
Sentarse ... jsobre quC?* 1 Maria Eugenia Ulfe 

Un ratdn se dferencia de 011-0 ratdn. 

se diferencia de un ratdn rayado. 

se diferencia de un ratdn bueno. 

pen, d o  un rat& es santo. 

Proverbio tocado en un tanlbor hablador. 
Pueblo de Akuropon, Estado de Akuapern, 
Reino Akan (Gilbert 1987: 307). 

1. INTRODUCCION La transicih de principe a rey es un 
proceso en el cual el principe debe morir 

Los rituales de  instalaci6n de un nuevo rey simb6iicamente, dejando atrhs su estatus, 

entre 10s rnarnpmsi del noreste de Ghana su vida, sus trajes, para renacer como un 

irnplican una serie de  transformaciones rey. ES el proceso de separaci6n, liminalidad 
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personales para el principe elegido . Estas Y reintegraci6n ampliamente descrito por 

transformaciones son resultado de una se- Van Gennep (1960) en su clhsico Rites of 

rie de prohibiciones s610 posibles a 10s hijos Passage. 

de antiguos reyes, jefes de  clanes que en- Los mamprusi creen haber heredado el 
tran en ardua cornpetencia por el trono. sistema mon8rquico, 0 lo que el]o denomi- 
Una de  estas prohibiciones "[ ...I tiene que 

nan de un principe fugitive que amb6 

ver 'On la' pieles las rey perseguido por sus cornpetidores al trono. 
viviente se sienta y dueme con sus espo- 

Este primer principe es recordado coma el 
sas.  sta as no pueden ser tocadas por nadie. primer rey, Forno tal es el 

sun desprevenidamente" (Drucker-Brown, 
seedor de nuan,, la sustancia, el poder la 

1992: 72). 

* Reseiia que -como parte del curso de Maestda en Advanced Studies in  the Arts of Africa, 
Oceania, and the Americas- present6 la autora al Sainshury Research Unit de la Universidad 
de East Anglia (Norwich, Inglaterra). Ella agradece "a1 Sainsbury Research Unit, dirigido por 
el doctor Steven Hooper, por el financiamiento otorgado para rnis estudios. Al doctor Cesare 
Poppi, por su paciencia y arnistad para discutir 10s puntos centrales de esta tesina. A Francine 
Hunt, Pat Hewitt, Asia Gaskell y Joanna Ostapkowicz, una gran arnistad por todas las tardes 
en que intercambiabamos clases de castellano por las correcciones de mi gramhtica en inglCsW. 

1. A travCs de 10s rituales de instaIaci6n, el principe elegido adquiere poderes generativos y 
destructivos. Como Susan DRUCKER-BROWN (1992: 72) seiiala: " El acumula, en su cuerpo fisico, 
el mas amplio espectro de fuerzas misticas. El es, dicen 10s rnarnprusi, 'dueiio del rnundo, de 
las piedras, 10s firboles y las cosas vivas'. Suya es la tiltirna voluntad para la Iluvia, sin la cual 
la vida terminaria. Pero su inmenso poder es acompaiiado por una enorme pasividad. Estos 
rituales de instalaci6n sittian al cuerpo del rey, [...I dentro de las paredes del palacio. [...I Nunca 
se puede mover rspido, y aun en 10s confines del palacio, nunca lo hace solo. Siempre debe 
estar acompaiiado por sirvientes, quienes deberin cargar las pieles en las cuales Cl debe sentarse. 
Ninguna parte de su cuerpo puede tocar la tierra desnuda. Su rnirada es peligrosa, y por eso 
siernpre que sale de palacio su rostro debe ser cubierto por un velo". Este texto nos brinda dos 
nociones que deben ser tornadas en cuenta para despuCs: la arnbigiiedad que es:e personaje debe 
reflejar, y la pesadez rernitida al hecho de que 61 es recipiente de fuerzas subrenaturales. 



fuerza, que el cuerpo del principe debe 

adquirir para ser rey. Esta sustancia solo es 

aprehendida por el principe cuando Cste se 

sienta en la "piedra prohibida" de "nom- 

bres inmencionables" (Drucker-Brown 

1992: 77). 

Este no es una caso aparte en Africa. 

Es comdn entre diversas instituciones po- 

liticas usar "un set de simbolos que expre- 

sen el hecho de que en realidad se esth 

gobernando" (Geertz 1977: 152). Alrede- 

dor del mundo, tanto en el pasado como en 

el presente, presidentes, monarcas, directo- 

res, etcCtera, usan objetos especiales que 

10s diferencian del resto de la poblacidn. 

Tronos, coronas y espadas, entre otros, han 

sido utilizados en procesos rituales seme- 

jantes al descrito para el caso de 10s 

mamprusi en todo el mundo para legitimar 
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el poder del soberano. El tema de este 

estudio es el act0 de "sentarse" en si mis- 

mo, lo que este hecho implica y c6mo el 

poder es simb6licamente representado a 

travCs del uso de ciertos objetos, en este 

caso tronos o sillas reales. 

Considero que la manera como se dis- 

tribuyen 10s asientos y las posturas del 

cuerpo pueden ser reflejo de estatus, auto- 

ridad y jerarquia. Estos comportamientos 

estin de acuerdo con la cultura que uno 

posee y deben ser entendidos como "com- 

portamientos sociales". El ser humano esti  

conformado, entre otros aspectos, por un 

cuerpo fisico modificado por "comporta- 

mientos sociales". Anita Jacobson-Widding 

afirma que "el cuerpo humano es un medio 

poderoso de expresi6n tanto de lo intimo y 

lo personal, como de relaciones sociales" 

(nota tomada del texto de Devisch 1990: 

115Q. 

La antropologia ha investigado muy 

poco en cuanto lo referente al cuerpo hu- 
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mano . La mayor parte de estos estudios se 

dedican a las partes bioldgicas y afectivas 

de 10s comportamientos sociales. No hay 

casi nada escrito sobre lo que las posturas 

del cuerpo pueden decir, o sobre lo que el 

"simple" act0 de sentarse puede significar. 

El sentarse puede ser clasificado como 

"simple" en la manera como Claude Levi- 

Strauss califica a 10s hechos que esGn tan 

inmersos en la vida de una persona que uno 

tiende a actuar inconscientemente, automh- 

ticamente, casi sin pensar. Sin embargo, el 

estudio de un simple act0 como Cste nos 

puede abrir las puertas sobre muchos otros 

aspectos de la sociedad que se estC estu- 

diando. 

Un recorrido por diferentes reinos afri- 

canos como Akhan, Tshokwe, Luba, Kuba 

y 10s habitantes de 10s llanos del Camerdn 

y su uso de tronos, bancos, sillas, pieles y 

2. "QuiCn es el mandatario correct0 y quC lo hace legitimo en su propia sociedad? [...I el ttrmino 
legitimidad no es solamente aplicado en la esfera politica, sino tambitn en otras instancias de 
lo cognitivo [...I no es s610 para mandatarios y regimenes, sino tambiCn para diversos t ips  
de propiedad, de producci6n, de educaci6n [...I" (GELLNER 1974: 24-25). Para Gellner (ibidem) 
la legitimidad debe ser entendida como un proceso de validaci6n que tiene dos lados: 10s que 
lo sostienen y quienes lo practican. 

3. DEVISCH toma esta cita de A. Jacobson-Widding, "Problems of identity and person", que se 
encuentra en el texto A. Jacobson-Widding (ed.) Identity: personal and socio cultural, Uppsala, 
1983: 371. 

4. Para excepciones revisar: John BLACKING (ed.), The Anthropology of the Body, Academic Press, 
London, 1977; Anita JACOBSON-WIDDING (ed.), Body and Space: Symbolic models of unity and 
division in Afncan Cosmology and Experience, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1991; 
e Hildi HENDRICKSON (ed.), Su$ace, Sign, Subversion: the Body and Power in Africa (por 
publicarse). 



hasta espaldas de esclavos nos ayudari 

etnograficamente en lo que planteamos. 

2. CUENTAS, ESCLAVOS, 

PIELES. REPRESENTACIONES 

DE ANIMALES Y DE 

HUMANOS EN ~ C A  

CENTRAL Y OESTE 

~ f r i c a  Central incluye las tierras que se 

encuentran entre el Octano Atlintico y 10s 

Grandes Lagos, y entre el paralelo 4 al 

norte, y las tierras secas que corren desde 

el norte de Namibia hasta la mitad de 

Zambezi (Vansina en Beumers 1992: 13). 

Esta zona tiene una poblacidn mayorita- 

riamente homogtnea que habla lenguas 

pertenecientes a la familia lingiiistica bantu. 

Al mismo tiempo esta gente comparte 

cosmologias, conceptos, valores y pricti- 

cas muy semejantes (ibidem). Entre estas 

instituciones destaca el hecho de que todos 

estos grupos humanos se encuentran orga- 

nizados en estados centralizados alrededor 

de un rey. Estos reyes son entendidos como 

manifestaciones visuales de todos 10s po- 

deres temporales y espirituales, y por lo 

tanto son considerados "divinos". Siguien- 

do las ideas de Hocart sobre que 10s reyes 

no nacen como tales sino que se hacen, 

puede decirse que el estatus de rey es 

adquirido, haciendo de esta manera a 10s 

reyes seres impermanentes, mientras que el 

sistema de la monarquia es permanente. 

Goodenough (1965: 20) seiiala que la 

adquisicidn de nuevos estatus siempre im- 

plica una serie de "derechos, deberes, pri- 

vilegios, poderes. responsabilidades, inmu- 

nidades: y [...I relaciones de identidad". 

Esto queda reflejado en el hecho de que la 

mayor parte ae estos reyes son mantenidos 

separados de sus comunidades. Ademb de 

ser mantenidos aparte del resto de la pobla- 

cibn, su estatus queda tambiCn reflejado 

por la apropiaci6n de determinada cultura 

material, la misma que le otorga riqueza y 

prestigio diferenciindolo visiblemente de 

10s demb. Sillas, tronos, bancos, pieles y 

hasta esclavos sirven para estos prop6si- 
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tos . Pero como reza el proverbio akan 

escrito a1 inicio, solo hay un objeto entre 

todos lo que puedan pertenecer al rey que 

personifica el espiritu de la nacibn, o el 

espiritu de su condicibn. El privilegio de 

sentarse encima de 61, o de usarlo, es en si 

mismo una manera de demostrar que tl es 

la personificaci6n de fuerzas religiosas, 

econbmicas, y politicas. 

2.1. Los llanos del Cameru'n 

Los llanos del Camenin comprenden la parte 

oeste del Camerlin. Es una pampa mayor- 

mente habitada por 10s tikar al sur, 10s 

bamileke al sur tambitn, y 10s bamum a1 

sureste. Estas comunidades comparten una 

serie de caracteristicas sirnilares como por 

ejemplo una clara divisi6n del trabajo entre 

hombres y mujeres, la misma densidad de 

poblaci6n, el mismo estilo arquitect6nico 

de sus ciudades y una misma historia de 

migraci6n que facilit6 el contact0 entre estos 

grupos. Esta seccidn esti dedicada espe- 

cialmente a 10s bamum porque ellos con- 

forman el grupo mis importante de la re- 

5 .  'The act of crafting -insignia, royal regalia- itself is understood as 'creation' [...] creation [...] 
refers to eludicidating or illuminating the understanding of things, to making manifest things 
and ideas already existing in another state, or to the arranging and rearranging of traditional 
patterns and elements into stylistically distinctive but recognizable forms" (HELMS 1993: 19). 
Por lo tanto el arte real es usado para dar forma visible a lo invisible representando aspectos 
internos sobre estatus, jerarquia y autoridad. 



gi6n y tambiCn porque su corte real fue 

famosa debido a unos tronos gigantescos 
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con dos figuras . 

Los bamum tienen como mixima au- 

toridad en todos 10s campos a1 fon o rey; 

ademis, este personaje es el lider militar y 

el supremo mediador entre las personas 

vivas y 10s ancestros, ya que como una 

encarnaci6n de uno de 10s ancestros 61 

tambitn es fundador de uno de 10s linajes 

de nobles y por lo tanto la linica persona 

que puede conferir prestigio a 10s demfis. 

Pero estas no son sus linicas caracteristicas. 

Tambitn es el mis poderoso, el mds sabio 

y el m b  generoso (Geary 1988: 18). Estas 

cualidades adquieren forma visible en 10s 

tronos, ya que su iconografia nos remite a 

sus poderes sobrenaturales asociados todos 
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con determinados animales . Pero en este 

caso el rey gobierna junto con sus conse- 

jeros, quienes hasta pueden llegar a influir 

en sus decisiones, y con dos poderosas 
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organizaciones secretas . Una de estas 

sociedades estaba formada por hijos de 

monarcas (la llamada nguri) y la otra por 

10s consejeros del rey y el circulo judicial 

(la llamada mutngu). 

La economia bamum estd basada en 

principios de herencia y el patr6n de 10s 

comerciantes del mercado. Ademds el rey 

ejerce monopolio sobre ciertos objetos 

valiosos como el cobre, las telas, las cuen- 

tas de diversos colores y 10s dientes de 

leopardos, elefantes, blifalos, cocodrilos e 

hipop6tamos. Este hecho determina que el 

rey sea el hombre mds rico de su reino, y 

que el periodo de sucesi6n al trono estC 

marcado por fuertes intrigas y hasta asesi- 

natos. 

Entre 1885 y 1887, Njoya Ibrahim 

sucedid a su padre en el trono bamum. Para 

este tiempo Njoya era un hombre muy joven, 

asi que quienes sucedieron en el poder 

fueron su madre Njapundunke y su conse- 

jero Gbktgnkom Ndombuo. Njoya tuvo que 

esperar hasta tener su primer hijo para ser 

considerado mayor de edad y por lo tanto 

ser rey. Pero sus rituales de instalaci6n se 

vieron llenos de intrigas y guerras que lo 

obligaron a convertirse a1 Islam para tener 

la ayuda de 10s fulbe, sus vecinos, y con 

ellos asumir el control total del poder. 

Es importante distinguir dos periodos 

en el reinado de Njoya. El primero corres- 

ponde a 10s aiios de sucesibn, el arribo de 

10s alemanes (1902) y 10s aiios en que 10s 

alemanes estuvieron en Foumban (capital 

de Bamum). El segundo periodo coincide 

en la ocupaci6n de 10s franceses y 10s lil- 

timos aiios del reinado de Njoya. 

"Stimulated by the increased availabity of brass, beads, and cloth, court artists -recruited from 
subjugated populations- used their creative genius to produce new art forms. Artistic splendor 
and beauty expressed the power and wealth of the king, the court, and the Bamum state" (GEARY 
1988: 21). 

Fuerzas como la de 10s leopardos y elefantes. Por ello el titulo de fon no es el linico con el 
cual se dirigen a este personaje; tambitn lo hacen con babock (tigre), Iwn nyam (animal grande), 
njial (antflope), builuk (le6n), nyam baar (leopardo), nyam ketam (elefante), ngea (hombre 
grande), keback embey (paraguas del mundo), eyuo chui ethne (buen sol), y Feyin (sol). El rey 
Njoya se denomin6 a si mismo "sult8n", luego de su conversi6n al Islam. 

Koloss (en BEUMERS 1992: 33-42) analiza para el caso de Oku c6mo el rey colabora con una 
sociedad secreta denominada Kwifon. El autor sugiere que en estos casos el poder se encuentra 
distribuido estrategicamente entre la persona del rey y la sociedad secreta, ya que como el rey 
recibe su poder de la gente cualquier abuso de autoridad podn'a costarle la ptrdida de su 
categoria. Una rnanera inteligente de controlar el poder. 



Los primeros europeos llegaron a fi- 

nes del siglo XV, pero fue durante el siglo 

XIX que se dividieron territorios en el 

Africa. En esos aiios Camerlin fue parte 

del Imperio Aleman, pero justo desputs 

de la Primera Guerra Mundial se produjo 

una nueva divisidn en la regidn y Camerun 

del Sur y del Este p a d  a manos de  10s 

franceses, mientras que el norte cay6 en 

manos de 10s ingleses. 

El reinado de Njoya cambid la histo- 

ria de 10s bamum y de todos 10s poblado- 

res de  10s llanos de  Camer6n. Su conver- 

si6n al Islam y la aceptacidn de europeos 

en su territorio produjeron la apoteosis y 

la decadencia de  su reino, y por tanto de 

su arte. 

Los rituales de instalacidn, como el 

del sultan Njoya, se llevaban a cab0 des- 

puts de la muerte del antiguo rey. El 

antiguo rey debia ser quemado intacto, 

con brazaletes de piel de leopardo en sus 

rodillas y tobillos, y sentando encima de 

trono. 

[...I era sentado en una silla decorada con 
figuras humanas y ornamentada con cuen- 
tas de colores. Una pie1 de leopardo era 
extendida a sus pies y el cuchillo menyi 

nja era puesto entre sus manos junto con 
dos campanas y el silbato de guerra. El 
rey era envuelto con telas de todas 10s 
clanes. Un poco de tierra era colocada en 
su tumba, y cuando el rey ya estaba en- 
cima de su silla real a su derecha era 
colocado el odculo ngirri mientras a su 
izquierda el mbanfie. (Jeffreys 1950: 38- 

39.) 

Es importante mencionar que el cabe- 

Ilo, las uiias y 10s dientes del rey eran 

separados y colocados en una hermosa 

bolsa d e  cuentas, o paangu, para ser luego 

utilizados como medicina para otorgar 

energia y salud moral al nuevo rey. El 

nuevo rey era elegido entre 10s hijos del 

fallecido rey. Este principe debia pasar 

una serie de ceremonias entre la que se 

encontraba el baiio ritual. 

[...I es llevado junto a un riachuelo donde 
colocan al costado una piedra en la cual 61 
debe sentarse. En su espalda ponen ramas 
de un arbusto denso. Njifnfon -el hacedor 
de reyes- debe tomar la "medicina" y pa- 
sarla por el agua, luego frotarla entre sus 
manos. DespuCs recoge entre sus manos un 
poco de agua que debe echar sobre la ca- 
beza del rey diciendo: "Aquf esta la piedra 
sobre la que la familia de tu padre se sent6 
anteriormente y que ellos denominaron 
trono, y es aqui que tli eres proclamado rey. 
(idem: 40.) 

Son ofrecidos sacrificios para consu- 

mar el acto. Luego el rey debe dormir con 

una mujer extranjera, la misma que al 

amanecer se i r i  para nunca volver. A travts 

del sacrificio y de la uni6n sexual, el prin- 

cipe elegido muere como una persona nor- 

mal para renacer como rey. 

El arte y 10s artistas juegan un papel 

muy importante en estos procesos rituales 

y en la vida de  la corte bamum. Por ejem- 

plo, la manera como una audiencia era 

establecida perrnitia reconocer quitnes 

ostentaban el poder y la autoridad. 

En reuniones oficiales, el jefe y por tanto 
su regalia eran traidos para maximizar la 
sacralidad del acto. Las audiencias eran 
sostenidas en una habitacibn especial, pre- 
ferentemente el sal6n grande, con las puer- 
tas flanqueadas por esculturas, [...I Los 
visitantes se ubicaban al frente de la puerta 
ante 10s oficiales. El guardian del Leopardo 
se situaba encima de una piel de dicho 
animal en el piso. El guardian del trono 
colocaba el trono real con el banco para 10s 
pies del rey, el recipiente para la kola, el 
vino de calabaza y la pipa ceremonial. 
Solamente despuCs aparecia el rey junto 
con su traductor. (Gebauer 1979: 86.) 

Los artistas no se limitaban a una sola 

actividad ya que podian realizar varias al 



mismo tiempo. Ellos conformaban un gru- 

po especial bajo el patrocinio del rey "hasta 

la disoluci6n de la corte tradicional en el 

siglo XX" (Geary 1983b: 84). Los escul- 

tores heredaban esta actividad por el padre, 

y muchos de sus trabajos eran s6lo hechos 

para el palacio. En el caso del trono prin- 

cipal del rey, Cste debia pasar una serie de 

ceremonias con el fin de consagrarlo con 

reliquias de ancestros y hasta del rey vi- 

viente. 

DespuCs de su rnanufactura, que algu- 
nas veces ocurria en secreto, rnuchos de 
estos objetos expenmentaban una rnetarnor- 
fosis: de ser objetos ordinaries pasaban a 
ser objetos de poder. Un ejemplo de ello es 
la cerernonia que tiene que atravesar el 
trono principal del rey. ~ s t e  debe ser tra- 
bajado a las afueras del palacio, y llevado 
a la "casa de la tierra" donde se guardan 
las bolsas -tarnbiCn denominadas paangu- 
que contienen 10s cabellos, las ufias y 10s 

dedos de todos 10s reyes fallecidos, y don- 
de tarnbiCn se guardan 10s emblemas del 
reino. En este sagrado lugar, las esposas 
del rey deben cuidar el fuego eterno. El nfi 
fonfon, 61 m8s importante de sus tres con- 
sejeros [...] degiiella un camero para espacir 
su sangre por toda esta habitaci6n y encirna 
del trono. Luego este personaje carnina 
alrededor del trono con las bolsas paangu 
que contienen reliquias del rey actual. [...I 
Solarnente despuCs de esta ceremonia es 
que el rey puede usar su trono. (Idem: 85.) 

La iconografia fue utilizada con el 

dnico fin de denotar el estatus y linaje de 

la persona, y el rey no podia escapar a estas 

consideraciones. El arte real fue manifiesto 

a travCs del uso de las cuentas y conchas 

de variados colores. El monopolio de las 

cuentas estaba siempre en manos del rey, 

ya que su uso era restringido a 61 y a quien 

61 quisiera premiar. Los tronos bamum 

estaban decorados con estas cuentas y 

conchas, como pudo apreciarse en la expo- 

sici6n Siiges Africains del Musie des Arts 

dJAfrique et dlOceanie en Paris a fines de 

1994. Por el contrario, aunque 10s tronos 

bamileke conserven el mismo patr6n 

estilistico que 10s bamum, Cstos no se en- 

cuentran decorados con cuentas ni conchas 

de colores. 

Existen motivos iconogr8icos recono- 

cidos como reales en todos 10s llanos de 

Camenin; son las araiias, las ranas, las 

serpientes de dos cabezas y las figuras de 

gemelos. En el caso de las araiias de tierra 

(Heteroscodra crassipes), tstas se encuen- 

tran en el sistema de adivinaci6n (ngam) y 

por lo tanto en relaci6n con la sabiduria. 

Mientras que entre 10s bamileke y 10s banen, 

s610 se consultaba el ngam para casos es- 

pecificos de salud, entre 10s bamum lo 

hacian por motivos politicos. En cambio 

las ranas, ntetuo, son un tema recurrente 

para expresar fertilidad y femineidad. Este 

personaje destaca en las fhbulas por su 

inteligencia. Las serpientes de dos cabezas 

se encuentran asociadas con 10s ancestros 

y tambitn con la fertilidad. Geary (1983b: 

92) afirma que "las serpientes de dos ca- 

bezas no son animales reales sino simbolos 

del poder de Mbuembue [el primer rey 

bamum]. Como una serpiente de dos cabe- 

zas, 61 era capaz de atacar a1 mismo tiempo 

dos frentes de batalla". En el noroeste de 

Camerdn se dice que 10s ancestros apare- 

cen en la fonna de serpientes de dos cabe- 

zas y que aseguran de esta manera la fer- 

tilidad. La importancia de 10s gemelos tam- 

biCn se relaciona con 10s poderes fertilizan- 

tes del rey. El trono del sultan Njoya se 

encuentra custodiado por dos figuras guar- 

dianas: una masculina que sostiene el cuer- 

po para beber, y una femenina que sostiene 

un recipiente. Estas figuras han sido inter- 

pretadas por diversos estudiosos como re- 

tratos de reyes fallecidos. 

El reino de Njoya representa la apoteo- 

sis y la decadencia del arte y estado bamum 

debido a todas las innovaciones en cuanto 

a la adopcidn del l a t h  para 10s emblemas 



reales, y 10s nuevos trajes que toda la gente 

tenia que utilizar; y por otro lado, en cuanto 

a las prohibiciones que establecid de acuer- 

do con su conversidn al Islam (prohibid uso 

del sistema adivinatorio ngam y el uso de 

araiias como motivo decorativo). 

2.2 Luba 

Los baluba, o luba, son habitantes del 

sudeste de Zaire, organizados en cacicazgos 

matrilineales bajo el mando de un jefe 
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poderoso. El jefe principal, o rey , es el 

dueiio de las m6s sagradas insignias y como 

tal personifica el ethos de su pueblo. La 

posicidn de jefe es heredada entre 10s her- 

manos, de hermano a hermano por el lado 

materno hasta que todos hayan fallecido. 

Cuando esto sucede la jefatura pasa a1 

primer hijo del hermano mayor, o al primer 

hijo de la primera esposa del hermano 

mayor. Luego, como en 10s casos anterio- 

res, el rey atraviesa una sene de prohibicio- 

nes entre las cuales 

[...I no debe abrir ninguna puerta. No debe 
saludar a extraiios, y m b  all8 de todo, no 
tener ningdn sentimiento negativo. Si co- 
me, sus sdbditos le dicen que no es lo 
suficientemente honorable para continuar 
en el cargo, ya que el espiritu real lo ha 
abandonado. (Burton 1961 : 19.) 

Nociones de "pesadez" y "sacralidad" 

rodean la persona del rey hacitndose visi- 

bles en 10s rituales de instalaci6n. La 

investidura de un nuevo rey comienza 

cuando el anterior soberano muere. No 

anuncian el fallecimiento hasta que han 

separado sus reliquias para 10s rituales de 

transformacidn del nuevo principe elegido 

rey. Estos rituales se celebran en una caba- 

iia especial llamada kobo ka malwa, donde 

el principe elegido deja sus trajes viejos y 

donde "toda emanacidn de su cuerpo: sus 

Idgrimas, pestaiias, [...I son envueltas en 

tela de grass" (idem: 21). Este paquete es 

llevado a la cima de la montaiia m6s alta 

donde es quemada, asegurando de esta 

manera la supremacia del rey. Mientras 

tanto, el rey permanece en la cabaiia sin 

comer ni beber hasta que cometa incesto 

con su sobrina (la rnjinga). Desputs de esto 

recitn puede salir de su encierro. Sin em- 

bargo, mientras todo el pueblo baila, uno de 

tres oficiales (el kioni) sentado sobre pieles 

de leopard0 al centro de la villa, exclama: 

"Aqui est6 tu trono. Ven y sitntate" (idem: 

23). El rey sentado en medio de su kioni 

su rnfinga, es baiiado con sangre humana 
14; 

para inducir temor a sus enemigos y de 

paso tambitin a sus slibditos. Desputs de 

esto, este principe es vestido como rey por 

sus esposas y reconocido como tal por todos 

sus slibditos. Lo peculiar de este caso es 

que el rey no es considerado "divino" sino 

hasta que muere y pasa a formar parte del 

pantedn de reyes luba. 

Durante estas ceremonias de instala- 

cidn el rey adquiere 10s emblemas reales 

"prohibidos a 10s ojos del pueblo" (Nooter 

en Beumers 1992: 81). La imagineria luba 

es mayormente femenina: figuras de muje- 

res arrodilladas y paradas dominan su 

iconografia. 

Por definicidn, la mujer, en la mayoria 

de 10s casos, se encuentra asociada a la 

"La reputaci6n de la monarquia consistia en mantener un extenso temtorio unido. El reino 
mayor de 10s luba tenia fama de que incluso 10s seiiores independientes tenian que ir a la corte 
luba a suplicar ser reconocidos como aliados suyos" (Vansina en BEUMERS 1992: 24). 

"Sangre es el agente que activa su reino, y que lo une a 10s poderes m8s funestos de sus 
ancestros" (Nooter en BEUMERS 1992: 84). 



fertilidad y a la alimentacidn, ubicandosela 

en un espacio de acci6n domtstico. Sin 

embargo nuevas tendencias en la antropo- 

logia nos revelan que "ideas culturales sobre 

gtnero no son reflejo direct0 de posiciones 

econ6micas y sociales de mujeres y hom- 

bres, a pesar de que es verdad que se ori- 

ginen bajo estas condiciones" (H. Moore 

1988: 37). Para nuestra investigaci6n es 

relevante tener en consideraci6n que "con- 

ceptos sobre el 'individuo' o la 'persona' 

contienen ideas sobre accidn, eleccidn y 

conducta moral, e implican necesariamente 

expectaci6n. En otras palabras, puntos de 

vista sobre la conducta apropiada de indi- 

viduos siempre influyen en la motivacidn, 

el comportamiento de 10s otros" (idem: 40). 

Ciertas organizaciones politicas afri- 

canas atribuyen a la mujer 10s secretos de 

la soberania; 10s yoruba de Nigeria, por 

ejemplo, creen que la mujer 10s poseia hasta 

q"e se 10s robaron 10s hombres. En el caso 

de 10s luba, se Cree que el rey desputs de 

su muerte se reencarna como mujer. Enton- 

ces es posible afirmar que el soberano se 

sienta sobre sus "ancestros" legitimando de 

esta manera su gobierno. Pero esta carac- 

teristica no desmiente el hecho de que 10s 

hombres sean 10s lideres visibles. 

Flam (1971), basado en 10s trabajos de 

Olbretchs, afirma que 10s bancos con figu- 
11 . 

ras femeninas slrven como tronos para 

10s jefes ya que estan relacionadas con el 

culto a 10s ancestros. La postura, la deco- 

racidn del cuerpo y el tocado de estas fi- 

guras indican mas un act0 simbdlico que 

literal. Los bancos luba personifican la 

autoridad del soberano, pero tambiCn "10s 

luba se refieren al rey o jefe como 'el tro- 

no"' (Nooter en Beumers 1992: 86). Per- 

tenecen al rey o a1 jefe para significar y 

legitimar que 61 es el dueiio de 10s secretos 

del reino. Estos bancos s610 se exhiben el 

dia de 10s rituales de instalaci6n; luego son 

escondidos del pliblico y cuidados por 

personas especiales. La filosofia luba nos 

dice que "el alma de cada reino se encuen- 

tra presente en su trono" (ibidem). En el 

caso de 10s luba, el poder se encuentra 

rodeado de secreto, exaltando su presencia. 

Los bancos funcionan como una con- 

tinuidad del poder ya que "el ancestro fe- 

menino representado en el banco sostiene, 

literal y figurativamente, al jefe que se sienta 

encima" (Flam 197 1 : 57). En el caso de las 

figuras femeninas luba, Cstas son represen- 

taciones de 10s ancestros, y como tales deben 

ser consideradas como afirmaciones del 

poder del soberano, y tambitn como afir- 

maciones de continuidad originaria con 10s 

ancestros que validan y legitiman su poder. 

Pero, "a1 parecer estan cambiando la des- 

cendencia matrilineal por una patrilineal y 

ello produciria un cambio en la iconografia" 

(idem: 58). En este caso las figuras feme- 

ninas dejarian el paso a las masculinas. 

2.3. Kuba 

Los kuba son una confederaci6n de caci- 

cazgos organizados en clanes matrilineales. 

Los habitantes de estas tierras no utilizan 

un nombre propio para denominarse como 

estado; ellos se autodenominan "la gente 

del rey" (Vansina 1978: 4). 

11 . Acerca de las figuras femeninas presentes en 10s bancos luba, FLAM (1971 : 57) sugiere que "el 
1-01 simb6lico que tiene esta figura estii en correlaci6n con la jerarquia de las panes del cuerpo. 
La cabeza, lugar de la inteligencia y duefia del arquetipo del rostro de la tribu, es grande. Los 
brazos y el torso, que cargan 10s emblemas del rango (corno la escarificaci6n), son 10s siguientes 
en importancia. Las piemas son las menos importantes para la funci6n simb6lica de la figura 
porque aparecen estiiticas y 'sin lugar"'. 



Fue en el siglo XVI que el m b  antiguo 

clan (bushoong) del5rea gan6 poder sobre 

el resto "a travts de la intervenci6n mila- 

g i a a  de los espiiitu" y cn :a psiionzl dz 

Shyaam aMbul aNgoong (Vansina en 

Beumers 1992: 71). Este personaje es re- 

conocido como el fundador de la ideologia 

y la organizacidn politica kuba. El estatus 

se percibia en tCrminos de riqueza y pres- 

tigio, y era visible s610 a travCs de ciertos 

objetos que en el caso del rey eran adqui- 

ridos en 10s rituales de investidura, que 

comenzaban con el fallecimiento del anti- 

guo rey. 

DespuCs de la proclarnaci6n de la 

muerte del rey, el caos es establecido a lo 

largo del reino. El Consejo de la Corona 

4ieciocho jefes de clanes- sale a buscan 

al sucesor correcto. El anuncio del elegido 

se realiza al amanecer, cuando se produce 

la solemne ruptura de 10s lazos familiares 

del elegido con su parentela para que Cl 

pueda ser reconocido como extranjero, de 

la misma forma que lo fue Shyaam. Mien- 

tras es cargado en hombros por las calles, 

se lleva a cab0 la presentaci6n de 10s 

emblemas reales y la proclamaci6n de la 

consigna del nuevo gobernante. Su rostro 

es barnizado con el sagrado barro blanco y 

luego copula ritualmente con la primera de 

sus esposas (idem: 73). S610 desputs de 

estas ceremonias el rey es iniciado primer0 

como ngeshi2; segundo -lo mis importan- 

te-como muyum o ancestro; y tercero como 

danzante mbeynyim. Finalmente su presen- 

tacidn como rey se hace pliblica cuando "se 

sienta en el trono (una canasta que se Cree 

contiene la 'sabiduria'); nadie que se atreva 

a esto y no estt destinado podria morir en 

el intento" (idem: 74). Desputs de esto el 

rey se convierte en legisladort guerrero, y 

ngesh. Sus vestimentas y joyas determinan 

s;il papri. Ei objeio m h  irnpurianie que 

pertenece al rey es su tambor y el diseiio 

personal que esti inscrito en d 3 .  En las 

figuras reales ndop que representan dife- 

rentes reyes o nyim, es posible apreciar 10s 

emblemas personales del rey. Usualmente 

ellas "representan una figura humana sen- 

tada con las piernas cruzadas sobre un tro- 

no y con una talla de madera entre las manos 

[...I Estas figuras llevan emblemas perso- 

nales como sombreros, brazaletes, corneas, 

espadas y pedazos de tela ceremoniales en 

las espaldas [...I" (Vansina 1972: 42). El 

objeto tallado entre las manos del rey se 

llama ibol, y se supone que representa el 

simbolo personal del rey. 

Los motivos mPs usados son el prime- 

ro para la escarificaci6n femenina, en cuer- 

nos y en ciertas telas. Consiste en motivos 

aislados mis o menos yuxtapuestos seglin 

el gusto del artista. El segundo es usado 

para decorar 10s otros objetos y consiste en 

motivos geomttricos angulares y lineales. 

El liltimo es considerado como un principio 

para crear un nuevo diseiio, el diseiio del 

rey. Sin embargo Vansina (en Beumers 1992: 

75) nos dice que "la innovacidn, mientras 

real, es despacio [...I Este reino, como otros, 

se legitima por la constancia de costumbres 

pasadas". 

2.4. Tshokwe 

En el noreste de Angola se levanta una 

poblacidn "con muy pocos reclamos sobre 

12 . Ngesh representa el espiritu del bosque. VANSINA (1  978) describe estos espiritus como chamanes 
o brujos. 

13 . "Cada rey tiene que crear un diseao cuando asume su mandato; este diseao es inscrito en el 
tarnbor del reino, y en el caso de algunos reyes es tambiCn mostrado en las estatuas reales - 
ndop" (VANSINA 1978: 221). 



aristocracia": 10s tshokwe o chokwe. Ellos 

mismos se dicen descender del Imperio 

Lunda, de quienes heredaron el sistema de 

descendencia matrilineal, sistema que lue- 

go cambiaron por uno patrilineal. Este hecho 

produjo rniiltiples subdivisiones en la re- 

gidn, una de las cuales es la aparicidn de 

la Confederaci6n Tshokwe o Chokwe, una 

confederaci6n de diferentes grupos reuni- 

dos alrededor de la persona de un jefe mayor. 

"Su organizacidn politica es product0 de sus 

origenes -migraciones, pobreza de tierras, 

y su deseo sobrenatural de conformarse a 

patrones europeos" (Crowley 1972: 21). 

Desde inicios del siglo XV, 10s tshokwe 

recibieron la visita de comerciantes portu- 

gueses, y con ellos llegaron una serie de 

innovaciones. Uno de 10s mis importantes 

cambios fue la introducci6n del modelo 

europeo de silla: "El trono antiguo era 

pequeiio, un banco de madera [...I con 

elegantes curvas. Este era el citawo ca shiki" 

(Bastin en Beumers 1992: 66). Una varia- 

ci6n de esta silla se produjo tiempo desputs 

que llegaron 10s europeos; fue la citawo ca 

kwasa, una silla con la figura de un jefe 

aplaudiendo como saludando y que fue 

utilizada como respaldar. Otra variante fue 

introducida "en el siglo diecisiete, una silla 

con respaldar recto cubierta por cueros" 

(ibidem). Los artistas tshokwe aiiadieron a 

esta silla una serie de imigenes referentes 

a mitos y a su vida diaria. Uno de 10s rnitos 

recreados en la iconografia tiene que ver con 

el origen del grupo. Se dice que Lweji, el 

fundador de 10s tshokwe, pele6 con sus 

hermanos por asumir el poder. Usualmente, 

el respaldar y 10s brazos estin profundamen- 

te tallados mientras que 10s asientos estin 

cubiertos con cuero. Es importante mencio- 

nar que acostumbrados en el pasado a usar 

bancos, 10s jefes chokwe no utilizan 10s 

respaldares de las sillas para recostarse. 

Solamente a 10s pies de la silla mwanangana 

es que se coloca una piel de le6n o de leo- 

pardo. Adicionalmente 10s jefes utilizan 

bancos como sillas portables cuando se 

movilizan de un lado a otro. 

Estas sillas son trabajadas por esculto- 

res y talladores profesionales o songi, quie- 

nes tambitn son responsables de 10s obje- 

tos rituales. No todas las aldeas tienen un 

songi, pero la fama de estos especialistas 

puede llegar muy lejos. La principal fun- 

ci6n de estas sillas es orden-poder espiri- 

tual. "Esta idea es verificada tanto por el 

ttrmino chokwe para tronos como por el 

uso de 61 en la restitucih de situaciones 

pliblicas para restaurar el orden. Un banco 

comiin es llamado shiki, que significa un 

pedazo de madera sobre el cual alguien se 

sienta; el tip0 europeo de silla, sobre el cual 

se modelaron 10s tronos, es llamado citawo. 

Cuando se refieren a un banco o trono que 

es rnodelado para un jefe, cabecilla o seiior 

importante, el tCrmino que se utiliza es 

ngunja o 'trono"' (Kauenhoven-Janzen 

1981: 69). 

Simetria y balance son 10s principios 

m h  importantes que se respetan en la de- 

coracidn de estas sillas. Escenas de gente 

comiendo, bebiendo o fumando no esdn 

ahi porque si; siempre es para denotar algo 

mis. Kauenhoven-Janzen (198 1 : 72) aso- 

cia estas escenas con la necesidad de 10s 

jefes tshokwe de salvaguardar la paz, la 

armonia social del grupo. 

Los tronos y 10s bancos fueron utiliza- 

dos por la gente de la corte y por visitantes 

de importancia. Kauenhoven-Janzen (198 1 : 

71) nos dice que el jefe mayor de la aldea 

Shatambwe "se sienta en la pie1 de anima- 

les pero reclinindose en su ngunja". Los 

tronos tshokwe no fueron utilizados para 

10s rituales de instalaci6n de 10s nuevos 

mwanangana. ~rboles ,  fuego y relaciones 

sexuales fueron las manifestaciones visua- 

les de dicho ritual de investidura, para 

asegurar la fertilidad del reino. Sin embar- 

go la funci6n principal de estos rituales no 

era elaborar una pieza de sill6n para deno- 



tar estatus, sino m b  bien elaborar un icono su alma o fuerza vital (kra)" (Fraser 1972: 

de autoridad y orden. 144-145). La unification de 10s poderes 

espirituales y corporales es visible en la 

3. LOS ASANTI Y LOS REINOS 
perwna Jei Awriteherie. Ei A~atitehetie, o 

AKAN 
rey de 10s asanti (Rattray 1929: 2), gobier- 

na la naci6n "de manera aniloga a la de un 

El siglo XVII vio la emergencia de una 

unificada y fuerte monarquia14 en el sur de 

Ghana ( ~ f r i c a  del oeste, sur del Sahara): 

10s asante. asanti o ashanti (Wilks 1993: 

93). Los asanti son considerados como el 

mAs importante grupo de 10s reinos Akan 

en tirminos de habitantes y organizaci6n 

politica. El vocablo Akan es utilizado para 

referirse a la gente que habita en 10s bos- 

ques de lo que hoy es Ghana y Costa de 

Marfil (idem: 91). Esta gente compute una 

serie de costumbres, por lo que se afirma 

forman un grupo homogCneo ya que son 

"agricultores sedentarios, socialmente dis- 

tribuidos entre clanes maternos y matrili- 

neales, politicamente organizados en 'esta- 

dos', y culturalmente unidos por un lengua- 

je, una religi6n y un sentido comlin de la 

historia" (idem: 94). Esta secci6n est6 

dedicada a 10s asanti por su posici6n tan 

significativa entre 10s reinos akan y a 10s 

akuapem (con centro en el pueblo de 

Akuropon, sureste de Ghana) considerados 

como 10s "mas heterogCneos de todos 10s 

estados Akan" (Gilbert 1987: 301). 

La filosofia akan nos dice "que una 

persona es, al mismo tiempo, cuerpo y 

espiritu. Un hombre hereda de su madre su 

naturaleza biol6gica (magya), y por tanto 

tambiCn su estatus civil; pero su naturaleza 

espiritual la hereda de su padre. El lado 

espiritual de todo hombre esti conformado 

por su ego o personalidad (sunsum) y por 

padre con su familia" (idem: 63). 

Esta sociedad segmentada, con el 

Asantehene a la cabeza, presenta una carac- 

tenstica especial: no es tan estratificada 

como parece a primera vista. La sociedad 

completa esta organizada como circulos 
15 

concintricos comenzando por la familia , 

continuando con el linaje y luego con el 

clan (ibidem). La manera como la sociedad 

esti estructurada es facil de percibir en la 

manera como la gente se organiza cuando 

se sienta. En Akuapem por ejemplo, 

aquellos conocidos como Ankobea ("10s que 
no van a ninglin lugar") conforman el gru- 
po de 10s poderosos especialistas rituales y 
consejeros; ellos son hijos y nietos de an- 
tiguos reyes y estdn personalmente identi- 
ficados con el rey y sus ancestros. Ellos se 
sientan a la izquierda del rey. Los llamados 
okoman ("defensores del estado") incluyen 
a las cabezas de 10s siete linajes no reales 
Asona [...I El kurontinene, cabeza de 10s 
okoman, el jefe de la primera divisibn, y 

el regente cuando no estd el rey; este grupo 
debe representar "a1 estado". Ellos se sien- 
tan como extensiones de su naturaleza es- 
piritual interior. Cerca al rey se sienta el 

akrafo ("alma"), quien es escogido entre 
10s niiios porque su belleza representa a la 
del rey, ademas porque se destino estA unido 
al del rey [...I Atrds se sitlian 10s akyeame 

[...I 10s mediadores del rey [...I Tambitn en 
frente se ubican 10s esen ("mensajeros"), 
quienes mantienen orden en el palacio [...I 
Atrds, de nuevo se paran 10s que tocan 10s 

14. Existe una discusi6n en cuanto a la forma de gobierno de 10s asanti. Por un lado WILKS (1993: 
93) considera que es una monarquia, mientras que FRASER (1972: 137) 10s ve como una 
"confederacibn" con centro en la ciudad de Kumasi. 

15. La institucibn de la familia ha sido considerada por RATTRAY (1929) como la m6s elemental 
e importante de la sociedad asanti. 



tambores, quienes se pueden comunicar di- 
rectamente con 10s ancestros y el rey usan- 
do el lenguaje del tambor [...I el abrafo [...I 
cuida la puerta de la casa del trono. Los 
liltimos dos personajes son 10s oficiales de 
palacio, quienes tienen el privilegio de tra- 
zar la genealogia del rey. (Gilbert 1987: 
3 10-3 12.) 

Esto refleja la manera como la gente 

se organiza durante las mQs importantes 

festividades en Akuropon. A1 mismo tiem- 

po sirve como metdfora de la inmovilidad 

del Ankobea, quien siempre estQ sentado, 

sin moverse, tocando la tierra pero separa- 

do de ella por sus magnificas sandalias y 

descansos para 10s pies. Las sandalias son 

de gran importancia para la corte de 

Akuapem, y tienen la misma funcibn que 

entre 10s asanti y 10s olros reinos akan. 

Herbert Cole (1989: 15) en su libro 

Icons: ideals andpower in the art ofAfrica, 

considera que "el arte persuade, refuerza, 

y transforma". No es posible generalizar a 

partir de esta frase porque no todos 10s 

trabajos sirven para 10s mismos propbsitos, 

por ejemplo 10s objetos de la casa. Aunque 

es dificil separar el arte religioso del real 

porque en alguna medida todo arte real es 

tambiCn religioso en naturaleza, puede afir- 

marse que ambos tipos de arte tienen estas 

caracteristicas. "Persuade" porque este arte 

produce ciertas emociones; y ''refuerza" por- 

que a1 personificar ciertas fuerzas, tiene la 

facultad de "transformar" ciertas cosas. Es- 

tas caracteristicas nos dan las bases para 

entender a1 "Banco Dorado" asanti como 

simbolo de su nacibn, y a 10s "bancos ne- 

gros" como representaciones de 10s 

ancestros. 

3.1. Los asanti y el Banco de Oro 

Entre 10s asanti, como tambitn entre otros 

grupos africanos, 10s problemas de suce- 

sibn al trono traen como consecuencia 

problemas con la posesi6n de ciertos obje- 

tos. Estos objetos, o regalia real, juegan un 

importante papel en la vida de la gente 

como agente mnemdnico de autoridad, 

estatus, y jerarquiaI6. En el caso de 10s 

asanti, sombrillas, bancos y espadas son 

colocados en lugares privilegiados dentro 

de la regalia real del Asantehene. 

Aparte de estos articulos, la persona 

que tiene el legitimo derecho de acceder a1 

trono requiere cualidades adicionales a las 

demandadas por ley. Goody (1966: 13) 
seiiala que "[ ...I estos puestos demandan, 

generalmente, algunas particulares cuali- 

dades para sus incumbencias [...I La salud 

del rey guarda relaci6n con la salud del 

reino [...I En segundo lugar, cuando una 

dinastia es implicada en el gobierno civil 

y militar, un elemento de ambigiiedad, de 

incertidumbre, en la eleccidn del sucesor 

no s610 otorga un grado de esfuerzo, sino 

que brinda expresi6n al carActer corporati- 

vo de 10s parientes del rey". Hoy en dia, la 

"elecci6n del nuevo rey asegura el pueblo 

que lo legitima (por pertenecer a la 'casa' 

de descendencia correcta en el ciclo de 

rotaci6n); que su cuerpo fisico es comple- 

to; y que su caricter moral es bueno" 

(Gilbert 1987: 313). DespuCs de esto el 

principe es elegido, y es comun que 61 tiene 

que elegir la decoraci6n de la superficie de 

su banco personal. Este diseiio lleva el 

mensaje de su reino a todo el mundo. Apa- 

rece en "la forma de una columna (sekyedua) 

16. LAYTON (1992: 92) discute que algunas "ideas que ganen expresi6n tangible en 10s objetos de 
arte aparezcan como algo m5s que una reflexi6n pasiva del sistema politico; ellos son mucho 
m5s que reflexiones filos6ficas de la naturaleza de la autoridad politica y su lugar en el mundo". 



que sostiene la silla del banco, o tambiCn 

aparece comlinmente en la decoracion de 

10s trajes del Asanrehetze" (Fraser 1972: 

i w j .  

El Banco Dorado, Sika 'Gua (Rattray 

1929: 287) o Sika Dwa (Wilks 1993: 91), 

refuerza la imagen de una naci6n asanti 

unificada. El capidn R.S. Rattray, quien 

hizo trabajo de campo entre 10s asanti a 

inicios del siglo XX, recogi6 una de las 

versiones m k  antiguas sobre el origen del 

Banco de Oro, 

En el tiempo Coomassie era scbdito de 
Denkyira, [...I Este rey tenia un acompa- 
iiante llamado Agyei Frimpon, m k  cono- 
cido como Okomfo-Anotchi (del tCrmino 
Anotchi, el sacerdote) [...I Anotchi le infor- 
m6 que tenia una misi6n especial de 
Onyame, el Dios de 10s Cielos, para con- 
vertir a 10s asanti en una naci6n poderosa 
y grande. 

Osai Tutu fue informado, y una gran 

reuni6n fue llevada a cabo en Coomassie 

[...I Anotchi, en la presencia de una gran 

multitud, y con ayuda de su poder sobre- 

natural, se dice bajo del cielo, en una nube 

negra, [...I un banco de madera con tres 

soportes y parcialmente cubierto de oro. 

(Rattray, 1923: 288-289.) 

Para cuando Osai Tutu ascendi6 a1 trono 

"Asanti estaba compuesto de pequefias tri- 

bus independiente" (Sarpong 1971 : 29). 

Osai Tutu es reconocido como el rey fun- 

dador. o Asantehene. y como tal creador de 

la nacirin asanti. El Banco Dorado fue 

entregauo a Osai Tutu como simboio de ia 

nacion asanti. Como Rattray (1923: 289) 

seiial6. "Anotch~ le dijo a Osai Tutu y a 

toda la gente que este banco contiene el 

slinsunz (alma o espiritu) de la naci6n asanti, 

y que su poder, salud, braveza, y espiritu 

de guerra se encontraban en este banco". 

Para enfatizar 10s poderes del banco, 

Rattray afirrna que Anotchi ?provocb? que 

"[ ...I el rey de todos 10s jefes asanti y todas 

las reinas madres para llevar unos pocos 

cabellos de la cabeza y el pubis, y una 

pequefia pieza de la uiia del dedo meiiique. 

Esto era mezclado con 'medicina' y algo 

para tomar, para luego ser esparcido sobre 

ei banco" (ibidem). El Banco de Oro es 

conservado como el "Banco Negro de Nana 

Osei Tutu", porque se dice que el espiritu 

de  este primer Asantehene reside en 61 

(Frascr 1972: 143). 

Como regla general entre 10s reinos 

akan, 10s bancos son considerados como 

objetos personales (Sarpong 197 1 : 19). Cada 
17 

persona puede poseer uno , "sin diferen- 

cia de sexo, edad o posici6n stxial, econ6- 

mica o marital" (ibidem). Pero estos ban- 

cos no son siempre 10s mismos ya que se 

diferencian de acuerdo al trabajo del artista 

y al uso que se les dC a 10s mismos. Por 

ejemplo, 10s lideres asanti utilizan el did 

17. Las sillas europeas fueron introducidas durante el period0 de intensa actividad comercial entre 
10s europeos y 10s africanos (siglos XVII y XIX). Tres tipos de sillas fueron las mis comunes: 
la primera es Ilamada asipim. Decorada bisicamente con nlimeros grandes con clavos de cabezas 
de cobre y adornadas con grandes planchas de cobre [...I Estas sillas no tienen mayores 
implicaciones rituales. Son guardadas en 10s palacios de 10s jefes mayores para ser usados 
cuando se relinen en discusiones. Cuando no son utilizadas, se reclinan sobre la pared -como 
10s bancos- para prevenir que alglin espiritu entre en ellas. El segundo tipo de sillas son aquellas 
llamadas akonkromji. Estas sillas son mfis elaboradas que las nsipim, y consisten en sillas con 
respaldar y con 10s pares de patas cruzadas a 10s lados en forma de X, [...I. La superficie de 
estas sillas es decorado con plaquetas de bronce, y con algunos motivos iconogrificos como 
10s nudos (MCLEOD, 1981: l IS)). Se dice que la mis conocida de estas sillas es propiedad del 



dwa para cenar, el adware dwa para baiiar- 

se y el adamy dwa como el banco ceremo- 

nial. Es este liltimo el banco que tiene que 

negrearse cuando el rey se muere, ya que 

conserva sus seiias personales. 

La relaci6n entre el dueiio de un banco 

y el banco mismo es muy cercana18. Cuan- 

do 10s asanti se refieren a sus bancos ellos 

dicen que "no hay secretos entre un hombre 

y su banco" (Fraser 1972: 142). Los bancos 

se presentan en 10s puntos cruciales en la 

vida de un individuo, como por ejemplo 

como regalos para la novia (ibidem). Se 

supone que el espiritu del dueiio del banco 

habita en el banco, y es por ello que esta 

persona debe inclinar su banco para preve- 

nir que otros espiritus se sienten en su hanco. 

El banco que el rey ocupa como jefe de 

estado es considerado como su banco ce- 

remonial. Solamente este tipo de bancos 

ceremoniales atraviesan el proceso de que- 

mado -"negreado"- para ser luego consi- 

derados como negros o ancestrales. 

Entre 10s asanti eI banco m6s impor- 

tante es el Banco Dorado. Es cuidado como 

un recuerdo de Nana Osai Tutu, y por lo 

tanto, considerado como el objeto de ma- 

yor valor ya que preserva el espiritu de la 

naci6n. Es por estas razones que nadie puede 

sentarse en 61. 

ninguna persona esti permitida de sentarse 
en 61. Es guardado bajo la mis estricta 
seguridad; y es exhibido en pliblico solo en 
ocasiones excepcionales. Nunca puede 
entrar en contacto con la tierra. Siempre 
descansa sobre su propio banco o sobre la 
pie1 de un animal como el leopardo. 
(Sarpong 1971: 32.) 

. . El Banco Dorado descansa sobre su 

propio mono, "el Hwedomtea, que a su vez 

descansa sobre una pie1 de elefante, 

banwoma" (Kyerematen 1964: 25). Los 

elefantes esthn entre 10s animales m8s vene- 

rados del ~ f r i c a .  Otro objeto de valor real 

es la "Cola del Elefante Dorado", o Sika 

Menu (Wilks, 1993: 144). Wilks (ibidem) 

considera que "Sika Dwa -Banco Dorado 

simboliza el m6s alto nivel del poder poli- 

tico en ejercicio -tumi19mientras que el Sika 

Menu simbolizael mais alto nivel de riqueza 

(gyc) que pueda ser apropiada". De esta 

manera, el Asantehene "fue tambitn Otumfo, 

'el mhs poderoso'; y Ogyefo, 'el que sopor- 

taw' (ibidem). Wilks continlia diciendo que 

"las 'jerarquias' [...I constituyen un sistema 

cerrado en la instituci6n del Banco Dorado 

-no hay niveles superiores en Asante. De 

manera similar, las relaciones de apropia- 

ci6n [...I constituyen un sistema cerrado en 

la institucih de la Cola del Elefante Dorado 

-no existe autoridad mayor en Asante" 

coma simbolo de la naci,5n porque 
(ibidem). El Banco de Oro y la Cola del 

contiene el sunsum, o alms, el Banco Elefante Dorado determinan dos aspectos 

Dorado es considerado tan sagrado que cruciales de la soberania asanti: "el poder 

Asantehene, y es la llamada kodie ('iguila'). Finalmente el tercer tipo de silia es la hwedom. 
La segunda y la tercera pueden ser utilizadas por jefes para sentarse en pliblico, especialmente 
en las rotondas (sumpi o sumpere) en las afueras de sus palacios (idem: 120). 

18. "Los bancos tienen una asociacibn muy cercana con sus dueiios, especialmente con 10s senores 
y con 10s jefes. Una vez que pasan 10s rituales de instalacibn, un jefe es prohibido de tocar 
la tierra con 10s pies o de sentarse sobre ella. Este contacto [...I es considerado contaminante; 
trae mmusuo, causa hambruna y enfermedades a la comunidad del cual este oficial es responsable" 
(MCLEOD, 1981 : 11 6). 

19. Tumi es un verbo del idioma hablado en 10s reinos akan que significa "estar preparado". 



temporal7' (politico, social, y econ6mico) y 

el poder espiritual. Estos dos poderes se 

unifican en la persona del Asantehene y son 

visibles en sus rituales de instalacibn. 

Es importante notar que el objeto m6s 

significativo de la soberania asante -el 

Banco Dorado- es envuelto (nnuraho) por 

la Cola del Elefante Dorado (Wilks 1993: 

145-146). La Cola del Elefante Dorado 

protege, separa, aisla al Banco Dorado: el 

Banco de la Naci6n Asanti. Este hecho 

ratifica el que este banco sea considerado 

como el objeto mis sagrado e importante 

de toda la regalia real del estado asanti. 

Como tal, el Banco Dorado es tratado como 

una persona viva con 10s mismos respetos 

que el Asantehene. Tiene su "propio set de 

regalia, incluyendo sombrillas reales, escu- 

dos hechos de piel de elefante, un tambor 

[. . .] tambiCn tiene sus propios servidores y 

guardianes" (Kyerematen 1964: 21; tam- 

biCn Fraser 1972: 142). Asimismo tambiCn 

tiene un nombre "siguiendo la costumbre 

Akan de nombrar a la gente [...I de acuerdo 

a1 dia de la semana en el que se ha nacido" 

(Fraser 1972: 142). 

En la introducci6n Personhood and 

agency: the experience of selfand other in 

African culture, Michael Jackson e Ivan 

Karp (1990), enfatizan que la persona debe 

ser estudiada como una categorfa y como 

un categorizador, y que la experiencia 

humana puede ser dividida entre sustancias 

y sensaciones. En el caso del Banco Dora- 

do, es claro que Csta adopta las caracteris- 

ticas de una persona viva ya que cualquier 

cosa que le pase tiene repercusiones en la 

naci6n asanti (ver Rattray 1923: 289-290). 

La manera como la gente se refiere a tl es 

similar a la forma como lo hacen con la 

persona del rey. En fiestas importantes es 

posible apreciar al Banco Dorado sobre su 

trono junto a1 trono del Asantehene. Rattray 

(1929: 80) seiiala que la descentralizaci6n 

del poder es una de las caracteristicas de la 

Constituci6n Asanti, lo cual determina que 

el rey es omnipotente en la medida que se 

lo permita el Banco Dorado. Su poder es 

regulado por el del Banco Dorado, siendo 

ambos las encarnaciones vivientes del po- 

der politico y de la naci6n Asanti. 

3.2. Los bancos "negros" y 10s 

rituales de instalacidn 

Los rituales de instalaci6n de 10s reyes 

akan, lo mismo que el de 10s Asantehene, 

requieren la presencia de bancos negros 

para dotar a 10s princi es elegidos con el & 
poder de 10s ancestros . Estos bancos son 

utilizados en el climax de 10s rituales de 

instalaci6n o "enbarcar" (Gilbert 1987: 298- 

299). Los rituales de instalaci6n son proce- 

sos para legitimizar la soberania del nuevo, 

otorgindole la cualidad de poder comuni- 

carse con 10s espiritus cuando utilizan 10s 

bancos negros. 

Akuropon es la capital del reino 

akuapem, sureste de 10s reinos akan. Fue 

fundado en 1733 por miembros del clan 

real asona (Gilbert 1989: 60). Tres clases 

de poder espiritual tiene esta sociedad: "10s 

ancestros asociados con el grupo de des- 

cendencia matrilineal (abusua); las deida- 

des asociadas de maneras diversas con el 

grupo patrilineal (agyabosom); y el alma 

(kra) que es otorgada por dios (Onyame) al 

individuo y no tiene ninguna relaci6n con 

grupolcategoria social alguna" (idem: 62). 

Se dice que cada individuo tambikn recibe 

20. Los rituales de instalaci611, o tambiCn de "en-bancar a alguien" entre 10s akuapern son sirnilares 
a 10s realizados entre 10s asanti. Esta secci6n grafica 10s realizados entre 10s akuapern siguiendo 
las investigaciones de Michelle GILBEKT (1987, 1989 y 1993). 



su cardcter moral de la sangre de su padre, 

mientras que el derecho de ser considerado 

como parte de cierto linaje viene por el 

lado de la madre (Gilbert 1987: 303). El 

principe elegido necesita un cuerpo fisico 

con la correcta "sangre" y "cardcter". Su 

cuerpo debe estar completo para poder servir 

como simbolo de salud y comportamiento 

moral para la nacidn. 

Hasta principios de siglo se decia que 

"un banco era negreado para que el si- 

guiente en sucesi6n del linaje asona pueda 

sentarse encima, [...I El banco era negreado 

tradicionalmente con la sangre de un ser 

humano" (idem: 308). Esta sangre debia 

ser de alguien del mismo linaje para asi 

dotarle del poder requerido2'. Las diferen- 

cias entre un banco normal y uno negro 

residen en que 10s liltimos atraviesan una 

ceremonia en la cual son "negreados" y 

tambiCn en que Cstos nunca son usados 

para sentarse (idem: 306). Los bancos 

negros son "guardados en habitaciones 

especiales22 cuando estdn en uso, y si no 

se colocan en cajas" (ibidem). Estos bancos 

son barnizados, ademis de la sangre, con 

la yema de un huevo (Fraser 1972: 142) y 

con una telaraiia (Sarpong 1971 : 43). Es de 

esta manera que estos bancos adquieren 

una superficie tan negra y lustrosa. 

Los bancos nuevos son negreados con 

sangre de corderos u ovejas castrados. Estos 

bancos no son considerados tan potentes 

como 10s que recibieron sangre humana, 

pero a pesar de ello lo relevante es el 

hecho mismo del sacrificio que sigue la- 

tente. El sacrificio puede ser entendido 

como una manera de restaurar el orden 

estableciendo una distancia entre lo que 

son las fuerzas sobrenaturales y las huma- 

nas. 

Los bancos negros nunca son usados 

para sentarse porque su funcidn principal 

es legitimizar la autoridad del rey durante 

10s rituales de instalacibn. Estos bancos 

son respetados como altares y como im6- 

genes visuales de 10s antepasados ya que 

representan 10s poderes del rey. Los ritua- 

les de insta1aci6n~~ comienzan cuando la 

Reina Madre nombra tres candidatos. El 

principe-electo no es informado en pala- 

bras pero si en actos: Cl es simbdicamente 

capturado. Pero 61 debe renunciar a este 

oficio, y por tanto tratari de huir y escon- 

derse mostrando su no deseo de poder 

politico alguno. DespuCs de esto, 61 es 

barnizado en barro blanco y traido al patio 

del palacio. Luego de esto sigue un tiempo 

de reclusi6n en el cual: "se sienta la mayor 

parte del tiempo sobre la piel de una oveja 

blanca y con su rostro y brazos cubiertos 

de barro blanco" (Gilbert 1987: 3 14-3 15). 

La adquisicidn de la sacralidad es 

primer0 privada y luego pliblica. El rey es 

llevado a la "casa de 10s bancos". Sus 

trajes de hombre comlin son llevados al 

Asantehene, sus sandalias son dadas al 

Kodumusehe, o "hacedor de reyes" para 

21. "Sacrificios humanos no fueron realizados desde inicios de este siglo, y fueron corderos 
castrados, que eran considerados simb6licamente limpio y pacificos, 10s usados", pero el mayor 
problema es que "10s nuevos bancos no son respetados como buenos porque no son considerados 
lo suficientemente fuertes; ninguna sangre buena fue echada en ellos" (GILBERT 1987: 309). 

22. FRASER (1972: 142) dice que todos 10s bancos negros son guardados en la "casa del banco" 
o akonnwaifieso. 

23. Los rituales de instalaci6n, o "en-bancar a alguien", implican un proceso en el cual el rey gana 
sus poderes politicos, econ6micos y religiosos, pero de esta misma manera tambiCn 10s puede 
perder en un ritual que se llama "des-en-bancar a alguien" y que es analizado por GILBERT (1987) 
cuando discute la importancia de 10s bancos negros. 



ser guardadas el tiempo que esta persona 

sea rey. A cambio recibe un pequefio peda- 

zo de tela para cubrirse. El rey, con 10s ojos 

tapados, es llevado por el Kodurtiusel~ene 

al "cuarto de 10s bancos" para a oscuras 

escoger uno de 10s seis bancos de 10s pri- 

meros reyes. Cada uno de estos bancos iiene 

caracteristicas particulares, y el rey adopta 

la personalidad del duefio del banco que 

escogi6 cuando cntrd a1 "cuarto dc 10s 

bancos". Son estas caracteristicas las que 

detenninan el tip0 de gobierno del nuevo 

rey. 

La sangre del sacrificio que consagrd 

al banco negro es usada para marcar la 

cabeza del nuevo rey, y asi transmitirle todo 

su poder. El banco negro escogido es Ile- 

vado por el mismo rey hacia el lugar mas 

tcmido del pueblo. Ahi el banco es ubicado 

sobre una piedra muy especial y el acto 

central es consurnado: e! nuevo rejl es sen- 

tado sobre el banco tres veces. "Cuando las 

posaderas del rey tocan el banco es la 

conj~mcidit Lltima de su cuerpo 'natural' y 

'poliiico"' (idem: 319, las cursivas son 

mias). Como una consecuencia de esta 

ceremonia privada el rey adquiere su "cuer- 

po interno", pero alin noes reconocido como 

rey: para eso tiene que ser vestido como tal 

(idem: 320). Cuando termina su periodo de 

reclusibn, periodo liminal en el que es trans- 

formado Internarnente, entra a1 pueblo desde 

las afueras como el nuevo rey. Es vestido 

"en 10s trajes mis finos y rodeado de la mAs 

bella ornamentaci6n [...I hace una promesa 

a la Reina Madre, jura leaitad a sus jefes 

de turno, y 10s jefes hacen lo mismo con 

61 [...I Luego dinero y trago es distribuido" 

(idem: 32 1). Esta es la ceremonia pdblica; 

desde este momento el principe elegido es 

reconocido como rey. Pero su puder depen- 

de del apoyo de la gente que lo hizo rey. 

Asi como el Banco Dorado regula el com- 

portamiento moral del rey, el banco negro 

expresa metafbricamente el apoyo ancestral 

que necesita para gobernar. Sin 61 no puede 

hacer nada. ni siquiera ser el ser conside- 

rado rey. 

4. A MAMERA DE CONCLUSION 

En lo que concierne a la antropologia del 

arte, el problerna principal es la relacidn 

entre forma y contenido. L P O ~  quC determi- 

nadas sociedades desarrollan un particular 

estilo artistic0 y no otro? En este caso, el 

problema no es sobre la diferencia en 10s 

estilos artisticos sino mAs bien sobre el uso 

similar de diferente cultura material. El uso 

de tronos, sillas, asientos, bancos, pieles y 

hasta espaldas de esclavos tiene un solo 

prop6sito: la separacicin, por elevaci6n, de 

seres humanos considerados "especiales". 

La separaci6n de cosas o personas define 

10s limites sociales que deben mantenerse 

a travts de 10s rituales y de la cultura 

material y e s t h  relacionados con nociones 

de "secreto". Como Beidelaman ( I  993: 42) 

dice, "la palabra 'secreto' deriva del tCmi- 

no latino para separar, para agrupar cosas 

y experiencias en categorias mAs significa- 

tivas y dtiles, y para expresar 10s poderes 

de tales operaciones". A1 mismo tiempo, el 

"secreto" es asociado con el poder porque 

el primer0 s61o cs accesible a cierto niimero 

de personas y por lo tanto su posesi6n otorga 

conocimiento y sabiduna, lo cual da pres- 

tigio y autoridad sobre el resto. 

El arte africano est5 formado por la 

interaccih politics, ideol6gica y simb6lica 

de ciertos hechos. Esta caracteristica per- 

24. La adquisici6n del poder a travCs de piedras es bastante primordial. Puede decirse que 10s bancos 
derivan de estos usos. Las piedras retienen 10s poderes de la naturaleza, expresamente de la 
tierra y por lo tanto son dadoras de fertilidad. En el caso del rey mamprusi, C1 se transforma 



mite a ciertos objetos convertirse en cana- 

les o puentes de aspectos sociales, econ6- 

micos, religiosos y politicos. Su uso en 

determinados rituales hace posible esta 

transformacibn. Entre 10s bamum de 10s 

llanos del Camerlin, s610 cuando el princi- 

pe se sienta sobre la piedra en que una vez 

se sentaron sus ancestros puede ser recono- 
24 

cido como rey . Esta piedra personifica el 

poder de la monarquia. Siempre est6 ahi, es 

permanente como la instituci6n de la mo- 

narquia misma, mientras que la persona 

que lo usa puede cambiar. Tal como dice 

el dicho franc& ' i le  roi c'est mort, vive le 

roi!', la persona sirve para mantener viva 

la instituci6n. En el context0 de 10s rituales 

de instalaci6n, lo que podemos observar es 

un intercarnbio de personalidades25 entre 

la persona -la transici6n entre principe y 

rey- y el objeto mismo -el uso de tronos 

para legitimar al correct0 gobernante. Los 

objetos, en este caso la regalia real, trans- 

forman a1 individuo en una personificaci6n 

de ideas, y por tanto necesita ubicarse en 

un lugar especial. "Situar a alguien encima 

de algo" es darle la posibilidad de expresar 

su estatus a travts de la postura de su cuerpo. 

Una caracteristica comlin, hallada des- 

puCs de revisar diferentes sociedades afri- 

canas y uso de sillas, tronos, bancos, pieles 

y espaldas de esclavos, es una constante 

referencia a 10s ancestros26 y su relaci6n 

con la fertilidad. Sentar a alguien sobre 

"10s ancestros", es sentar a alguien sobre 

10s ancestros que una vez hicieron lo mis- 

mo, es el act0 mismo de re-incorporar, 

encarnar 10s poderes primordiales de la 

monarquia, y por lo tanto expresar la filia- 

cibn, descendencia y legitimacibn. Sin 

embargo Hocart (1927: 191) dice que "el 

prop6sito central de la coronaci6n de un 

rey es el ganar control del mundo, y por 

tanto, 'crear abundancia y criaturas"'. Los 

soberanos son hechos para asegurar a 10s 

seres humanos vivos el apoyo de 10s 

ancestros. El rey tiene que brindar orden, 

prosperidad y seguridad. Autoridad y estatus 

est5n expresados a travCs de la iconografia 

utilizada en ciertos objetos de a te ,  y en el 

hecho de que 10s separen del resto. 81 se 

ubica sobre todos 10s problemas terrestres, 

como en el caso de 10s luba, y 10s reyes 

kuba. 81 no es ni siquiera considerado un 

ser humano. En 10s llanos del Camenin, por 

ejemplo, la fuerza del rey es comparada 

con la del leo ardo o la del elefante. 81 es 8 
tan "pesado" que no puede correr, como 

en el caso del rey luba, y tiene que ser 

situado en un lugar especial sin ni siquiera 

poner sus pies sobre la tierra, como en el 

cuando se sienta en la piedra de nornbres inrnencionables. Mientras que 10s dangrne del sur 
de Ghana utilizan bancos y piedras para preservar 10s secretos de su sociedad. Como Quarcoopome 
dice, "10s secretos de 10s bancos dangrne son tangibles e inrnateriales. Los aspectos tangibles 
son 10s cornponentes fisicos originales, incluyendo las reliquias de ciertos anirnales, seres 
hurnanos y de otras sustancias naturales que son utilizados en la consagraci6n del banco. Los 
aspectos inrnateriales consisten en 10s tablies (agbaa) del estado, las promesas ancestrales y 
la fuena innata del objeto en cuesti6n (hewan)". 

25. Los rituales de instalaci6n incluyen una re-constmcci6n de la personalidad del rey, la formacidn 
de su persona social. Lo mismo puede afirmarse para 10s rituales de iniciaci6n. 

26. "La ideologia debajo del culto ancestral sitlia a 10s ancestros en la interfase de la actividad 
hurnana, sobre todo cuando se pide un favor cuando ellos est8n rnolestos" (Biebuyck en BEUMERS 
1992: 27). Una rnanera de rnantener a 10s ancestros "tranquilos" es "aliment8ndolos" con 10s 
sacrificios. 

27. "Pesado" ya que Cl personifica la sabidun'a, el conocirniento, la salud y 10s hechos sociales 
y politicos de su reino. 



caso del Asantehene. En el caso del rey 

kuba. su excepcional personalidad queda 

subrayada por el uso de sus magnificos 

trajes y por ei incesto que comete con su 

sobrina. Este incesto lo ubica fuera de 10s 

limites permitidos para una persona nor- 

mal, separdndolo del comun de la gente 

que no puede cometerlo. 

Los objetos de arte y las posturas del 

cuerpo son ayudas mnem6nicas para repre- 

sentar visualmente conceptos, hechos, que 

no son tangibies. Ei poder, ia autoridad, el 

estatus, 10s ancestros y la fertilidad son 

ideas presentes en estos aspectos, 10s mis- 

mos que nos abren puertas para el conoci- 

miento de estas sociedades. 
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