas conse-
 cuencias: la nivelacion de las diferencias.

 * Algunos elementos de este articulo han sido presentados anteriormente en el Colloquium Africanum
 de la Universidad de Colonia, en el Forschungskolloquium Entwicklungssoziologie (Coloquio de Investiga-
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 Esta acci6n niveladora se atribuye a la globalizaci6n, ante todo en las descripciones
 populares; en cambio en la ciencia existe por lo general consenso respecto de que
 la globalizaci6n no necesariamente significa europeizaci6n o norteamericanizacion,
 ni necesariamente modernizacion, segin los modelos de desarrollo de las naciones
 industriales. El intercambio de bienes y personas junto con las nuevas formas de
 comunicacion, que muchas veces hacen innecesaria la presencia fisica de las perso-
 nas, permite una presencia mundial de las mas diversas culturas y subculturas.

 En vez de desaparecer del mapa, como ain temian los romanticos y esperaban
 los optimistas del desarrollo en los afnos setenta, las culturas "no occidentales", el
 objeto clasico de la etnologia, se han acercado mas que nunca a nosotros y es facti-
 ble obtener informaciones precisas sobre ellas. Los movimientos politicos apelan a
 la independencia real o supuesta de estas culturas y ponen de relieve los factores
 etnicos, por lo cual, el modelo de conflictos mas comun en todo el mundo es actual-
 mente el "conflicto etnico" del cual, ciertamente, sobran los ejemplos.

 Por otro lado, las etnias y culturas, a diferencia de lo que antes se suponia, no son
 entidades con gran constancia temporal que existen por si solas, sino que se forman
 y articulan en el contacto con otras, contacto agresivo o pacifico, y a traves de una de-
 terminada divisi6n del trabajo. Incluso las culturas "aisladas" de ciertas tribus,
 descritas por los primeros etnologos, rara vez estaban realmente aisladas, y hoy en
 dia ya no lo estan cn absoluto. El cambio decisivo, por tanto, no es la desaparici6n
 de ciertas culturas, sino la mayor interacci6n entre estas. Llama mucho la aten-
 ci6n que como consecuencia de este desarrollo, aunque no como algo unico, se re-
 fuerce cada vez na's la identificaci6n etnica, un fen6meno que parece oponerse
 totalmente a las teorias clasicas de la modernizacion.

 Los nacionalistas y apologistas de las culturas locales siempre destacan especial-
 mente la constancia temporal, el "caracter intrinseco incambiable", de las estructuras
 propagadas por ellos; la etnologia mas reciente, en cambio, parte de la base de que
 las etnias y culturas son construcciones sujetas a presiones multiples de reacomodo
 y, por lo tanto, a frecuentes modificaciones e incluso a manipulaciones intenciona-
 das. Pero casi se desconoce c6mo funcionan los factores que rigen dichos procesos
 de construcci6n en particular. Esta inc6gnita solo se puede aclarar mediante com-
 paraciones relativarnente extensas y completas.

 En la historia de la etnologia no siempre se siguieron de igual modo las perspec-
 tivas comparativas; a veces, y tamnbien en los ultimos anos, se descuidaba la compa-
 raci6n sistematica o incluso se renunciaba explicitamente a ella. James Frazer, el
 creador de la disciplina en el siglo XIX, sin duda trabajaba de un modo comparativo,
 aunque su evolucionismo, desarrollado en el gabinete, asi conmo sus especulaciones
 hist6ricas, hayan enfrentado un rechazo muy amplio. Despues de cambiar de para-
 digma y pasar al funcionalismo usado de manera sincronica, basado en la investi-
 gaci6n de campo a la usanza de Malinowski, las comparaciones supraetnicas se han
 hecho cada vez rmas problematicas.

 El analisis se concentraba en el funcionamiento intemno de una sociedad; el in-

 tento de establecer comparaciones generalmente fallaba. Radcliffe-Brown, por ejem-
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 plo, contemporaneo de Malinowski, aseguraba que la creaci6n de sus modelos era
 de tipo cientffico, pero la comparacion de tipo estructural-funcionalista en realidad
 s6lo tuvo resultados muy modestos. Las unidades de investigaci6n se desvanecfan al
 ser examinadas por los etn6logos: es evidente que las culturas extraeuropeas inves-
 tigadas no dejaban de existir; pero los investigadores se convencieron cada vez mias
 de que no eran unidades enumerables, aisladas entre si, y en los casos que quizas lo
 hubieran sido, iban perdiendo ese caraicter debido a los procesos politicos y eco-
 n6micos. Entonces muchos etn6logos eludian estos problemas, haciendo estudios
 cada vez mas detallados de casos aislados, sin esforzarse por encontrar una meto-
 dologia comparativa.

 Tambien el difusionismo de tipo aleman y austriaco, y posteriormente su versi6n
 estadunidense, se basaban en la comparaci6n cultural; pero actualmente estAn tan
 muertos como el evolucionismo unilineal del siglo XIX. Aquf han desempefiado un
 papel importante algunos factores politicos, asi como el cambio de las modas inte-
 lectuales. Muchas de las preguntas mas interesantes de esta linea de investigacion,
 por ejemplo las referentes a las condiciones necesarias para aceptar o rechazar ele-
 mentos culturales exogenos, quedaron sin respuesta y estan a la espera de ser estu-
 diadas nuevamente, con base en datos actuales mucho mas completos.

 Por uiltimo, estas formas de investigaci6n comparativa tambien han sido susti-
 tuidas por estudios de caso aislados, algo que satisface la idea de un relativismo
 cultural sumamente difundido, ante todo en Estados Unidos, que describe los valo-
 res de cada cultura como valores incambiables e incomparables correspondientes a
 su ser mas profundo. Segun e1, las comparaciones podrian conducir a valoraciones.
 Y estas, al considerar que cada formaci6n que se autodefine como una "cultura"
 tiene el mismo derecho de existir, son "pollticamente incorrectas". Estos criterios
 naturalmente coinciden con los de los apologistas de los diversos movimientos etni-
 cos y nacionalistas que invocan estas "culturas".

 La interpretacin de las culturas individuales aisladas y el estudio de las significa-
 ciones o acepciones culturales requiere la descripci6n del cambio historico (que en
 si ya rompe la perspectiva de la cultura individual aislada, porque "el pasado es un
 pals extranjero". dEs mayor o menor la distancia cultural entre hoyy el siglo XIX que
 entre Estonia y Etiopia?). Al comparar diferentes epocas y lugares distintos, es pre-
 ciso examinar exhaustivamente las relaciones entre las percepciones culturales, los
 factores sociales, politicos y econ6micos. Especialmente frente a la escuela de Mali-
 nowski y su enfasis en el "presente etnogrfico", es preciso insistir en la necesidad
 de una perspectiva diacronica. Aquf el estudio etnologico de cainpo debe ser comple-
 tado mediante el repertorio metodologico de la investigacion hist6rica.

 La evaluaci6n correlacional-estadistica de materiales recogidos bajo aspectos
 dispares e incomparables en todo el mundo ha provocado problemas grandes. In-
 cluso para ordenar el material y definir competencias se hacen categorizaciones,
 que -catalogadas a veces burlonamente como "compartments" o "secciones"- en
 algunos casos parecen bastante artificiales. Lo que ocurre es que la economia, la
 religi6n, el parentesco, etc., no se definen del mismo modo en todas partes. Y para
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 poder obtener dimensiones comparativas en la profusion de elementos culturales
 especfficos, se hacen abstracciones, de modo que los resultados a veces llegan a
 parecer lugares comunes.

 Por este motivo ypara abandonar esta linea de investigaci6n (otros dicen ben6vo-
 lamente para complementarla), se han desarrollado otras formas de comparacion,
 que no pretenden ser universales, y generalmente (por la escasez de los casos), se
 abstienen de hacer evaluaciones cuantitativas. La brujera, por ejemplo, se estudia
 comparativamente en una serie de etnias africanas, que entienden mas o menos lo
 mismo sobre el concepto, o se efectua una comparaci6n binaria entre Africa y la
 Europa de comienzos de la epoca moderna. Este metodo va ligado a ganancias y
 perdidas: se gana el tiempo, que de otro modo se habria perdido, tratando -fre-
 cuentemente en vano- de definir razonable y universalmente un concepto (que
 en un contexto restringido est5 lo suficientemente claro) y comprobarlo luego
 empiricamente. El investigador tambien gana al formarse una idea de c6mo funcio-
 nan concretamente las relaciones entre causas y efectos, que de otro modo (por la
 ampliacion de las categorias, al pretender llegar a conceptos generalizables) son
 encubiertas. Ademas, se gana una nueva percepcion, porque en la comparacion
 limitada es posible hacer uso de datos "cualitativos" y casufsticos. Se pierde la pre-
 tension de la validez universal y la posibilidad de llegar a comprobar estadisticamente
 ciertas hip6tesis.

 Al final de este tipo de proceso de investigacion no existen explicaciones univer-
 sales, sino middle range theories (teorias de rango medio).

 INVESTIGACION DE CONFLICTOS

 En una region en guerra no siempre es facil identificar quien lucha contra quien,
 porque las guerras entre Estados, que son corporaciones juridicas bien definidas
 con limites precisos en el mapa, hoy en dia son realmente poco frecuentes. Las
 guerras actuales tienen lugar dentro de los Estados, o se producen entre partes de
 Estados diferentes. Los movimientos regionales o etnicos, en alianza mas o menos
 secreta con gobiernos o Estados vecinos, y frecuentemente ayudados -en cuanto a
 publicidad y organizacion- por organizaciones internacionales, mediadores bien
 intencionados que compiten con estas organizaciones, un movimiento de solidari-
 dad en alguna parte de otro continente, organizaciones humanitarias que mediante
 su ayuda internacional o transnacional en alimentos y atencion medica liberan re-
 cursos locales para la guerra, todos ellos intervienen, de una u otra manera, en la
 guerra. Pero incluso si solamente nos limitamos a los combatientes inmediatos, no
 siempre es facil saber quien lucha contra quien. Porque segun el nivel de discusi6n
 en el que se plantee, la respuesta puede ser totalmente diferente.

 Un ejemplo relativamente bien investigado etnologicamente es el del nordeste
 de Africa con las diversas guerras locales sujetas a diferentes interacciones en Etio-
 pia y Somalia. Las partes en conflicto de aquella regi6n se autodenominan "movi-
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 mientos/frentes/organizaciones", Ilevando ademas alguin epiteto programatico
 como "nacional/popular/revolucionario/de liberaci6n", con ocasionales referen-
 cias a categorias etnonacionales mas grandes como "etiope/oromo/somali". De
 esta manera, se han adaptado optimamente a las discusiones occidentales del dere-
 cho de autodeterminaci6n de los pueblos y la emancipaci6n de las masas subyuga-
 das. Pero cuando se va al lugar mismo de los acontecimientos y no se cuestiona a los
 dirigentes -cuyos enfoques e interpretaciones se propagan en los medios y por
 tanto en la percepci6n de nuestra opinion puiblica, de nuestros politicos e incluso
 de nuestros politologos-, sino a los partidarios y a las victimas civiles, entonces se
 llega a la conclusi6n que estos frecuentemente no tienen idea de lo que esta ocu-
 rriendo. A la pregunta "cquien contra quien?" responden con subcategorias etnicas
 y nombres de clanes: boran, garre, hawiye, arsi, marehan. El objeto de las contro-
 versias desde esta perspectiva no es el poder en el Estado central, ni la autonomia
 regional, sino son -como ha sido desde tiempos inmemoriales- los derechos de
 agua y pastoreo. Es como si a niveles distintos de la realidad se efectuaran simulti-
 neamente dos guerras diferentes en la misma regi6n. Al agudizar algo mais la optica
 se descubre un rompecabezas aun mas pequenio de clanes, subclanes y linajes bajo
 estas categorias de orden medio, y se revela que las diferentes unidades superio-
 res estan compuestas por diversas combinaciones de las mismas subunidades. Ade-
 mas, en un modelo segmentario de descendencia, los segmentos de orden inferior
 pueden escoger los segmentos de orden superior, de los cuales hacen derivar sus
 origenes, y con los cuales tienen relacion. Es asi como existen algunos oromo que
 se insertan en la genealogia somali y viceversa. Cabria preguntarse d6nde estin los
 limites de la dependencia de la perspectiva y de la arbitrariedad de la manipula-
 cion.

 Cabria preguntarse si todas estas identidades, en cuyo nombre mueren tantos
 seres humanos, son puras ficciones. Los titulos de libros segun el modelo "La inven-
 ci6n de..." han tenido un auge enorme en los ultimos aiios. Desde "Afiica" hasta
 "India", los Estados "nacionales" como Etiopia y la "nacion" misma, todo parece
 haber sido meramente inventado. Los llamados primordialistas, que destacan el
 caracter primitivo de las etnias y naciones, frecuentemente miembros o partidarios
 de una u otra "naci6n" subyugada, se defienden contra estas imputaciones y serialan
 la realidad de las caracteristicas y los acontecimientos en que basan estas discusio-
 nes sobre la identidad. Segun ellos, no existen invenciones de la nada. En realidad,
 la metafora de la "construcci6n" en este caso es mais id6nea que el concepto de la
 "invenci6n". Porque la construcci6n no resulta de la nada, sino que necesita mate-
 rial. Y en la construccion de identidades sociales, al igual que en la construccion en
 general, se usan preferentemente materiales locales, cosas que existen en el contex-
 to local y a las cuales no se les puede negar "realidad". La historia se puede falsificar,
 y un pasado heroico, al cual se refiera la ideologia de una comunidad, puede haber
 sido inventado. Es mucho mas frecuente, sin embargo, que estas construcciones
 de una identidad determinada, que pretenden ser plausibles, se valgan de ciertos
 elementos de la tradici6n con una base hist6rica: se citan sucesos hist6ricos, carac-
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 teristicas culturales observables, diferencias dialectales existentes, todo ello inne-
 gable. No obstante, al escoger y evaluar las diferencias, se observa que estas cons-
 trucciones tienen un sinnuimero de opciones. Es asi como se puede llegar al extre-
 mo de negar totalmente las diferencias de dialecto o exagerar y hablar de diferentes
 idiomas, lo cue implica modos de ser y mundos intelectuales totalmente distintos,
 segun si se persigue una estrategia argumentativa inclusiva o exclusiva; el caso
 del serbio y el croata, del hindi y el urdu ilustran el punto.

 Tampoco la secuencia del uso de criterios es universal. Al dar prioridad al crite-
 rio de religion y aplicar despues el del idioma, se obtiene una division muy diferen-
 te en lo tocante a los "pueblos", que al hacerlo a la inversa. La "umma" islamica es
 una comunidad religiosa, que tolera diferencias en el idioma, mientras que el Esta-
 do nacional moderno es prioritariamente una comunidad idiomatica, que tolera la
 pluralidad religiosa.'

 Resultan aun otras opciones en el caso de la "identificaci6n politActica", vale
 decir, cuando est enjuego simultineamente mas de una taxonomia. Examinemos
 una taxonomia de clanes, que se subdividen en subclanes y linajes, y una taxonomia
 etnica con categorias etnicas mayores y menores. En el caso citado anteriormente
 de las relaciones interetnicas entre clanes, cada parte -en determinadas situacio-
 nes- tiene la opci6n de remitirse a diferencias o a aspectos comunes a lo largo de
 la dimensi6n etnia o la dimensi6n clan, seguin a quien quiera incluir o excluir, tran-
 quilizar, desterrar o ahuyentar, o de quien solicite algtin servicio o beneficio. Esta es
 una forma de inteligencia, que causa horror (o incluso huele a traici6n) a los proto-
 nacionalistas que necesitan de unidades nitidamente delimitadas.

 En muchas partes, donde las identificaciones etnolingfiisticas y religiosas son mas
 o menos equilibradas y se solapan mutuamente, se da -por estas taxonomias- la
 misma situaci6n poliictica. Donde hay sunnitas y alevitas entre curdos y turcos (o
 viceversa, curdos y turcos entre sunnitas y alevitas), es posible -segin convenga-
 aducir la diferencia religiosa, la religi6n comun, la diferencia idiomatica o la len-
 gua comun (Firat, 1997).

 Esto tampoco es del gusto de los nacionalistas. Europa Central y Oriental, con
 sus mftiples cambios de sistemas politicos y sus desplazamientos violentos o contrac-
 tuales de fronteras, tambien ofrecen abundante material de ilustracion en este senti-
 do. En el este de Polonia, por ejemplo, se trat6 de desenredar esta situacion politic-
 tica, presionando a toda la poblaci6n de lengua polaca para que adoptara la religi6n
 catiolica apostolica romana, mientras que los ucranianoparlantes podian seguir
 siendo catlicos griego-unidos u ortodoxos. Para estos filimos no existia la coac-
 cion de convertirse, solamente las trabas y triquinuelas habituales (p.e. los traslados
 de la poblaci6n a otras regiones). Al otro lado de la frontera, en cambio, se producia
 el mismo proceso a la inversa: se daba a entender a los ucranianos que en realidad

 1 Los parrafos precedentes han sido influidos por las discusiones con Wolfgang Klein, Stephen Levinson
 y Christopher Hann.
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 no debian ser cat6licos apost6licos romanos (Hann, 1985 y Hann, informaci6n per-
 sonal).

 Los limites de unidades sociales, especialmente fronteras etnicas, ya sean nacien-
 tes o establecidas, pueden ser el foco de diversas formas de interaccion. Una de ellas
 es la guerra. Frecuentemente son mas bien las fronteras nacientes las quejuegan un
 papel en relaci6n con la guerra, porque las diferencias que hasta entonces habian
 sido irrelevantes, por ejemplo, diferencias minimas de dialecto o pertenencia a di-
 ferentes religiones que ya no se practican, se exagerany usan como criterios etnicos
 o -en caso de separacion- nacionales de diferenciaci6n en los conflictos, que no
 necesariamente han sido provocados por estas diferencias. Vale decir que en estos
 casos, la etnicidad es mas una consecuencia que una causa de la guerra, y los "con-
 flictos etnicos" se definenjustamente como conflictos que surgen al destacar cate-
 gorias etnicas mediante actos de violencia. Si la etnicidad tambien cuenta entre las
 causas de estos conflictos es una pregunta que debe ser analizada independiente-
 mente caso por caso.

 Pero la diferencia no siempre tiene como correlativo la enemistad. La relacion
 organica reciproca de diferentes elementos como forma de integraci6n es -desde
 Durkheim- un factor fijo de nuestro repertorio de explicaciones. Tambien las etnias
 pueden ser parte de formas de integraci6n metaetnicas relativamente sin conflictos,
 si se interrelacionan en un sistema de division del trabajo o segiin el principio de
 los nichos en el mercado, usando una u otra forma de reduccion de competencia.
 La etnicidad practicamente puede ser un instrumento de distribuci6n pacffica de
 esferas de acci6n y, por tanto, un medio de integraci6n. Si se desea comprender la
 interaccion de las etnias, el estudio no debe limitarse a los conflictos intermtnicos.
 Mediante la investigaci6n sistematica de las variables concomitantes no s6lo se estu-
 dian las condiciones de la guerra, sino tambien las de la paz, de la fecundaci6n y el
 enriquecimiento reciproco. En este contexto, es de interes muy especial una serie
 de relaciones, que algunos autores describen como inhibitoria de conflictos y otros
 como causante de la escalaci6n de ciertos conflictos. Pero es imposible que simul-
 tAneamente tengan efectos opuestos, es decir, o una o la otra teoria necesariamente
 es falsa; es preciso aclarar las condiciones en las cuales son lo uno o lo otro. En este
 caso se trata de los llamados nexos transversales, es decir, aquellos vinculos que
 discrepan de los limites fijados y existen segun otros criterios.

 NEXOS TRANSVERSALES (CROSS-CUrTING TIES)

 En relaci6n con los robos a mano armada y las guerras, los nexos transversales en
 general han sido seiialados como factores cuya eficacia actda en contrasentido. Los
 vinculos de parentesco u otro tipo, existentes con personas que rebasan el limite
 ttnico o de un limite del clan, mitigan los conflictos entre los grupos involucrados,
 o al menos canalizan la violencia. Se evita, por ejemplo, causar dario directo a pa-
 rientes en el grupo atacado y se prefiere que otros del propio grupo lo causen.
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 Bollig (1992:23) resume esta tesis de la siguiente manera: "Las personas que perte-
 necen simultSneamente a dos grupos tendran interes en que los conflictos entre
 estos grupos no sean solucionados con violencia. En caso de discordia, estas perso-
 nas se encuentran en un conflicto de lealtad, que s6lo se puede acabar cuando el
 conflicto se soluciona de manera rapida y sin violencia" (traduccion A. Garrido A.).
 Segun este autor, las relaciones de interaccion mais alli de los limites del grupo, es
 decir, nexos transversales, conducen a lealtades conflictivas, especialmente cuando
 estas relaciones tienen un valor especial para los actores.

 Este es el caso cuando existen -por ejemplo- relaciones por matrimonio con
 el otro grupo, es decir, cuando la propia mujer o madre proviene de aquel grupo.
 El sentimiento de lo extraio y desacostumbrado con frecuencia es muy acentuado,
 cuando la barrera de la exogamia, ya sean pautas definidas local o genealogica-
 mente, resulta muy amplia. Entonces nos encontramos con afirmaciones como
 "tambien luchamos contra los que contraemos matrimonio", que ya en 1974 fue el
 punto de partida de Lang para su tesis doctoral sobre "Exogamia y guerra interna
 en sociedades sin poder central".

 La guerra entre grupos que estan vinculados entre si por relaciones de matri-
 monio, por tanto, no puede explicarse con la conclusion de que el matrimonio
 conduce a la guerra, porque no siempre es asf; quizas sea mas acertado decir que
 aquellos con los que se tienen relaciones matrimoniales y con los que se esta en
 guerra tienen una caracteristica comun: el hecho de ser extraiios, y es por eso por
 lo que las dos categorfas se superponen en gran parte. Se acostumbra contraer ma-
 trimonio fuera del propio grupo y alli tambien se hace la guerra. En esta situaci6n
 se da entonces que miembros de grupos enemigos a veces tengan relaciones de
 parentesco por matrimonio, que probablemente valoren mucho. Ello podria ser
 un ejemplo de nexos transversales en forma de relaciones afines.

 Pero tambien existen nexos transversales debido a que los miembros del mismo
 grupo unilineal de descendencia esten repartidos en diferentes grupos locales ene-
 mistados entre si. Este es el caso entre los nuer (Evans-Pritchard, 1940). Max Gluck-
 man, quien fue uno de los primeros2 en describir los potenciales efectos de
 desescalada de los nexos transversales, y ciertamente el que lo hizo de la manera
 mas elaborada y consistente, dice -admitiendo explicitamente que Evans-Pritchard
 no proporciona ninguna prueba empirica para ello- que cada uno de los grupos
 involucrados en conflictos violentos sabe que, debido a la dispersi6n geografica,
 tiene miembros de su propio grupo "viviendo entre los vengadores", y afirma que
 este hecho ejerce una presi6n sobre ellos, que los hace buscar una soluci6n nego-
 ciada (1966:11). Esto cuadra muy bien con la teorfa de Gluckman, que no es una
 teorfa de los conflictos (los conflictos son ubicuos por la diferenciacion de grupo y

 2 Atribuye sus ideas al poeta, dramaturgo y ensayista T. S, Eliot, quien en 1949 escribia "mientras mas
 conflictos y celos, mejor: de modo que cada cual tenga que ser aliado del otro en algunos aspectos, y
 adversario en algunos otros; asf no predominara ning6n conflicto, niguna envidia y ningdn miedo", citado
 por Gluckman, 1966:2, traducci6n nuestra).

 204



 IDENTIDADES M(LTIPLES YNEXOS TRANSVERSALES

 la competencia, por ejemplo, por el poder, y no requieren muchas explicaciones),
 sino una de la paz relativa: intenta explicar por que la violencia frecuentemente es
 mas restringida y regulada de lo esperado o se evita totalmente. En este sentido,
 pretende explicar la "cohesi6n". Huelga decir que esto cae dentro de la tradicion
 funcionalista, que destaca los factores que mantienen unida la sociedad y restable-
 cen los equilibrios. No es este el lugar para discutir los meritos y defectos de esta
 teoria en general. Volvamos a un tema mas modesto: los efectos de la existencia de
 nexos transversales en una situacion de conflicto violento.

 Basado en el caso de los tauade en las montafias de Papia, Nueva Guinea, Hallpike
 (1977) ha descrito lo que Gluckman (1966:12) buscaba envano en Evans-Pritchard
 (1940): ~que sucede a la propia gente que vive del otro lado de la linea de conflicto
 y que significa este para el desarrollo? En su exposici6n llego a la sorprendente
 conclusi6n de que estos nexos transversales no tenfan ninguna acci6n atenuante en
 cuanto al conflicto ni lo canalizaban, sino por el contrario, contribuian a su escala-
 miento. Porque debido a la manera de asentarse en forma dispersa, era frecuente
 que algunos miembros de otro grupo, que habia agredido al propio, vivieran en las
 inmediaciones, y en ellos se consumaba entonces la venganza. Y como la venganza
 requiere una respuesta, es facil imaginarse la dinamica que resulta del desahogo
 producido por estos actos de venganza mediante este tipo de nexos transversales.

 Los nexos transversales, por tanto, pueden actuar de mas de una manera en la
 formaci6n de relaciones pacificas u hostiles entre grupos. En el ejemplo que presen-
 tare se puede observar que los nexos transversales tambien pueden resultar proble-
 maticos en las relaciones dentro del propio grupo. Cuando alguien se siente com-
 prometido solidariamente frente a segmentos de grupos ajenos, puede suceder que
 otros segmentos del propio grupo se sientan ofendidos.

 Estas consideraciones metodologicas y te6ricas previas deben ser un programa y
 una meta deseada. El trabajo realizado hasta el momento es solo una infima parte
 del amplio estudio comparativo postulado. Mi contribucion s6lo se limita a la pre-
 sentaci6n de dos casos de un examen comparativo de este tipo, para tratar de llegar
 -con ayuda de los textos disponibles- a algunas generalizaciones tentativas, o al
 menos a derivar de ellos algunos planteamientos de interes general. Ambos ejem-
 plos son del este o nordeste de Africa.

 PRIMER CASO: ASALTOS ENTRE RENDILLE Y GABBRA EN EL NORTE DE KENIA

 Entre los rendille y los gabbra, dos etnias que crian camellos en el norte arido de
 Kenia, existe una separaci6n nitida en cuanto al idioma hablado. Los rendille ha-
 blan una lengua semejante al somali, mientras que los gabbra hablan el dialecto
 boran del oromo. Ambos idiomas pertenecen a la rama de las lenguas cusiticas
 orientales de la llanura (Lowland East Cushitic), pero son tan diferentes que prac-
 ticamente no existe posibilidad de comprenderse mutuamente. Esto s6lo es posible
 gracias al bilinguismo existente en la regi6n. La diferencia etnica entre los rendille
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 y los gabbra tambien es claramente visible en la vestimenta, la forma de las vivien-
 das y la estructura de sus poblados.

 Esta diferencia evidentemente no implica una enemistad permanente, pero la
 relaci6n entre anmbas etnias si se caracteriza por guerras, que vuelven a estallar espora-
 dicamente. Durante la fase guerrera (1965 a 1979) de la clase de edad llamada
 ilkichili de los rendille, las relaciones entre ambos grupos durante largo tiempo
 estuvieron reducidas a un mfnimo (Schlee 1979:359-373). En su collar blanco de
 perlas se reconocia a aproximadamente 300 guerreros rendille como asesinos
 de gabbra. Y como algunos de ellos habian matado a varios enemigos masculinos,
 sin contar a las mujeres muertas, que habrfa que sumar, cabe suponer que los gabbra
 a su vez mataron un nfimero equivalente de rendille, lo que permite calcular la
 magnitud del tributo de sangre de ambos grupos durante el conflicto, consideran-
 do que cada uno solamente comprende aproximadamente 20 000 personas. Los
 gabbra, que viven a ambos lados de la frontera etiope, tenfan mas acceso a armas de
 fuego, pero los contraataques nocturnos de los rendille, mas diestros en el uso de la
 espada y la lanza a corta distancia, tambien eran sumamente temidos. No obstante,
 al volver a brotar este conflicto en 1994, los gabbra tenian una ventaja decisiva. Por
 la caida del gobierno de Mengistu en Etiopia y la huida en masa y desercion de sus
 partidarios y soldados, habia llegado una verdadera avalancha de fusiles de tiro
 rapido y otras armas modernas al norte de Kenia. Ypor su cercania a la frontera, los
 gabbra nuevamente habian tenido la oportunidad de abastecerse de ellos.3

 Pero mi intenci6n no es actuar como corresponsal de guerra, que plantea infor-
 maci6n general, sino presentar un caso determinado, es decir, exponer las conse-
 cuencias de los asaltos a mano armada de los gabbra a un grupo de rendille, que
 son de origen gabbra y seguian teniendo relaciones con sus hermanos de clan. Mi
 interes se centra en la relaci6n entre nexos transversales y robo/guerra.4

 El ejemplo al cual me refiero es del subclan elemo del clan gaaldeylan de los
 rendille, que corresponde al linaje massa de la fratrfa gabbra de los galbo. Este caso
 ya fue analizado detalladamente hace anios en mi libro Identities on the Move, que
 trata de este tipo de relaciones interetnicas entre clanes (Schlee, 1989), antes de
 que estos acontecimientos belicos volvieran a despertar mi interes. Los protagonis-
 tas del actual caso tamnbien se mencionaban ya en aquel libro. La historia, por decirlo
 asi, ha seguido escribiendolo.

 Como a continuacion hablaremos de relaciones directas e indirectas entre clanes,
 y sus vinculaciones con segmentos superiores e inferiores de la sociedad, seri impo-
 sible evitar hacer menci6n de cierto niumero de nombres extraiios. Si el lector du-

 rante la lectura perdiera la orientaci6n en cuanto a quien es quien, hay un glosario
 al final de este articulo en el que se explican brevemente los nombres en la medida

 8 Bollig (1992) describe las consecuencias que los conflictos en el "Cuerno de Africa" tienen para los
 pokots, que viven adn mas lejos de los focos belicos que los rendilles. Como existe mucho contrabando
 de armas, todos estos conflictos tienen considerables repercusiones tambien a distancia.

 4 En cuanto a otros aspectos de conflictos en y alrededor de Etiopfa, vease Schlee y Shongolo, 1995.
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 que esto sea necesario para la comprensi6n del contexto. La grafica esquematica en
 el anexo 3 tambien podra ser de utilidad para aclarar las relaciones mencionadas a
 continuaci6n. En Schlee (1989), el lector encontrara descripciones mas completas
 de la organizaci6n y las estructuras segmentarias de los gabbra y los rendille.

 La reafiliacion del clan massa/elemo

 Contando las generaciones y haciendo un calculo retrospectivo de periodos de cla-
 ses de edad, debe haber sido a fines del siglo XVII, vale decir, hace 300 anios, que
 -como relata la tradicion oral- algunos miembros del linaje massa de los gabbra
 instalaron su campamento de camellos en Burgaabo, una suave colina en medio del
 extenso yermo de Diid Galgallo, donde habia algo de vegetaci6n de arbustos y
 arboles aprovechables para cercar a los animales. Con ellos, numerosos otros gabbra
 acampaban, pero por el miedo de ser asaltados por los rendille, la mayoria de ellos
 volvio a abandonar el lugar. Pero una unidad domestica tuvo que permanecer en el
 campamento, porque muchas de sus camellas acababan de parir y la familia no
 podia seguir con las crias nuevas. Sus camellos eran blancos como la mayoria
 de los animales de esta fratria gabbra de los galbo, a la cual pertenecia, ya que siem-
 pre se usaban sementales blancos para la cria. Hasta nuestros dias, existe la frase
 que recuerda esta situaci6n, "Gaal dakhan Burgaabo ogooge" - "camellos blancos
 cubrian Burgaabo". CuandQ los guerreros rendille del clan gaaldeylan descubrie-
 ron el grupo familiar indefenso con el numeroso rebano, ni siquiera hubo lucha.
 Sencillamente arrearon con todo, llevandose tanto a los seres humanos como a los
 animales.

 El nombre de este massa, que fue secuestrado con su grupo familiar y sus anima-
 les, parece haber sido Elimma, y por el, todos sus descendientes entre los rendille
 se han llamado elemo. Pero el no es el unico antepasado de este subclan, porque
 posteriormente le sigui6 un hermano menor, quien -al no tener base para vivir
 entre los gabbra- fue tras 1e para reencontrar a su familia y su rebafio de camellos.

 La propiedad, por cierto, es una relaci6n social, entre personas, en torno a cosas
 o animales. Sin embargo, en el lenguaje corriente -tambien entre los rendille y los
 gabbra- la propiedad se describe como una relaci6n entre el propietario y lo po-
 seido. Especialmente si una relaci6n de propiedad entre un clan y un linaje de
 camellos es traspasada por generaciones, la asociacion entre ellos se vuelve muy
 estrecha. Entonces los camellos tambien tienen clan. El rebaiio de camellos refleja
 la sociedad humana; la diferencia obvia, por supuesto, es que los linajes de camellos
 son reclutados matrilinealmente, mientras que los clanes rendille y gabbra tienen
 formas patrilineales de reclutamniento.

 Por lo tanto, por razones de simplicidad, aqui podemos hablar de la propiedad
 como una relaci6n hombre-animal. Como Elemo fue secuestrado con las personas
 de su grupo y sus animales y esta relaci6n entre seres humanos y animales (la rela-
 ci6n de propiedad) tampoco fue invalidada, el grupo sigui6 existiendo como subclan
 gaaldeylan con su identidad reconocible hasta nuestros dias. Si los rendille s6lo
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 los elemo entre los rendille tienen su propia marca, diferente de las marcas de otros
 subclanes gaaldeylan e identica a la marca de los massa por el lado de los gabbra
 (vease anexo 2). Y sus camellos tambien siguen siendo blancos, a diferencia de los
 camellos rojizos del subclan gaalorra, el mas grande de los gaaldeylan.

 Este subclan gaalorra (frecuentemente tambien es denominado solo gaaldeylan
 por ser el mais grande) se diferencia de otros clanes de los rendille en una serie de
 caracteristicas que llaman la atencion. Esto puede deberse al hecho de que, en tiem-
 pos muy remotos, el clan mismo era de otro origen etnico. Ciertas tradiciones ora-
 les seiialan hacia los dassanech y los arbore del lado norte del lago Turkana y hacia
 la mitad sabba de los borane, que a su vez parecen ser una amalgama de elementos
 muy heterogeneos. Los gaalorra se diferencian de los clanes rendille tipicos tanto
 en el modo en que las mujeres acostumbran Ilevar o rasurarse el pelo como en las
 joyas de perlas de las nifias, en sus tabties, las maldiciones y los juramentos especi-
 ficos de su clan y en los detalles de la construccion de sus viviendas. El grupo secues-
 trado de los elemo, sin embargo, no adopto estas caracteristicas debido a que no
 fueron asimilados, sino incorporados como unidad separada. Pero esto no les daba
 el derecho de seguir siendo gabbra y exhibir, entre los rendille, caracterlsticas de
 una etnia enemiga. En vez de adaptarse a la cultura especffica del clan gaaldeylan,
 los elemo ahora se adaptaron a la imagen tipica de los rendille, vale decir, si es que
 existe algo asl, a la cultura estandar promedio de los rendille.

 Como rendille bien adaptados se han casado desde entonces, durante ocho ge-
 neraciones, con mujeres rendille. Si fuera posible marcar los genes y determinar
 cuantos genes provienen de portadores que antes de 1700 hablaban oromo, y cuan-
 tos provienen de portadores que antes de 1700 hablaban rendille, se comprobaria
 que los actuales elemo son de origen gabbra en una fracci6n de alrededor de
 1/264. Y esto evidentemente no cambia nada el hecho de que es precisamente
 este 1/264 el que cuenta, porque -segun el calculo de la descendencia patrilineal-
 es el que representa el tronco masculino.

 Es asi que al menor conflicto, los elemo siguen siendo desairados con el t6rmino
 "boranto" por los rendille, que por la caracteristica idiomatica comun se refiere tanto
 al gabbra como al boran y cuyo tono de menosprecio en estas situaciones es im-
 posible de pasar por alto.

 En 1992 hubo lluvias muy poco comunes;5 desdejunio, es decir, en pleno perio-
 do de sequfa, llovio abundantemente sin embargo, durante el periodo corto de
 lluvias, no hubo precipitaciones. En diciembre de 1992/enero de 1993, volvi6 a
 llover totalmente fuera de epoca; en Bubisa, en un dia se registr6 una precipitacion
 de 100 mm.

 5 En lo que respecta los sucesos recientes, agradezco a mis numerosos interlocutores por la ayuda en
 la reconstrucci6n, especialmente a Qoncoro Marno, Baarowa Adicharreh, Hassan T. Musa, Elimma Elemo,
 Farre Elemo. Las fuentes para la descripci6n de los antecedentes se detallan en Schlee (1989).
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 NOTAS DEL ESQUEMA

 1) En el caso de las dos mujeres nombradas a la izquierda, se trata de matrimonios sucesivos, un
 "sororato" (mingessi). A pesar de que la mujer masjoven fue esposada mJs tarde que la co-mujer del clan
 Matarba, ella cuenta como primera esposa, porque sustituy6 a la primera.

 2) Sung'urro es el nombre propio de esta mujer. Tambien se usa -en el sentido de la diferenciaci6n
 interna muy generalizada de segmentos patrilineales seguin principios uterinos- como nombre del
 sublinaje de sus descendientes.

 EXPLICACIONES DEL ESQUEMA

 Esta es la estructura basica agnaticia completa del subclan elemo hasta la generaci6n de los
 hombresj6venes que fueron circuncidados en 1979. Los triangulos negros rellenos corres-
 ponden ahombres muertos, los triangulos blancos a los vivos. Para los familiares de la segunda
 u otras generaciones ascendientes con frecuencia es dificil averiguar los nombres, porque
 los rendille evitan nombrar a las personas mayores (generalmente remplazan los nombres
 por terminos que indican la relaci6n de parentesco) y tambien son temerosos en cuanto a
 nombrar a los difuntos. Y los nombres que ya no se mencionan, tampoco se conocen des-
 pues de algun tiempo ni se conservan en la memoria. Pero casi todos los rendille se identi-
 fican claramente segun el subclan al cual pertenecen, segun el clan de su madre y la clase de
 edad a la que pertenecen; y si esto no fuera posible, se puede averiguar, como caracteristica
 adicional de diferenciaci6n, la sucesion de los nacimientos o el lugar de su padre en la su-
 cesi6n dentro de su grupo de hermanos u otros aspectos de este tipo, de modo que tambi6n
 es posible construir genealogfas sin nombres. Por esta funci6n de diferenciaci6n, las muje-
 res de generaciones ascendentes figuran aquf con los nombres de sus clanes de origen.

 En la columna izquierda figuran, si son conocidos, los nombres de las clases de edades de
 los hombres registrados a la misma altura y el afio de su circuncisi6n. Desde comienzos del
 siglo XIX y antes, las clasificaciones se basan en extrapolaciones. Supuse dos clases de edad
 entre la clase del padre y la del hijo, lo que corresponde al decurso ideal del sistema. En la
 practica, al existir gran diferencia de edad, los hijos tambi6n pueden ser reclutados en clases
 de edad constituidas posteriormente.

 Las personas actualmente vivas, que tienen el estatus de quienes han matado enemigos
 (adquirido en conflictos armados con los gabbray sus aliados, los boran) son identificables
 por sus nombres subrayados; los nombres de las personas que ahora se han unido a los
 gabbra estan en letra cursiva. El hecho de que ambos distintivos puedan existir en una y la
 misma persona, indica que una cosa no excluye la otra.

 211



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 3/98

 hubieran robado los camellos, estos habrfan pasado a ser propiedad de los gue-
 rreros victoriosos, y en la generacion siguiente habrfan llevado su marca. Si solamente
 se hubiera secuestrado a los seres humanos, entonces tarde o temprano -por adop-
 cion en el clan receptor- se habria perdido su identidad propia. En este caso, sin
 embargo, no se habia secuestrado solo a seres humanos o solo a camellos, sino
 diadas interespecificas completas, los seres humanos con sus camellos. Hasta hoy,
 Los camellos del subclan rendille de los elemo, que estabanjunto con otros came-
 llos del clan gaaldeylan en Rable, en el norte del sector frecuentado por los ren-
 dille, fueron robados enjunio por los gabbra de las fratrias de los alganna y los gaar.
 El ganado menor de los grupos rendille elemo, keele y elegella en aquel momento
 estaba en Mata Lama. Mientras otros campamentos rendille de ganado menor, es
 decir, cabrasy ovejas -al comenzar los asaltos- huian en direcci6n sur hacia Kargi,
 esto es, hacia el centro del territorio rendille, los campamentos de ganado menor
 de los elemo, los keele y elegella huyeron hacia Bubisa, una ciudad en territorio
 gabbra. Los massa en Bubisa,6 es decix; los familiares del subclan rendille elemo
 residentes alli y eljefe de Bubisa tuvieron muchos problemas para poder proteger
 el ganado menor de los atracos. Cerca del poblado se instalaron corrales, donde se
 protegia a los animales con guardias nocturnos. Por las abundantes lluvias, toda la
 regi6n estaba verde, y durante el dia el ganado menor no necesitaba ir lejos a los
 campos de pastoreo. Era imposible alejarse -ni por corto tiempo- de los rebaiios.
 Los pastores y los rebafios de los keele y los elegella eran tratados como los de los
 elemo; como habian buscado la protecci6n del pueblo Bubisa, los massa ahora tam-
 poco podian decir "estos son los nuestros y estos no". Finalmente, mas o menos en
 octubre, eljefe de Kargi -con la protecci6n de la Kenya Police Reserve- organizo
 el traslado del ganado de los keele y los elegella a Kargi. Los elemo no aceptaron la
 oferta de unirseles. Como ain habia ganado menor de los elemos, este fue repar-
 tido a los rebafios del grupo de los massa en los diversos campamentos de pastoreo,
 de modo que el ganado rendille ya no era identificable y asi no se podia robar en
 forma aislada.

 No obstante, cerca de 70 cabezas de ganado fueron robadas del rebafio de un
 elemo, Haandoonto; los bandidos, tres personas de las fratrias gabbra de los odoola
 y los galbo, vivian en la region. Los massa buscaron e hicieron pesquisas hasta que
 volvieron a encontrar a estos animales. Ademas del ganado robado, cada uno de los
 ladrones tuvo que devolver 85 cabezas como castigo, de modo que Haandoonto
 actualmente es considerado un hombre acomodado. Como en el caso de uno de los

 ladrones esto significaba que su corral quedara totalmente vacio, Haandoonto le
 dej6 generosamente algunos animales en aquella oportunidad. Los otros galbo ahora
 acusan a los massa de que sus familiares del clan de los rendille son mas importantes
 para ellos que los otros gabbra.

 6 Los datos para este caso fueron recogidos en la primavera de 1993 en Korr, es decir, en territorio
 rendille. La perspectiva massa, sin embargo, proviene de una persona de este linaje gabbra, de mi antigua
 persona de confianza, Qoncoro Mamo, quien me visit6 alla.
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 Se ha tratado de organizar el traslado de las viviendas y de los familiares que
 quedaron en Kargi para que los rendille del lugar vuelvan definitivamente con los
 gabbra, pero las autoridades rendille en Kargi siempre se han opuesto a ello. No
 obstante, ahora ha ocurrido, que gran parte del subclan elemo, que originalmente
 (hace aproximadamente 300 anios) habian sido gabbra secuestrados con sus came-
 llos por los rendille, han vuelto -ya que sus camellos estan otra vez en manos de los
 gabbra- a vivir con los gabbra.

 En una ocasi6n, para trasladar partes de las familias que se habian quedado, los
 massa habian alquilado un viejo cami6n del subjefe de Bubisa, Gollo Wario. Al
 llegar a Kargi, Haandoonto -que tambien habia viajado- quiso hacer te para ellos
 y natarles un animalito que habia pedido a los rendille. Pero los gabbra querian ir
 primero al centro de Kargi. Alli se produjo una aglomeraci6n, y el subjefe de Kargi,
 Wambile, les orden6 abandonar inmediatamente la regi6n, a pesar de que estaba
 anocheciendo y el camion no tenfa luces. "iEntonces vais a caer al Goof Choba (un
 crater cerca de Marsabit)! Si vosotros fuerais de Maikona, os matariamos a palos,
 pero como sois de Bubisa, os dejaremos iros. iPero desapareced inmediatamente!
 iPrimero, los gabbra nos roban nuestros camellos, y ahora tambien se quieren lle-
 var a nuestra gente!" Se ofendio mucho y hasta el dia de hoy Haandoonto no ha
 perdonado a la gente de Kargi, que no le permitieron atender a sus invitados.

 En las semanas siguientes a veces venian del territorio rendille mujeres de aque-
 1los hombres elemo que ahora vivian entre los gabbra para vender algunas cabezas
 de ganado menor y con el dinero volvian a sus familias entre los rendille. Tambien
 se comenta que los muchachos elemo probablemente vuelvan al territorio rendille
 para dejarse circuncidar; porque todos sus tios materos son rendille, y si con mo-
 tivo de la circuncisi6n quieren recibir los regalos de camellos de estos hermanos de
 sus madres, hacen bien en someterse al ritual entre los rendille.

 El comerciante somali local y delegado del Consejo del Condado volvi6 de la
 capital distrital Marsabit a Korr en territorio rendille y trajo consigo a Elimma Elemo,
 un conocido, que ahora esta con los gabbra. Como ha muerto su padre Ortowa,
 tuvo que volver de Bubisa para afeitar a sus hermanos y dar termino al periodo de
 duelo. Esto esta previsto en el periodo sin luna del siguiente mes Furam (abril/
 mayo, 1993). Hasta ese momento habia recibido cuatro camellos de galbo como
 compensaci6n de cargas.

 En el robo de camellos gaaldeylan -se dice ahora, contrariamente a lo que se
 decia antes- tambien participaron galbo. Abudo Guyyo, el qallu (jefe ritual) de los
 massa, insiste que estos camellos deben ser considerados como botin del robo y
 ser devueltos a sus propietarios. Esta interpretacion, con la que tambien concuerda
 el delegado, se basa en el hecho de que al robar los camellos no se hubiera matado
 a ningun rendille. Si hubiera corrido sangre, se habria tratado de un botfn de gue-
 rra y los camellos habrian pasado a ser propiedad legitima de los gabbra. Para los
 rendille seria impensable aceptarlos de vuelta; serian ood, es decir, portadores de
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 mala suerte. Como se trataba univocamente de robo a mano armada, esta interpre-
 taci6n como hurto es bastante descabellada. Pero probablemente se llegue a una
 soluci6n polftica.7

 En todo caso, Abudo Guyyo ha advertido a los actuales duenios galbo de los came-
 llos que no traigan a los animales al pueblo ni hagan determinados rituales con
 ellos. Tambien ha amenazado con no prestar servicios como qallu, es decir, no conce-
 der el dubo ritual (turbante cilindrico rigido) de la clase mas alta de edad a todos
 aquellos que estan en posesi6n de estos camellos.

 Algunos elemo, por ejemplo Dubgan y Farre (vease esquema genealogico),
 estan decididos a quedarse. Asi, por lo menos dos grupos de hermanos elemo estin
 repartidos entre gabbra y rendille. Por casualidad escuche como Farre comentaba
 con otra persona, que la emigraci6n de parte de los elemo es el pago por el apodo
 "boranto" que los rendille ain dan despectivamente a los elemo. "Muchas veces
 han dejado transcurrir las horas en que tocaba abrevar a los animales de los elemo".
 Y muchas veces tambien se habria comentado: "dPor que han negado el agua a los
 animales de los nahagan (otro clan rendille) y se lo han concedido a los elemo, que
 son boranto?"

 En la introduccion he hablado de la perspectiva diacr6nica, que es preciso per-
 seguir. Tambien las encuestas para un solo caso como este pueden ser sumamente
 largas. Tres afnos despues, en la primavera de 1996, y 21 anios despues de mi primer
 contacto con algunos afectados en este conflicto, pude visitar al grupo elemo que
 ahora vive en territorio gabbra cerca de Bubisa.

 Las viviendas, es decir, las tendas semirredondas de esteras, seguian teniendo el
 hogar al lado derecho. "Derecho", como palabra, lo mismo que "norte", se refiere
 a la direcci6n de la mirada desde adentro hacia la puerta, que siempre es una direc-
 ci6n hacia el oeste. Los gabbra, en cambio, tienen su fuego al lado izquierdo. Un
 hombre elemo cuenta que los gabbra les han pedido cambiar su fuego al otro lado,
 pero que ellos se habrian negado a hacerlo. (Mientras los elemo sigan teniendo el
 estatus precario de huespedes entre los gabbra, a veces tendre que citar an6nima-
 mente algunas conversaciones, que podrfan molestar a los gabbra, aunque el numero
 de personas implicadas es bastante reducido, y el citar los nombres tendria la ven-

 7 La regla correspondiente dice que lo obtenido mediante la lanza pertenece a la lanza, es decir, el
 botfn es de quien la utiliz6. Si los rendille recuperaran estos animales mediante las armas, tambien pasarnan
 a ser propiedad de los guerreros victoriosos y no volverfan a manos de los ex propietarios. Si los gabbra
 devolvieran voluntariamente los camellos, tampoco podrfan volver a ser propiedad plena de los ex duefios,
 ya que ni los rendille ni los gabbra conocen la transferenca de propiedad plena de las camellas (a excepci6n
 de ciertas relaciones rituales, como el regalo de un tfo materno en recompensa por haber matado a un
 enemigo). Los rendille podrfan haber recuperado sus camellos, alo mas, como maal (camellos prestados),
 y no lo habrfan querido asi.

 Los camellos, que se reclaman como propiedad plena sin serlo, son considerados como portadores de
 mala suerte para el rebaiio en el cual se encuentran, y se les atribuye la facultad de diezmar o exterminar
 al propietario ilegftimo y su linaje (Schlee 1989:130ss). El botfn de un hurto, en cambio, puede ser devuelto.
 tsas son las ventajas de interpretar este robo como mero hurto.
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 taja de que el lector podria buscar a las personas en el diagrama anterior para con-
 cretar su posici6n genealogica y la clase de edad a la cual pertenece.)

 Qoncoro Mamo, mi hombre de confianza entre los massa, el clan hermano gabbra,
 es mas optimista en lo que se refiere a la idea de trasladar el hogar al otro lado. Dice
 que hay planes de hacer una fiesta para admitir formalmente a loselemo entre los
 gabbra, y entonces los elemo tendrian que cambiar su fuego al otro lado.

 Otros elementos de las casas gabbra son menos fijos como signos de identifica-
 ci6n y han sido adoptados sin problema, como serfan innovaciones de comodidad:
 en el interior de las viviendas, la mitad de estas se han separado mediante un tabi-
 que con revestimiento de tela (dinga) para colocar alll las camas (sirre)y contar con
 mayor privacia; los rendille, en cambio, acostumbran colocar las rejillas de varillas
 de palma, sobre las cuales extienden sus pieles para dormir, directamente en el
 suelo. Las pieles de vacunos usadas habitualmente como puerta han sido remplazadas
 por paiios a la usanza de los gabbra.

 CPero como llegaron las casas y los enseres domesticos al lugar? Significa que las
 conversaciones y los esfuerzos descritos anteriormente han tenido exito finalmen-
 te: la misma asamblea que habfa decidido el traslado del fuego, tambien habia acor-
 dado una colecta y con el dinero reunido se alquilo un camion para traer las casas
 y a los familiares que habian quedado en Kargi. Porque los refugiados originales
 s6oo eran la gente de los campamentos de pastoreo.

 Sin embargo, no todas las mujeres querian mudarse al lugar: la mujer de Yelewa
 (hemos cambiado el nombre por razones obvias) se mud6, pero sin su casa ni sus
 enseres dometsticos. En la casa de Qoncoro (que es gabbra y massa, ha ido a la es-
 cuela y es catequista, es decir, es hermano de clan de su marido, pero de otra etnia
 y otro mundo en cuanto a condiciones de vida, suficientemente cercano y al mismo
 tiempo suficientemente lejano para ser mediador) ella convoc6 a una reunion en la
 cual declar6 el porque no querfa mudarse al lugar. Su marido acostumbraba pe-
 garle y cuando esto sucedfa, segfin ella, entre los rendille sabia donde buscar refu-
 gio, en cambio, aquf no. Y asi volvi6 a Kargi, Ilevandose tambien a sus dos hijos
 pequenios que habian estado en territorio gabbra. Tambi6enel hijo primogenito de
 Yelewa, que ya esta circuncidadoy se ha saltado una clase de edad, por lo cual tam-
 bien puede casarse antes, esta en Kargi. Por lo tanto, Yelewa se ocupa so6o de sus
 animales. Aquf no tiene a ninguin descendiente. De vez en cuando manda algo para
 el sustento de la familia en Kargi.

 Los clanes de los rendille y los gabbra son patrilineales. Los hijos de una mujer
 pertenecen al grupo familiar del marido, en cambio ella no, a pesar de la indisolu-
 bilidad del matrimonio.8 Las mujeres quedan ligadas a su clan de origen, porque es
 el contrapeso del marido.

 8 En cuanto a matrimonio, dote y patemidad, vease Spencer (1973:53, levirato), Schlee (1979,
 aceptaci6n de tabfes del clan del marido por la mujer:138, 141s, paternidad), Schlee (1989:10,
 descendencia).
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 Ademas de la perdida de mujeres, tambien se registran nuevos ingresos. La sepa-
 racion del grupo de hermanos Farre/Saruman/Kirinyal se debfa al hecho de que
 Kirinyal -despues de la muerte de su mujer- habfa abandonado a su hermano
 mayor Farre cerca de Korr, yendose con sus dos hijos pequeiios a Kargi, el poblado
 mas al norte de los dos poblados centrales de los rendille, para vivir alli con un
 hermano un poco mayor que 1e, Saruman. Y con este -debido a los acontecimien-
 tos turbulentos- habia llegado a Bubisa, donde se habia vuelto a casar con una
 niiia gabbra, una hija del ex asistente deljefe Kotorre del clan de los odoola, la cual
 tambien tiene un hijo.

 Dos viejos de Elemo coinciden en la opini6n de que es preferible volver con los
 rendille. En el territorio rendille llovfa mas. Hacen muchas preguntas en cuanto a
 las condiciones de pastoreo cerca de Kargi. Uno de ellos dice que hay que conseguir
 mas prestaciones de redistribucion en forma de camellos de los gabbra, y luego,
 cuando los rendille y los gabbra vuelvan a estarjuntos alguna vez en la misma regi6n,
 cambiar repentinamente de bando, sin previa advertencia a los gabbra. Al preguntar-
 les si en ese caso las esposas de origen gabbra volverfan con los gabbra, dicen que
 si ya tuvieran hijos es poco probable. Sin embargo, lo opuesto serfa una separacion
 de al menos una hija: un gabbra de la fratrfa odoola se ha casado con la hija de
 Irbale.

 SEGUNDO CASO: LA HISTORIA RECIENTE DE SOMALIA

 La magnitud no es una variable decisiva al analizar formas de conflicto, al menos no
 en todos los casos. El conflicto recien descrito tocaba directamente a unos miles,
 indirectamente quizas a 40 000 personas, porque esa es aproximadamente la po-
 blaci6n total de los rendille y los gabbrajuntos. El desmembramiento de Somalia
 concierne directamente a una poblaci6n cien veces mayor, es decir, a cerca de 4 mi-
 llones de somalies, e indirectamente a todo el mundo, porque en l6tima instancia
 fue la ONU, una organizaci6n mundial, la que se sinti6 obligada a intervenir en esta
 regi6n. Pero los modelos de identificaciones superpuestos que encontramos aquf,
 en el fondo, son los mismos en ambos casos.

 El territorio somali, como lo conocemos en los mapas, existe desde 1960. Mas
 exacto seria decir que existi6 desde 1960 hasta fines de los afnos 1980, cuando terri-
 torios cada vez mas grandes cayeron bajo el control de milicias rivales. Pero si quere-
 mos hablar de la "historia de Somalia", entonces no se trata solo de estos casi treinta
 anos, en los que existi6 un Estado unitario (no solo en el papel, sino como realidad
 politica), sino tambien de la epoca anterior y, sobre todo, del periodo posterior,
 porque los problemas que condujeron a una costosisima intervenci6n fracasada de
 las agencias internacionales y al problema permanente de los refugiados tienen
 todos que ver, directa o indirectamente, con el derrumbe de este Estado.

 El somali como nombre de un pueblo, naturalmente ya existfa antes que los
 Estados donde actualmente viven sornalies (Djibouti, Etiopfa, la actual Somalia, nue-
 vamente fragmentada, y Kenia) y tambien los precursores coloniales de estos Esta-
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 dos adoptaran su forma. El idioma de los somalies pertenece a la misma rama de las
 lenguas cusiticas orientales que los idiomas de los rendille y de los gabbra, a la que
 tambien pertenecen los idiomas occidentales colindantes de los afar, los saho y los
 oromo. La diferenciacion interna de los dialectos del somali es bastante pronun-
 ciada, en el sur mas que en el norte, de lo que se puede deducir que la historia en
 el sur es mas larga9. El niucleo de propagacion de los grupos de idiomas somalies
 parece estar mas bien en el sudoeste del actual territorio de propagacion, mas o
 menos al sur de las montaiias etfopes o en la actual regi6n fronteriza entre Kenia y
 Etiopia.1? La tesis de que existe una tendencia general a migrar de norte a sur es una
 generalizacion inadmisible en migraciones recientes de algunos grupos de clanes.11
 Sin embargo, la gran insistencia en las migraciones de norte a sur, tambien en la
 tradicion oral, coincide bastante con las leyendas religiosas sobre los origenes
 genealogicos en el Quraysh, la tribu del profeta, y las historias de losjeques arabes
 inmigrados. Si se diera credito a estas tradiciones, entonces todos los somalies
 serian arabes en su ascendencia patrilineal. Pero el origen de una lengua indepen-
 diente y de estructuras independientes, es decir, todo lo que implica sus caracterfs-
 ticas propias como somalies, no se explica con estas tradiciones. AdemSs, las diver-
 sas versiones de estas genealogias tambien contienen contradicciones.12

 El somali no esta claramente delimitado como categoria etnica. Por cierto, exis-
 ten grupos que en el curso de su islamizacion se autoconsideran cada vez inas como
 somalies, y existe un ambito cultural y lingiiistico de transici6n entre los oromo y
 los somalies, en el que los grupos tambien se definen segun la oportunidad politica,
 a veces mas como lo uno y a veces mas como lo otro.l3

 Los primeros intentos de colonizacion de territorios somalies se efectuaron desde
 1884, desde la Conferencia de Berlin, en la que los paises europeos se repartieron
 el continente afiicano. Desde la construccion del Canal de Suez, Aden -por su
 situaci6n geografica en la ruta marltima hacia la India- tuvo gran importancia
 como base para los ingleses. En 1885 y 1886 se firmaron diversos pactos de asisten-
 cia entre mediadores britinicos yjefes somalies en la costa frente a Aden. Al leer
 detenidamente estos documentos, se observa que en ninguna parte se habla de
 cesion de territorios. Pero como las potencias coloniales europeas rivalizantes tam-
 poco tenfan ninguna base de legitimacion, no era este el punto esencial.'4 En 1885
 se efectu6 la conquista de Djibouti por parte de Francia y en 1887 la de la capital
 musulmana de Harrar, en el este del pais, por el emperador Menelik de Etiopia,
 insertando asi una cuna muy profunda en las regiones de idioma somali. En el

 9 Consultar a Lamberti (1983) en cuanto a los dialectos somalies, a Dyen (1956) con respecto al
 contexto de los modelos de distribuci6n de los idiomas y la historia de su propagaci6n.

 10 Schlee (1987a).
 11 Aiun en 1980, Lewis defiende esta tesis tan difundida (pp. 22-23), pero hist6ricamente diffcil de

 comprobar.
 12 Schlee (1987b), (1989:214).
 13 Schlee y Shongolo (1995), Schlee (1994).
 14 FitzGibbon (1982:15-20) cita literalmente algunas de estas conferencias.
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 mismo aiio, Etiopia firmaba un tratado de limites con los ingleses, que (por lo vis-
 to) ya en esa epoca crefan tener derechos para disponer de territorios mediante
 convenios.

 Italia finaliz6 la conquista de Somalia Italiana apenas en los ainos veinte de este
 siglo, y la regi6n adquiri6 su conformaci6n actual solo en 1925, cuando la regi6n
 delJuba situada en Africa Britaniica Oriental fue cedida a los italianos. Los ingleses
 habian tenido malas experiencias con los somalies-aulihan5 del territorio delJuba
 cerca de Serenli (1916), y seguramente no tuvieron inconveniente en complacer
 las aspiraciones de los italianos de extender sus territorios en esta parte.

 La segunda guerra mundial, uno de cuyos escenarios belicos fue el cuerno de
 Africa Oriental, detuvo el desarrollo de las colonias. Despues de la guerra, los italia-
 nos recuperaron su colonia como territorio bajo fideicomiso de las Naciones Uni-
 das. Partiendo desde el norte britinico, la Somali Youth League (SYL) comenzo a
 articular cada vez con mayor vehemencia sus reivindicaciones de independencia, y
 al ser declarada la independencia de los territorios somalies italianos y britinicos
 en 1960 y producirse, pocos dias despues, su unificaci6n en in Estado inico, se
 podia decir que el periodo colonial real habia durado apenas una generacion para
 estas zonas somalies. Posteriormente, Somalia fue considerada durante largo tiem-
 po el unico verdadero Estado nacional del Africa Negra; y al observar la gran homoge-
 neidad cultural y lingiiistica, el hecho de que todos los somalies se situen en un
 gran sistema genealogico comun y la islamizacion casi total de la poblaci6n, enton-
 ces surge la opini6n de que s6lo aqui, y solamente en esta parte del Africa Negra, el
 concepto europeo de nacion, que no solo la forma estatal comun, habia encon-
 trado su expresi6n organizativa. Sin embargo, mas adelante tendremos que volver
 a la pregunta acerca de que era realmente lo comun entre todos los somalies. Un
 problema, desde el comienzo, tambien fue que casi todos los habitantes de Somalia
 fueran somalies, pero no todos los somalies vivian en Somalia. Desde la declaraci6n
 de la independencia existia la reivindicacion de incorporar las regiones somalies de
 Djibouti, Etiopia y Kenia, y en los afnos 1960, un movimiento guerrillero en el norte
 de Kenia, el llamado shifta, luchaba con el apoyo de Somalia para anexar el norte y
 este de Kenia al territorio nacional de Somalia.

 Quizas el afio 1977 sea el apogeo en cuanto a despliegue de poder del Estado
 somali. En aquel momento la democracia ya habia pasado a ser una dictadura apo-
 yada por una alianza de clanes, cuyo nuicleo solo era una minoria de la poblaci6n;
 pero Somalia en ningun otro momento estuvo mas cerca de alcanzar sus metas
 militares. El Frente de Liberacion Somali Occidental (WSLF), apoyado igualmente
 por Somalia, habia logrado el control sobre extensos territorios del este de Etiopia,
 el Haud y Ogadeen. Sin embargo, en 1978 se produjo un cambio: Etiopia recon-
 quisto sus territorios del este, y en Somalia comenzaron a llenarse de refugiados los

 15 Schlee (1989:44s).
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 campamentos. Etiopia habia recibido ayuda norteamericana durante varios dece-
 nios, mientras que Somalia habia contado con la asistencia de la Uni6n Sovietica en
 la decada anterior. En 1977 se produjo un cambio de alianzas, y desde entonces la
 Uni6n Sovietica colabor6 con Etiopia, mientras que Estados Unidos favorecia sin
 gran entusiasmo a Somalia. Precediendo estos sucesos, Estados Unidos habla adqui-
 rido la isla San Diego en el oceano Indico, lo que significaba que su base Kagnew en
 Eritrea habia perdido su importancia.16 Esta base en Eritrea se usaba de comun
 acuerdo con el gobierno central de Etiopia.T Por ello, Estados Unidos tambien
 habia tenido un interes muy concreto en mantener a Etiopia como un Estado cen-
 tral, y este interes ahora habia disminuido claramente. Se aiiadia, ademas, que la
 administraci6n de Carter se vio enfrentada a una creciente critica, porque apoyaba
 un regimen que oprimia y combatia sangrientamente al movimiento de liberacion
 de Eritrea. Y al desencadenarse finalmente la revoluci6n en Etiopia y ser sustituido
 el imperio por un regimen que se decfa marxista-leninista, la rescision del tratado
 de alianza ya solo fue un paso mais para los estadunidenses. Los rusos, en cambio,
 sustitufan a un pequeiio aliado en el cuerno de Africa Oriental por uno grande, y
 de este modo lograban un importante avance en su politica exterior con relaci6n a
 este continente.

 Somalia tambien habia ganado simpatias en el mundo occidental, cuando el go-
 bierno de Muhammed Siad Barre permitio a una unidad de la policia de fronteras
 de la Republica Federal de Alemania entrar al territorio nacional y tomar por asalto
 un avi6n de la linea aerea Lufthansa secuestrado y llevado a Mogadiscio por terroristas
 arabes (18/10/1977). A cambio de su cooperaci6n en esta acci6n de rescate ("accion
 fuego migico"), el gobierno somali esperaba y tambien recibi6 ayuda de Occidente,
 aunque no en la magnitud que habria sido necesaria para un triunfo en la guerra
 del Ogadeen.18

 En este contexto del cambio de alianzas de las superpotencias en el cuerno de
 Africa Oriental es impresionante la estadistica de las importaciones de armas en
 Etiopia y Somalia. Con su ayuda militar en Etiopia en 1977 y 1978, la Uni6n Sovie-
 tica parece haber compensado todas las armas entregadas a Somalia en los decenios
 anteriores. El valor de las importaciones de armas de Etiopia en 1977 fue del 132.3%
 y en 1978 del 358.3% del valor total de todas las exportaciones de este pais, es decir,
 no de ganancias obtenidas de saldos activos en la economia exterior restante, sino
 del valor total de todos los productos que Etiopia export6 en aquel periodo. Tam-

 16 Versi6n de Lewis (1981:14).
 17 Los derechos de uso militar de los norteamericanos en Etiopia, especialmente la base Kagnew, eran

 -segin Matthies (1987:105)- una contraprestaci6n debido a la cuantiosa ayuda econ6mica y militar.
 "En la Etiopfa de entonces Estados Unidos veia un basti6n estable, conservador y anticornunista [...]"
 (traducci6n nuestra).

 1 La cooperaci6n con Alemania en cuanto al desarrollo en el area civil tambi6n se intensific6 despu6s
 de "Mogadiscio". En los afnos ochenta, por ejemplo, la sociedad para la cooperaci6n t6cnica "Gesellschaft
 fur technische Zusammenarbeit" (GTZ) organiz6 un programa para Somalia, uno de los mas grandes en
 todo el mundo, con 22 proyectos y 50 expertos (Conze y Labahn, 1986:7).
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 bien en Somalia, el valor de las importaciones de armas supero el valor total de las
 exportaciones en los ainos 1974, 1976, 1977y 1978, siendo elvalor maximo de 158.9%
 en 1978. Vale decir, que ya en los aiios setenta no habla esperanza alguna de que
 estos paises pudieran devolver en alguin momento los creditos obtenidos para la
 compra de armas de sus propios recursos economicos, y los paises que habian en-
 viado armas con base en creditos a la regi6n, seguramente tampoco esperaban la
 devoluci6n de estos fondos.19 Pero existen rumores de que en los afnos siguientes los
 rusos tuvieron acceso directo a las minas de oro en el sur de Etiopia y que se expor-
 taba oro a la Uni6n Sovietica sin que estas transacciones figuraran en las estadsticas
 del comercio exterior.

 Debido al contragolpe del irredentismo somali en la guerra del Ogadeen se pro-
 dujo una ola de refilgiados de enormes dimensiones.Jamas fue posible averiguar el
 nuimero exacto de refugiados, porque el gobierno somali impedia o manipulaba
 sistematicamente los recuentos, ya que tenia interes en reflejar cifias altas para garan-
 tizar el flujo de fondos y bienes de ayuda. A veces incluso se transportaba a grupos
 de refugiados en camiones de un campamento a otro para que fueran contabilizados
 varias veces. Finalmente, se acordo fijar la cifra en 700 000, que debe ser entendida
 como dimension polltica y resultado de negociaciones.20 Por el problema de los
 refugiados, agudizado y perpetuado por el gobierno somali mismo, al impedir la
 vuelta e integraci6n de la poblaci6n en fuga, se acrecento la dependencia del pais
 de la comunidad internacional. Los numerosos funcionarios de la ONU que vivian
 en Mogadiscio en un elegante gueto propio, ganaban en proinedio 45 veces el suel-
 do de un ministro somali.21 Al considerar esta desproporcion, no es dificil imaginar
 que un ministro somali no se contentara con vivir solo de su sueldo, y que la buro-
 cracia somali cobrara por las licencias otorgadas a la industria de ayuda contra el
 hambre y a otros benefactores. Y en el caso de la industria de ayuda contra el ham-
 bre, frecuentemente existia la disposici6n a sobornar porque la prolongaci6n del
 propio contrato corto de trabajo dependia de nuevas fases de los diversos proyec-
 tos. Debido a esta corrupci6n, y otros mecanismos como la desaparicion de mercan-
 cias, la adjudicaci6n de puestos en proyectos, etc., el Estado se fue transformando
 paulatinamente en un instrumento de acceso a la ayuda externa, de absorcion de
 recursos externos.

 Al mismo tieinpo, se fue descuidando cada vez mas el desarrollo de los recursos
 internos, especialmnente de la ganaderia. En relacion con los ultimos afnos de la de-
 cada de 1980, segun Stern (1991:124) "existe el convencimiento general entre los
 responsables del gobierno local y tambien en las organizaciones internacionales de

 19 Henze (1984:651).
 20 Waldron (1984:673), a igual que NegussayAyele .(1984:665).
 21 Al tomar el carmbio del chelfn somali en. el mercado negro, que refleja la,fuerza de compra real,

 entonces la diferencia es de 1.90 (Hancock 1991:198).
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 desarrollo que [la ganaderia nomada] es un anacronismo, una serial de atraso"
 (traduccion nuestra), aunque esta idea habia sido refutada cientificamente hacia ya
 mucho tiempo.

 Tambien Baas (1991:234) se expresa de un modo muy similar: "Se ignoran las
 regiones rurales, el area de donde provienen realniente las entradas de divisas; se
 habla peyorativamente del nomadismo como atrasado e improductivo" (traduccion
 nuestra). Las medidas estatales, supuestamente destinadas a mejorar las condicio-
 nes del pastoreo, a lo mas habrian conducido a la apropiaci6n de las mejores partes
 del sistema de explotacion pastoral por parte de las elites: expresion del "calculo
 politico del gobierno dirigido hacia el interes personal" y de favores materiales a
 "personas economicamente fuertes" (Stern, 1991:126, Janzen, 1984).

 Sin embargo, con los aiios se fue restringiendo cada vez mas el sector de la socie-
 dad somali que podia contar con una oportunidad de usufructuar del Estado. Con
 toda la tabuizaci6n de la estructura de clanes (bajo Siad Barre estaba oficialmente
 prohibido preguntar a alguien por su clan), esta estructura de clanes ha seguido
 siendo la base de poder de todos los gobiernos somalies. Vale decir que la prohibi-
 cion de hablar sobre los clanes tambien hizo imposible la discusi6n sobre esta base
 de poder o alguna manifestaci6n de dudas respecto a su legitimidad. Si los gobier-
 nos somalies anteriormente siempre habian cooptado elementos de los clanes mas
 diversos para aumentar su propia base de poder, el gobierno de Siad Barre era
 conocido como MOD, esto es, 'M' por su propio clan Marrehan, '0' por Ogadeen,
 el clan de la madre del presidente (o como se diria en somali, el clan de sus tios
 maternos: reer abti) y la 'D' por Dulbahante, el clan de su yerno, quien era eljefe de
 seguridad del Estado.22 Durante los afnos de decadencia del regimen Barre se fue-
 ron excluyendo grupos cada vez mas grandes de los Ogadeen y los Dulbahante, y
 finalmente s6lo quedo el propio clan de Barre como la base unica de su poder. Para
 lograr esto, los Marrehan al final estaban casi totalmente militarizados o incorpora-
 dos de otro modo en el Estado.

 Esta defeccion de grandes sectores de la poblaci6n del Estado somali comenzo
 en los afnos ochenta en el norte, donde la segunda familia de clanes somalies en
 cuanto a tamaiio, los Isaaq, se sentian excluidos -desde hacia tiempo-- del poder.
 Entonces, la ciudad de Hargeisa fue bombardeada, los pozos fueron envenenados
 y el norte de Somalia fue cubierto con millones de minas terrestres.23

 A medida que la base de poder de Muhammed Siad Barre se iba reduciendo,
 tambien crecia la oposici6n armnada contra el y finalmente, el 27 de enero de 1991,
 se vio obligado a huir de Mogadiscio. Acto seguido, el dia 29, mientras las organi-
 zaciones en el exilio aun esperaban acuerdos, Ali Mahdi se proclamo presidente

 22 Lewis (1981:16). Este yerno Dulbahante es Mohamed Seleban Abdallah. Mas adelante tambien se
 mencionara a otro yerno de Siad Barre.

 23 "Somalia, a government at war with its own people",("Somalia, un gobierno en guerra contra su
 propio pueblo", Africa Watch Report, 1990.
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 provisional del pais. El norte reacciono el 18 de mayo con la declaracion de la
 independencia de "Somalilandia" dentro de las fronteras de la ex colonia britanica.
 En el sur del pais se alzaron en armas aquellas fuerzas a las cuales Ali Mahdi habfa
 negado la participaci6n en el poder. El 10 de septiembre, la ONU comunicaba que
 abandonaba sus actividades en Somalia, pero seguirfa activa en la republica nortefia
 de Somalilandia (Eikenbergy Korner, 1993:34-45). El motivo de esta retirada fue la
 guerra civil, desencadenada por la autoproclamaci6n de Ali Mahdi como presiden-
 te a iniciativa de los movimientos que habian echado a Siad Barre del pais. Muy
 poco tiempo despues se produjo una hambruna a consecuencia de esta guerra.

 Seguramente para mejorar su imagen en el mundo islamico despues de la guerra
 del Golfo y presentarse como aliado colaborador y no como enemigo en un pais
 islamico, Estados Unidos se sinti6 obligado a intervenir en nombre de las Naciones
 Unidas. El 9 de diciembre de 1992, a la hora de mayor sintonia en la televisi6n de
 su pais, desembarcaron las tropas norteamnericanas en Mogadiscio. Cuando poste-
 riormente se vio en los telerreportajes que los cadaveres de soldados norteamerica-
 nos eran maltratados por multitudes furiosas en las calles de Mogadiscio, el gobier-
 no norteamericano ordeno el retiro de sus fuerzas de intervenci6n, antes que otras,
 de las cuales los paquistanies habian sido los mas afectados. En el momento actual
 se puede decir que la accion UNOSOM fue un fracaso que costo miles y miles de
 millones y con costos humanos y politicos aun mas grandes. La causa de estos acon-
 tecimientos sera examinada mas adelante en el contexto del analisis nias exacto de

 las formas de conflicto y de organizacion de la sociedad somali. Con esto ponemos
 fin al resumen cronologico.

 FORMAS DE CONFLICTO EN LA SOCIEDAD SOMALI PRECOLONIAL Y COLONIAL

 En una conferencia sobre el cuerno del Africa Oriental en el Institute of African

 and Asian Studies de la Universidad deJartum en el Sudan (diciembre de 1993), el
 representante de la Alianza Nacional Somali (Somali National Alliance, SLA) de la
 fracci6n del general Aydid, uno de los presidentes de Somalia de aquel tiempo,
 tomo frecuentemente la palabra para explicar detalladamente su posici6n. Su tesis
 era que -antes de penetrar los europeos al cuerno del Africa Oriental- los somalies
 vivian pacificamente entre si. Solo las intervenciones exteriores, primero la con-
 quista colonial y sus consecuencias, luego la intervenci6n norteamericana, habrian
 destruido la paz en Somalia. Este mito del idilio precolonial estuvo muy en boga en
 el Africa Negra en los aiios sesenta, el periodo cumbre de la decolonizaci6n. En
 algunos rincones alejados, estos mitos perduraron durante mas tiempo. Pero justa-
 mente en relaci6n con los somalies, esta tesis del pacifismo precolonial parece ab-
 surda.

 Somalia es el unico pais de Africa en el que los pastores n6madas auin son la
 mayoria de la poblaci6n. Incluso hoy en dia la orientaci6n unilateral hacia los pro-
 ductos ganaderos para determinados mercados compradores sigue siendo un pro-
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 blema de la economia exterior.4 El cuadro que tradicionalmente tenemos de los
 tiempos precoloniales es el de una poblaci6n de pastores mucho mas guerrera aun.
 Se formaban comunidades de mayor o menor solidaridad reclutadas segun el prin-
 cipio de la organizacion patrilineal de los clanes en un unidad mas pequena y uni-
 dades mas grandes del mismo tipo25 Al remontar a sus antepasados en la propia
 linea paterna, cada somali podia incluirse a si mismo en numerosas unidades
 patrilineares mas cercanas o lejanas, y las unidades genealogicas de menor antigiie-
 dad estaban contenidas en las unidades mas grandes, que derivaban de antepasados
 mas lejanos. Una de estas unidades -se escogia en esos casos unidades mas gran-
 des, que comprendian varios miles de personas- en conjunto tenia que hacerse
 cargo del pago de las deudas de sangre. Cuando un miembro de esta comunidad
 mataba a alguien de afuera, era preciso pagar cien camellos, si es que la agrupacion
 no queria exponerse a represalias. Por una mujer habia que pagar cincuenta came-
 llos, y luego habia un catilogo escalonado de pagos compensatorios por heridas,
 ofensas o violaciones. Este tipo de pagos compensatorios se denominan mag en
 somali, pero en la literatura se encuentran frecuentemente con la denominacion
 arabe diya. Son parte del derecho adat, en el sistemajuridico islamico el derecho
 local con un status mas bajo que el de la shari'a, que se reconoce a condicion que no
 este en contradicci6n con ella. Una gran comunidad de pago de diya en comun
 tenia doble ventaja en relacion con una pequena: por la propia fuerza combativa,
 podia esperar mas bien que el grupo contrario renunciara a una accion de vengan-
 za y se retirara de la zona en litigio; pero si decidia pagar la deuda de sangre, esto
 implicaba una contribucion menor para cada persona del grupo. En ambos casos,
 en intercambios violentos y no violentos, los riesgos eran menores para los grupos
 mas grandes.

 24 SegiinJanzen (1986:17) mas del 50% de los somalies son n6madas, aproximadamente el 25% vive
 en ciudades y el 25% restante son campesinos sedentarios. La sedentarizaci6n ha aumentado ultimamen-
 te (H. Abdurahman Aden, 1986). El predominio de la ganaderfa se ve mas claramente en los ingresos de
 las exportaciones (en tiempos de paz, cifras de 1982): el porcentaje de la ganaderfa era de 93.9, en
 cambio el de la agricultura solamente del 1.3% (Janzen, 1986:22). Un problema en las exportaciones de
 ganado era el monopolio de compra (monopsonio) de Arabia Saudita, porque las estructuras comerciales
 se orientaban solamente en esta direcci6n (Janzen, 1986:22, 38, Hummen, 1986:120, Aves y Bechthold,
 1986:155). Abdullahi (1991:262) hace un modelo grafico de este comercio con Arabia Saudita para
 demostrar su ciclicidad. La temporada Hajj es la culminaci6n de este ciclo. Contradice la imagen de los
 n6madas como una sociedad tradicional de autoabastecimiento. Los n6madas somalfes dependen del
 mercado y reaccionan frente a sus fluctuaciones con ajustes cuantitativos.

 La situaci6n actual de las exportaciones presenta el siguiente cuadro: los precios del ganado menor,
 que es el que mas se exporta, son bajos. Los compradores de Arabia Saudita tienen una posici6n fuerte
 en las negociaciones. El trffico maritimo ha vuelto a surgir en muchos pequenos puertos de la costa
 somali. Por el lado arabe saudita se ha instalado un pequefio puerto cerca deJidda, especialmente para
 el transporte de ganado proveniente de Somalia. Alli el mercado esta sujeto a costumbres distintas de
 otras partes, ya que se trata exclusivamente de vendedores somalies que son perjudicados con ayuda de
 las autoridades locales. Se paga con mercancias, por ejemplo, con azucar. Las exportaciones de Somalia
 tambien van a otros pafses de la peninsula arabica, pero Arabia Saudita, por el Hajj, es el principal
 comprador (Ahmed Farah Mohamed, informaci6n oral obtenida el 16 de julio de 1995 en Bielefeld).

 25 Schlee (1989:26-29).
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 En cuanto a este tipo de reclutamiento de fuerza militar y organizacion de cohe-
 si6n social, los somalies no son, en modo alguno, un caso etnografico especial. El
 modelo del sistema segmentario de linajes es un modelo estandar (ante todo de la
 antropologia social britanica: por ejemplo, Evans-Pritchard, 1940 y 1949; Middleton
 y Tait, 1958); y esto en la medida, que a veces ha dado motivo a criticas, cuando se
 aplicaba muy mecanicamente a casos inadecuados, o cuando -por subrayar dema-
 siado unilateralmente el sistema segmentario de linajes- eran descuidados otros
 elementos de organizaci6n social (Big-Manship, clases de edad, etc.), en que exis-
 tian paralelamente y hacian mas complejo el cuadro.26 Sin embargo, los somalles
 -y especialmente la imagen que ellos mismos tienen de su sociedad- corresponden
 en gran medida a este modelo, aunque sea necesario agregar algunos comenta-
 rios.27 Los fuertes vlnculos que nacen por las obligaciones resultantes del origen
 lineal comun o por el traspaso de estas obligaciones reclprocas a "hermanos" adop-
 tados, evidentemente no son algo que los etn6logos modernos acaban de descu-
 brir. Para Ibn Khaldun, quien ya en el siglo XIV hacfa un analisis asombrosamente
 agudo de las sociedades musulmanas del Magreb y del Mashreq, a pesar de no co-
 nocer ningun otro tipo de sociedad que pudiera haber servido de modelo de com-
 paraci6n, la sangre (y el seudoparentesco segun el modelo del parentesco consan-
 guineo) incluso era la uinica fuerza vinculadora, en la que podia basarse el poder.
 Segt'n sus razonamientos, eran ante todo los pastores n6madas, pero tambien los
 campesinos, quienes se valian de la union tribal para asumir el poder en el Estado
 musulman. Ibn Khaldun tambien conocia la compleja sociedad urbana, con su divi-
 sion del trabajo, que funcionaba segun principios totalmente diferentes que la co-
 munidad de los guerreros pastores de igual rango, solo que no la consideraba una

 26 Precisamente las descripciones de aquellas sociedades, con base en las cuales se desarroll6 el modelo
 segmentario de linajes, lian vuelto a ser analizadas minuciosamente, si no era posible aplicar otros modelos
 en ellas. A comienzo de los afnos ochenta hubo un gran debate sobre los nuer en Current Anthropology
 (Karp y Maynard, 1983 con ocho comentarios; Bonte, 1984; Glickman, 1985) y uno mas pequeio en el
 American Anthropologist (Verdon, 1982; Kelly, 1983). Kuper (1988) considera que todo el modelo de los
 linajes es una ilusi6n antropol6gica.Johnson (1991:116) no participa en esta discusi6n, porque -segin
 l-- ninguno de los participantes ha entendido la historia y la ecologia de la regi6n del Nilo Superior y
 carecen de una base empirica s6lida. En parte se trata, dice, s6lo de un modo selectivo de lectura de E.E.
 Evans-Pritchard (1940).

 27 Decir que son una sociedad segmentaria de linajes me parece problematico por razones de principio,
 porque si es que existen sociedades segmentarias de linajes, entonces ellos seguramente lo son. Pero
 pienso que nc 's razonable, o al menos puede inducir a errores, el caracterizar a determinadas sociedades
 con adjetivaciones de este tipo. Al igual que Needham, pienso que no existen las sociedades patrilineales
 ni matrilineales, sino -a lo mais- formas patri o matriliiieales de transmisi6n de derechos y pertenencias
 o vinculaciones. Al referir ciertas caracterizaciones como "segmentario", "de castas", "nmoderno", "con
 divisi6n del trabajo", "organico", "de clases", etc., a toda una sociedad en vez de aplicarlas a formas de
 organizacion y diferenciaci6n interna, que tambicn pueden coexitir e interactuar entre si, entonces las
 sociedades terminan pronto en diferentes casilleros o incluso en diferentes disciplinas: las sociedades
 segmentarias como tema de los etn6logos africanistas, las castas, como materia de los ind6logos. Por
 ejemplo ciertos elementos de la l6gica de las castas (y la practica correspondiente) como la endogamia/
 hipergamia, la diferenciaci6n de statusy actividades en "sociedades segmentarias" (como los linajes sagrados
 entre los beduinos de Cyrenaica, Evans-Pritchard) no entrarian en este esquema.
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 sociedad unida y solidaria. (En esto se diferencia de Durkheim, quien precisamente
 en la divisi6n del trabajo ve la raiz de la "solidaridad organica' superior, moderna,
 frente a la antigua "solidaridad mecanica" de las sociedades segmentarias.) Para Ibn
 Khaldun, la ciudad era -a lo mas- un lugar util de producci6n de articulos de
 valor (objetos de uso refinado) que era conveniente dominar, pero nunca era la
 fuente del poder. La teoria de Ibn Khaldun, por consiguiente, es una teoria del
 Estado: el se interesa por el inodo en que ciertas estructuras segmentarias estable-
 cen el poder en el Estado (actualmente dirfamos: en un determinado tipo de Esta-
 do). Pero las sociedades segmentarias tambien pueden vivir muy bien sin Estado (y
 a diferencia de Ibn Khaldun diriamos actualmente que el Estado tambien puede
 vivir sin conquistadores organizados segmentariamente).

 Esta independencia del Estado, esta posibilidad de organizar la vida sin Estado ni
 dominaci6n fue lo que los etnologos modernos encontraron fascinante en las socie-
 dades segmentarias. Titulos como "Regulierte Anarchie" (Sigrist, 1967) y "Tribes
 Without Rulers" (Middleton y Tait, 1958) reflejan este interes (Leverenz, 1987).

 Mientras los etn6logos modernos pertenecen a sociedades constituidas estatal-
 mente y tematizan la lejania potencial de las sociedades segmentarias del Estado,
 Ibn Khaldun observa en sentido opuesto, desde la sociedad segmentaria, y trata de
 explicar el poder en el Estado. Este poder, constata, pasa a otras manos de manera
 ciclica.

 Los nomadas conquistah las ciudades, y alli decaen y se debilitan tan rapidamen-
 te que ya despues de aproximadamente cuatro generaciones son victimas de la ola
 siguiente de conquista n6mada, pasando, a su vez, a formar parte de la poblaci6n
 urbana dominada (Gellner, 1981). Seguin Ibn Khaldun, los criticos entre los sabios
 del Coran en las ciudades, cansados del poder corrupto de sultanes debiles, buscan
 alianzas con guerreros incorruptos de una tribu y de este modo renuevan periodica-
 mente la sociedad islamica. Ibn Khaldun es analista, no moralista. Sin embargo, al
 enfocar su teorfa con valores politico-morales, llega a la conclusion de que en ella,
 los guerreros n6madas tienen un papel mas bien positivo. Es evidente que no pode-
 mos trasladar la teorfa de Ibn Khaldun sin mais reparos del Magreb del siglo XIV al
 cuerno del Africa Oriental del siglo xx. Pero es muy posible que en la Somalia
 actual sigan actuando las mismas fuerzas de union de la organizaci6n tribal descrita
 por Ibn Khaldun, y que losjo6venes milicianos de hoy, que mastican qat28 apostados
 sobre sus jeeps con las metralletas instaladas para amedrentar a la poblacion civil de
 Mogadiscio, sean quizas una forma degenerada de los guerreros beduinos inco-
 rruptos de Ibn Khaldun.

 28 Qat (catha edulis), cuyas hojas se mastican, es un estupefaciente suave, que en este morento tiene
 gran importancia en Somalia como paga de los milicianos. Mas graves que las consecuencias de este
 consumo de qat para la salud probablemente sean las estructuras politicas resultantes de su distribuci6n
 y las consecuencias econ6micas de la importaci6n por avi6n. El qat se cultiva en las montafias del este y
 nordeste de Africa. Las mejores calidades provienen de Kenia, donde se llama miraa.
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 Si no era posible reclutar grupos suficientemente grandes para este fin segun el
 principio patrilineal, ya sea por las distancias de otros segmentos del propio clan o
 por su escaso crecimiento demografico, era posible, sin embargo, hacer convenios
 con segmentos de otros clanes en la misma situacion y llegar a alianzas con base en
 el pago de diya establecido por contratos. Estos dos principios, tol (la descendencia
 patrilineal) y heer (la alianza por contrato), eran los dos mecanismos de recluta-
 miento de fracciones de la sociedad somali, que en su interior eran pacificas y hacia
 afuera eran tendencialmente agresivas. Los grupos que eran demasiado pequefios
 o demasiado debiles para actuar como partes contratantes, tambien tenian la posi-
 bilidad de establecer relaciones de seudoparentesco con grupos mas fuertes. Esta
 relacion se llama sheegat seguin el verbo sheeganaya que significa "yo nombro"; vale
 decir, en un caso tal se nombra al antepasado de otro grupo como el propio,
 es decir, se establece una subordinaci6n genealogica bajo el otro grupo. La seguri-
 dad de sobrevivir en este caso depende de la comunidad escogida y de su fuerza de
 combate. Este principio se refleja muy bien en el lema somali "Se una montaiia o
 apoyate en una".29

 Parte de la astucia, un valor cultural sumamente apreciado entre los somalies, es
 romper este tipo de vinculo contractual, ya sea basado en heer o en sheegat, en el
 momento oportuno. Al igual que la historia de los vikingos islandeses o las intrigas
 de la corte bizantina, la historia de los somalies esta llena de ejemplos de traicion y
 masacres de ex aliados protectores. Estos son asesinados o despojados de sus muje-
 res y rebanios en cuanto los aliados dependientes han llegado a ser fuertes bajo su
 protecci6n.30

 La eventualidad de la traici6n siempre presente ha frenado el crecimiento de
 comunidades solidarias. Frente a la tendencia a aumentar y expandir, un hecho que
 habria disminuido el riesgo del individuo aislado de ser agredido por peligros des-
 de afuera, estaba siempre la desconfianza frente a parientes lejanos del propio clan
 y frente a aliados de otros clanes cono fuerza disminuyente del grupo.

 Sin embargo, existia una serie de factores que favorecian las tendencias unifi-
 cadoras frente a las divisorias y, por ende, las comunidades solidarias mas grandes.
 En primer lugar, cabe mencionar naturalmente la amenaza externa. Pero tambien
 podia contribuir la habilidad de ciertos personajes con talento politico. Mientras
 los somalies sencillos a menudo contraian matrimonio dentro del propio clan, y

 29 Lewis, 1961, 1962 y 1972.
 30 Vase por ejemplom Turnbull, 1955:2 etpassim; Schlee, 1989:46ss. En una serie de cuentos populares

 publicados (1956) por Muuse (Haaji Ismaa'iil Galaal y B.W. Andrzejewski), se observa que la astucia es un
 valor cultural entre los somalies y que un engafio inteligente provoca admiraci6n; por ejeinplo el cuento
 4, p. 33, que aquf presentare traducido del somali:

 iCompadre, ensniame que es astucia! Un dfa, un hombre lleg6 a casa de otro y le dijo: "Quiero que
 me ensenes que es astucia." El otro entonces le orden6: "lOrdeiia tu camella para mi!" Y el hombre
 orden6 a su camella y le dio de beber. Cuando habfa bebido la leche, el hombre le dijo: "Bueno, ahora
 ens6fiame que es astucia". Yel otro le respondi6: 'Ya te lo he mostrado. Porque me diste tu leche, ~no?"
 Y el otro se qued6 boquiabierto.

 226



 IDENTIDADES MULTIPLES YNEXOS TRANSVERSALES

 por ser parientes se les condonaba parte de la dote, losjefes frecuentemente con-
 trafan matrimonios estrat6gicos mas alla de los limites tribales, por ejemplo, en el
 caso de matrimonios poligamos con mujeres de diversos clanes. Sayyid Muhammad
 Abdille Hassan, quien desde 1900 hasta 1920 hizo frente simultSneamente a varias
 potencias coloniales, se valfa ampliamente de ambos mecanismos de uni6n y
 compromiso. Era superior de una orden "derviche", la Salihiyya, lo que fue motivo
 para que los ingleses le dieran el sobrenombre despectivo de "Mad Mullah", y con-
 trajo simultanea y sucesivamente muchos matrimonios estrategicos.

 LINEAS RECIENTES DEL FRENTE Y FORMAS DE ABORDAR EL CONFLICTO

 Al examinar los desordenes desde el destierro de Muhammed Siad Barre, resulta el
 siguiente cuadro: el pals se ha desintegrado en numerosas zonas, en las que las
 elites locales, con base en su filiaci6n tribal y la alianza con otros clanes, tratan de
 controlar el acceso a los recursos. La capital, Mogadiscio, se ha dividido en dos
 partes, una controlada por Ali Mahdi Muhammed, y la otra, por el general Moha-
 mmed "Aydid", hasta que este iultimo muriera el 1 de agosto de 1996 a consecuencia
 de lesiones recibidas en un tiroteo con partidarios de Osman Ali Ato. Poco tiempo
 despues le sucedi6 su hijo Hussein.3 Ambos lideres, Ali Mahdi y "Aydid", pertene-
 clan antes al Congreso Somali Unido (United Somali Congress, usc). Pero estas
 nominaciones abreviadas, que suenan muy bien, significan muy poco. Es mas eficaz
 examinar la base de poder de estos dos pretendientes a la presidencia en el sistema
 tribal de Sonialia. Ali Mahdi sabe que cuenta con el apoyo de los abgal, un subclan
 del clan herab de los hawiye, y en el caso del general "Aydid" son los habr gidir, otro
 subclan herab. Vale decir que esta diferenciacion es a nivel de los subclanes.

 De la informaci6n de prensa de los ultimos aiios sabemos, entre tanto, que la
 divisi6n en abgal por un lado, y habr gidir por el otro, fue -desde un comienzo-
 demasiado sumaria, o estas fracciones han vuelto a subdividirse en fracciones aun
 mas pequenas, seguin los sub-subclanes (linajes). En las informaciones de prensa se
 cita hasta dos grados subdivisiones mas sutiles subordinados al nivel habr gidir. En
 junio de 1994, por ejemplo, se produjeron diferencias entre "Aydid" y su asesor
 financiero, Osman "Ato", y cada uno sabe que cuenta con el apoyo de su subgrupo:
 "Aydid" cuenta con la solidaridad del subgrupojalafdel sub-subclan saad del subclan
 habr gidir de los hawiye; Osman "Ato", con la protecci6n de los hilowle dentro de
 los saad.32 En agosto del mismo aiio hubo luchas por un aeropuerto, que "pertene-

 31 Africa Confidential 37, nium. 17, 23 de agosto de 1996.
 32 Africa Confidential 35, nlm. 12, junio de 1994. En una asamblea general del partido celebrada el 12

 de junio de 1995, "Ato" sustituy6 a "Aydid" como presidente del United Somali Congress, lo que no
 impide que este ultimo siga reclamando la presidencia del Estado. En esta pretensi6n cuenta con el
 apoyo de los comerciantes de los subclanes niraale y ayanle de los saad (Africa Confidential 36, num. 13,
 23 dejunio de 1995).
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 cia" a uno de los benefactores de "Aydid", Ahmed Dualeh (saad/habr gidir). Sus
 guardias de aeropuerto tuvieron escaramuzas con guerreros reclutados de un
 subgrupo de los absiye, pertenecientes a los ayr, que a su vez son parte de los habr
 gidir. Y esto comprueba, segun Afiica Confidential, que la dominacion economica y
 financiera de los saad sobre los otros grupos de los habr gidir sigue provocando
 resistencia. Tambien Ali Mahdi, el presidente rival, cuenta ahora mayores detalles:
 es miembro del subgrupo harti abgal del subclan abgal de los hawiye.33

 Y ahora basta de nombres. El principio esti claro: las estructuras tribales patrili-
 neales estin sujetas a las actuales condiciones polfticas y economicas de una fuerte
 tendencia al fraccionamiento. La solidaridad se limita a pequenos grupos de muy
 poca profundidad geneal6gica.

 Como ninguno de los dos lideres ha renunciado a llegar a ser mas que un mero
 reyezuelo de un sector de la ciudad de Mogadiscio, tratan de ampliar su base de
 poder mediante alianzas. El general "Aydid", por ejemplo, tiene un aliado entre los
 ogadeen, Ahmed Omar "Jess", quien denomina su fraccion Movimiento Patri6tico
 Somali (Somali Patriotic Movement) y durante largo tiempo ha ejercido cierto con-
 trol en Kisimayu y los alrededores de este puerto en el sur de Somalia.

 Ahmed Omar "Jess" fue expulsado de Kisimayu por clanes rivales el 22 de febre-
 ro de 1993, poco despues de la invasion norteamericana. Estos clanes estaban bajo
 las 6rdenes de Mohamed Sa'id Hirsi, llamado general "Morgan", otro yerno del ex
 presidente Muhammed Siad Barre. Mohamed Sa'id Hirsi "Morgan" es majerteen,34
 vale decir, pertenece a un clan asentado ante todo en el extremo de la punta del
 cuerno oriental africano. Pero en el sur todavia hay poblaci6n desplazada desde el
 periodo de la mencionada sequia..3 El poder de "Morgan" ademais se basa en sus
 cuiiados, los marehan del ex presidente Muhammed Siad Barre y en la cooperacion
 con el general Adan Abdullahi "Gebiyu" de los ogadeen. El fraccionamiento en
 partidarios de "Jess" y de "Gebiyu" corresponde, segin Africa Confidential 34, al fiaccio-
 namiento entre los ogadeen mohamed zubeir y los ogadeen aulihan. Los majer-
 teen, marehan y ogadeen pertenecen todos a la gran familia tribal de los darood.
 Aquellos que parten de la idea de un sistema segmentario de linajes, en el que los
 grupos de parientes cercanos cooperan en contra de parientes mas lejanos, real-
 mente no se asombran de que en este caso se fornen alianzas entre partes de estos
 tres clanes. La discrepancia con el modelo consiste en que en este caso se han alia-
 do en contra de partes de su propio clan y cooperan con partes de clanes totalmen-
 te ajenos: "Jess" con los abgal-hawiye de "Aydid", "Morgan" y "Gebiyu" -al menos
 de facto- con los habr gidir-hawiye de Ali Mahdi, que se encuentran en otro frente
 en contra de "Aydid" y sus aliados. Desde la separaci6n de "Ato" y "Aydid" corresponde

 33 Africa Confidential 35, num. 20, 7 de octubre de 1994.
 34 Segun Africa Confidential 34, num. 5, marzo de 1993 y 35, nrm. 12,17 dejunio de 1994. La informaci6n

 de que es marehan (34, num. 13) parece ser falsa. Los marehan, el clan del ex presidente son sus cuniados,
 no sus hermanos de clan. "Sa'id" y "Siad" son dos nombres diferentes. La prensa a veces los confunde.

 35 Informaci6n oral de Feisal Hassan, Bielefeld, 16 de mayo de 1995.
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 a la logica de estas alianzas que "Ato" se una con los adversarios de "Aydid". Es asf
 como tambien se ha informado recientemente36 que habria llegado a un arreglo
 con "Morgan" y tambien a un convenio con Ali Mahdi, lo que confirma el rumor de
 que estos dos tienen una alianza indirecta entre si. Dicho de otro modo, con grupos
 de otro clan en contra de "hermanos" del mismo clan.

 Al conocer estos antecedentes, tambien se comprende la rabia de "Aydid" contra
 los estadunidenses: estos habfan llegado a Kisimayu como "pacificadores", habfan
 comenzado a desarmar al aliado de "Aydid", "Jess", y luego habian presenciado con
 los brazos cruzados como su rival "Morgan" ocupaba la ciudad.

 TRANSCONTINUIDADES

 Los elementos de una estructura social o de un sistema politico que perduran des-
 pues de remodelaciones revolucionarias, y siempre se vuelven a reencontrar -ya
 sea con nuevos nombres o en otra forma- mas alli de todas las modificaciones

 sociales, se conocen con el nombre de transcontinuidades. Aunque el "antiguo re-
 gimen" emana de la gracia divina y la ret6rica de Napoleon se caracteriza por sus
 valores republicanos, el historiador descubre mas aspectos comunes que diferencias
 en las formas del ejercicio del poder y la pompa de ambos sistemas. Y el sistema
 estalinista seguramente fue tan autocratico como el zarismo, o aun mas autocratico,
 aunque el zarismo se hubiera declarado abiertamente partidario de la autocracia y
 el estalinismo -con todo su culto al individuo- siempre hubiera insistido en la
 base popular de su poder, en ser el representante de la clase mayoritaria de la po-
 blacion. Tambien se ha discutido mucho sobre transcontinuidades en relacion con

 las transformaciones revolucionarias en Etiopia, aunque -al menos en el nucleo
 cristiano del pais- siempre vuelva a aflorar la misma estructura jerarquica y cen-
 tralista.37

 Tambien en Somalia encontramos transcontinuidades mas alla de dos cambios

 historicos revolucionarios. La descendencia patrilineal y la alianza de clanes eran
 estructuras basicas de la sociedad en la epoca precolonial al igual que en la colo-
 nial, cuando los colonizadores hacian uso exactamente de estas estructuras para
 delimitar zonas de pastoreo y solucionar conflictos; estos incluso las consolidaron,
 al codificarlas, y naturalmente las modificaron mediante esta consolidacion.38 Los
 mismos principios toly heer, es decir, descendencia patrilineal y alianza contractual
 vuelven a aparecer al observar como van cambiando actualmente los frentes de la

 36 Africa Confidential 36, nim. 13, 23 de junio de 1995.
 37 En la literatura etnogrifica encontramos un buen ejemplo para transcontinuidades en Political

 Systems of Highland Burma (Leach, 1954).
 38 El ejemplo mais patente para estas encuestas geneal6gicas del tiempo de la colonia se encuentra en

 Hunt (1951). Para la aplicaci6n de estas genealogias, vease Schlee (1984:156 y 1989:48).
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 guerra civil en Somalia, por mucho que la retorica hacia afuera este definida por
 caracterizaciones altisonantes propias de los diversos movimientos.

 A igual que las potencias coloniales, UNOSOM se ha visto tentada a garantizar la
 representacion y el control mediante sistemas de proporcion de clanes. Esto impli-
 ca ignorar (o no comprender) el caracter cambiante de estas estructuras. Las unida-
 des patrilineales modifican su funcion con el crecinliento demografico. Los linajes
 se vuelven subclanes y los subclanes, clanes. Por este motivo, el idioma somali tam-
 poco emplea calificativos mas exactos para estos niveles estructurales de los clanes.
 En el fondo, siempre se trata de unidades mas grandes o mas pequenas del mismo
 tipo, cuyas funciones dependen de su magnitud. Las alianzas son igualmente varia-
 bles y cambiantes. Ninguno de estos aspectos se puede establecer definitivamente,
 amlbos dependen de la oportunidad politica, ambos pueden ser manipulados mejor
 por los somalies que por gobernantes o mediadores provenientes de afuera.

 Las relaciones a traves de las esposas, es decir, relaciones entre cunrados, eran tan
 importantes para Sayyid Mohammed Abdille Hassan a principios de siglo como
 para Muhammed Siad Barre, aunque los somalies se nieguen actualmente -con
 justa razon- a poner a estas dos figuras hist6ricas (en cualquier otro sentido) al
 mismo nivel.

 No solo encontramos transcontinuidades en el ambito del reclutamiento militar

 o de la formacion de comunidades solidarias mas grandes. La organizacion del tra-
 bajo en el grupo familiar pequefio frecuentemente estaba determinada por la diver-
 sificacion y la separacion espacial. En el sector de los pastores nomadas encontra-
 mos el campamento de carrellos geel her, o campamento satelite, geeljire,s9 donde se
 encuentran los jovenes con los camellos en los campos de pastoreo mas lejanos, y
 por el otro lado esta el campamento principal, donde -en cercania de las fuentes
 de agua- estan las mujeres con los ninos, los hombres mas viejos y el ganado
 menor.

 Despues de la grave sequia de 1974, el gobierno de Somalia ha desarrollado
 programas para introducir nuevas formas de trabajo fuera del sector n6mada del
 pastoreo. Se organizo la sedentarizacion en las tierras de los proyectos agricolas
 de desarrollo, y en la costa se fundaron pueblos de pescadores, en los que ex pasto-
 res recibian instrucci6n y eran provistos de botes y el instrumental necesario para
 poder dedicarse a la pesca. Despues de algun tiempo, gran parte de los hombres
 volvfan al sector nomada, mientras las mujeres y los nifios frecuentemente se que-
 daban en los pueblos nuevos para seguir teniendo acceso a las prestaciones de servi-
 cios como la escuela y la asistencia de salud.40 Con el trabajo migratorio de los honm-
 bres a los estados del Golfo Persico, este modelo de separacion dentro de las familias
 segun nichos laborales disponibles se fue ampliando geograficamente, y hoy en dia,
 con la internacionalizacion del problema de los refugiados, volvemos a encontrar

 89 Lewis (1981:23) usa la primera denominaci6n, yo personalmente he escuchado lasegunda en Kenia.
 40 Lewis (1981:31), Ahmed Farah Mohamed yJasmin Touati (1991:100).
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 este modelo a nivel global. Los hombres a menudo trabajan en los estados del Golfo,
 mientras.sus familias solicitan ayuda social en Canada o Suecia.

 Al constatar tantas transcontinuidades naturalmente se plantea la pregunta en
 torno a las diferencias que existen actualmente con respecto al pasado. Una dife-
 rencia primordial es la escalaci6n de la violencia. Por la sobreabundancia de armas
 en el cuerno de Africa durante la carrera armamentista de las superpotencias en los
 anios setenta, es sunlarnente facil adquirir armas automaticas en todas partes.41 An-
 tes y durante la epoca colonial se luchaba encarnizadamente por las fuentes de
 agua, especialmente en las temporadas de sequfa, cuando solamente se podian usar
 los pastos cercanos a las aguadas y los abrevaderos. En estas oportunidades a veces
 podia suceder que uno o dos pastores forasteros fueran asesinados a golpes. Tam-
 bien las venganzas en estos casos, si no se evitaban oportunamente mediante pagos
 de rescate, implicaban algunos muertos. Actualnente, el potencial de violencia ha
 escalado y se encuentra a un nivel mucho mas alto, y los conflictos no solo se desenca-
 denan por determinados derechos de pastoreo, sino por el control del puerto, del
 aeropuerto, de sectores urbanos y del suministro de la ayuda extranjera; son mucho
 mas numerosos y mas an6nimos, y se producen durante todo el aio. Es sumamente
 dudoso, si a traves de los instrumentos legales tradicionales de pacificacion, es de-
 cir, por negociaciones y pagos de compensacion, sera posible conseguir una
 regularizacion.

 PERSPECTIVAS

 La intervencion de las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM) carecia de medios,
 conocimientos y metas. Quizas habria sido posible conquistar militarmente el pais,
 colocarlo bajo una administracion militar, organizar y crear -bajo la proteccion de
 esta administracion militar- las instituciones de una sociedad civil, una administra-
 ci6n, organizaciones gremiales y otras, y finalmente, fundar partidos politicos para
 organizar elecciones y entregar posteriormente el poder a manos de un gobierno
 nacional. Pero en un pais tan armado y dividido como Somalia, esto habrfa reque-
 rido enormes sacrificios financieros y un alto tributo de sangre; de modo que es
 muy dudoso que los parlamentos de las potencias industriales se hubieran mostra-
 do dispuestos a autorizar estos medios economicos y aceptar las posibles perdidas
 humanas. Cabe preguntarse entonces si esta intervenci6n, sin conquista del pals y
 sin la creacion de una administracion militar, fue realmente razonable. En una fase
 del conflicto se planearon mapas del pais que proyectaban una divisi6n de Somalia
 en cinco regiones: Somalilandia en el territorio de la ex colonia britinica, Puntilandia

 41 En cuanto a las consecuencias de este gran caudal de armas en Kenia Occidental, vease Bollig
 (1992:73). Para el norte de Kenia consiltese Schlee (1994:3), quien tambien analizalas consecuencias de
 la disoluci6n del ejercito de Mengistu para las relaciones de poder en otras partes, provocadas por armas
 encontradas, vendidas o intercarnbiadas por alirnentos.
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 en el noreste (un nombre de fantasia segin una antigua denominacion egipcia),
 Somalia Central en la regi6n baja del Shabelle, Juba Superior y Jubalandia.42 En
 esta planificaci6n, sin embargo, no fue posible responder a la pregunta acerca de
 cuales eran las razones parajustificar el pron6stico de que estas unidades mas peque-
 fias ya no se fraccionarian mas. Los actuales fraccionamientos politicos se efectuan
 -como decia anteriormente- a nivel de los subclanes, y estas cinco regiones com-
 prenden cientos de subclanes.

 La UNOSOM no ha logrado promover e impulsar a las fuerzas politicas civiles; en
 cambio, ha favorecido a lideres de milicias de los clanes, que de ningun modo son
 identicos a los tradicionalesjefes ancianos de los clanes, y los ha invitado a las confe-
 rencias en Addis Abeba, les ha pagado los pasajes aereos y asi les ha dado importan-
 cia politica a traves de los medios.

 En la actual situaci6n, por ende, hay que Ilegar a la conclusion de que la inter-
 venci6n desde el exterior fue un fiacaso, que no se vislumbran nuevas fuerzas in-
 ternas de innovacion y que es muy probable que la guerra civil vuelva a recrude-
 cerse o continue indefinidamente. Esto significa para la problematica intemacional
 de los refugiados que los somalies seguiran teniendo durante algfin tiempo razones
 muy reales para huir de su pais.

 ANALISIS Y RESIJMEN FINAL

 La primera de las historias empiricas presentadas, la de los rendille y gabbra, es
 -por el nitnero de la poblaci6n directamente afectada- de poca envergadura.
 No obstante, son las guerras de este tipo las que por su frecuencia prueban cuan
 absurda es la pretensi6n de algunos Estados de aspirar al monopolio del poder.

 Por ello, el caso descrito merece -en tres aspectos- tanto el interes te6rico
 como el politico-practico.

 Limites y nexos transversales

 Mientras la antropologia social clasica trataba a las sociedades como universos ce-
 rrados e incluso preferia estudiarlas con base en sus representantes "tipicos" o mas
 importantes,43 desde Barth (1969) se ha comenzado a analizar con mayor interes
 los limites entre las sociedades o bien sus subdivisiones y fracciones. Podemos pen-
 sar que esto sucede realmente con bastante retraso, porque dd6nde se encuentra el
 centro de algo cuyos limites ni siquiera hemos definido? dDe d6nde sacaba la anti-
 gua antropologia social la seguridad al escoger sus casos y ejemplos "tipicos"?

 42 Africa Confidential 35, nuim. 11. Tambien Patrick Gilkes explic6 este tipo de planes en la mencionada
 conferencia de Jarturn en diciembre de 1993.

 48 Desde esta perspectiva, por iltirno, resulta la problematica epistemologica relacionada con lo que
 llamaros "relativismo cultural", terna iqe evidentemente no enfocaremos en esta parte.
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 Al enfocar los limites, la etnologia (como tambien denominamos a las variantes
 continental-europeas de la antropologia social) finalmente hace justicia a su nom-
 bre. Porque las "etnias" yla "etnicidad" se articulan en estos limites. En inmediaciones
 consideradas homogeneas, no existe razon para prestarles gran atenci6n.

 En regiones limitrofes se presenta la necesidad de estipular derechos y fijar filia-
 ciones, se llega a lealtades mas alli de las fronteras y a alianzas cambiantes; en resu-
 men, el investigador presencia tanta "politica" como quiere, e incluso mas de lo que
 los implicados quizas deseen. Claro est,i, que esto requiere un esfuerzo metodico
 adicional: en escenarios plurietnicos muchas veces es preciso aprender el o los idio-
 mas nacionales ademas de una y quizas varias lenguas locales. Frecuentemente tam-
 bien se hace necesario prolongar la invesfigaci6n de campo, pero los frutos siem-
 pre justifican el trabajo invertido.

 Tambien los nexos transversales apenas empezaron a atraer la atenci6n del inves-
 tigador, cuando este se dedica a estudiar los limites y las lineas de conflictos, no
 cuando describe a "tales o cuales" con base en sus representantes "genuinos",
 supuestamente centrales u originales. El presente articulo esti concebido como con-
 tribucion a la discusi6n en torno al papel de este tipo de nexos en conflictos inter-
 etnicos. La hip6tesis muy frecuente de que estos nexos tienen una funcion mitigante
 y contribuyen a contrarrestar o impedir conflictos, ha demostrado ser bastante
 relativa. Las relaciones de clanes entre los rendille y los gabbra no han logrado
 impedir los conflictos violentos entre ambos grupos. A nivel de las etnias, por ende,
 no es posible reconocer el beneficio de estas relaciones.

 Los costos y beneficios resultantes de estas relaciones al nivel de los clanes impli-
 cados se presentan de un modo mas diferenciado. Un clan probablemente adquiera
 mayor peso por afluencia de gente acogida, pero tambien se expone a enemistades
 al defender los intereses de los inmigrantes en contra de miembros establecidos de
 la propia etnia. En este caso, las relaciones interetnicas ocurren a costa de las
 intraetnicas.

 Al referir esto al caso de las lineas de conflicto en la historia reciente de Somalia

 se pueden tomar en consideracion las relaciones entre los clanes, las cuales comple-
 tan las relaciones en los clanes, como nexos transversales. Las alianzas temporales
 que se producen por estos nexos, aunque se caractericen por desconfianzas y sospe-
 chas a ambos lados, son internamente pacificas. En cambio, hacia el exterior son
 agresivas y, en general, no contribuyen a desescalar ni a pacificar.

 Superacion de las consecuencias de guerra

 La perspectiva complementaria, es decir, la del grupo acogido, sefiala que aqul hay
 que buscar a los ganadores. Por su inferioridad en cuanto a armas y tecnologia
 belica, causada por el mejor acceso de sus adversarios a la abundancia de armas
 modernas en los focos de conflictos en esta region del cuerno de Africa Oriental,
 los rendille habian perdido terreno y sufrido grandes perdidas de camellos, de modo
 que ya no se podia esperar de ellos ningun tipo de retribuciones atractivas (en
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 nuestro idioma politico corriente se llamaria compensacion de cargas). La opci6n
 mas sabia era apelar a las relaciones hist6ricas con la etnia, donde se encontraban
 ahora los camellos robados. El n6mada sigue a su ganado.

 Por las dimensiones alarmantes del problema de los "refugiados" en todo el
 mundo y especialmente en el continente africano, las estructuras locales que ayu-
 dan a solucionar las consecuencias de las guerras han despertado cada vez mayor
 interes en los investigadores. Estas estructuras son eficaces y tienen exito especial-
 mente en aquellas partes en las que no funcionan los grandes aparatos pesados y
 mal informados de las organizaciones internacionales de ayuda a los refugiados.
 Frente a estos tambien tienen la ventaja de que no crean nuevas dependencias, ya
 que los agregados sociales acogientes, que no han recibido fondos de ayuda, estan
 obligados a integrar a los necesitados como productores.

 Las frases y expresiones con que se discute este tipo de fen6menos son "reubica-
 ci6n espontAnea", "areas autoubicadas" y -como conceptos complementarios en
 cuanto a recurrir nuevamente a las seguridades locales- "vulnerabilidad", "incapa-
 citaci6n y actitud de espera en cuanto a ayuda y abastecimiento" (Harrell-Bond,
 1986; Bley y Harneit-Sievers, 1992; Lachenmann, 1984:344).

 Investigacion de las causas versus investigacion
 del desarrollo de los conflictos

 En la investigaci6n de los conflictos, en los esfuerzos por clasificar el objeto y fijar
 los puntos esenciales de la investigaci6n, es sumamente importante establecer las
 diferencias entre la investigaci6n de las causas y la investigaci6n de la evoluci6n de
 los conflictos. En este contexto, el conflicto descrito puede servir para mostrar cuan
 estrecha y multifaceticamente pueden estar interrelacionadas las causas y el desa-
 rrollo de una guerra, y las causas y los desarrollos de varias guerras vecinas, y c6mo
 el curso de una interviene en las causas de otra, etcetera.

 El robo de camellos y las matanzas entre gabbra y rendille es un fen6meno anti-
 guo, que ocurre segun modelos muy precisos; esto se puede comprobar ficilmente
 en antiguos archivos coloniales, en historias orales y canciones tradicionales de quie-
 nes han matado. Pero realmente seria un error querer explicar las causas de los
 conflictos recientes s6lo con el afan de obtener botin y fama y conformarse con esta
 interpretaci6n. Porque sin la gran profusi6n de modernas armas de tiro rapido, a
 consecuencia de la caida del regimen de Mengistu en Etiopia, se habria desen-
 cadendo realmente esta guerra? Seguramente no. S6lo que los hechos hist6ricos
 tienen la caracteristica de que son unicos y cualquier canibio de un hecho anterior
 podria haber tenido la consecuencia de que los acontecimientos posteriores no
 hubieran sucedido precisamente de esta forma unica. Pero no es necesario subra-
 yar esta unicidad hist6rica; porque en toda la provincia del noreste de Kenia, en el
 norte de la provincia oriental (a la cual pertenece el distrito de Marsabit) y hasta el
 oeste de Kenia y Uganda, se ha producido bandolerismo y guerrillas, en relaci6n
 temporal tan inmediata con la caida de Mengistu, que es dificil insistir en la inexis-
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 tencia de una relacion de causas y efectos. El volumen total de la violencia ha au-
 mentado tan dramaticamente por este exceso de armas que no s6lo se agravaron los
 conflictos (que de otro modo se habrian mantenido a un nivel de armas y de
 escalaci6n mucho mas bajo), sino que tambien se han producido numerosas ac-
 ciones violentas colectivas de venganza y contravenganza, que sin las armas disponi-
 bles seguramente no se habrian producido. Se constatan casos en los cuales las
 armas determinaron el curso del conflicto, y otros en que la existencia de armas
 debe ser considerada conmo una de las causas del conflicto; en general, sin embar-
 go, se puede advertir una complicada interaccion de ambos factores.

 Cabria plantearse la pregunta en retrospectiva acerca de que relaci6n existia
 entre el grado de equipamiento de armas y las causas del conflicto en la guerra civil
 etfope (una guerra civil con numerosas fases y facetas locales), de la cual provenian
 las armas de los gabbra, y c6mo era esta relacion en la guerra -la guerra del Ogadeen
 en 1978- para la cual originalmente se movilizaron las armas en el cuerno de
 Africa Oriental. De las cifras expuestas se deduce que las potencias rivalizantes con
 alianzas cambiantes armaron a Etiopia y Somalia -uno en contra del otro-, de tal
 modo que al caer los regimenes y por la gran difusi6n de los arsenales ahora es
 imposible organizar acciones de desarme para eliminar las existencias de ar-
 mamentos. Y como en Africa aun circulan armas de la primera guerra mundial, es
 muy poco probable que desaparezcan solas en los pr6ximos anios.

 No obstante, por mucho que las lineas de conflicto en las guerras relacionadas
 con la reorganizaci6n de Etiopia, o el actual descalabro en Somalia (ambos vincu-
 lados con la guerra local que aqui enfocamos por el comercio de armas y por los
 merodeadores, es decii; por la exportacion de caos) hagan recordar las antiguas
 lineas de conflicto, y que los principios contradictorios de la solidaridad de clanes
 y las alianzas mas alla de los nexos entre clanes recuerden lo que Lewis ya escribia
 hace treinta aiios respecto a las disputas entre los pastores por las aguadas, aqui es
 falso hablar de guerras tradicionales. Sin la enorme existencia de armas modernas,
 ninguna de estas guerras podria efectuarsede la forma en que ocurre.

 El conflicto entre rendille y gabbra no es una guerra tradicional. tiene mucho
 que ver con valores tradicionales: capturar camellos y cortar los organos genitales al
 adversario para obtener los honores como guerrero que ha matado. Pero sin armas
 modernas, la guerra no habria torado estas formas ni estas dimensiones.

 Al dividir las causas de los conflictos en end6genas y exogenas, se llega a relacio-
 nes muy similares de superposici6n, como ocurre precisamente en esto de lo "mo-
 derno" y lo "tradicional" o como deciamos anteriormente en la diferenciaci6n en-
 tre las causas del conflicto y el desarrollo de la contienda. Al analizar nias exactamente
 los diversos casos aislados, volvemos a descubrir recombinaciones de combinacio-
 nes de estas caracteristicas, que, adeinas, no estan en relaci6n aditiva entre si, de
 modo que fuera posible medir determinados aspectos parciales, sino en relaciones
 que se condicionan reciprocamente.

 Traduccion de A. Garrido A.
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 ANEXO I

 GLOSARIO

 Abudo Guyyo Un miembro del linaje massa de los galbo (gabbra). Jefe ritual
 (qallu) de los galbo en su clase de edad.

 Boran Un grupo oromo. Los gabbra, originalmente muy parecidos a los
 somalles, han adoptado el idioma oromo de este grupo.

 Bubisa Un pueblo en la region de los gabbra.
 Buurgaabo Un bloque de granito piano, aislado en la ilanura de Diid Galga-

 llo. El lugar donde hace aproximadamente 300 afios fueron secues-
 trados los antepasados massa de los elemo por guerreros rendille.

 Dassanech Una etnia en la orilla norte del lago Turkana y junto al bajo Omo.
 Diid Galgallo El nombre en boran de una llanura sin arboles, que se extiende

 desde Marsabit en el sur hasta los promontorios de la meseta
 etiope.

 Elegella Un subclan del clan rendille de los saale. Partes de este subclan
 huyeron con parte de los elemo a Bubisa.

 Elemo Un subclan del clan rendille de los gaaldeylan. El subclan elemo
 deriva su origen del linaje gabbra de los massa, que a su vez per-
 tenecen a la fratrfa galbo, una de las cinco fratrias, en que se divi-
 den los gabbra.

 Elimma Elemo Un miembro del subclan elemo, vease esquema geneal6gico.
 Gaaldeylan El clan rendille, al cual pertenece el subclan de los elemo.

 El subclan mais grande y mas caracteristico de los gaaldeylan se lla-
 ma gaalorra.

 Gaalorra El subclan mas grande del clan rendille de los gaaldeylan. Los ras-
 gos especificos de este clan lo diferencian claramente del cuadro
 cultural general de los rendille.

 Gollo Wario Assistant Chief (efe adjunto) de Bubisa.
 Haandonto Un miembro del subclan elemo, a quien los gabbra robaron el

 ganado menor. Vease esquema genealogico.
 Kargi Uno de los dos poblados fijos mas grandes en el norte de la region

 central de los rendille. El otro es Korr.

 Keele Un subclan del clan rendille de los gaaldeylan. Partes de este huye-
 ron con partes de los elemo a Bubisa.

 Korr El poblado sur de los dos poblados fijos mas grandes en la regi6n
 central de los rendille. El otro es Kargi.

 Maikona Un pueblo en la regi6n gabbra.
 Massa Un linaje de la fratria galbo de los gabbra. De 1e deriva el subclan

 rendille de los elemo.

 Mata Lama "Dos cabezas", un cerro cerca de Bubisa.
 Moiety Mitad de un clan en un orden dual. Frecuentemente exogamica.
 Rable Un cerro en el sector donde coinciden las areas de pastoreo n6ma-

 da de los gabbra y los rendille.
 Sabbo Una de las mitades (moieties) del clan boran.
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 ANEXO 2

 RELACIONES DE GRUPO REFLEJADAS EN LA MARCA DE LOS CAMELLOS

 Marcas de los massa (galbo, gabbra) y elemo (gaaldeylan, rendille)

 La marca del linaje galbo de los massa es una cruz al lado derecho del anca.
 Como la relaci6n de propiedad de los massa con sus camellos y su estatus como
 unidad separada se mantuvo despues de su secuestro por los rendille, donde ahora
 se conocen como elemo, ellos tambien conservaron su marca para sus animales.

 La marca keele

 El clan rendille, al cual pertenecen los elemo, se llama gaaldeylan. Esti compuesto
 -ademas de los elemo- por los subclanes keele, gaalorra y madaacho.
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 Marca gaalorra/madaacho

 Ninguna de estas marcas se parece a la elemo/massa.
 Un hermano del antepasado secuestrado por los rendille logr6 huir con ayuda

 de vecinos, que pertenecian a otra fratria gabbra, los gaar. Estaba muy enojado con
 su propia fratria, los galbo, porque habian dejado a su hermanro abandonado a
 merced de los rendille.44 Entonces marco a sus animales demostrativamente con la

 marca al fuego kobola, el linaje gaai; donde habia encontrado acogida, y no quiso
 pertenecer mas a los galbo. Sus descendientes viven actualmente con el nombre
 Borqosho entre los kobola de los gaar.

 Marca de los kobola, inclusive de los borqosho entre los gabbra gaar

 44 El texto literal de las tradiciones orales correspondientes se encuentran en Schlee (1989:192s).
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 ANEXO 3

 CUADRO EXPLICATIVO QUE MUESTRA LAS RELACIONES
 DE CLAN ENTRE LOS GABBRA Y LOS RENDILLE

 ENTRE LAS DIVERSAS FRATRIAS GABBRA

 GABBRA

 GAAR GALBO 3 FATRiAS MAS

 0

 o

 I

 I
 /

 ?
 \

 -7-E

 RENDILLE I

 NEXOS TRANSVERSALES DE CLAN

 (CROSS-CUTTING TIES)

 I

 Il ,__
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