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Por sugerencia de wrios amigos decidf recoger bolo un solo volumen una 

serle de tmbajos que publiqu6 entre 1971 y 1987 en el campo de la arqueologfa y /a 

antropologfa, debido a que muchos de ellos aparecieron originalmente en publica- 
ciones hoy dfa difIciIes de conseguir, como lo son los primeros numeros de la Revlsta 
Dominicana de Arqueologfa y Antropologfa de la Unive~~idad Autbnoma de Santo 

Domingo, asi como los del Boletin del Museo del Hombre Dominicano. 

Dos de estos tmbaJos hace unos nueve anos salieron en forma de pequenos 11- 
bros que rapidamente se agotaron. Otros f u m n  reproducidos en la prensa nacional. 
Con esta publlcaci6n hago mds accesibles a los investigadores y al publico en general, 
sobre todo a los grupos mds ]6venes, estos aportes que aunque no incluyen la totali- 
dad de /o que he escrito sobre estos temas, sf constituyen, Junto con el libro "Los 

Cacicozgos de la Espanola" (vuelto a imprimir recientemente), el grueso de m1 con- 
trlbucion en este campo. 

Agmdezco a/ Dr. Marcio Veloz Magglolo, mi companero en estos quehaceres, su 

comentario introductorio as/ como la labor de S~pe~iSi6fl  de la obm por porte del 

Lic. Jod Chez Checo. 

Lic. Bernardo Veg 

Octubre 1987 





Presentacion 

Bernirrdo Vega tiene el raro don de manejar quehaceres cultumles muy diversos. 
Antes de hacerse economista se habia nutrido de las inquietudes y ambiciones cui- 
tumles de quien fuera uno de los pioneros de la arqueologla cientlfica en el pals: 
su t lo el lng. Emile de Boyrie de Moya. Por los caminos de la arqueologia, que reto- 
m6 una vez hubo retornado de su estada en varias escuelas y universidades de Ingla- 
term y los Estados Unidos, Bernardo entro nuevamente en contacto con un mundo 
fascinante: la reconstruccion del pasado mas antiguo, la arqueoiogla. 

Esta vez su acercamiento a esta ciencia social se hacia como parte del entusias- 
mo que suscitaba la creacion del Museo del Hombre Dominicano, y las investiga- 
ciones que se realizaron antes y despues de su inaugumcion y en las que muchos de 
10s nuevos investigadores arqueologicos del pals participaron junto a Vega. 

Los anos me ensenaron algunas realidades: la cultum personal, la busqueda del 
pasado, la necesidad de saber mas sobre toda la historio de nuestros predecesores, 
se torna al tmves del dato arqueologico en uno especie de necesidad que ya no nos 
abandona. El economista Bernardo Vega, sollo de sus despachos y o ficinaspam calzar 
botas y desentranar con el pico y la pala el mundo subterraneo en donde un pasado 
latente entre restos de alimentos y viejos enterramientos aborlgenes, anunciaba el 
marco y las referencias de sociedades cuya documentacion se habia perdido. Sin du- 
das en este aspecto Vega ha sido tambien un notable profesional; asi /o considera- 
mos quienes compartimos con el el trabajo de campo y el de archivo. 

Pero hay mas: Bernardo es un hombre de vasta cultum. Sus viajes al exterior 
jamds han sido del todo turlsticos, y su retorno al pals cargado de documentos, foto- 
graflas etnograficas, listas de aimacenes en donde se pierden piezas arqueologicas 
importantes del Caribe y de Santo Domingo, muestm que el "vlcio" del saber y del 
"conocer" conformo desde siempre su temperamento organizado y su forma precisa 
de planificar, mania que en ei es una caracterlstica definitoria. 

Producto de sus investigaciones de archivo y de muchas de sus Investigaciones 
de campo, son estas Ilneas, dispersas en publicaciones diferentes y distantes en lo 
relativo a fechas y concepciones. 

El primer trabajo de este libro constituyo un notable aporte a la historio arqueoio- 
gica antillana. Muy poco puede decirse o agregarse a los datos que Vega desentmno 
cuando pudo identificar el famoso idolo de algodon talno de la familia Cambiaso en 
la Universidad de Turln, para cuyo caso agoto practicamente la informacion biblio- 
grafico, proporcionandonos a la vez una de las mas correctas ciasificociones sobre el 
sistema o los sistemas de entermmientos de las sociedades aborhenes antillanas. 

Eso misma economia de palabms y abundante incidencia de datos se palpa en 



su estudio sobre un cinturbn y una careta de madera de Santo Domingo, del periodo 
de transcultumcion taino espanol. Ciertamente los hallazgos de Vega en varios pun- 
tos de Europa, revisando colecciones y piezas, /e permitieron establecer una tipologia 
que puede servir como base para la identificaclbn de aspectos transcultumles en los 
primeros momentos del contacto euro-indhena. 

Muchos de los datos recogidos por Vega en archivos y Museos no han sido pu- 
blicados aun; otros han sido cedidos generosamente por el autor a colegas entre los 
que me cuento, como acontecio con los materiales de silex dominicanos y huitianos 
en posesion de Smithsonian Institution. En muchos casos Vega ha contribuido a 
~ocalizar sitios y ha cedido gentilmente los mismos pam que sean trabajados en aras 
de un mejor conocimiento de nuestra prehistoria. Fue precisamente Vega quien hace 
ya anos nos informo de la presencia del yacimiento Rio Pedernales, en la provincia 
del mismo nombre, el cual tmbajamos con arqueoiogos del Museo del Hombre Do- 
minicano, obteniendose numerows informaciones sobre el modelo de vida de gentes 
que iniciaron su quehacer en /a isla hacia el ano 2590 antes de Cristo. Con Vega, y 
gmcias a /os informes que se encontmban en los archivos de Emile de Boyrie Moya, 
re-estudiamos las cuevas de la bahla de Samand, de donde emergen parte de los datos 
que el autor utiiiza para su tmbajo de comparacion entre pktogmfias precolombinas 
de la Republica Dominicana y modelos similares en el drea del Gribe. 

El indice de este libro es un verdadero muestrario de las inquietudes del autor. 
En el fondo toda esta literatum de investigacion sobre lo dominicano, apunta, sin 
senalarlo de manera expresa, hacia un mejor conocimiento de nuestra identidad, de 
nuestros valores y de nuestms supervivencias. Estudios no solo sobre el cambio de 
la cultura, sino sobre el cambio 02 la ecologia que el dominicano ha disfrutado o 
sufrido en 500 anos, completan un panomma que incluye temas tan polemicos como 
la reformulacion de los argumentos tradicionales que se tenian sobre el lugar de la 
muerte del Cocique Enrlquillo, o bien la vision del esclavo sublevado y sus elementos 
de identificacion al traves del dato arqueologico. 

Nos parece U t i l  que Bernardo Vega haya concebido la idea de reunir estos traba- 
jos en un solo volumen. En verdad es una labor que podria extenderse hacia otros 
autores tambien dispersos en boletines, revistas y periodicos. Al ver la coherencia 
temdtica del libro que presentamos, nos preguntamos si mucha de /a obm mejor y 
m65 acabada de nuestros escritores investigadores no se encuentra en un reposo injus- 
to del cual habrla que resucitarla. 

El autor, en su caso, lo ha comprendido asi. El mismo ha senalado que esta 
recopiiacion va dlrigida a los mdsjovenes. 

Entre febrero de 1978 y agosto de 1982, el Museo del Hombre Dominicano 
inicio un proceso de investigaciones que amplio el mdio de las mismas hacia tema- 
ticas relacionobles con las ciencias sociales actuales; fue una kpoca briilante, densa 
en publicaciones de calidad y en nombres de fama profesional. Parte.de estos articu- 
los proceden de este briiiante periodo durante el cual Bernardo Vega dirigio el Mu- 
seo del Hombre Dominicano sin preferencias y discutiendo con cada investigador 
las diferencias y posibilidades de los proyectos. Fui parte de ese proceso, por taies 
razones cuando el autor me sugirio que recopiiaria estos trabajos le exprese mi deseo 
de presentarlos, labor que realizo en este momento piacentemmente y a sabiendas 
de que las ciencias en general benefician no solo a quienes formulan sus postulados, 
sino a quienes compartihdolos, enriquecen su forma de interpretar /a realidad. 

Marcio Veloz Magg/olo 

Santo Domingo, 9 de octubre de 1987 
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DmmbhhbdelaactuaiiotMmdh 
del unico zemi de al- antillano aun existente 

En 1970. el autor localiz6 una fotograf la del Unico zemi antillano de algodbn 
que sobrevivi6 hasta nuestros tiempos, el cual perteneci6 a la familia Cambiaso de 
Santo Domingo. Fue dibujado por Cronau en su visita a la Republica Dominicana a 
finales del Siglo XIX y citado por Fewkes. Posteriormente dexubri6 su existencia y 
conse~acion en el Museo de Antropologia y Etnografia de la Universidad de Turin. 
Italia. 

Referencias pmvbs sobre este zemi de algodon 

La primera referencia sobre esta pieza la hizo. en 1891. J. Walter Fewkes, en un 
pequeho articulo intitulado "Sobre Zemies de Santo Domingo".l 

En el mismo, Fewkes escribe como recibio unos dibujos de piezas de Santo Do- 
mingo de parte del capitan Nathan Appleton de Boston. Estos dibujos habian sido 
hechos en Santo Domingo por el Sr. A. Rodriguez. Uno de estos dibujos (foto No. 1) 
indudablemente es e l  zemi de algod6n tema de este articulo. Sobre el mismo Fewkes 
dice: 

"Una imagen curiosa difiere tanto de los zemies que me hace dudar que tenga 
relaci6n con elios. AUn asi. tiene mochas caracteristicas que hacen recordar los A 
mies mis primitivos. En este espkimen hay similitud cercana a los zemies de madera 
en cuanto a la forma en que estan colocados las manos y los dedos". 

Al aho siguiente. en 1892, Cronauz publico su obra donde dibujo y coment6 
la pieza: 

"El llamado culto de los antepasados. es decir, el honrar a los difuntos parece 
haber estado en aquel tiempo en todo su apogeo pues en muchas chozas de indiga 
nas se hallaron craneos cuidadosamente preparados. Una figura de algodon tejido. 
hallada en una cueva de las cercanias del manie13. a l  oeste de Santo Domingo, que 
media 75 cantimetros de altura y poseia una calavera cubierta tambih con un tejido 
de algodon y ojos artificiales artisticamente colocados. es una muestra del referido 
culto. Como esta extrafia figura sera acaso la unica que ha llegado a nuestros dias, 
nos parece de doble interis hacer aqui mencion de ella". 

1. "un * i i s  from &m Domingo". Atril 1891. RH A r n n i a  AnthmpolooM. Volumn IV P. 167. 
2. h a n .  Rudolf. A m i b  Dio Gmchichn Ssinn Entdsckung wn der A l t m m  bis iuf di. km Lllt. 

2 uols. Lsipzig 1892. P. 317. 318.323. Torno 1. 
3. Al norts de Sm Bin6bd. Nom del autor. 



A l  pie del grabado. hecho por el mismo Cronau (foto No. 2) que aparece en la 
pagina 323 de su libro. figura la siguiente descripcion: "Figura hecha de algodon en 
una calavera hallada en una cueva cerca de Maniel (Santo Domingo) dibujado por R. 
Cronau de los originales (SIC) que se conservan en dicha Isla". 

Esto sianifica aue cuando Cronau visito el pais. poco antes de 1892. aparente- 
mente la todavia se encontraba en l a  ~ep~b l i ca~omin i cana .  y pudo dibujarla 
del orioinal v no observandola a traves de un deficiente dibuio. como hizo Fewkes. 
quien Para 1; fecha de su articulo todavia no habia visitado el ba'is. 

Sin embargo en 1903. es decir. 11 anos despues. ya habia sido sacada de la Re- 
publica Dominicana. pues en ese ano Fewkes visito a Canto Domingo y reporto en su 
conocido libro4: 

"Los muertos eran a veces envueltos en tela de algodon y "mutiecos de algo- 
d h "  y efigies rellenas detela de algodon en las cuales los huesos de los muertos eran 
envueltos. se mencionan en escritos antiguos. Una de las mejores de estas aparece en 
un articulo del autor (Fewkes) en su panfleto sobre zemies de Santo Domingo y en 
el trabajo del Dr. Cronau sobre America. El dibujo del autor fue hecho de otro dibu- 
jo que no hacia sobresaltar varios aspectos esenciales de este instructivo especimen. 
En su visita a la ciudad de Santo Domingo en 1903 busco (Fewkes) el original. que 
ahora pertenece a l  seilor Cambiaso. pero como el antiguo duefio estaba fuera. no pu- 
do obtener informacion adicional sobre el ... Es muy lamentable que nuestro conoci- 
miento sobre esta figura que podria dar tanta luzsobre losritosmortuoriosde losanti- 
llanos prehistoricos. sea tan imperfecto. El autor (Fewkes)fue informado queahora esta 
en algun sitio en Italia pero si esta o no perdido para la ciencia no pudo saberse". 

Fewkes incluyo en su libro (pag. 214) una reproduccion del dibujo de Cronau 
del zemi de algodon. El dibujo de Cronau tambien aparece reproducido en la obra de 
T.A. Joyce "Central American and West lndian Archaeology". 

En la revista cubana de Arqueologia y Etnografia (1947). Royo Guardia escri- 
bio un articulo titulado "El Culto de Craneos y los Cemies de algodon entre los anti- 
llanos precolombinos". basado en el dibujo de Cronau. Aparentemente desconocia el 
dibujo reproducido por Fewkes en su primer articulo (foto No. 1) ya que el dibujo 
de Cronau lo indujo a concluir erroneamente, que "el hoyo (en la ingle) es para de- 
positar ofrendas" y que como un ojo era negro y otro blanco esto podia ser un "sim- 
bolismo para ver de dia y de noche". 

En la Republica Dominicana. el dibujo de Cronau aparece reproducido en "An- 
tropologia y Arqueologia Quisqueyanas"5 1967. 

Hallazgo de la fotografia 

Desde la publicacion del libro de Fewkes en 1903. esta pieza era presumida por 
todos perdida. 

En 1970. sin embargo. tuvimos la oportunidad de visitar el Museo Britanico 
pero no pudimos ver su coleccion de piezas pre-colombinas antillanas, por estar las 
mismas en proceso de ser mudadas a otro edificio. Ante esa situacion pedimos a l  per- 
sonal del Museo que nos mandara hacer reproducir y vender una fotografia de cada 
pieza antillana en su posesion. ya que el Museo lleva en sus archivos fotografias de 
todas sus piezas. 

Enorme fue nuestra sorpresa y alegria al recibir. ya de regreso en Santo Domin- 
go. entre las fotograf ias. la que aparece en este articulo como fotografia No. 3, pues 
significaba claramente que el famoso zemi de algodon citado por Cronau. Joyce, 
Fewkes y Royo Guardia y dado por perdido. estaba nada mas y nada menos que en 
el Museo Britanico. 

Inmediatamente escribimos al Museo pidiendo todos los antecedentes en sus ar- 
chivos sobre la pieza y el costo de una placa Rayos-X con el f in de comprobar la 
existencia del craneo y posible osamenta en el cuerpo de la figura. 

4. Fiwkm. J.W. me Abripsnn of Pono Rim and Naighbring Islandr. 1807. 25th Anual Repon, U.S. 
Bumu of Ethnolw.  P. 213. 

5. Antropologla y Arquwlogfa Oulswavinas. UASD. Moiban Lavar y Mari6n Arredondo. 1967. 



Foto No. 1. Z m i  du algo- 
d6n. Dibujo de A. Ro- 
dripuoz reproducido en 
Fswkm. 1891. 

Fom No. 2. Zami de al* 
d6n. d n  dibujo d. 
Cmnau, 1892. 

Foto No. 3. Lmii de iim 
d6n. Fotosnmntrda 
sn 1070 en lw  srchivoi del 
Muwa Brithiw. 



Grande fue nuestra decepcion. sin embargo. cuando el Museo Britanico nos in- 
formo que. por un error inexplicable. esta fotografia estaba en sus archivos ya que 
la pieza no estaba n i  habia estado nunca en su coleccion y no conocian el paradero 
de la misma. Tampoco sabian como la fotograf i a  habia llegado al Museo aunque pre- 
sumian que podia haber sido llevada por Joyce6. 

Entrevistando a descendientes de Cambiaso. en Santo Domingo, fuimos infor- 
mados de que la pieza fue sacada por su hijo quien vivia en Genova. 

Descubrimiento de la actual localizacibn del zemi 

Trabajando bajo la premisa de que el zemi llego a Europa via Genova. nos plan- 
teamos la hipotesis de que podria aun estar en dicha ciudad. Obtuvimos una lista de 
todos los museos de dicha ciudad (cortesia del consul honorario de Italia en Santo 
Domingo. Sr. Francisco Rainieri) y les escribimos. Uno de ellos refirio nuestra co- 
rrespondencia a la Cociedad Americana de Genova cuyo director. el prof. Massaioli, 
nos informo que 5610 conocia la existencia de un zemi de este tipo en el Instituto y 
Museo de Antropologia y Etnograf ia de la Universidad de Turin. Escribimos al mis- 
mo y tuvimos la grata noticia de recibir de su director, el Profesor B. Chiarelli. la in- 
formacion de que no s6lo tenian el zemi sino que. por su importancia utilizaban un 
dibujo del mismo como simbolo o membrete en el papel de la Asociacion de Antro- 
pologia y Etnografia "Amigos del Museo de Turin". Es decir es el "simbolo" del 
Museo. Nos envio una fotografia que despejaba toda duda sobre si era o no el zemi 
de algodon de Cronau. Desconocian el origen o uso de la pieza. Ya hemos solicitado 
fotografias laterales y dorsales de la pieza en colores y blanco y negro asi como una 
placa Rayos X. 

Menciones hechas por los cronisias sobre la abundancia 
y el uso del algodbn y otras fibras por parte de los indigenas 

Son varias las alusiones directas que hicieron diferentes cronistas sobre el uso 
del algodon por parte de los indigenas de la isla Hispaniola y el resto de las Antillas. 

En el Diario de Colon cubriendo su primer viaje7 aparecen las siguientes citas: 
"Y nos traian (en San Salvador) papagayos y hilo de algodon en ovillos y aza- 

gayas" (p. 26) 
"hasta que v i  dar (en Cuba) 16 oviilos de algodon por 3 centis" (p. 29) 
"y aun en esta isla (Cuba) vi patios de algodon hechos como mantillas" (p. 36) 
"Las mujeres casadas traian bragas de algodon'' (p. 39) 
"y mucho algodon (en Cuba) el cual no siembra y nacen por los montes arboles 

grandes y creo que en todo tiempo la haya para coger" (p. 59) 
"y mucha cantidad de algodon cogido. filado y obrado" (Cuba) (p. 62) 
"y todos los indios (Hispaniola) les traian muchas cosas de algodon labrado y 

en ovillos hilados". (p. 126) 
"El rey (cacique de Hispaniola) dio a cada uno unos patios de algodon que vis- 

ten las mujeres". (p. 129) 
"Vinieron muchos hombres (zona ciguaya de Hispaniola) con algodon y con 

pan". (p. 166) 
"Al l i  (Samand) habia mucho algod6n y muy fino y luengo". (p. 166) 
Hernando Colon%enciona: 
"dieron 16 ovillos de algodon y estos ovillos pesaban mas de 25 libras y el algo- 

don estaba bien hilado". (p. 93) 
"y en sus casas tenian panos de algodon. es a saber mantas de cama" (p. 96) 
"habia grandisima abundancia de aigodon bien hilado en ovillos. tanto Que en 

una sola casa vieron mas de 12.500 libras de algodon hilado". (p. 101) 

6. by- .  T.A. Autor d. "PrshiRoric Antlquitlm from t h  Antilla in thi  British Murum". 
7. Col(>", Crlst6b.I.D~aiio. Edicionn Cultura Hisphia. Madrid. 1968. 
8. Colh.  Wrnmdo. Vid.da1 Almiimn Dm CristMW Col(>". Fondo d. Cultura Econ6mia. 1947. 



"dentro del cual (el Golfo de las Flechas) se veia mucho algodon fino" (p. 120) 
En Guadalupe. "vi6 en algunas casas todas las cosas mencionadas y sobre todo 

mucho algod6n hilado y por hilar y telares" (p. 148). 
En el Cibao "el Tributo para los menores de 14 anos era 25 lbs. de algodon ca- 

da 3 meses". los mayores de edad tributaban con oro. (p. 182-3) 
Oviedog (Volumen 1. pag. 276-277) manifest6 que "de la corteza de un tallo 

que echan en medio, hacen unos cestos que llaman HAVAS para meter la ropa e lo 
que quieren guardar. muy bien tejidos y hacenlosdoblados y enforrados en forma que 
una es dos y entre la una e la otra. al tejerlas. ponen hojas de los mismos BIHAOS. 
por lo cual aunque llueva sobre tales costos. no se mojen en un rio, no se moja lo 
que va dentro". 

Oviedo (p. 78) explica como "En esta isla (Hispaniola) hay tanto algodon que 
la natura produce. que s i  se diesen las gentes a lo curar y labrar, mas e mejor que en 
parte del mundo se haria". Asimismo (p. 119) "las naguas son una manta de algodon 
que las mujeres desta isla. por cubrir sus partes. vergonzosas. se ponian desde la cin- 
tura hasta media pierna. revueltas al cuerpo. e las mujeres principales hasta los to- 
billos". 

Oviedo (p. 130) refiriendose al encuentro entre el Cacique Enriquillo y Francis- 
co de Barrionuevo. encuentro que plasmo la paz, explica como los indios que acom- 
pafiaban a Enriquillo "traian alrededor del cuerpo, desde los sobacos hasta las cade- 
ras. rodeado. muchas vueltas de Hicos o cuerdas de algodon, juntas y espesas. en lu- 
gar de corazas". 

Las Casaslo (p. 516-517) describe a las Hamacas como hechas de algodon. ca- 
buya y sisal. Cristobal Colon. Chanca y Bartolome Colon. observaron que las mismas 
eran de algodon. 

Anacaona presento a l  Adelantado cuatro rollos de algodon hilado de peso "in- 
menso". 

Las redes para pescar eran hechas tambien de algodon. 
El Padre Bretonll. quien estudio los Caribes en Guadalupe y Dominica, descri- 

be detalladamente el sistema de producir hilos de algodon de este grupo, cuyas mu- 
jeres. como se sabe. eran aruacas. 

Los idolos de alqodbn como entierros secundarios 

Los cronistas tambien han hecho referencias a los idolos de algodon y a varias 
formas de entierros secundarios. 

Hernando Co16nl2 menciona: 
"En algunas casas cercanas encontraron un pan de cera y una cabeza de muerto. 

en dos cestillas colgadas y cestas con huesos de muertos". (En Guadalupe, p. 148). 
"La manera de sepultar a sus caciques es la siguiente: abren el cadaver del caci- 

que y lo secan al fuego. para que se conserve entero. De los otros solamente toman la 
cabeza ..." (p. 185) 

"Todos y la mayor parte de los de la isla Espafiola tienen muchos cemies de di- 
versas suertes. Unos donde tienen los huesos de su padre y de su madre y parientes y 
de sus antepasados. los cuales esten hechos de piedra o de madera". (p. 194-Pane) 

Oviedols manifestb que "otros caciques ... cuando morian ... le fijaban todo con 
unas vendas de algodon tejidos. como cinchas de caballos, e muy luengas y desde el 
pie hasta la cabeza lo envolvian en ellas. muy apretado. e hacian un hoyo y all i  lo 
metian .... e asentaban10 en un duho". 

Las Casas14 escribio: "Tenian ciertas estatuas de madera, segijn escribia en una 
carta el Almirante Don Cristobal Colon a los Reyes. donde metian los huesos de sus 
padres (y debian ser los de los reyes y setiores)". 

9. Oviado. Hlnorli Niniml do la Indin. 
10. im h. Apolopaim o Hirtwia. Bibliotsu da Autwa E#p.llolm. 1958. 
11. umton. Dictionaris CHiibbFrnwis, 1685. 
12. Opus cit. p. 106. 
13. Opus cit. p. 119. 
14. Opus cit. p. 46. 



Juan Vallejo en "El Memorial de la Vida de Fray Francisco Jimenez de Cisneros 
1547" dice: 

"Cuando el Padre Francisco Ruiz regreso a Castilla, llevo al Cardenal Cisneros 
pan casabi, hamacas y un arca o dos idolos de diversas maneras, de formas espanta- 
bles de los espiritus malignos, hechos los ojos y los dientes de huesos de pescado y 
los cuerpos como de contezixas o faldas de jaragan para jinetes de guerra que usamos 
aca y los pies y orejas de algodon todo hecho de sus manos". 

Martir dice: "Construyen con algodon tejido y relleno por dentro imagenes 
humanas sentadas, parecidas a los espectros nocturnos que nuestros artistas 
pintan en las paredes. Habiendo visto t u  (Cardenal Luis de Aragon) cuatro de esos si- 
mulacros que por indicacion mia se te enviaron. podras significar ... como son". 

Benzonils explica que los indios rezaban a Zemis en cuevas para que los espa- 
tioles no los encontraran. Precisamente el Zemi de algodon fue encontrado en una 
cueva del Maniel. 

FewkesI6 cita varios cronistas al mencionar que "craneos u otros huesos de 
muertos se envolvian en telas de algodon o se colocaban en cestos donde se preser- 
vaban para fines de adoracion". 

"Los craneos a veces se juntaban a cuerpos hechos de algodon y de forma hu- 
mana y se guardaban en ciertas casas. generalmente en la del cacique. Los huesos hu- 
manos eran tratados como Zemis y preservados para fines religiosos ..." "Las tribus 
del Orinoco preservaban los craneos de la misma manera". 

Loven" especifica que "En Suramerica. en su costa norte. aparecen los idolos 
de algodon tan al este como la Sierra de Merida". 

Colon encontro (Navarrete. M.F. de. 1941. p. 65) entierros secundarios que to- 
maban la forma de un craneo entre dos cestos. colgados de un poste (En Baracoa, 
Cuba) y otro envuelto en una cesta en la Villa de Guacanagarix cerca de la Navidad. 
(Chanca-Navarrete. 1941, p. 182). 

Kriegerla reporta el encuentro. en Constanza. de craneos en vasijas de barro en 
cuevas. asi como craneos, sin vasijas, tambien en cuevas, sin osamenta de otro tipo. 

Kriegerlg manifiesta que "los cuerpos de los caciques eran incinerados y seca- 
dos sobre el fuego y luego envueltos en tela de algodon y enterrados en cuevas o 
monticulos. Algunas veces la cabeza se separaba del cuerpo y se secaba y preservaba 
en cestos o Zemis". 

Lovenm afirma (erroneamente) que "dichas imagenes de algodon tainas no 
contienen huesos o cuerpo desecado". aunque admite que "los huesos de los caci- 
ques se guardaban dentro de Zemis". 

La cita mas extensa y tal vez menos conocida sobre los idolos de algodon la hi- 
zo el Padre Du Tertrezl al referirse a los caribes de Martinica: 

"El seiior Du-Parquet, Teniente General de su Majestad en la Martinica. me aso 
gur6 que los salvajes de esta isla habian encontrado en las cavernas algunos idolos de 
algodon con forma de hombres, que tenian granos de jaboncillo22 en lugar de ojos y 
una especie de casco hecho de algodon sobre la cabeza: aseguraban que eran los 
Dioses de los lgneris que ellos habian masacrado, n i  un solo salvaje se atrevia a entrar 
en esta caverna y temblaban de miedo cuando se acercaban a ella. 

Este Setior. habiendo sido advertido de ello envio algunos de sus habitantes. 
con orden de tomar los idolos y de llevarlos donde el: pero los salvajes que supieron 

- . - - . - . . . - .- . . - . 
18. Fewlol, 1907. 
17. Lovm. urlglni of th. Tainm Cultura bomkirg, 1936. p. 687. 
18. Krispsr, H.W. Aboriglnal lndim Pottarv of <he Dominicm RspuMic. Srnithwnin, 1931. 
19. ops cit. P. 9. 
n). Opus cit. P. EWI y 642. 
21. Du Tartm. HiMira O.mal  da Antillr. 1657. Volumn II. Enov .adnido al R o h  M r i o  

Mnioni. director del Mumo & Martlnia. mr o b t m u k  el Uxto completo m fr&& de ana cita. 
22. Ssvonsns en tmh. Aibol Unrlcsno d. le fmilia de 1.1 Sapindoesas. S&n el pmhor Muono 

(UASDI podria tsr el "SAPINW SAPONAREA" cuya wmilla es prseiramats muy perecida al ojo humano 
m r  rsr de ru mimo mmallo Iradonda. m v con iI ar iamlo  tnrnosmntsl. Este arbol a citado mr Oviado - -  ~~ ~ ~ 

!p. 284) como eiinint. en 1. iii&ioia. &!o 01 nombs de "ARBOL DE LAS CUENTAS DEL JABON. 



de ello. fueron presa de tal pavor y dijeron tantas cosas a los habitantes que les co- 
municaron su temor: de manera que los dos primeros que pusieron pie en la caverna 
se desmayaron. por lo que se les regreso medio-muertos y los demas no se atrevieron 
a ir mas lejos. Algun tiempo despues entraron alli gente mas atrevida. que sin hablar 
con los salvajes entraron en ella y los retiraron secretamente. 

Estos idolos fueron objeto de una graciosa aventura que ocurrio a un Capitan 
de Saint.Malo: ya que el setior Du-Parquet. habiendolos puesto en una caja. la entre 
qo a este capitan sin decirle lo que era, y le ordeno de enviar esta caja al difunto 
sefior Duque de Orleans. remitiendole cartas para este Principe. Este pobre Capitan 
que tuvo suficiente mala suerte para ser apresado por una Fragata de San Sebastian, 
fue llevado a Espatia, y habiendo sido encontrados los idolos. fue sometido a la In- 
quisicion. y hubiese tenido que sufrir los rigores aplicables a un brujo, de no haber 
sido por las cartas que el setior Du Parquet dirigia a su Alteza Real, quedescubrieron 
SU inocencia". 

Descripcion del zemi de algodon 

Segun CronauZ3, el zemimide 75 centimetros de altura por lo que, aplicando 
las dimensiones que se desprenden al medir la fotograf ia, la cabeza tendria 28 centi- 
metros de altura lo que corresponde al tamano normal de un craneo y tiende a con- 
firmar la afirmacion del propio Cronau de que la cabeza es un craneo humano en- 
vuelto en algodon. 

A- Turbante Encima de la cabeza del zemiparece haber una especie de "gorro" 
o "turbante" que, por el color del mismo en la foto. da la impre- 
sion de que el algodon fue tetiido. En varios zem !es de ceramica y 
madera es comun la representacion cubriendo la cabeza (ver fotos 
Nos. 4. 5, 6, 7. 8, 9 y 13). Cronistas. hablando de los Caribes, men- 
cionan el uso de "gorros" de algodon para proteger a remeros del 
sol en largos viajes en canoa. 

Chanca (Navarrete 1941, pag. 184). dice que. Colon recibio de 
Guacanagarix un "bonete de pedreria de diversos colores" que los 
indios apreciaban mucho. Herrera Tordecillas habla de indios con 
planchas de oro sobre la cabeza. Du Tertre en la cita ya expuesta, 
explica que el idolo llevaba "una especie de casco hecho de algo- 
don sobre la cabeza". 

B - Orejas L a  fotografia del Museo Britanico no permite apreciar si las orejas 
muestran deformacion o adornos. tal como aparecen en otros 
zemies (fotos 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10 y 11). La fotografia enviada des- 
de Turin. sin embargo. muestra claramente. aretes y deformacion. 

C -Ojos Uno de los hoyos ha sido adornado con lo que parece ser un peda- 
zo de caracol labrado aunque podria ser tambien oro en forma de 
plancha ("Guanin"). Caracoles forjados en esta forma aparecen en 
Cubaz4 y su uso como representacion de un ojo no habia sido re- 
portado todavia. 

D-Dentura A traves de la boca abierta. aparece parte de la dentadura del cra- 
neo. Dos dientes de la mandibula superior sobresalen y tres de la 
inferior. 

E - Collar Inmediatamente debajo de la cabeza aparece lo que podria ser la 
representacion de un collar que rodea el cuello. 



F - Faja 

G - Genitales 

H - Manos 

I - Pulseras 

J - Brazaletes 

El circulo que aparece en el abdomen. y las dos bandas horizonta- 
les. encima y debajo del mismo. podrian representar una ancha 
"faja" o "cinturon" de aquellas a que hacen alusion los cronistas. 
Las Casas25 dice: "Hacian y tenian unas cintas tan anchas como 
tres buenos dedos". Herrera-Tordecillas habla de "una faja ador- 
nada con pequeiios huesos de pescado. como perlas. de 4 dedos de 
ancho". 

Scillacio habla de "una docena de fajas de arte admirable. con fi- 
nas planchas de oro. cosidas en tela de algodon con gran destreza". 
Aparece en otros zemies (foto 7). 

La representacion de los genitales masculinos es comun en otros ze- 
mies (fotos 5. 6 7. 8. 9. 10. 11 y 12). 

Los cronistas explican como los habitantes del sexo masculino en 
la Hispaniola andaban totalmente desnudos. 

Es curiosa la forma en que se representan las manos y el angulo 
"incomodo" y poco natural de las mismas. Parecen mas bien tener 
la forma de pies. Lo mas probable es que, con el tiempo, la figura 
este menos encorvada y que. originalmente. las manos descansaban 
sobre los muslos o rodillas al igual que en los casos de los zemies 
de las fotografias 6, 7. 8. 10, 11 y 14. Esta es una posicion cere- 
monial asociada. como luego veremos con el culto de la Cohoba. 

Tanto en las muiiecas de ambas manos como en los dos tobillos de 
los pies aparecen protuberancias o "berrugas" tetiidas que podrian 
ser representaciones de una pulsera de hilo con un caracol o "cara- 
coles de adorno y que hacen funcion de cascabel" (Pedro Martir. 
refiriendose a la fiesta que dio un cacique). Aparece esta caracte- 
ristica en otros zemies (fotos 4.8. 12 y 13). 

Indudablemente el aspecto mas interesante del zemi son losenor- 
mes "brazaletes" de algodon que cubren de los sobacos al codo y 
de la rodilla al medio-muslo. asi como la hinchazon que estos "bra- 
zaletes" producen en la pierna y los codos. Este adorno corporal 
aparece en otros zemies (fotos 6, 8. 11. 12 y 13). Diferentes tipos 
de brazaletes aparecen en las fotos 4. 5. 7. 10 y 14 . 
Existen numerosas menciones de este adorno entre los cronistas: 

Hernando ColonZ6 explica con referencia a las mujeres de Guadalupe (las cuales se 
presume eran tainas capturadas por Caribes): 

"Estas mujeres llevan las piernas fajadas desde las pantorrillas hasta las rodillas 
con algodon hilado para que parezcan gruesas. a cuyo adorno llaman Coiro y lo t i e  
nen por gran gentileza y se lo aprietan de tal manera que s i  por algun motivo se les 
afloja aquella parte de la pierna parece muy delgada. Esto mismo acostumbran en 
Jamaica los hombres y las mujeres y aun se fajan los brazos hasta el sobaco. quiza de 
brazaletes que antiguamente se usaban entre nosotros". 

Bernaldez describe la esposa de un cacique jamaiquino: 
"En sus brazos. justo debajo del hombro. un rollo de algodon hecho como los 

Brahones de los jubones antiguos de los franceses. Traia otros dos. como aquellos 
grandes. en cada pierna. debajo de la rodilla. como las tobilleras de las moras. El caci- 

26. uwi cit. p. m. 
26. u w r  cit. p. n)9. 



Foro No. 4. Zamian duho. Fami- 
lis Deranples. Anualmenta 
M 81 Musa Nacional. Repmdu- 
d& da Fewker. 1907. 

Fom No. 5. Zemi. Turauilhn. R e  
podvcido do Fawka. 1907. 

C4 Y 5- 
Fma 68 y ub. Zimi. mallizoi y 
@no pera mhoba L. Irabela. 
Repmducido de Fiwkar. 1907. 

Foto No 7 Zsmiuaui efigie. 
Boca Chica. Museo del 
lndlo Amertcano. 

que estaba desnudo excepto una faja. Un  collar de bolitas de marmol. En su cabeza 
una corona grande abierta de piedras muy  pequellas verdes y rojas". 

Lovenz7 cita a Oviedo diciendo que "el cacique estaba vestido para el  juego en 
gazas de tela de algodon. Estaban envueltas m u y  duramente y cubrian el cuerpo en- 
tero". 

Chanca (Navarrete 1941, p. 172) en Guadalupe dice: 
"Y asi sabiamos aquellas mujeres que eran caribes de aquellas que n o  lo  eran. 

porque las caribes usaban dos argollas tejidas de algodon en cada pierna, una cerca de 
la rodilla y la otra cerca del tobi l lo y como estaban muy  apretados hacian a las pan- 
torrillas anchas. Que esto me parece que tienen ellos por cosa gentil". 

E n  otros zemies (fotos 4. 7 y 14) las piernas aparecen totalmente hinchadas. 
Esto podria ser efecto de la practica antes descrita. pero tambien podria ser: 
- 

27. Opus cit. p. 549. 



K -  Hinchazon 1. Una forma de darle peso a la figura de ceramica y. en conse- 
de las piernas cia. mas estabilidad. 

2. Evidencia de elefantiasisze. 

3. Mayor espacio para almacenar agua (la figura 7 tiene un agujero 
en la cabeza para ser llenado de agua. Es pues un vaso-efigiezg). 

4. Que representa un  cadaver cuyas entratias han sido extraidas y el 
cadaver quemado y luego puesto a secar, asumiendo el cadaver la 
posicion de una persona sentada sobre un duho. En ese caso s e  
gun opiniones medicas consultadas. lo normal seria que. por la 
ley de la gravedad. se produzca una gran hinchazon de las extre 
midades inferiores. 

Es indudable que varios zemies (fotos 4. 6, 7. 8 y 10) son representaciones de 
la forma de entierro de caciques. descrita por Hernando Colon en el sentido de que 
"abren el cadaver del cacique y lo secan al fuego". La foto 11 inclusive muestra un 
cadaver donde se le ha abierto todo el abdomen y pecho. y se le han extraido los or- 
ganos. De los ojos salen "canales" de lagrimas. La flaqueza de los cuerpos. sus aspec- 
to cadaverico (fotos 4 y 10 especialmente), corrobora esto. L a  flaqueza de los bra- 
zoses notable en las fotos 4.7. 10 y 14. 

L-  Expresion La expresion facial del zemi de algodon. es tipica de la de otros 
facial. (fotos 6. 7, 8 y 10). y. a nuestro entender. puede ser la represen- 

tacion de una "mascara". superimpuesta a la cara del muerto. 

Esta "mascara" da una sensacion de ferocidad. a diferencia de la 
pasividad usualmente asociada con la faz de un muerto. 

Angleria explica que los indios gritaban con voces fuertes y gestos 
temibles cuando atacaban. La mascara puede representar esto. Una 
confirmacion de la "mascara" parece ser el hecho de que entre el 
turbante y los ojos aparece una cuerda tetiida. horizontal, que des- 
ciende alrededor de las sienes y que puede representar los limites 
de la "mascara". Esta "mascara" aparece bien definida en el zemi 
de las fotos No. 4.6a. 9a y 14. 

Los cronistas citan la entrega de "mascaras" a los conquistadores. 
incluyendo algunas de oro como la que Guacanagarix obsequio a 
Colon (Angleria p. 120,Chanca p. 101 y 180). En Cuba (Chanca 

28. Tesis mmtenid. por el h. Arhtida Estrado Torra en ''Car6nia Ropb ina ia  Indigna". UASD. 
1967. "Tambih fue wstenida por Alph M. Pinan en "Arqwologla da S.mm6" (rwrodudcb en "Samaa. Pb 
cado y Porvarir'*de Emilio Rodrlguez Damaizi. 19541. y Guido Daprodel y Batisteen "Apuntes sobre Arquw- 
logia Ciuisqueyana" en uoletln del Archiw General de la Naci6n. alb 3, volumen 3. No. 10. 1940. 

29. Ren6 Hsrrera Fritot, en "Vawsdfigim indignes de la Repdblica Dominicana" IV  Congreso Hin6rim 
Municipal Intaamsricsno. Tomo l. Santo Domingo. 19521 critica la ta is  de Pinart y Ompradel mbre ilefentiaiis 
v mantiene que "nos parece mucho m& 16pim suponer que el indlpsna dio ae sxagsrado diametro a dichos 
miembros para lograr una mayor capmidad y equilibrio en el vaso. al no poder danrollar el vientre m k  al16 de 
cierto limite por tratarse de una figura msculins", sprsga: "La extremada delgadez que se ha querido wr en a- 
M elinia wmo  iurtificante de enfermeded. wr Drewntai la columna vertebral salienta a indicada tambi4n la 
mstillk, signos 4 s  wnsiderama parilalos.&n 1; por ic ih acuclillada o sentada, no son otros que los mrrerpon 
dientes a lu divinidader. moiadofar de ae "otro mundo" al que ben sur muertos y donde la figura wipoial v e  
iiabe en esa forma. observada por los indlganm en los rmos de sus propios deudos al ejecutar los entierros =un- 
darias o sccidentalments en los cadhverer inseDul1or"  ID^ 97) "Por ello es o w  conridsraor snor e~emolb 

~ ~~~~~ ~,~ . - 
m. d e &  de su fun& de recipientes. comO representAi8ner de divinidades propiciatoiiar" Ir>&. 981. No* 
tros. por nuestro Isdo, dimntimor tanto de la tesis sobre elefantiasis comode la tesis de Herrera ~G to t .  El argu- 
m t o  de que el "exagsiadodibmetro" de las oiernar es pera dar una mwoi capacidad al vani.  pierde validez 
mando vema em miuno "exagerado d ihe t io "  an muchas otras figuras q ~ e  no w n  vasosafigiei y. en wnse- 
N B ~ C I ~ .  no son recementes de IiouiOor Contra el aiaimmto de oue la deloadez es una reorasentaci6n de lar divi- 

~ -~ 

nidadas; mmtenem& que m6i bkn  es la raprsrent&ii>n de un &que l&acido, en el &mento de su entierro. 
siguiendo 1s pr6ctica descrita por varios cronistas de secar lar ead6veier al fuego. 
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ito No. 8. Zerni y plato para cohob. Fml l l s  
al.g6n. 

no  No. 9. Znni y p lao  para cohoba. Jn idc i .  
use0 Britanico. 

Foto No. 10. Zemi v plato cohoba. Colascl6n 
Irnbert. Pro. Plata. Reproducido por Fewkec, 
1907. 

Foto No. 11. Zerni, Jmdca, Museo Brithnico. 

Foto No. 12. Dvho da mudara. Cueva cerca de La 
Irabela. Regalado por el General S. lmbert al 
Sr. Canbell y donado por k m  al Museo Brithico 
en 1970 Iragh T.A. Jovcei. 



Foto No. 13. Zemi. Jamaica. M u w  BritBnico. 

Foto No. 14. Zemi. Museo Nacional. 

p. 39) Colon encontro "muchas cabezas en manera de caratona 
m u y  bien labradas". 

M - Adorno en Los cronistas citan el uso de "guanin" (oro laminado) en la nariz 
la nariz pero no  aparece en este zemi. 

N - Tejido Uno de los aspectos que mas sobresale al observarse la fotografia 
de este zemi es la excelente calidad del tejido de algodon. Hasta la 
fecha. solo conociamos el sistema de tejer el algodon a traves de 
algunas ligeras impresiones de tejidos que aparecen en algunos bu- 
renes (Kriegera y Coleccion Nicholson. Antigua). El  puntado tan 
n i t ido  y laborioso indudablemente confirma todas las aseveracio- 
nes de los cronistas sobre la excelente calidad de los tejidos de al- 
godon tainos. Por ser material perecedero, hoy dia solo nos queda 
esta pieza. pero debemos estar conscientes que el tiempo dedicado 
al tejido del algodon no  podria ser mucho menor que el dedicado. 
por ejemplo. a la ceramica. 

O - ldolo de En la fotografia. al lado del zemi de algodon. aparece un  zemi de 
madera madera el c ~ i a l  es el mismo que aparece tanto en el articulo como 

en el l ibro de Fewkes (antes citados). Es probable que haya sido 
sacado del pais al mismo tiempo y se encuentre en el mismo lugar 
que el zemi de algodon. 

Es importante destacar que el zemi no  tiene representaciones de 
tatuaje. A l  estar recubierto el crineo su posible deformacion no  
puede ser analizada en la fotografia. 

30. Opus cit. p. 53. 



El descubrimiento del Unico zemi de algodon que sobrevivio la conquista y co- 
lonizacion de las Antillas ayuda a identificar y definir una serie de caracteristicas co- 
munes entre ciertos zemies de madera y ceramica. 

Esta identificacion se facilita por el mayor numero de detalles que sobresalen 
en un artefacto de algodon en comparacion con uno de ceramica y sobre todo. de 
madera. 

Las fotografias 4. 6. 7 .  8. 10. 11 y 14 representan. a nuestro entender. el cadC 
ver de un  cacique al cual se le han extraido las visceras. se ha colocado en un duho y 
ha sido puesto en posicion ceremonial. Este tipo de enterramiento es reportado por 
Hernando Colon. "La manera de sepultar a sus caciques es la siguiente: Abren el ca- 
daver del cacique y lo secan al fuego, para que se conserve entero". Martir. en la re- 
gion de Paria reporta (p. 184): "Colocan extendidos sobre zarzos. dandoles fuego 
lento. los cadaveres de sus primates para que consumiendose poco a poco las carnes 
se queden retenidos dentro de la piel los huesos desecados; luego los conservan reve- 
rentemente como penates". Martir (p. 233) en la zona de Darien. reporta. "hallaron 
una habitacion llena de cadaveres colgados, pendientes de cuerdas de algodon.,. 
Aquellos cadaveres eran los padres. abuelos y antepasados del cacique Comogro. de 
cuya conservacion tenian ellos el mayor cuidado por considerarlo como una reli- 
gion". En Paria reporta "Conservan desecados sobre parrillas y envueltos en hojas de 
arboles. los cadaveres de sus proceres y parientes". 

Son zemies que representan a antepasados de alcurnia en el momento de su en- 
terramiento. La  cara esta cubierta por una mascara con expresion diabolica que de- 
muestra la bravura del guerrero fallecido. 

Varios de los zemies que aparecen fotografiados en este articulo, tienen la ban- 
deja de madera encima de la cabeza. asociada al culto de la cohoba. Por otro lado. 
las manos sobre las rodillas, las rodillas dobladas, etc. son posiciones descritas como 
las adoptadas en la ceremonia de la cohoba. Es decir que el zemi se uso en el culto 
al tiempoque el zemi era a su vez una representacion de un cacique muerto partici- 
pando en la ceremonia. Por otro lado, aparentemente, se enterraba al cacique en la 
misma posicion que adoptaba en esa ceremonia. La flaqueza de algunos cuerpos 
(fotos 4 y 10 especialmente) a que antes nos referimos, como resultantes de desvi- 
ceracion. podria pensarse que es el resultado del largo ayuno (5 dias segun Martir 
p. 198) asociado con la ceremonia de la cohoba, pensamiento que. sin embargo. no 
compartimos. La expresion facial podria pensarse tambien que corresponde a una 
persona endrogada. 

El zemi de algodon representa otra forma de enterramiento. reportado por 
Oviedo: 

"Otros caciques ... cuando morian ... lo fijaban todo con unas vendas de algo- 
don tejidas. como cinchos y de caballos. e muy luengas. y desde el pie hasta la cabe- 
za lo envolvian en ellas. muy apretado. e hacian un ollo y alli lo metian ... e asenta- 
ban en un duho". 

El zemi de algodon tiene hasta el craneo cubierto de algodon. lo que correspon- 
de con la expresion "desde el pie hasta la cabeza". Hernando Colon posiblemente co- 
nocia este tipo de enterramiento ya que dice "De los otros solamente toman la ca- 
beza". 

El zemi de algodon es. al mismo tiempo. un caso de entierro secundario para el 
cual. se ha escogido la parte mas importante del esqueleto: El craneo. Krickerberg. 
en su "Etnologia de America". dice: 

"El alma del difunto mora en los huesos. esta creencia da motivo al sepulta- 
miento secundario de los huesos descarnados. no pocas veces pintados, en canastos y 
vasijas de barro. Es esta una costumbre que predominaba en tiemposantiguos en la 
region del Amazonas inferior. y que. m6s recientemente existe sobre todo entre los 
Araw (guajiro Irupina) y algunas tribus Tupi (Omagua, Oyampi)". 

La conservacion del craneo es una forma de preservar la presencia del antepasa- 
do y. al agregarse el cuerpo de algodon. se reproduce al cacique tal cual se encontra- 
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ba en el momento de su entierro. Dado que el cacique se enterraba cubierto en algo- 
don. la representacion es aun mas exacta. Es pues una representacion mortuoria de 
una persona fenecida. 

Los cronistas hacen varias citas de zemies en los cuales se conservaba osamenta 
de antepasados: 

"Todos y la mayor parte de los de la isla espafiola tienen muchos Zemies de di- 
versas suertes. Unos donde tienen los huesos de su padre y de su madre y parientes y 
de sus antepasados. los cuales estan hechos de piedra o de madera" (Pan6 p. 194). 
"Tenian ciertas estatuas de madera segun escribio en una carta el Almirante Don 
Cristobal Colon a los Reyes. donde metian los huesos de sus padres (y debian ser los 
de los Reyes)". 

La  conservacion del craneo en esta forma no puede. pues, considerarse como 
trofeo de guerra. 

El entierro secundario del craneo parece haberse limitado a ciertos personajes 
de importancia ya que. en la mayoria de los enterramientos en Santo Domingo. apa- 
rece la osamenta completa. El recubrimiento del craneo con una olla. sin embargo. 
rasgo comun en el enterramiento antillano precolombino, es indicativo de la impor- 
tancia especial que se le daba. aun en un sepultamiento primario. Otros zemies de 
madera. piedra o ceramica eran utilizados para conservar osamenta. No conocemos 
ninguno. sin embargo. que posea las caracteristicas fisicas necesarias para esto. Es 
obvio, por otro lado, que el algodon jugo un papel muy importante entre el habi- 
tante precolombino de las Antillas. 

Las citas de Du Tertre y Juan Vallejo indican la existencia de zemies de algo- 
don sin craneos humanos. 

En base a las descripciones que hacen los cronistas: de los zemies aqu i estudia- 
dos y de los trabajos de campo de los arqueologos modernos, podemos clasificar los 
enterramientos precolombinos en la isla Espafiola de la forma siguiente: 

Enterramientos primarios 

1. Enterramientos con ofertorios, usualmente con una olla cubriendo el 
craneo. 

2. Desvisceracion del cadaver (solo caciques). 
3. Recubrimiento de todo el cuerpo con algodon (solo caciques). 
4. Obligacion de enterrar vivas a las esposas de los caciques. 

Enterrarnientos secundarios 

1. Zemi de algodon con craneo. 
2. Craneo y/o huesos en ollas. al aire libre. 
3. Craneos en Cuevas. 
4. Huesos guardados dentro de zemies de piedra o madera. 
5. Huesos quemados y pintados. 

Dado el celo con que la inquisicion espanola acabo con los zemies de algodon. 
el haber encontrado de nuevo el Unico que sobrevivio la persecucion y del cual solo 
se tenian dos malos dibujos es un hallazgo importante. 

Quizas. algun dia. inclusive, podamos verlo de regreso a Santo Domingo. El 
pueblo italiano. de donde fue oriundo el descubridor de nuestra isla. debe de retor- 
narnos esta. la mas importante pieza antillana de nuestro pasado precolombino. 

Addendum 

Con posterioridad a la entrega del articulo a los impresores. recibimos del 
Museo de Turin fotografias adicionales (fotos "A" y "E"). fotos en colores y un 
Rayo X del craneo (foto "C"). Brevemente estas fotografias agregan la siguiente in- 
formacih: 



c-' 

Fom "E". Aipcm lamraIds( mi. Conala 
&l Muro de Antropologia de la Uniwr- 
ridd & Turin. 

Foto "C". Rayo-X del craneo del Zmii de 
4 W n .  Connie del M ~ p o  de Anao- 
pologia de la Unirnidad ds Turin y 
R. Ennny Co. 

Foto "D". Un En objeto omm. pnwmi. 
Mnmnu una piedra. fue utilirsd. m- 
mo n0dm o antro dsl werw del mml, el. 
md.dor del cual w envolvieron la w b r -  
w r i  del cuerpo y lo 4 s m m i d d n  de al- 
pod6n. N h m  la posible exinmda de 
prt. de la m l u m  Hmbral. aliando del 
ab)m>-y IlapndDhsstnIidwn 
& los ola &l crho. W ( r i  mmbi6n 
Foto "C'). Fao mrmlm del Mvro 
& Anwopologia de la Unlmildd de Turin 
Y de Mlmwl G. Guarra P. 

Fom "A". Dmo dd ami. Conaladel Mu- 
ro a Antropologia de la Unlmddad 
& Turh. 



Se conf i rma la existencia del craneo. Se planea tomar  placas d e  rayos X tam- 
bien a l  cuerpo por si existen algunos objetos d e  interes. E n  la espalda del z e m i  estan 
claramente definidas las costillas. columna vertebral y homoplatos. asociado t odo  a l  
concepto d e  enterramiento a traves de secar e l  cadaver hasta que los huesos queden 
totalmente adheridos a la piel. L a  f o t o  en colores muestra e l  uso d e  u n  t i n t e  r o j o  (la 
bija probablemente) en  varias partes d e  la figura y u n  t i n t e  azul en  e l  c i rcu lo en  el es- 
tomago y en los brazaletes en  los pies. E l  turbante queda claramente def in ido en  las 
fotograf !as laterales y posteriores. 
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de Santo ~ominga 
del periodo de transculturadon talno-espanol 

Introducci6n 

En 1952. la Dra. Anne Marie Scheweeger-Hegel del Museo Fur Volkerkunde de 
Viena escribio un articulo' en el cual justifica, correctamente. como originarias del 
periodo de transculturacion Taino-Espanol. dos piezas (ubicadas en museos en Viena 
y Roma) que anteriormente eran consideradas de origen africano o de oceania. 

La autora admite, en su articulo, no ser experta en arte taino. por lo que hemos 
pensado uti l  complementar el mismo, con este trabajo. en el cual hacemos un analisis 
comparativo de las caracteristicas y modalidades puramente tainas de las piezas, asi 
como las aberrantes, con relacion a piezas tainas pretolombinas. Asimismo, citamos 
a los cronistas. sobre la existencia y uso de estos objetos: Un cinturon de algodon te- 
jido y una mascara de madera. Tambihn nos pronunciamos sobre la reproducciones- 
tilistica de estos tipos deobjetos. en zemies y amuletos tainos. Finalmente. y a l  igual 
que la Dra. Scheweeger-Hegel, estudiamos la posible influencia africana sobre las pie- 
zas y tratamos de ubicar su fecha de confeccion y traslado a Europa. 

Otra razon que nos impulso a preparar este trabajo. es que ambas piezas son 
completamente desconocidas en Santo Domingo y el Caribe. por haber sido publi- 
cado el articulo de la Dra. Scheweeger-Hegel en aleman y en una revista con poca cir- 
culacion en nuestra areaz. 

1. Descripcion3 

A) Cinturon (Fotos l .  2 y 3) 

El cinturon consiste en una tira de tela de 83.4 cm. de largo y 6.8 cm. de an- 
cho. El anverso se forma con anillitos redondos de pedazos de conchitas cosidas, tan 
juntas. que cubren la tira de tela por completo. En el centro hay la reproduccion de 
una cabeza humana. sobresaliendo como 3.5 cm. sobre el cinturon. De los extremos 

1. Ein Raffelhaftes Stuck Aus Dar Alten Amtrafer Samm Lung. Archiv fur Volkerkunde h n d  VIIVII. 
1951152. Viene 1968. Universitats-Verlmg. 

2. Quisiera agradecer al Sr. Kurt Firher por haber llamado mi atencibn mbre le aximincia del trabajo de la 
Dra. Cchewssger-Hegel, as! como al Sr. Alfredo Reginbogsn por laexcslenta traduccibn del mismo al erpaiiol. 

3. Tanto para la descripcibn de lar piezas como para su historial. he hecho abundante uso del articulo de 
la Dra. Scheweeger-Hegel. 



Fom No. l. ClnN- 
rbn Tejido. 

Fom No. 2. h a l l e  
del OnNr6n Talido. 

Fom No. 3. R- 
del cinNrbn mor 
nmdo detallos del 
njido. 

del cinturon sale. entre el forro y los anillitos de conchitas. una cinta mds angosta, 
que sewia para amarrarse el cinturon. Los anillitos son de color rojo sucio, y blanco, 
siendo Bstos los colores naturales de los caracoles. 

Los anillitos de color rojo sucio (o marr6n) constituyen el fondo del diseno, 
mientras que los anillitos de conchas blancas, forman el diseno angular o romboide. 
El diseno blanco estd separado del fondo rosado por una Iinea negra. Un examen de 
Rayos X mostr6 que esta linea negra no estaba hecha de conchas, sino de una semilla 
o frutilla. Los bordes inferiores y superiores del cintur6n estdn constitufdos por dos 
hileras paralelas de anillitos de conchas blancas. colocadas en dngulo. con relacion a 
la superficie. b hilera interior. al ser mis alta que la exterior. provoca un efecto vi- 
sual dedoble hilera, muy est8tico. 

El diseno tiende a crear rombos con dngulos superiores mis reducidos y cerra- 
dos que los inferiores, complementado por un punto equidistante entre los dos an- 
gulos. Este efecto estetico es tambien muy agradable. 

La reproducci6n de la cabeza humana. que se encuentra en el centro del cintu- 
r6n. da la apariencia de una mdrara. Estd formada en base a un armaz6n de madera 
recubierto de anillitos de conchitas. 

La nariz estd perfectamente configurada. Los ojos, muy grandes. estdn hechos 
de espejos convexos manchados (2 cm. dediametro) forrados de tela. b boca. muy 
abierta, muestra dos hileras de dientes. representados por caracoles (adheridos con 
una substancia roja) y para el fondo de la misma se ha utilirqdo una semilla de un 
fruto. tenida en rojo. Los bordes de la boca. al igual que los ojos. estdn representa- 
dos por una cinta de algod6n forrada. En el caso de la boca, la cinta estd seguida por 
dos hileras de conchas blancas, separadas por una hilera de semillas negras. La barbi- 
lla es ancha, pero corta, pues tiene una altura de sblo tres hileras de anillitos. 

Las orejas no aparecen, pues estdn rewbiettas por orejeras en forma de platillos 
redondos muy grandes, hechos de cintas de algod6n trenzadas, concentricas. El inte- 
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rior tiene la forma de un plato y el bordees bastante pronunciado. formado por dos 
hileras de anillitos de conchitas. En el centro de la orejera se ha colocado una peque. 
tia piedra de vidrio. 

Todo el borde de la cara esta delineado por hileras de conchitas. Una doble hi- 
lera de conchita. en angulo. aparece encima de los ojos, dando la apariencia de una 
diadema o gorro. Dos hileras perpendiculares a la diadema y paralelas entre si. parten 
de la diadema. pudiendo representar parte de la diadema misma. o un peinado. 

En los bordes superiores de la cabeza aparecen sendos ganchos de laton amarra- 
dos a dos piedras de vidrio negro. 

Las manos estan exactamente debajo de las orejas. las palmas hacia afuera y 
cuatro dedos encorvados hacia adentro y hacia abajo. Entre la oreja y la mano. hay 
una tira angosta de algodon, en forma de trenza. pero que podria tambien represen- 
tar un  adorno (orejera. arete). La colocacion de las manos da la impresion de que las 
mismas estan levantadas a la altura de los hombros. 

El reverso del cinturon (foto No. 3) esta representado por la cinta de algodon 
(de color casi natural) a la cual estan cosidas las conchitas. en el anverso. Esta cinta 
no esta tetiida n i  tampoco tejida. Un analisis de la forma de elaboracion de la cinta 
(efectuado por Scheweeger-Hegel) mostro un resultado sorprendente, que evidencia la 
excelente tecnica textil de los tainos, pues la cinta entera consiste en 19 a 20 trenzas 
(de tres hilazas cada una. cosidas entre si). El hilo que ata a una trenza con la si- 
guiente no es visible. desde el exterior. pues va por el medio. Las conchitas fueron 
adheridas con puntadas. de forma tal que en el anverso solo se ve la superficie com- 
pacta de conchitas y no se ve la tela. Se utilizo una hilada mas fina para los bordes 
que rodean la boca y los ojos. Las manos, al igual que el cinturon, estan hechas con 
trenzas de tres hilazas cada una. 

B) Figura con careta de madera 
(Fotos 4. 5, 6, 7 y 8) 

La careta de madera tiene una boca ancha y abierta. nariz muy perfilada y ojos 
recubiertos. probablemente con un caracol blanco y con un material resinoso negro 
haciendo el papel de las pupilas. Este mismo material resinoso negro aparece bor- 
deando la boca. la nariz y los ojos y sirve para darle mas contraste y efecto a la care. 
ta (Fotos 4 y 5). 

Las orejas no aparecen, a l  estar recubiertas por una orejera practicamente iden- 
tica a la que en el cinturon, excepto que el centro de la orejera, en este caso. esta r e  
cubierto por espejos concavos manchados (igual a los que aparecen en los ojos de la 
mascara del cinturon). 

Una gorra muy sofisticada recubre la cabeza, recubierta de conchitas rosadas. 
blancas y adornos verdes y azules que podrian ser pedreria o concha. 

Sobre la gorra y partiendo de la espalda (foto 5) aparece una representacion de 
un plato para el rito de la cohoba, hecho de tela (con un tejido identico al del cintu- 
ron. ver fotos 3 y 8). Dicho plato tambien esta recubierto por conchitas (foto 7). 

Debajo de la careta. una doble hilera de conchitas blancas, dan la sensacion de 
un collar. 

En el cuerpo de la figura. a l  igual que en el caso del cinturon. aparecen los dise 
tios romboides hechos de conchitas. excepto que. mientras la concha usada de fondo 
en el cinturon es de color rojo sucio o marron, en el caso de la figura, es una conchi- 
ta de color rosado palido. Ademas. los disetios dejan de ser romboides en la parte in- 
ferior de la figura. separada de la parte superior y. en consecuencia, removible. 

La forma de las manos es identica a l a  de las manos en el cinturon pero cambian 
en cuanto a la confeccion. ya que ahora se cubre la tela con conchitas para delinear 
los dedos y el borde de las manos. Estas estan tambien mas distantes de las orejas. 
que en el caso del cinturon. 

Un complejo adorno sirve como hombrerera (ver foto 5) consistente en cuatro 
cintas detela abultadas. recubiertas de conchitas y con adornos en forma de X. 

Inmediatamente debajo de este adorno aparecen otros adornos que podriamos 



Foto No. 4. CarsB ds Madera 
IAnnrwl. 

Fom No. 5. Canta de Madera 
Ids perfill. 

denominar "coderas". cubiertas de piedras azules brillantes, con una gran incision en 
el medio, bordeada de conchitas blancas. 

Debajo de estas "coderas" se reproduce otra vez el adorno anterior que habia- 
mos denominado "hombrera". 

La parte inferior de la figura parece un pedestal. pues es separable de la parte 
superior y se abre por un lado. formando una gran faja. 

En la foto 6 aparece lo que podriamos denominar la "segunda cara" de la fi- 
gura. Los ojos son casi identicos a los de la figura del cinturon excepto que. sobre los 
espejos, se han dibujado (o superpuesto). una cornea amarilla y una pupila color verde. 
Rodeando los ojos aparece pedreria o caracoles de un color verde intenso. 

La nariz y la boca son extremedamente complicadas, dando la impresion de una 
moderna mascara de gas. 

Las orejeras son identicas a las de la cara opuesta de la misma figura. 

2. Hisiorial de las piezas 

El cinturon actualmenteen el Museo Fur Volkerkundede Viena (pieza No. 10443) 
aparece registrado en dicho museo como proveniente originalmente de la Coleccion 
de Ambras y. por equivocacion. se le consignaba un origen malayo o indones. Otros 
en el museo afirmaban que su origen era del Congo. La Coleccion Ambras era de la 
familia real. los HAPSBURG. 

La figura con careta de madera. actualmente en el Museo Luigi Pigorini de 
Roma (Catalogo No. 4190) llego al l i  en 1881. procedente del Museo Cospiano de 
Bologna. donde fue registrado. en un inventario efectuado en 1680. como "un idolo 
de Santo Domingo". 



Para tratar de localizar un origen todavla m6s remoto a las dos piezas en estu- 
dio debemos citar dos piezas (fotos Nos. 9 y 10) localizadas en el Museo Etnogrdfico 
de Florencia. Son indudables piezas talnas, un collar de 70 conchas (TRIDALNA 
OIGAS) y un precioso plato de madera (420 mm. de largo) con un ldolo en uno de 
los extremos. Aunque por algQn tiempo dicho museo pend que perteneclan a la ex- 
pedlci6n de COOK a Polinesia. luego se confirm6 que ambas provinieron de la colec- 
cion del Archiduque Pedro Leopoldo de Torana (1617-1675 - Cardenal en 1667) 
cuyo padre fue Cosimo II (MBdici), casado con una hermana de Fernando II. Una de 
sus hermanas, Claudia, cad  con Leopoldo V de Tirol I (Hapsburg) y uno de los ante- 
pasados de este estuvo casado con la Duquesa de Parma. hija natural de Carlos V. 

De ahl que las piezas de Florencia. Roma y Viena probablemente pasaran de 
Carlos V a su hija. la Duquesa de Parma. de esta a Leopoldo V de Tirol. Desde ahl la 
de Viena fue, vla los Hapsburg. a la Colecci6n Ambras. Las de Florencia pasaron de 
Leopoldo V (vla Claudia) a Cosimo I i y de este a su hijo Pedro Leopoldo de Torana. 
quien muri6 en 1675 (las piezasde Florencia aparecen en el museo. en un inventario 
de 1680). Dada la similitud entre la pieza de Roma y la de Viena. es 16gico que salie 
ran juntas de las Antillas, donde tuvieron un mismo autor y llegaron a manos de 
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- 
Fom No. 9. Collar de 70  conchs. Muow 
Etnoprlfiw & Florencia. Coleceibn 
Archauque Pedm bopoldo de Toscma 
11617-1676) No. de inwntario: 216. 

Foto No. 10. Plam de m d a a  w n  Idob n- 
tropomrfo. 42 x 227 cmr. Muow Emo. 
w6fiw de Florencia. Inwntario No. 308. 
idolo mide 6 x 1 cm. Coleccion Archi- 
duque Fuim Lsopoldoda T o m a  11617- 
1 R 7 W  

Carlos V. Si la del Museo de Roma aparece registrada como proveniente de Santo 
Domingo se deduce que la de Viena tambien tuvo el mismo origen y autor. 

No debe sorprender que tan interesantisimo tesoro arqueologico de las Antillas 
pasara a Italia. si se toma en cuenta que Carlos I de Espatia y V del Santo Imperio, 
quien reino de 1519 a 1558. era rey de Espatia. gran parte de Italia y de Austria y re- 
sidio. durante su reinado, casi siempre fuera de Espana. De ahi que tesoros de las 
Indias llegaron directamente a el. sin pasar por Espatia. Otra causa por la cual'mu- 
chos tesoros arqueologicos terminaron en Italia fue que los representantes de la lgle- 
sia, tanto en las Antillas como en Esparia. los hacian llegar al Papa y a cardenales en 
Roma. 

Alejandro Geraldini, Arzobispo de la Catedral de Santo Domingo en w "ltine- 
rario por las regiones situadas en el Equinocio"4 (abril 1522). en una carta escrita al 
Pontifice Leon X dice (pag. 2567): 

"Lo que yo. Alejandro Geraldini. obispo. suplicantemente pido a la Santidad 
del Setior Nuestro. es lo que sigue: 

"ltem (Santisimo Padre). aquellas imagenes de dioses que envio a Su Santidad, 
daban respuestas publicas a todo el pais. las cuales, despues que se ha colocado en 
nuestros templos el Cuerpo de nuestro Dios. dejaron de hablar en absoluto; y ad- 
vierta Su Santidad que aquella efigie que aparece con aspecto cruel. era el dios prin- 
cipal de estas regiones. que deseaba ser temido por todos aquellos hombres mortales; 
pero las formas de los dioses pintadas por la aguja del bordador. eran de aquellos 
hombres que, pios y justos. habian vivido con algun merito testificado entre el pue- 

4. &&alm a Monallor Eduardo Polinm Brito por habr Rvisdo, a solicitud n w m i .  la venibn rn 
m l n  de a t e  docummto. lo que rerultb m la loealizribn de tsn internante cita. 



blo y habian sido contados entre los santos. por comun exaltacion de los sacerdotes 
y del pueblo; y los dientes que salen de la boca. penden de un craneo humano. que 
se oculta bajo un bordado. Tambien estas efigies de los santos referidos proferian 
oraculos conocidos del pueblo, los cuales, a la llegada de nuestro Dios, enmudecie- 
ron totalmente. Ahora (Padre Santisimo) con tan manifiesto milagro pido suplicante 
(pues los obispos y sacerdotes. constituidos por Su Santidad, solo deben sembrar el 
bien comun a todo el pueblo) que los dioses vencidos. juntamente con el elogio que 
sigue. con tu divina autoridad los mandes a colgar a la entrada del Palacio Latera- 
neme y en el vestibulo de San Pedro: Estas son las crueles deidades vencidas por 
Leon X P. M. y enviadas por el Obispo Alejandro Geraldini, siervo de Su Santidad, de 
las tierras del Equinocio. Ahora enmudecieron; antes hablaban"5 . 

Geraldini, en el mismo documento. incluye una carta (pag. 273-274) dirigida a l  
Cardenal Lucio Puccio en donde manifiesta: 

"Envio al V. Rvdma. Serioria el pequerio presente de algunos papagayos. como 
testimonio de mi  mayor amor, mi  mayor fidelidad y tambien de mi mayor respeto ... 
Envio ademas a Su Setioria llustrisima un gallo nacido en estas tierras ... Le envio 
dioses crueles de aquellas gentes, que daban respuestas publicas a todo el pueblo, y 
que puesto el Sacramento de nuestro Santisimo Redentor en esta parte del mundo. 
han enmudecido por completo". 

Evidencia del envio a Roma de material llegado a Espatia, lo encontramos en 
Pedro Martir quien le escribe al Papa, desde Espaiia, diciendole: 

"A tu t io  Ascanio (Cardenal. Visconde Ascanio Sforza) le envie con otras cosas. 
dos zemes de los traidos por CoIOn"6. 

Testigo adicional del valioso material precolombino que termino en manos de la 
realeza italiana lo es el collar que aparece en este articulo como fotos 11 y 12. Proce- 
de del Museo de ULM, Alemania. 

Foto No. 11. Collartaino. 
Museo de ULM. Alemania. 

Fom No. 12. Detalle del 
callar taino. Museo de 
ULM. Alemania. 



3. Citas de los cronistas 

A) Cinturones 

Las Casas7 menciona: 
"Este cinto era de pedreria muy menuda como alforjar. hecho de huesos de 

pescado. blanco y entrepuestos algunos colorados a manera de labores. tan cosidas 
en hilo de algodon y por tan lindo artificio que, por la parte del hilo y reves del cin- 
to parecian muy lindas labores, aunque todas blancas, que era placer verlas. como si 
hubiera tejido en un bastidor y por el modo que labran las cenefas de las casullas en 
Castilla los brosladores y era tan duro y tan fuerte que sin duda creo que no le pue- 
diera pasar o con dificultad, un arcabuz. Tenia cuatro dedos en ancho, en la manera 
que solian usar en Castilla. por los Reyes y Grandes Sefiores. los cintos labrados en 
bastidor o tejidos de oro. e yo alcance a ver algunos dellos". 

Scillacios habla de "una docena de fajas de arte admirable. con finas planchas 
de oro. cosidas en tela de algodon, con gran destreza". 

Herrera y Tordecillasg habla de "una faja adornada con pequefios huesos de 
pescado como perlas de cuatro dedos de ancho". 

Bernaldezlo describe un cacique con cinturon de piedrecillas en Jamaica y una 
hija de un cacique con una falda "cefiida a la cual colgaba una cosa de hechura de 
hoja de yedra de piedras verdes y coloradas pegadas sobre el algodon tefiido". 

Las Casas. al mencionar los cinturones dados por Guacanagarix a Colon, dice 
que eran hechos de diferentes materiales. artisticamente juntados. 

Navarreten habla de miscaras adheridas a cinturones. 

6) Mascaras o caretas 

Los cronistas citan la entrega de "mascaras" a los conquistadores. incluyendo 
algunas de oro, como la que Guacanagarix obsequio a Colon12. En Cuba13 Colon en- 
contro "muchas cabezas en manera de caratona muy bien labradas". 

Las Casas14 dice que la mascara que Guacanagarix envio a Colon. en su primer 
viaje. "tenia grandes pedazos de oro en las orejas y en los ojos y en otras partes". 
Presumiblemente era de madera. Segun Las Casas se le llamaban "Guaycas". 

El uso de madreperla para cubrir los ojos aparece en el idolo localizado por 
Harrington en CubalS. 

Pedro Martir de Anglerial6 manifiesta: "Sus habitantes (las Antillas) llevaban 
tambien joyas diversas y usaban mascaras de madera dorada o de oro, primorosamen- 
te trabajadas". 

5. Obviammte sRamM ante el cm0 de un zeml de algodon que tal vez iufrib le cana de ar mlaado en el 
venibulo de Sen Pedrol Lo m& sorprendente es que Geraldini crey6 que era verdad que estos zamies hablaban y 
que dejaron de hacerlo al llegar la fe m6lical Los cmninar explicm como los shammes enganaban a los indios, 
hacihdoles creer que los zemies hablaban. utilizando une cana larga y fina uno de cuyos extremos w, colocaba 
en un aouiaro dentro de un zerni. v. wr el otro extremo. fuera de la choza. elwien hablaba. Un zemi de madera 
m n  un ng;jero muy apropiado pain ekos fines. inclusive berece en ~ e w k e i  "me Aborigenes of Puerto Rico and 
Neighboring Islandr" ilurtraci6n No. XCC. Aparentemente se engano con este truco no $610 a los indios sino 
tambibn a un princim de la lgleaia Cat6lical 

6. Pedro Martir de Angleria "DBcadai del Nusvo Mundo". pag. 639. 
7. "Racmlta". Parte I l. Vol. I l. pag. 90. 
8. Ccillacio. Nicolar. Citado wr Ling Roth en "The Aborigenmof Himaniola". JDurnal of the Anthropo 

b g i d  lnnitute of Graat Britain. Vol. XVI. 1887. 
9. Citado por Ling Roth. Ver nota NO. 8. 
10. Vol. II. ob. 7476. 
11. Vol. l..phq:263v 254. 
12. Angleria. Tomo l. ~ 4 . 1 2 0 :  Chmu, pag. 101 y 180 
13. Chanca. phq. 39. 
14. Vol. 62. pag. 389 y volumen 63, pbg. 11. 
15. Vol. l. Ilurtreci6n VIII. 
16. Tomo l. p6g. 413, 



4. Aparicion de reproducciones de cinturones 
y caretas en idolos tainos 

Ademas de lo manifestado por los cronistas. sirve de evidencia de la existencia 
de los cinturones y las mascaras. las reproducciones de estos objetos que aparecen en 
varios zemies y amuletos. 

A) Cinturones 

Zemies con cinturones aparecen en las fotos Nos. 3 y 7 de nuestro articulo 
"Descubrimiento de la Localizacion Actual del Unico Zemi de Algodon Antillano 
aun Existente"17. y en el zemi cuadrupedo (Opiyelguoviran?) del Smithsonian. que 
aparece como portada en el Boletin No. 2 del Museo del Hombre Dominicano. En 
varios amuletos aparece tambien su reproduccion (fig. 123 en "Los Amuletos Pre- 
colombinos de Santo Domingo" por Francisco Javier Baztan Rodrigo)l8. 

Los yugos o collares de piedras han sido considerados por algunos autoreslg co- 
mo cinturones simbolicos, asociados al juego de la pelota. En algunos de estos. apare- 
ce reproducido una mascara con grandes orejeras. en el mismo lugar que en el cin- 
turon de conchitas20. 

6) Mascaras 

En nuestro articulo citado en la seccion anterior. mantuvimos que la expresion 
facial de varios zemies de madera y piedra. a s i  como la del zemi de algodon en el 
museo de Turin "puede ser l a  representacion de una mascara superimpuesta a la cara 
del puerto" y que "esta mascara da una sensacion de ferocidad. a diferencia de la 
pasividad usualmente asociada con la faz de un muerto". Las figuras que aparecen 
en las fotos 4. 6. 9 y 14 de dicho articulo. muestran una definicion bien clara de la 
super-imposicion de la mascara. 

Mascaras de piedra son bastante comunesz1. En la obra de Cronau. "America"22 
aparece una reproduccion de una mascara de madera. de la isla Hispaniola. cuya lo- 
calizacion actual desconocemos. 

5. Caracteristicas y modalidades tainas 
de las dos piezas 

Para poder ubicar estas dos piezas como pertenecientes a la cultura taina. o a 
un periodo de tranxulturacion Taino-Hispano-Africano. es necesario estudiar la inci- 
dencia de caracteristicas puramente tainas en ellas. 

A) Cinturon (Fotos 1, 2 y 3) 

Los disetios romboides del cinturon son muy frecuentes en piezas tainas. e in- 
clusive este motivo ha sido descrito como parte del motivo decorativo basico del esti- 
lo Boca ChicazJ. En Georgetown. Guyana. hemos personalmente adquirido cedazos 
para la yuca. confeccionados por indios aruacos (de los cuales hemos donado algunos 
al Museo del Hombre Dominicano). donde aparecen estos disefios r0mboides2~. 
- 

17. "Rwini  Dominiun.de Aiqueologlay Antropologla". Enero-lunio. 1971-72. Ano 11. Vol. NGm. 2v3. 
18. "Revista Dominiunada Arqueologis y Antropologii". Ensro-iunio, 1971-72. Ano 11. Vol. N h .  2 y 3. 
19. Gordo" F .  Eckholm. "Puerto Ricen Stons Collsrr as Ball Runa Bsltr" en Ssmuel Lothtroo "Gws in 

~sn>lo&& Art m d  Archaology". 
m. Fawkas. "Porto Riuin Elbom Stones in tha Hays Muwum". Amaican Anthiowlogist. Vol. 15. 1913. 

Ilmina 119. 
21. Fewkn. "me Aboriginsr of b rm Rim ind Neighboring Isluids". L h i n i  LV. nproducide en "Al- 

quaologia Prehist6rica de Santo Domingo". de Veloz Mapgiolo. I h i n a  55. 
22. Cronau Rudolf. "Amaica Dia Gerchichte Sainer Entdeckung Vor Der Altesten bis Auf die Neune". 2 

Vol. Lepzig. 1892. 
23. Veloz Maggiolo. Marcio. o w r  cit (nota 21 1 P. 140 a 144. 
24. Consideremos que los diwilos peometrims y rewtitivos que apaecan en los cedazos de fibras srums 



La cinta de algodon que circunda y limita los ojos en la mascara del cinturon es 
iddntica a la del zemi de algodon de Turin. 

Las grandes orejeras redondas aparecen en varios zemies de madera (fotos 8 y 
10 de nuestro articulo antes citado . asi como en la foto 10 del presente articulo). 

En multiples amuletos aparecen orejeras grandes y redondasz5. 
La expresion de ferocidad de la mascara. en el cinturon. es la misma del zemi 

de algodon de Turin y la misma aparece en las fotos 6.7.8 y 10 de nuestro articulo 
antes citado. donde mencionamos que Angleria explica que los indios gritaban voces 
fuertes y gestos temibles cuando atacaban y que la expresion puede representar esto. 
Dario Suro ha descrito la misma como expresion "e~pectante"~ .  

La diadema. o turbante, que cubre la cabeza de la mascara. en el cinturon, apa- 
rece en el zemi de algodon de Turin; en las fotos 4.5.6. 7,8.9 y 13 de nuestro ar- 
ticulo antes citado. asi como en el idolo jamaiquino reproducido por Baztan. 
ChancaZ7 dice que Colon recibio de Guacanagarix un "bonete de pedreria de diver- 
sos colores" que los indios apreciaban mucho. 

La posicion de las manos (a la altura de los hombros, con las palmas abiertas ha- 
cia afuera) es la posicion ceremonial asociada con el culto de la cohobaZ8. 

De las orejeras redondas pende un adorno en forma de una tira larga de algo- 
don. Este mismo adorno aparece en los zemies de las fotos 5, 7 y 11 de nuestro ar- 
ticulo antes citado. a s i  como en el zemi de algodon de Turin y en varios amuletos. 
Navarretezg explica como el oro no se colocaba directamente en la oreja o la nariz, 
sino que pendia de una banda que, a su vez. se originaba en la oreja o nariz. 

B) Mascara (Fotos 4, 5.6. 7 y 8) 

La expresion de la boca de la mascara de madera. es la misma que aparece en 
muchisimos trigonolitos, mascaras de piedra y codos de piedra". Es una boca dila- 
tada, casi rectangular, con expresion de dolor o rabia, delineada con gran simpleza. 

El uso de madreperla en los ojos es comun en muchos tainosa. Loven (pag. 467) 
habla de que el recubrimiento de ojos con madreperla era muy generalizado en los 
idolos tainos, pero no para las orejas. 

La nariz de la mascara es muy aguda lo que es caracteristico de ciertas masca- 
ras de piedrau. 

Las orejas redondas son identicas a la miscara del cinturon (fotos 1 y 2) por lo 
que referimos al lector. al comentario sobre este aspecto. que aparece en la seccion 
anterior. 

Encima de la cabeza de la pieza. aparece lo que parece ser una representacion 
del "plato de la cohoba" que aparece con tanta frecuencia en los zemies (ver fotos 6, 
8. 9 y 10 de nuestro articulo antes citado y el idolo de Jamaica reproducido en el 
articulo de Baztan). 

Es evidente la deformacion craneal, tipicamente taina (hundimiento de la fren- 
te) reproducida en la mascara. 

La posicion de las manos es la que antes describimos como tipica de la ceremo- 

ds Guyma. tunon utilizados. en su 4ww. m numra isla. pra a rsproducidos como pinoprdlai a m i a  
w a r n n  di1 p i s  IGurara del Comedero y BorMn. princip.lmmta1. Sa las m n c u  usuaimmm mmo "gmcsr". 
IVar an Veloz Memlolo. "Araueoiomls Prahiitbrica de Santo Domingo". h. 238 v en R i w .  Jomuln "Cuituri . ~. . .~ ~ 

~aina" .  p b .  113. &oducciones desnos d i b u l ~  gnom6tricosl . 
25. uaztan. Opus cit.. figuras 91. 99 y 124. 
26. Suro. Dario. El Caribe. 12 de -mi de 1972. h. 8A. as1 como "Am Talno". cudrrnor Hispano- 

m n i e a o r  No. 35. Madrid. 1962. - - - - ~  

27. citado & ~ w a r k t e .  1941, h. 1 M .  
28. Veloz Mapgiolo, Marcio. ''El Rito da la Cohob. entra la Aboii- Antiii-". Revista da Aquso 

bgia y Antropologia, UASD. ARO l. Vol. i No. l. 
29. Vol. l. p b .  179 y 359, ciuido por Lown p. 466. 
30. Ver !<minar 1. 3 y 5en al ertlcuio de J d  Jum Arrwn "El Mundo Mlstim de los Talnos: N o w  sobra 

el ir Supremo". Revista Dominicana da Arquoologi8 y Antrnpolopla. UASD. Ano I Vol. No. l. nlconm Val02 
w i o i o  "Arqueologia Rehinbrica de Snto Domingo", Ihrninm 41.42 y 44. 

31. Ver ldolo de Jamaica. figura 13, en Baztan. Opus cit. y Harrington "Rehinwia de CuW, Vol. I 
lliunrribn VII I .  idolo cubanol. 

32. Ver Fewkn. "me Aboripsm. of P o m  Rimand Noimboring Islands". iiunncidn LII  y LXIX. 



nla de la cohoba. excepto que. en este caso. parece estar a la altura de las rodillas (en 
vez de los hombros). Ambas alternativas. sin embargo, son tipicas del ceremonial 
en cuestion. 

Inmediatamente deb jo  de la m6scara parece existir la representacion de un co- 
llar rodeando el cuello. Esto es tambien muy comun en los idolos tainos (ver fotos 
99 y 100 en el articulo de Baztan antes citado). 

La especie de "boina". "diadema" o "turbante" entre la m6scara y el "plato de 
la cohoba", es tambien comun en piezas tainas (ver el comentario sobre este aspecto 
en el caso del cinturon). 

Finalmente. debemos mencionar como enteramente factible que, al ser separa- 
ble la parte superior de la pieza de la inferior. que le sirve de base o pedestal, bien 
podria usarse este objeto como receptdculo. Los cronistas hacen varias citas de z e  
mies en los cuales se conservaba osamenta de antepasados: 

"Todos y la mayor parte de los de la isla Espariola tienen muchos zemies de di- 
versas suertes. Unos donde tienen los huesos de su padre y de su madre y parientes y 
de sus antepasados. los cuales estan hechos de piedra o de madera" (Pane. pag. 194). 
"Tenian ciertas estatuas de madera segun escribio en una carta el Almirante Don 
Cristobal Colon a los Reyes, donde metian los huesos de sus padres (y debian ser los 
de los Reyes)". 

Sin embargo. con la excepcion del zemi de algodon de Turin y uno de madera 
del Museo Nacionals. no conocemos ningun otro objeto que podria llenar estos fi- 
nes, por lo que consideramos que bien podria la figura en estudio tener este uso. Al- 
ternativamente podria pensarse que. como la base o pedestal es, de por si, un cintu- 
ron. tendria un uso como tal. 

6. Caracteristicas y materiales aberrantes 

Ambas piezas poseen caracteristicas y materiales no ubicables dentro de un 
contexto precolombino, por lo que concluimos. preliminarmente, que fueron confec- 
cionadas con posterioridad a 1492. 

A) Cinturon (Fotos 1,2 y 3) 

Los espejos convexos manchados son obviamente europeos. Fueron especiali- 
dad de Nuremberg, en el siglo XVI, de donde la tecnica fue copiada, en el mismo si- 
glo, por los Venecianos. No es descartable. sin embargo, que los propios tainos, que 
hacian el trueque de oro por espejos. cascabeles y otras baratijas, hayan substituido 
planchas de oro o madreperla. por estos espejos. Alternativamente podrian haber si- 
do colocados por europeos. posteriormente. incautandose del oro. Scheweeger-Hegel. 
en su articulo antes citado. sin embargo. nos explica que el material utilizado para 
adherir los espejos a la mascara, en el cinturon, es el mismo utilizado para adherir los 
dientes, por lo que descartamosesta Ultima posibilidad. 

En los bordes superiores de la cabeza aparecen sendos ganchos de laton de indu- 
dable origen europeo. Estos pueden. sin embargo. haber sido incorporados posterior- 
mente. 

De lo anterior se desprende que las caracteristicas aberrantes del cinturon. no 
son lo suficiente identificables en el tiempo. para poder concluir. de por s i  y con cer- 
teza. que la pieza tuvo un origen posterior al descubrimiento. aun cuando habria que 
admitir que los espejos tendrian que haber sido colocados, por los tainos. con pos- 
terioridad a la llegada de los esparioles. 

B) Miscara (Foto 4. 5, 6. 7 y 8) 

Las caracteristicas aberrantes de esta pieza son mucho mis abundantes: 

33. V a  f i w n  B en Iw Ihmina 29& Veloz MaRiolo. "Arqumlwla Prehistorica de Santo Domingo". 
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l. Espejos convexos en ojos y aretes. 
2. Pedreria verde y azul. de posible origen europeo. 
3. El adorno alrededor del hombro y los codos parece m6s bien ser una re- 

produccion de los adornos utilizados, en el siglo XVI. en Europa. en la 
moda masculina (golillas). 

4. La "segunda cara" es completamente aberrante. (Foto 6). 
5. Finalmente. la apreciacion total de la figura no puede dejar de recordarnos 

el estilo de vestido de la epoca del descubrimiento. en Espana. inclusive el 
de las altas autoridades eclesiasticas. 

7. Conclusiones 

En base a todo lo expuesto anteriormente. llegamosa lassiguientesconclusiones: 
1. Todo indica que ambas piezas fueron confeccionadas por  un mismo autor, 

dada la similitud en los disefios romboides, e l  uso de conchitas, los adornos de olgo- 
d6n que definen los ojos, etc. 

En cuanto al grado de tranxulturacion. existen las siguientes cuatro posibili- 
dades alternativas: 

A. Las piezas son precolombinas. pero luego el taino le agrego algiin material 
europeo. tal vez como substitucion o complementacion. Esta hipotesis parece bas- 
tante dificil de sostener a la luz del exceso de materiales y aspectos aberrante5 de la 
pieza con la mascara de madera. 

B. Las piezas fueron confeccionadas por tainos, con posterioridad al dexubri- 
miento y antes de 1558. fecha en que presumimos su llegada a Europa (ario en que 
muere Carlos V). Esta es la conclusion que sostenemos nosotros. como veremos mas 
adelante. 

C. Las piezas fueron confeccionadas por espanoles imitando las piezas tainas. 
Rechazamos esta alternativa, ya que la tecnica del tejido del cinturon es totalmente 
diferente a la europea y dificilmente copiable. 

D. Las piezas fueron confeccionadas. con posterioridad a la llegada de los pri- 
meros africanos ala isla (1511). ya sea por tainos utilizando materiales y estilos afri- 
canos o viceversa. Rechazamos esta hipotesis ya que. ni en los materiales usados. 
ni en la tecnica del tejido ni en el estilo. aparecen modalidades africanas. Aiin cuan- 
do abunda en el arte africano el uso de caracoles como elemento decorativo. no es 
menos cierto que este se limita al uso del caracol africano "cauri". sin modifica- 
cion. No hemos identificado el genero de los caracoles usados en ambas piezas, al 
poseer solo fotografias de las mismas. Scheweeger-Hegel. en su articulo citado. man- 
tiene que el uso de anillitos de conchitas modificadas (elaboradas) es desconocido en 
Senegal y el Congo. La autora tambien manifiesta que el estilo de trenzado y costura 
del cinturon es totalmente desconocido en Africa y que "no conoce ninguna pieza 
textil africana con tecnicas de trenzado que haya sido trabajada con una uniformi- 
dad y precision igual. Los trabajos mas exactos en la tecnica textil de Africa son los 
terciopelos del Congo pero una comparacion mostraria, sin embargo. que la unifor- 
midad y la habilidad de la pieza taina (el cinturon) es incomparable con las africanas. 
No hay ninguna pieza africana hecha tan fuertemente y tan unida como en el caso de 
las orejas. manos y el cinturon en si". Su argumento. ademas de eliminar la tesis de 
influencia africana. tiene la importancia de mostrar que la tecnica textil taina. como 
evidencia el cinturon (y el zemi de algodon) era muy superior a la de cualquier grupo 
africano. 

2. La segunda conclusion a que llegamos es, pues, que la  pieza fue confecciona- 
da por tainos, con posterioridad a l  descubrimiento, ya en e l  Siglo X V I  (debido a l  ojo 
de espejos) y antes de 7558, fecha mas tard/a en que presumimos su llegada a Euro- 
pa (muerte de Carlos V). Como este reino a partir de 7579, podriamos ubicar la fe- 
cha de su traslado a Europa, e incorporacion a su coleccion, entre 7579 y 7558. Su 
confeccion no puede haber sido muy posterior al 1519. Dado la violenta reduccion 
en la poblacion indigena, inmediatamente despues del descubrimiento. combinado 
con el hecho de que el estilo taino se conserva muy rico en ambas piezas. sin haber 

28 



sufrido deterioro. presumimos que la fecha de confeccion estd mas cerca del 1519. 
que al  1558. ya que para esa ultima fecha la situacion material. moral y animica de 
nuestra poblacion indigena dificilmente podria haber producido piezas de tan gran 
calidad. 
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Los metales y los aborigenes 
de La Espafiola 

Descripcion del material localizado 

Un reciente hallazgo de objetos metalicos europeos asociados con collares. amu- 
letos y orejera tainas. viene a enfatizar el uso dado por los aborigenes de L a  Espa- 
nola a los primeros. durante el periodo de transculturacion indohispanico (1492- 
1570 aprox.). 

En 1977 el autor adquirio. de un traficante en piezas arqueologicas. varios obje- 
tos metalicos europeos y material litico taino. que fueron localizados. conjuntamen- 
te. en un abrigo rocoso cerca de Sabana Yegua. en la region de San Juan de la Ma- 
guana. 

El conjunto (ver fotos 1, 2 y 3) incluye 5 cascabeles, 12 piezas de metal en for- 
ma de media-lunas. 5 hebillas, una base de una lampara y 6 anillos. todos de origen 
europeo. junto con 3 collares de piedra, tres amuletos de piedra y dos orejeras de 
ambar. de origen taino. 

En el lugar no aparecio niiigiin otro material de interes zrqueologico, lo que da 
la impresion de que los objetos fueron escondidos al l i  por grupos indigenas, sin es- 
tar asociada su localizacion a un enterramiento o a lugar de habitacion. 

Las 12 finas planchas de metal (de 76 mm. de largo la mas grande) tienen todas 
un pequeno agujero. por lo que es probable que formaran parte de i in collar. junto 
con algunos de los cascabeles y anillos. todos los cuales pueden ser insertados, con 
facilidad. El autor. arbitrariamente. convirtio el material litico disperso en 3 collares 
separados, pero bien podria ser que el material metalico y litico estuviera todo inte- 
grado en uno o varios collares. Los 6 anillos tienen. cada uno. una pequena piedra. 
de un color diferente. en cada caso. como adorno. Las dos orejeras son de ambar. 
Uno de los amuletos es una concha decorada con motivos antropomorfos represen- 
tando una cara humana. 

Un analisis (Anexo 1) llevado a cabo por el Instituto Dominicano de Tecnolo- 
gia (INDOTEC), de un fragmento de una de las laminas de metal mostro que era una 
aleacion de 85% cobre y 13% zinc. No contiene ni oro n i  plata. 

Material comparativo 

Durante el Septimo Congreso Internacional para el Estudio de las Culturas Pre- 
Colombinas de las Antillas Menores. celebrado en Caracas en 1977. el Ing. Elpidio 



Foto NO. l .  A r m f . ~ t ~ .  ni- y u i n o  
losilirda m S.bm V m .  Rhoiibliw 
Lhnnlniana. 

Fom No 2 DBullm da lo a r a t r t a  d l i -  
cm .umpa IaJlrda m S.b.lu v.- 
pi., Rwublia Domlnicuu. 

Fom No. 3. ummllm & lo c u b a l a  w- 
rops<n loolizadm m Sibna V w a .  
Ropiibliu Lhnninluni. 

. - -  

Ortega (actualmente Encargado de la Division de Arqueologia Prehistorica e Indo- 
hispanica del Museo del Hombre Dominicano) reporto el hallazgo de cuatro planchas 
de metal asociadas con dos amuletos. un collar y dos ollas de ceramica, localizadas 
en Barrera, provincia de Azua. Uno de los amuletos tiene un collar de metal alrede 
dor del cuello. lo que hace rememorar los collares de metal colocados a los esclavos. 
(Ver fotos 4 y 5). 

Dos de las planchas tienen la forma de trapecio y estan perforadas con un agu- 
jero. Miden 6.4 rnm de ancho por 26.0 mm de largo. Las otras dos planchas tienen 
forma circular (una fue destruida para fines de analisis). con 21 mm de diametro y 
0.2 mm de espesor. 

Un analisis hecho por el Smithsonian Institution, arrojo una aleacion (SAE79A) 
conocida como laton (Red Brass) compuesta por un 83% de cobre y 17% de zinc. El 
Ina. Orteaa concluve aue los obietos de metal fueron obtenidos por los indigenas 
como reshado de hte;cambio cok el espafiol. 

En la Cucama, cerca de Juandolio, Distrito Nacional. se localizaron varios pe- 
dazos de oro laminado a martillo (foto 6. Coleccion Garcia Arevalo), tambidn en 
forma de media luna. a l  igual a los de la foto 1. 

En Cadet. Haiti. Paul Barker. localizo. en 1961, dos laminillas de oro (15 mm x 
5 mm x 3 mm) en forma trapezoidal (foto 7), es decir, con la misma forma de los de 



Barrera. En 1978, Willium Hodges, M.D., localizo en Limonada, al norte de Haiti. 
una lamina de oro en forma de " m " con dos agujeros y un circulo inciso en la 
plancha rodeando los dos agujeros. 

Krieger. en 1930, reporto haber encontrado. cerca de Montecristi. 3 objetos de 
oro (fotos 8 y 9) y en Anadel uno de cobre. Un analisis hecho. a solicitud nuestra 
por el Smithsonian, sin embargo, mostro que este i i l t imo objeto era de bronce. Va- 
rios zemies de madera tienen incrustaciones de oro en los ojos. 

En Puerto Rico. Chanlatte localizo una nariguera de oro. 
En Cuba, Rouse reporto que "hay piezas triangulares de bronce que pudieron 

haber sido puntas de flechas. y laminas de metal amarillo. talvez cobre. Tambien se 
han localizado dos campanas de metal". Rouse plantea "parece que los indios no so- 
lo utilizaron artefactos hechos por los conquistadores sino que. ademas. los modifi- 
caron para sus propios fines". Agrega que "en la Coleccion Garcia Feria hay 3 pe- 
quetias piezas de laminas de metal que fueron usadas como pendientes. Dos de estas 
son rectangulares y la tercera tiene forma de "D". 

A l  describir algunas piezas agrega "Campana de Metal de origen espatiol de 2.8 
cm. de largo. procedente de El Yayal" y "pendiente de lamina de cobre aparente 
mente hecho por los indios con material espallol. 6.8 cm de largo". 

En 1904. la expedicion de Bastian localizo en Jamaica un barrero de bronce 
que se encuentra en el Museo Fur Volkerkunde. de Berlin. 

En La Cabuya. Republica Dominicana, se localizo una pieza que a solicitud 
nuestra fue analizada arrojando 99.9% pureza de cobre. (Foto 10 y Anexo 2). 

En resumen, en las Antillas se han localizado 3 grupos de objetos de laton y 
bronce y los tres de ellos han sido analizados en laboratorio. De los 5 grupos de obje- 
tos de oro. se han analizado objetos de un grupo (Montecristi). De los 3 grupos de 
objetos de cobre. solo uno se ha analizado y arrojo 99.9% cobre. Los cuadros 1. 2 y 
3 resumen esta situacion. 

Algunos de los objetos encontrados en Sabana Yegua son obviamente espatioles 
(cascabeles. hebillas. anillos y la base de lampara). El caso de las laminas de metal en 
forma de media luna es mas problematico y sera analizado a continuacion. 

%lo Elpidio Ortega y nosotros hemos logrado analisis de piezas metalicas loca- 
lizadas en sitios arqueologicos Antillanos. Estos analisis han mostrado la existencia 
de ldminas de laton en Sabana Yegua y Barrera, con alrededor de 8& de cobre y 
1% de zinc. Asimismo en La Cabuya se ha localizado una lamina de cobre puro y 
en Anadel una lamina de bronce (78% cobre, 14% estatio). 
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Esto nos obliga plantear si los tainos trabajaban el cobre puro o el cobre de 
"Baja Ley". es decir asociado a otro metal. especificamente el zinc o el estatio cons- 
tituyendo el IatOn. o el bronce. 

- 
Foto No. 8. P i s a  prsmlombinas 
de oro l m l l z d a  en le Cucama. 
Diatrito Nacional. Repilblisa Domi- 
niune. 

Fom No. 7. Pieza precolombinr & 
oro l o u i i z d a  en Cadat. Haiti. 

Foto No. 8. Pieza precolombina de 
oro iosaiiz.dr, en Montscriati. 
Republica Dominiuna. 

Foto No. 9. Pieza precolombinr do 
om lou i imd r  in Montecrirti. 
Rspiiblica Dominicana. 

Foto No. 10. Piau precolombina d. 
cobn puro lm l iz .d .  en la C.bu. 
ya. Distrito Nacional. Repiibliu Do- 
miniuna. 



Referencias de los cronistas 

Sorprendentemente. los cronistas hacen algunas referencias a la posible existen- 
cia del laton (cobre-zinc) entre los tainos. 

Pedro Martir dice: 
"Cuentan ademas que el mismo UAGUANIONA errante por varias partes y 

nunca cambiado por gracia especial. descendio hacia una mujer que vio hermosa en 
el fondo del mar, y que de ella obtuvo unas piedrecillas de marmol a las que llama- 
ban "cibas", y ciertas conchas de amarillentos reflejos como el laton, denominadas 
"guaninos". Con ellas hicieron collares que los reyes tienen por sagrados hasta el dia 
de hoy"1. 

En la relacion de articulos de oro que recibio Cristobal Colon, se narra que 
cuando prendieron a Caonabo le tomaron "Siete piezas de hojas de oro... cinco 
TAOS ... y dos torteruelas (cazuelas) de L ~ t o n " ~ .  

Las Casas explica: 
"Hacian mucho (los indios) por el laton; esto es cierto que lo estimaban mucho 

y daban en esta Espallola por un poco de laton cuanto les pidieron de oro. que tu- 
vieran, y asi creo que fue siempre en todas estas Indias, a los principios; Ilamabanlo 
TUREY, cuassi venido del cielo, porque el cielo Ilamabanlo TUREYRO, hallan en el 
no se que olor que a ellos mucho agradav3. 

Agrega: 
"Como los Indios llamasen al laton TUREY. e a los otros metales que habiamos 

b-oldo de Costilla, por la grande estima que de ellos tenian como cosa venida del cie- 
lo. porque llamaban Turey al cielo y asi hacian joyas dellos, en especial del laton. 
llevo el dicho Alonso de Ojeda unos grillos y unas esposas. .. a Caonabo ... diciendole 
que era TUREY de VISCAYA ... oido (Caonabo) que le traian TUREY. alegrose mu- 
cho. mayormente que como tenia nueva de una campana que estaba en la Iglesia de 
la lsabela v le decian los indios aue l a  habian visto aue un TUREY aue tenian los es- 
palloles hibablaw4. Ver el anexo'3 para la version completa de este incidente. 

1. Rdm Mrtii da Andnla. D(ad.r del N w  Mundo. JOd POnDe e Hiior Sua. M4xiw. 1964. . 
p(p. 193. 

2. Rslui6n da om e joya8 a oms mpi que el mnor Alminnts ha melbido & que el  rsispmr 
% m l h  da OIaRo pmi6 d a t a  ida I G d o l a l  par tk t i l le .  6nda 10 da mno de 1946. Clodo en Chanlms 
h i k  Luis A. "Prima domo wmonl de oro (nriwnel en la r o w a l w l e  indoantillena". Murso da1 Hombre 
&~i&ano, 1977. Plp. 35. 

- - 
3. L.: Cama. 8.nolond da. "Historia de las Indias", Fondo de Cultum Ewnbmica. Mxiw. 1965. Vol. II. 

Pag. 240. 
4. L.: ama. opua cit. Volumn l. h. 408. 



CUADRO No. 1 
LOCALIZACION DE OBJETOS DE ORO 
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En otra   arte dice: - - -  
y -  - - - 

"Toda cosa de Laton estimaban (los indios) en mas qtle otra ninguna. y por eso. 
por un cabo de Agujeta. daban. sin dificultad cuanto en las manos tenian. Ilamaban- 
lo TUREY. como a cosa del cielo; porque el cielo llamaban TUREY; olianlo luego 
como si en olerlo sintiera que venia del cielo y. finalmente. hallaban en el tal olor 
que lo estimaban por de mucho precio y asi hacian a una especie de oro bajo que te- 
nia la color que tiraba a color algo morado y que ellos llamaban GUANIN"5. 

En Jamaica un cacique se aparecio "con una joya dealambre de una isla que se 
llama GUANIQUE. es muy fino y tanto que parece oro de ocho quilates; era de he- 
chura de una flor de lis. tamatio como un p l a t ~ " ~ .  (Segun el diccionario de la Real 

6. Lm azar. Opus cit. V o l u r n a  l. plp. 281 .  
6. Bernaldez. Andmk. Hinoria de los R i y a  Ca t6 i im i .  Cap% 123. 131. Citado porOianlmeB.ik.Opurcit. 



Academia. alambre es el nombre que antiguamente dabase al cobre y a susdosolea- 
ciones, el bronce y el laton). 

En la relacion del oro y joyas que recibio Colon en la Hispaniola. aparece que 
recibio, el 19 de febrero de 14%: "e ciertos pedazuelos de Laton atados en uno7. 

"El nombre o t i tulo del Cacique Bohechio era "Tureiga Hobin", que quiere 
decir "rey resplandeciente como el laton"8. 

Cobre 

Colon. en su diario. el 26 de diciembre. en la Costa Norte de Haiti. dice: "Que 
en todas aquellas tierras no habia memoria del (Hierro) y de acero n i  de otro metal, 
salvo de oro y de cobre aunque cobre no habia visto sinopoco el Almirante"9. 

"Esa hora el (Guacanagari) presento al Almirante ocho marcos y medio de oro 
e cinco o 600 labrados de piedreria de diversos colores. e un bonete de la misma pe- 
dreria. lo cual me parece debe tener en ellos en mucho. En el bonete estaba un.joyal. 
lo cual le dio en muchas veneracion. Parkeme que tienen en mas el cobre que el 
oro"1Q. 

Luwo. el 13 de enero. dice aue en Hait i  llamaban el oro CAONA v en otra Dar- 
te de la !sla le llamaban TUOB. aunque agrega que TUOB es el nombre del COBRE 
(Alambre) U ORO INFERIORll .  

Pedro Martir agrega: 
"Tambien v i  un trozo de electro puro, con el cual pueden hacerse campanas. 

morteros para farmaceuticos y otras cosas por el estilo. como si fuese bronce de 
Corinto, y de tanto peso, que apenas me fue posible. no ya levantarlo del suelo con 
ambas manos. sino moverlo de derecha a izquierda. Dicen que la masa pesaba mas de 
trescientas libras de a ocho onzas. y que la habian encontrado en el btrio de cierto 
reyezuelo (en la Hispaniola). donde la habian dejado los antepasados del mismo. Sin 
embargo. los indigenas sabian. por mas que en vida de ninguno de ellos se hubiese 
extraido cantidad alguna de electro. donde se hallaba la mina; pero no hubo modo 
de que lo revelasen: tal era la antipatia con que miraban a los nuestros. Por fin indi- 
caron el emplazamiento de aquella. aunque destruida y cegada con piedras y tierra 
que le habian echado encima"12. 

Mufiozl+omenta esta cita de Martir diciendo: 
"Pudo ser especie de cobre como laton o azofar. Martir lo califica de electro 

puro, como decian al oro blanco en que hay una quinta parte de plata". 
Segun Mutioz14 Colon descubrio en la Hispaniola una Veta de cobre y otra de 

imbar o succino. genero de gran estimacion y consumo en aquella era. En 1495 en- 
vio a Sevilla "cierto cobre"15. Luego agrega16 "De cobre solo se ha encontrado cosa 
de un quintal". 

Oro mezclado con cobre y plata 

Sobre esta combinacion de metales es que los cronistas son mas explicitos: 
"Los Indios de Santo Domingo. traian los hierros de sus Azagayas de un metal 

que llamaban Guanin del cual el Almirante Colon envio algunos pedazos a los Reyes 
Catolicos. e hecho el ensayo. se ha116 que de treinta i dos partes. los diez y ocho 
eran de oro. e las seis de plata. e las ocho de cobre" ... "Esto era cierta especie de 

7. Ralici6n da om. .. Opus cit. h. 34. 
8. Rdro Mwtir. Opus cit. PLO 371. 
9. Col6n. Crin6b.i. Diwio da Nmpri. UNESCO. Li H.b.na. 1981. 
10. L i s  Qia:. OPW cit. 
11. Col6n. Clin6b.l. Opu, cit. 
12. Psdm Manir. Opuscit. ph. 148. 
13. Munoz. Jum Bautim. Hinori. &l N u ~ a  Mundo. Bibliona Amnlana-Agullw. Merim. 1976. 

&. 234. ~. 
14. Munoz. OPUS cit. h. 206. 
16. Munoz. Opus cit. h. 224. 
16. Munoz. Opus cit. p6p. 238. 



oro bajo que llamaban Guanin. que es algo morado. el cual cognoxen por el olor i 
estimanlo en mucho"17. 

"Daban tambien por precio ciertas hojas de guanin. que era cierta especie de 
oro bajo que ellos olian i tenian por joyas preciosas para ponerse colgadas de las ore- 
jas; pesaban los que de mayor peso eran, obra de medio peso o de un ducado, i en 
tanto grado era estimado este guanin la ultima luenga, de estas gentes por el olor 
que en el sentian, o por alguna virtud que haber en el creian que acaecio valer aque- 
llas hojas, que no pesaban sino lo que digo. entre los mismos Espanoles, para dallas 
a la hija de algun cacique i senor de aquellas. porque el senor les diese a ellos lo que 
pretendian, cien y mas castellanos; llamaban en su lengua a estas hojas i de las orejas 
TAGUAGUAS, la media silaba luenga"18. 

En la relacion de oro y joyas que recibio Colon. en la Espanola en 1495. figura 
"Un tao de Guany. e una medialuna de guany"19. 

Tanto apreciaban los tainos el guanin que fue traido por espanoles desde otros 
lugares para trocar10 con los Indios. 

"Algunas personas. sin tener para ello nuestra licencia e mandado se an entre- 
metido a descubrir e sacar mineros de ciertos metales que se dicen guanines. en las 
varias Islas e tierra firme: e l o  han traydo e traen a vender a los yndios de la  dicha 
Isla Espan01a"~~. 

"Y los otros. que llaman Guanin, que son muy encobrados por si"21. 

Por real Cedula se dispuso que al Almirante Cristobal Colon "se le entregara la 
decima parte del oro, perlas y g ~ a n i n e s " ~ ~ .  

"Estas plastas de oro no eran fundidas n i  hechas de mucho granos, porque los 
Indios desta isla (Haiti) no tenian industria de fundir sino. los granos de oro que ha- 
llaban. majabanlos entre dos piedras i asi lo ensanchaban por manera que siendo 
grande las plastas. eran extendidas i ensanchadas de grandes granos o piezas que en 
los rios hallaban"23. 

..." Este guanin no era isla segun yo creo sin6 el oro bajo. que segun los Indios 
de la Espanola tenian un olor porque lo apreciaban mucho. y a este llamaban 
GOANIN"24. 

"De poder de los Indios suele pasar mucha cantidad de oro labrado al de 
los espanoles, habido en entradas. rescates y comercio. en diferentes piezas y he- 
churas de Patenas. Zarcillos, Cuentas, Canutos. Barillas. tiras, punetes. petos y otras 
diferentes formas que antiguamente solian llamar guanin y es oro muy bajo y enco- 
bradovz5. 

"Referian fabulas como la que aqui dice que entendia haber isla que llamaban 
GUANIN. donde habia mucho oro y no era sino que habia en alguna parte guanin 
mucho y esto era cierta especie de oro bajo que llamaban Guanin que es algo m-orado 
el cual cognoscen por el olor y estimanlo en mucho"26. 

Pane dice: "y Guabonito le dio a Biberoci Guacuyona muchosguanines y mu- 
chas Cibas, para que los llevase sujetos a los brazos; pues equel pais las cibas son pie- 
dras aue semejan mucho al marmol y los llevan atados a los brazos y al cuello y a los 
guanines los &van en las orejas hac&dose agujeros cuando son pequenos y son me- 
tal como de florin. El origen de estos guanines dicen que fueron Guabonito. Albebe- 
rael, Guahatona y el padre de Albeb~rael"~'. 

17. Harrera, Antonio de. "Historia General de los Hechos de los Catallanos en Im Idas y Tierra F i r m  del 
Mar OcBano". Madrid 1W1. DBcada l. libro 111. 

18. Lar Canis. Opus cit. pAg. 496. 
19. Ralr i6n de oro. Opus cit. pb. 34. 
'33. Documentos heditos de Indias. Vol. 31-lrs. Serie. pBg. 109. 
21. Documantas lndditor de  Indias. Vol. 22.2di. Serie. PaO 2734. 
22. Teisra. Emilio. Indigeniimor. Vol. l. w. 568. 
23. Las Casi. ODUC cit. Volumen l. ob. 288. 
24. Las Casar. Opus cit. Volumen 1; '&. 288. 
25. Remoilacion de l e v a  de los Rsvnos de la Indim. Ubro 111. tltulo 22. Lav I -Tomo II - Conlaja da 
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Plata 

Solo hemos encontrado una referencia. dada por Las Casas. refiriendose a 
Colon. en su primer viaje. en la costa Norte de Cuba: 

"Vido (El Almirante) traer a uno dellos un pedazo de plata labrado. colgado de 
la nariz. de donde colegio haber plata en aquella tierra o isla. Esta nunca jamas en 
muchos ailos a l l i  la sentimosW28. En seguida. Las Casasexplica lo dificil de explotar 
minas de plata y agrega: "Por eso mucho menos, aunque en todas estas islas hubiese 
minas de plata. se hallo alguno en poder dellos': 

Oro 

Las referencias a l  oro son. por supuesto. muy abundantes. no porque hubiera 
mucho. sino por lo que le interesaba a los Espatioles. 

"Goza entre ellos el oro de alguna estimacion. porque perforandose las ternillas 
de oreja y narices. suspenden de los agujeros sutilisimas laminas de dicho metal"2g. 

Domingo 13 Enero. Samana. La  Espatiola: 
"Llamaba (un indio ciguayo) al oro tuob y no entendia por caona. Caona Ila- 

man al oro en la mayor parte de la isla ... n i  por nozay como lo nombra en San Salva- 
dor y en las otras islas: a l  alambre e a un oro bajo llaman en la Espatiola tuob. De la 
isla de Matinino dijo aquel indio que era toda poblada de mugeres sin hombres y que 
en ella hay muy mucho tuob que es oro o alambre y que es mas al este de CaribHM. 

"Habia un rey en los montes desde donde se precipitan los rios antes mencio- 
nados. al quellamaban Caunaboa. es decir. "seilor de la casa de oro"; en efecto, Ila- 
man "boa" a la casa. "cuani" al oro y "cacique" al rey"". 

Con Guacanagari en el lugar del destruido fuerte Navidad: 
"Al tiempo de despedirse dio a cada uno dellos una joya de oro, a cada uno co- 

mo le parescio que lo merecia. Este oro facian en hojas muy delgados porque lo 
quieren para facer caratulas e para poderse asentar en betun que ellos facen. si asi no 
fuese no se asentaria. Otro facen para traer en la cabeza e para colgar en las orejas e 
narices ansi que todavia es menester que sea delgado. pues que ellos nada desto ha- 
cen por riqueza salvo por buen parecer"32. 

"Los convecinos no se cuidaban de recoger el oro; pues es sabido que no hacen 
aprecio de este metal por ser tal. sino que en tanto lo estiman en cuanto la mano del 
artifice acierta a darle forma grata y perdurable"=. 

"Llaman. en efecto. al cielo "turei". a la casa "boa". al oro "caunis"". 
Los indios llevaron a los Espatioles a lasminas de Pueblo Viejo. tan famosas y 

controversiales hoy en dia: 
"Existe en la Espatiola otra region con el mismo nombre de Cotoy, (Cotuy) la 

cual separa las provincias de Uhabo y Cayabo. Tiene montes. valles y llanuras. pero 
como es esteril. apenas esta habitada. Hay en ella mayor abundancia de oro. que de 
alli trae su origen; se lo recoge. no en montoncillos. n i  menudamente. sino que se lo 
encuentra puro y solido entre las tobas y vetas de las rocas; rompiendo las piedras 
se siguen sus filones"35. 

"Envio a su hermano Bartolome Colon. Adelantado. segun costumbre espanola. 
de la isla. con algunos mineros y gente armada para que explorasen :as minas de oro, 
que. guiado por los naturales. habia hallado a sesenta leguas de la Isabela, delante de 
Cipango. Los expedicionarios encontraron unos fosos profundos, excavados en aque- 
llas en tiempos antiguos"". 

28. L., Qps. Opw cit. Vol. l. pdg. 226. 
29. Rdm -ir. Opuacit. pdg. 108.. 
30. Nsvanna. Diario de Colh. Vol. l. pag. 282. 
31. Fwdm Manir. Opulcit. h. 124. 
32. Navarrate. Diario de Col6n. 
33. Pedro Manir. Opus cit. phg. 131. 
34. Pedro Manir. Opus cit. pag. 109. 
35. Pedro Manir. Opus cit. p6g. 365. 
36. Padm Manir. Opus cit. phg. 150. 



Referencias a metales en la costa norte de Sur Amdrica 

Pedro Martir, con referencia al primer contacto de los Espafioles con los Indios 
de la costa norte de Colombia. hace un comentario que no deja de reflejar un extra- 
ordinario sarcasmo a l  considerar un engario lo que hacian terceros con los indios pe- 
ro no si eran losespafioles quienes lo hacian: 

"Examinadas las laminas o bolas que se cuelgan al  pecho y otras joyas. que ellos 
llaman 'auanines", resultaron ser m65 bien de lat6n que de oro lo cual les ha hecho 
pensar que estas gentes han tenido trato con astutos extranjeros que les han importa- 
do dichas joyas para conseguir el precioso metal a cambio de otro vil; los nuestros no 
se percataron del engano hasta que llego el momento de proceder a funcion"J7. 

En Veragua, los Esparioles: 
"Tuvieron ocasion de tratar con los indigenas. los cuales se adornan el cuello 

con aderezos de oro, delicadamente trabajados en forma de agilas, leones u otros ani- 
males semejantes, a que llaman "guanines". pero echaron de ver que aquel oro no era 
puro"". 

En Veragua: 
"Fa116 la gente en aquel mismo uso salvo que los espejos del oro quien lo tenia 

lo daba por tres cascabeles de gabilan. por el uno bien que pesasen 10 o 15 ducados 
de pesa. En todos son usos como los de la Espatiola. El oro cogen con otrasartes ..."39 

"Al l i  (Veragua) dicen que hay grandes mineros decobre, hachas de ello, otras 
cosas labradas. fundidas, soldadas hube. y fraguas con todo su aparejo de platero y 
los c r i s ~ l e s " ~ .  

"yo vide en esta tierra de Veragua mayor serial de oro en dos dias primeros que 
en la Espariola en cuatro anos 

"Los sefiores de aquellas tierras de l a  comarca de Veragua cuando mueren entie 
rran el oro que tienen con el cuerpo 

Oviedo, agrega: 
"Los indios saben muy bien dorar las piezas e cosas que ellos labran de cobre e 

de oro muy bajo. Y tienen en esto tanto primor y excelencia. y dan tan subido lustre 
a lo que doran, que paresce que es tan buen oro como si fuese de veinte y tres quila- 
tes o mas, segh la color en que queda en sus manos. Esto lo hacen ellos con ciertas 
hierbas. y es tan grande secreto. que cualquiera de los plateros de Europa, o de otra 
parte donde entre cristianos se usase e supiese. se tenia por riquisimo hombre y en 
breve tiempo lo seria con esa manera de dorar. Este notable no  pertenesce a esta isla 
(Espanola) ni otras de las comarcanos, porque no se hace sino en la tierra firme. e 
alla se ve mucha cantidad de oro bajo dorado como he dicho"43. 

Juan Bautista Murioz. resume bien las referencias de los cronistas: 
"Colon satisfacia con baratijas de Europa. que estos naturales apreciaban por 

cosa celestial y divina, y solian ostentarlas repitiendo la palabra TUREY que en su 
lengua significa cielo. Presumian discernir por el olor entre el oro de subidos quilates 
y el bajo que llamabanguanin y s i  lograban cualesquiera buyeria de laton, de plata u 
otro metal blanco. las olian y declaraban por turey de inestimable precio. dando por 
ellas asi las piezas deguanin como las de oro finisimo"". 

Luego describe "Su afan por las buyerias de Europa. su especial aficion a cual- 
quier cosilla reluciente y en particular a los cascabeles. Descendidos en tierras algu- 
nos espafioles. los palpaban. les olian la ropa y llegaban a las narices para oler lo que 
les dabaM4=. 

37. Pedm Manir. Opus cit. h. 338. 
38. Rdro Manir. Opur cit. h. 322. 
39. Pedm Manir. Opus cit. 
40. Pedro Manir. Opus cit. 
41. Pedm Manir. Oorn cit. -~ 
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43. Ovisdo. Farnhdaz di.  "Historia Ganaral y Natural de los Indios". Bibilotau da iutorm npnolaa. 

Madrid. 1959. Tomo l. h. 165. 
44. Munoz. Opur cit. h. 150. 
45. M~noz.  Opus cit. p8a. 264. 



El caso del laton 

Los objetos de laton (cobre y zinc) y bronce (cobre y estano) son definitiva- 
mente europeos. ya que el indio americano no sabia confeccionar esta aleacion. la 
cual. por otro lado. no se da en la naturaleza. 

P. Rivet y H. Arsandaux explican como objetos de laton han aparecido en Boli- 
via. Argentina. Canada y los Estados Unidos pero que: 

"El laton es ciertamente una aleacion de importacion europea" y que "todos 
los arqueologos estdn de acuerdo de interpretarlos como un indicio de influencia 
europea"". 

Varios expertos en metalurgia y geologia, con mucha experiencia en la RepUbli- 
ca Dominicana, al ser consultados por el autor. fueron unanimes en su opinion de 
que el lat6n y el bronce tenian que ser europeos4'. 

La referencia que hacen los cronistas al laton ~ncontrado en las Antillas parece 
mas bien referirse al cobre de baja ley. Es decir. al cobre en su estado natural que. en 
la Republica Dominicana. usualmente aparece hasta un  4096 cobre puro. en minas 
tales como las de San Francisco (San Cristobal), Pueblo Viejo (Cotui). y Mata Gran- 
de (Can Jos6 de las Matas). las dos primeras citadas por los cronistas. lo que significa 
que los propios indios llevaron a los espatioles alli. 

Foto No. 11. Escultura de R d r i -  
wez Urdaneta rsprssnundo 
el Cacique Caonibo mn Iir a- 
sm Y orillos mn que fue up- 
turado. al mnuderalos mmo prs- 
POWI waninel de let6n o "pub 
nin de Viscaya". 

48. Rim,  nui a Anrmonoc n. u Wllumi. m Amriqus Racvlombimna. Mude dal'ilomna. 1846 
47. Conapondonda piiond. m archivo del aumr. 
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Hemos visto que Pedro Martir dice que los guanines eran como de laton pero 
esa informacion es parte del relato mitologico que reporta originalmente Pane quien 
dice claramente que "los guanines ... son metal comodeflorin"", esdecir, como plata. 
La informacion de Pane es la correcta pues el fue quien vivio entre los indios mien- 
tras que Pedro Martir nunca estuvo en el Nuevo Continente. 

Las tres citas de Las Casas sobre el laton se refieren realmente a lo mucho que 
estimaban los indios el laton europeo. Asi dice: "como los indios llamasen al laton 
Turey. e a los otros metales que habiamos traido de Castilla ... y asi hacian joyas 
dellas. en especial del Es decir que. comenzando con el segundo viaje del 
Almirante. es probable que los europeos hayan traido toda una serie de objetos de 
laton para intercambiarlos por oro puro o por guanin. a sabiendas del gran aprecio 
que tenian los indios por estos metales. Alonw, de Ojeda atrapo a Caonabo precisa- 
mente por el brillo metalico de losgrillos y esposas. (Anexo 3). Ademas, la cita refe- 
rente a que a Caonabo le encontraron al ser tomado prisionero: "dos torteruelas 
(cazuelas) de laton" viene a apoyar la idea de ese gran aprecio y explica como fue en- 
gafiado por el "Turey Negro de V i s ~ a y a " ~ ~ .  asi como el hecho de que entre las joyas 
entregadas por los indigenas a Colon aparecieran "ciertos pedazuelos de laton atados 
en uno". 

Los tainos tanto apreciaron el laton europeo que lo llamaron Turey. es decir v e  
nido del cielo por considerarlo parecido al Guanin, al oler igual a este y parecersele. 
El europeo a su vez trajo el laton para intercambiarlo por piezas similares de Guanin. 
Dio cobre. zinc y estatio por oro de baja ley y oro puro! 

El casa del cobre 

Rouse y Bastian. como hemos visto. reportaron piezas de cobre en Cuba y 
Jamaica. Estas nunca fueron analizadas. Krieger reporto una en Anadel de "aleacion 
de cobre" que luego fue analizada a solicitud nuestra y resulto ser bronce. La pieza 
encontrada en La Cabulla es la unica probada como de cobre puro. 

Las referencias a cobre de baja ley por los cronistas es bien clara. Colon es muy 
explicito de que habia visto en Haiti" "oro y cobre aunque cobre no habia visto 
sino poco". En Jamaica se explica que un cacique se aparecio con una joya de cobre 
(alambre) que llaman Guanique y que parece oro de ocho quilates. Pedro Martir ex- 
plica como los indios llevaron a los espatioles eventualmente a la mina de cobre. 

Tanto la evidencia geologica moderna. como la arqueologica y la historica, es- 
ta ultima via los cronistas. confirman el uso de cobre puro nativo. por parte de los 
habitantes pre-colombinos de la isla. Llamabanle Tuob. 

El caso del guanin 

Los cronistas explican claramente que el guanin era un  oro de baja ley, que 
contenia cobre y plata. 

Las Casas agrega adem6s que: "los indios de esta isla (Haiti) no tenian industria 
de fundir". 

De lo anterior se concluye que el guanin solo pudo tener dos origenes: 
1. Se encontraba esta mezcla de oro. cobre y plata en estado natural en las mi- 

nas de la Espatiola. o 
2. Es el resultado de una fundicion ejecutada en otro lugar. siendo las piezas 

transportadas luego a Santo Domingo. 
Hasta la fecha no ha aparecido en las Antillas ninguna pieza de guanin. lo que 

prueba su escasez. Todo tiende a indicar que no aparece la aleacion en su estado na- 
tural y que el guanin venia de tierra firme. 

48. Rrd. Opil cit. &. 28. 
49. bi Qm. OPW cit. 
50. Ver anexo 111 p r a  el taxm mmDlRD da la clta 
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Estd la evidencia geologica de la no existencia de aleaciones naturales de oro, 
plata y cobre en las minas dominicanas. 

Segun Rivet y Arsandoux51 el guanin, palabra aruaca. tiene su equivalente. en 
lengua Caribe. en la palabra "karakoli" y es una fundicion o colado de metales, he- 
cha en la zona de la actual Republica de Guyana. de donde se difundio hacia las An- 
tillas. Equivale a las Tumbagas colombianas. 

Estos autores explican como las piezas de oro de baja ley. conteniendo cobre. 
que encontraron los espafioles en Santo Domingo procedian de la Guayana. Mantie- 
nen que una combinacion de oro y plata puede aparecer en la naturaleza pero que la 
presencia de cobre "es el resultado de una adicion inten~ional"5~. 

Se apoyan en las siguientes dos citas de Oviedo: 
"No hablo aqui en el oro que se ha avido por rescates. o en la guerra. n i  en lo 

que de su grado o sin el han dado los indios en estas islas o en la tierra firme; porque 
esse tal oro ellos lo labran e lo suelen mezclar con cobre o con plata y lo abaxan, se- 
gun quieren. e assi es de diferentes quilates e valores. Mas hablo del oro virgen, en 
quien la mano mortal no ha tocado o hecho essas r n i s t ~ m s " ~ ~ .  

"Porque los indios acostumbran labrar oro de muchos e diversas leyes"Y. 
El problema de las dos citas anteriores es que no se refieren especificamente a 

las Antillas por lo que mas bien apoyan la idea de que la tecnica de colado y fundi- 
cion solo era conocida en tierra firme. 

Estos dos autores citan a Walter Raleigh para explicar como los indios de Guya- 
na colaban los metales. Luego de recoger pepitas de oro en los rios: "La ponian jun- 
to con una parte de cobre, de lo contrario no lo podian trabajar. y usaban una gran 
paila de barro. con hoyos a su alrededor. y cuando habian mezclado el oro junto con 
el cobre. ponian palos en los hoyos y con el aliento de los hombres aumentaban el 
fuego hasta que el metal colaba y luego lo ponian en moldes de piedra y ceramica y 
as! hacian sus imagenes y placas"55. 

Teodoro de Bry hizo un dibujo en base a la anterior descripci6n. (Foto 12). 
Los dos autores explican como esta tecnica era conocida por las tribus aruacas 

y caribes de las Antillas. Guayanas y Venezuela. La ausencia de objetos de guanin 

Fom No. 12. 
G r a b  da Tm. 
doro da Bry 
matraido Domo 
los indios da 
Guvana mlabn 
el oro Y el mbri.  

51. Rivit. Opur cit. pag. 62. 
52. R i m .  Opus cit. ~ 6 8 . 6 0 .  
53. Oviedo. Opus cit. 
54. Oviedo. Opur cit. 
55. Raleigh, Waltw. citado por Rivet. Opus cit. h. 60. 



en las Antillas. en las excavaciones arquwlogicas. segun estos dos autores. justifica su 
tesis de que el guanin era fabricado en Sur America y llevado a las Antillas. De ahi su 
gran escasez y alto valor en las islas. 

El Padre Du Tertre explica como. en las Antillas Menores. IosCaribesno fabrica 
ban ellos mismos su karakoli sino que lo adquirian de los aruacos de Guyanas. 

Los dos autores terminan explicando como la mezcla de oro y cobre. via el co- 
lado. era conocida tambien en los Valles del Magdalena y el Cauca en Colombia y en 
Sinu (Panama-Costa Rica). 

Consideraciones adicionales sobre el guanin 

El guanin es una aleacion intencional de oro con cobre y algo de plata. Dado 
que los tainos desconocian la tecnica del fundido. tenemos queconcluir que los p e  
dazos de guanin utilizados por los tainos provenian de tierra firme. En las Antillas 
todavia no ha aparecido un pedazo de guanin. pues solo han aparecido piezas preco- 
lombinas de oro, y de cobre asi como espanolas de laton y bronce. 

Colon refiere que analizo un pedazo de guanin que arrojo 55% oro: 2% cobre 
y 1996 plata. 

El guanin lo obtenia el taino por sus contactos con Sur America via las Antillas 
Menores. Esto hacia del guanin un objeto sumamente raro. dado los reducidos con- 
tactos con tierra firme. a diferencia del oro y del cobre que se conseguian en la His- 
paniola. La primera razon. pues, por la cual los tainos apreciaban tanto el guanin y 
luego el laton que le dieron los esparloles fue que no lo producian ellos y eso provo- 
caba su escasez. 

La segunda razon es de caracter magico-religioso. Segun Rivet. la tecnica de 
aleacion de metales para producir el guanin se origino en las Guayanas y de ellas fue 
aprendida por los Caribes y los indios colombianos. Consecuentemente los aruacos la 
conocian pero perdieron la tecnologia. a l  pasar a las Antillas. El guanin representa- 
ria. pues, objetos de sus antepasados. Por eso Pane relata que "el origen de estos gua- 
nines dicen que fueron Guabonito, Albeborael. Guabayona. y el padre de Albebo- 
rael", es decir los antecesores miticos. Estas dos razones explican claramente porque 
los tainos gustosamente cambiaban oro por laton. por el parecido que tenia este ulti- 
mo con el guanin. 

La aleacion de oro con cobre fue conocida como guanin por los aruacos. entre 
quienes se origino la tecnica de fundirlo. Entre los Caribes se le llamo KARAKOLI. 
Entre los indios de habla quechua se le conoce como ANTACORI. Cuando losespa- 
fioles llegaron a Colombia denominaronlas TUMBAGAS (palabradeorigen malayo). 
Tumbagas normalmente son 82% oro y 18% cobre. 5iXa de los objetos de metal en- 
contradosen Panama y Colombia son Tumbagas. Esta proporcion es de un 33% entre 
los objetos de metal encontrados en el sagrado cenote de chichdn itza en Yucatan y 
de un 20% para todo Mexico y America Central. 

Existen varias razones para la popularidad del guanin en Centro y Sur America: 
1. El punto de fundicion del oro y del cobre. cada uno por separado. requiere 

temperaturas muy elevadas (1063 CO). dificiles de conseguir por parte de culturas 
primitivas. pero s i  se funden juntos. la temperatura requerida se reduce a 800 CO. 
Los indios de las Guayanas le explicaron a W. Raleigh que no podian fundir oro sino 
lo hacian con cobre. 

2. La aleacion de oro con cobre produce una dureza equivalente al bronce. du- 
reza mayor que la del oro puro. 

3. Permite un uso mas economico del oro. pues se ahorra un  2096 (al subdituir- 
lo por cobre) y todavia mantiene el color del oro. Mientras mas cobre, mas rojizo y 
menos amarillo. 

4. El guanin tiene un olor propio y peculiar. especialmente cuando se le calienta 
o se le frota. Los tainos enfatizaban mucho este aspecto. 

5. El guanin no se pone verde n i  se oxida. 

66. Dutirtre. Opus cll. h. 370. 
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La mayor prueba de lo Util de la aleacion orocobre-plata nos la provee la meta- 
lurgia moderna. El oro puro (24 quilates) casi no se usa en joyeria, donde se utiliza 
oro de alrededor de 14 quilates. Este "oro de joyeria". que es el m65 comiin hoy en 
dia. es precisamente guanin. pues los restantes 10 quilates estan representados por 
cobre y plata. 

Las joyas supuestamente de oro que se utilizan hoy en dia son el mismo guanin 
que tanto apreciaban nuestros indigenas. 

La importancia del cascabel 

La inclusion de 5 cascabeles. de diferentes tamatios. entre el material espafiol de 
cobre localizado en Sabana Yegua junto con material litico taino, no debe de extra- 
tiar. ya que los cascabeles eran un objeto muy codiciado por los tainos por las si- 
guientes razones: 

l .  Por ser objetos de aleacion de metal. es decir, de guanin (Ver seccion anterior 
de este trabajo). 

2. Por ser parecidos a los cascabeles de guanin hechos en Sur America, 
3. Por el ruido agradable que hacen. Recuerdese que en el relato de la captura 

de Caonabo (Anexo 3) se hace alusion a la campana de cobre de la Isabela, que era 
un guanin que con su ruido "hablaba". Recuerdese tambien que los indios. en sus 
areitos. usabanobjetos sonoros tales como sartas de caracoles (olivas sonoras). Re- 
cuerdese tambien las asas sonajeras en ciertas ollas chicoides. que son cascabeles pero 
de barro. Ademas hacian ciertos cascabeles de madera. pues el Almirante explica: 

"Son inclinatisimos y acostumbrados a mucho bailar y para hacer son que les 
ayude a las voces o cantos que bailando cantan y sones que hacen. tenian unos cas- 
cabeles muy sutiles hechos de madera. muy artificiosamente. con unas pedrecitas 
dentro. los cuales sonaban. pero poco y roncamente. Viendo cascabeles tan grandes 
y relucientes y tan bien sonantes. mas que a otra cosa se aficionaban y cuanto quisie- 
sen por ellos o cuanto tenian, curaban. por haberles, de dar; llegando cerca de la ca- 
rabela, levantaban los pedazos de oro diciendo: "chuque, chuque cascabeles" que 
querian decir "Toma y Daca casca be le^"^^. 

Otra anecdota mas patetica aun. nos la da Las Casas: 
"Vino un indio a rescatar con los cristianos un cascabel y trabajo de sacar de las 

minas o buscar entre sus amigos hasta medio marco de oro. que contiene 25 castella- 
nos o pesos de oro. que traia envueltos en unas hojas o en un trapo de algodon. y 
llegando a los cristianos dijo que le diesen un cascabel y que daria aquel oro que 
traia a l l i  por el; ofrecido por uno de los cristianos un cascabel. teniendo en la mano 
izquierda su oro. no queriendolo primero dar dice: "Daca el cascabel". extendiendo 
la derecha; danselo. y cogido, suelta su medio marco de oro, y vuelve las espaldas y 
da a huir como un caballo. volviendo muchas veces la cara atras. temiendo si iban 
tras el. por haber enganado al que le di6 el cascabel por medio marco de oro. Destos 
enganos quisieran muchos cada dia los espatioles de aquel tiempo. y aun creo que los 
de este no los r e h ~ s a r i a n " ~ ~ .  

Tan popular se hizo el cascabel que los espafioles lo utilizaron como medida. 
para determinar la cantidad de oro que cada indio estaba en la obligacion de entregar 
a los espatioles. Las Casas explica como Colon impuso el siguiente tributo: "Impuso 
el Almirante a todos los vecinos de la Provincia del Cibao y a los de la Vega Real. y 
a todos los cercanos a las minas. todos los de catorce atios arriba. de tres en tres 
meses. un cascabel de los de flandes. digo lo hueco de un cascabel. lleno de oro"S9. 
Las citas sobre lo atractivo que eran los cascabeles para los indios son muy frecuen- 
tes. Aqui  siguen solo algunas de ellas: 

"Especialmente daban sin dificultad cuantos tenian por cascabeles cuyo sonido 
les complacia sobre manera y hacia bailar localmente"m. 
- 
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"Si los nuestros les daban una lengueta. un cascabel, un pedazo de espejo u otra 
cosa por el estilo. traianles tanto oro cuanto podian o cada uno de ellos poseia"61. 

"Mientras se construia el castillo (La Navidad), los habitantes de aquellos para- 
jes. codiciosos de los cascabeles y otras cosas que los nuestros traian. acudian al Al- 
mirante, el cual les daba largas. y acabo por insinuarles que les entregaria gustoso lo 
que ped ian. siempre que le trajesen oro"62. 

"Un indigena anciano trajo dos pepitas de casi dos onzas de peso. sin pedir a 
cambio mas que un cascabel"63. 

"Pero atraidos por el color y sonido de los cascabeles, daban mucho por con- 
seguir uno"". 

"Pareci6 que ellos intentaban apoderarse y llevarse consigo a nuestro hombre. 
pues a s i  como este les habia arrojado para atraerlos un cascabel, ellos desde lejos, hi- 
cieron otro tanto con un palito dorado de un codo"". 

Lunes 26 de octubre. (En la Isla que llamo lsabela -que los indios nombraban 
Saometo): 

"Algunos dellos traian algunos pedazos de oro colgado a la nariz el cual de bue- 
na gana daban por un cascabel destos de pie de gavilano y por cuentecillas de vidrio. 
mas en tan poco que no es nada"66. 

"Pusose muy contento el reyezuelo con los obsequios que le hicieron de cosas 
tales como sartas de vidrio. espejos. cascabeles de l a t ~ n " ~ ~ .  

"Cruzaronse mutuos regalos. los barbaros obsequiaron a los nuestros con boli- 
tas de oro y joyas del mismo metal admirablemente trabajadas. los espatioles les die- 
ron. por su parte. trajes de seda y lana. cuentas de vidrios y cascabeles de lat6n, con 
que ellos se gozan por ser cosas peregrinaswm. 

"El Almirante, con el deseo de atraerse a los j6venes que habian salido a su en- 
cuentro. mando ensefiarles espejos. vasos pulidos y relucientes de bronce. cascabeles 
y otras cosas semejantes desconocidas para ellos"69. 

"Dieronle (en Colombia). asimismo, unos tejidos de algodon elaborados maravi- 
llosamente con diversos tonos. que sirven como tapices para adorno de las casas y de 
cuyos bordes colgaban sonsonetes de oro. de esos que el italiano llama "sonaglios" y 
el espariol cascabeles"70. 

"Vasco, a fin de compensar dones con dones. obsequio a l  reyezuelo con barati- 
jasde las nuestras, como son cuentas de vidrio para collares y brazaletes. espejillos. 
cascabeles de lat6n y otras mercancias semejantes, de que los indigenas hacen grande 
aprecio. porque en cualquier lugar se tiene por precioso lo que es el extranjero"71. 

"Celebran sus ferias estos indigenas. y aquel acarreaba objetos que vender 70- 

mo cascabeles de laton. navajas.  cuchillo^"^^. 
"Dadas por nosotros serlales de paz. depusieron ellos a un tiempo armas y fiere- 

za, y despues de recibir sendos cascabeles en figura de halcon. trabaron al punto con 
los nuestros tan estrecha amistad. que. sin demora ninguna. saltaron desde las escar- 
padas orillas del r io a las naves"73. 

Los anillos 

Tampoco deja de tener importancia la localizaci6n de 6 anillos entre los 29 obje- 
tos de metal europeos encontrados en Sabana Yegua. Las Casas explica como el Al- - 
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mirante frente a Guanacagarix: "Pusole mas una sortija o anillo de plata grande en el 
dedo, porque sabido el Almirante que habian visto a un marinero una sortija de plata 
y que hablan hecho mucho por ella; y es verdad que cada cosa de metal blanco. 
fuese plata o fuese estano, estimaban en mucho"74. 

Lar liminas de metal con perforaciones 

En el hallazgo de Sabana Yegua aparecen piezas de laton en forma de media 
luna con una perforacion. En la Cucama aparecio una pieza similar pero en oro. 

Foto No. 13. 
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M. Mmionl). 

Estas piezas aparentemente se utilizaban como colgantes, aretes o como nari- 
gueras. pasando un cordel por la perforacion que se ataba a la perforacion de la nariz 
o la oreja. Las Casas explica: "Ni entonces ni despues vide cosa (de oro) que los 
indios desta isla habiesen prima, m65 de unas hojas de poco artificio para las orejas 
de las mujeres ha~ ian"7~.  

Chanlatte Baik reproduce una interesante cita relativa al oro que recibio Colon 
en la Espailola en 1496: 

"e una media luna de guany, e otra medio luna de madejita. es ciertos pedazue- 
los de laton atados en uno"76. Cobre el significado de la forma de media luna, Mario 
Mattioni tiene un comentario muy interesante donde primero hace referencia a 4 
aspectos: 

1. hojas de oro usadas en la nariz. 
2. guanin u oro usados como aretes. 
3. perforacion de las orejas en el momento de la pubertad. 
4. personajes miticos ligados al origen del guanin. 

"Parece entonces que el objeto estd ligado a lo mitico. Si nosotros considera- 
mos el m65 conocido de estos caracolis. aquel cuya forma era la del croissant (o m e  
dia luna) puede ser que el parelelo con el conocimiento etnologico sea posible aun 
cuando el sujeto inspire poca confianza. 



Hoy en dia el chaman toma agua de tabaco a fin de crear un puente entre e1 
mismo y los espiritus y este puente toma la forma de un arcolrls que representa el 
alma. 

Esta informacion la hemos recogido. en 1971. en el Kouc, en Amazona y el di- 
bujo que nos fue hecho. era de una medla luna, es decir, el caracoli"77. 

Si entendemos bien a Mattioni esto significa que entre los araucos contempora- 
neos. la forma de media luna representa el arcoiris o "puente" que pone al Shaman 
en contacto con su dios. El Guanin (caracoli entre los caribes) tiene la forma de 
arcoiris como representacion de dicho puente. 

Du Tertre, hablando de los caribes de Martinica dice: 
"Todos tienen las orejas. el labio inferior y la separacion de la nariz. perfora- 

dos y colocan en la separacion de la nariz unas largas plumas de cotorra, que actuan 
como bigote. donde ellos colocan a veces pequetias ldrninas de cobre del tamatio de 
una utia ..." 

"El ornamento del cual hacen mas caso son los CARACOLIS o COULLOUCOLI, 
que son ciertas laminas de un metal que es una especie de oro de baja aleacion, el 
cual tiene la propiedad de no ser suceptible de ponerse verde n i  de oxidarse. Esto es 
lo que hace que los salvajes lo tengan en gran estima y que solo los capitanes y sus 
hijos lo lleven". 

Foto NO. 14. Tumbsgas en 
forma trapezoidal en una 
mascara peruana. 

Foto No. 15. Tumbegas ove 
ladas de C o M  Rica. 

"Hemos pensado que esto CARACOL15 provenian de la isla Hispaniola, pero 
los salvajes aseguraron lo contrario y dijeron que ellos lo conseguian de sus enemi- 
gos, que ellos llamaban ALLOUAGUES (ARUACOS)"78. 

Luego Du Tertre explica que los aruacos decian que lo obtenian de sus dioses 
para as! estos obligarlos a ser mas honrosos y tener mas reverencia hacia su soberano. 
"Estos caracoli son muy raros entre ellos y los traen de la tierra firme". "Los hay de 
diferentes tamanos mas el mas estimado no tiene mas de dos veces el tamaiio de un 
escudo de plata. Tienen la forma de un Croissant (media luna) y lo llevan guindado 
de su cuello. encajado dentro de un pedazo de maderav7=. 

Las fotos 14 y 15 muestran formas trapezoidales y cuadradas de piezas metali- 
cas procedentes de Peru y Costa Rica. muy similares en forma a las antillanas de las 
fotos 5. 7, 8 y 10 respectivamente. 

Con relacion a los objetos metalicos en forma trapezoidal. tenemos 3 de laton y 
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79. Du Tenre. Opus cit. phg. 370. 

48 



bronze (Barrera y Anadel). 2 de oro (Cadet. Montecristi) y tres de cobre (La Cabuya. 
R.D.. Cuba y Jamaica). 

En cuanto a las formas redondas. tenemos 2 de laton (Barrera) y 4 en oro 
(Limonade. Montecristi y dos de la Cucama). 

Marcas en las piezas de metal 

Algunas piezas de metal como las de Barrera, Sabana Yegua y una encontrada 
por Krieger en Montecristi (fotos 2, 5 y 8) tienen ciertas marcas o incisiones que po- 
dia pensarse que tuvieran un uso no decorativo. 

Las Casas nos explica como, en la Costa Norte de Cuba: 
"Vieron un indio que tenia en la nariz un pedazo de oro. como la mitad de un 

castellano y parecioles que tenia unas letras y dudo el Almirante s i  era moneda ... 
pero engatiaronse creyendo que eran letras algunas rayas que debiera tener, como 
ellos solian, a su manera labrarlo. porque nunca jamas en todas estas indias se hallo 
setial de que hubiese moneda n i  de oro. n i  de plata, ni de otro metal"M. 

Monedas o medallas hechas para fines de fiscalizacion 

Un aspecto muy interesante de nuestra investigacion es el que muestra que los 
espanoles hicieron unas monedas que los indios tenian que llevar encima como prue- 
ba de que estaban a l  dia en el pago del tributo de un cascabel trimestral lleno de oro 
o una arroba de algodon. 

Las Casas nos dice: 
"Ordenose despues de hacer una cierta moneda de cobre o de laton en la cual se 

hiciese una senal y esta se mudase a cada tributo. para que cada indio de los tributa- 
rios la trayese al cuello. porque se cognociese quien lo habia pagado y quien no; por 
manera de el que no la trayese habia ser castigado, aunque dizque moderadamente 
por no haber pagado el tributo. Pero esta invencion. que parece asemejarse a la que 
hizo en tiempo de nuestro Redentor Octaviano Augusto. no paso adelante. por las 
novedades y turbaciones que luego sucedieron"". 

Bien pudiera ser. entonces. que las piezas de laton de Barrera y las que tienen 
formas de media luna de Sabana Yegua. todas las cuales tienen ciertas marcas. fueran 
una especie de comprobante de pago de impuesto. sin el cual el indigena no pudiera 
moverse de un lugar a otro so pena de ser capturado y castigado. 

Orejeras de 6mbar 

El haber encontrado orejeras de ambar viene a corrobar lo mencionado en la r e  
laci6n de oro y joyas recibidas por Colon: 

"e dos torteruelos de drnbar e cinco canutos de drnbar"a2. 
Anteriormente hemos citado a Mutioz como diciendo que Colon descubrio en 

la Hispaniola una veta de ambar. 

El guanin y el mundo mitico de los tainos 

En el andlisis anterior hemos visto que el guanin era apreciado por los tainos 
porque era importado de tierra firme y. consecuentemente era muy escaso. A l  pro- 
venir del mismo lugar de origen de los antepasados de los tainos. el guanin estuvo li- 
gado a sus mitos magico-religiosos. Veamos cuatro citas al respecto: 

1. Pane explica que Guahayona se llevo a todas las mujeres de la Hispaniola a la 
isla de Matinino y luego se fue a otra isla llamada GUANIN. Y "se llamo asipor lo 
que se llev6 de ella, cuando fuea l ld"~ .  Es decir que la tierra mitica de los antepasa- 
- 
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dos se llamaba Guanin porque all i  habia aleacion de metales. Estando all i  recibio 
"muchos guanines" de una mujer llamada Guabonito". pues "en aquellas tierras -los 
guanines los llevan en las orejas. haciendose agujeros cuando son pequenos y son de 
metal casi como de florin. El origen de estos guanines dicen que fueron Guabonito. 
Albeborael. Guahayona y el padre de Albeborael ... El hijo de Guahayona se llamaba 
Higuaili Guanin que quiere decir hijo de Hiauna y desde entonces se llamoguanin y 
asi se llama hoy dia"". Vemos entonces que los antepasados miticos son el origen 
del guanin. y que moran en un lugar llamado tambien Guanin. 
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2. Pane explica el mito de los cuatro gemelos sagrados de los cuales uno era 
"caracaracol" que quiere decir sarnoso, el cual tuvo por nombre "Deminan". Entre 
los caribes el guanin se llama precisamente Caracolis. Deminan caracaracol es el per- 
sonaje mitico que recibe el esputo en la espalda. aue crea una hinchazon de la cual 
sale una tortuga. 

3. Pane habla tambien del Cemi de Guamorete llamado Corocote. Segun Arrom 
este pudiera ser el termino arahuaco "korrokor": oro. metal rojo, o el termino gua- 
rauno "corucun": Broncea5. 

4. El cuarto ejemplo de la importancia mitica de los metales nos lo dan los 
nombres de los caciques. 

a) El nombre o t i tulo de Bohechio era "Tureiga Hobin", que quiere decir "rey 
resplandeciente como el laton". 

b) Caona-60, quiere decir "El que es como el oro" o "Seiior de la casa de oro". 
Sin embargo, fue capturado por lo atractivo que le eran los objetos de laton. es decir. 
las esposas y grillos de laton con que lo engatia Alonso de Ojeda (ver anexo 3). 

c) Ana-caonq esposa de Coona-bo. Su nombre esta ligado al oro. 

Palabras tainas relacionadas con los metales 

De todo lo anterior se puede llegar a ciertas conclusiones relacionadas con los 
terminos Iinguisticos tainos vinculados a los metales. 

Turey Significa cielo pero tamb ih  se usaba ese nombre con referencia al guanin 
(y luego al laton europeo) para significar el origen mitico de toda aleacion 
de metal. 

U. Pand. upin cit. p6g. 26. 
85. Pand. Opus cit. PO. 44. 
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Caona Oro puro. Tambien se usa l a  variante Caoni. Cuando, en l a  Buenaventura. 
se encuentra aquel inmenso pedazo de oro. tan grande que fue usado co- 
mo plato sobre el cual comerse un puerco asado. el indio que lo encuentra 
dice: "O CAMA GUAXERI GUARIQUEN CAONA YARI" que quiere de- 
cir "oye. setior, ven a ver el joyel de oro". 

Tuob Cobre nativo (puro). La referencia a que en Samana llamaban a l  oro tuob 
no debe sugerir que los indios de dicha zona hablaban un lenguaje diferen- 
te sino una confusion de parte de los indios en cuanto a cual metal era el 
que realmente interesaba a los espatioles. 

Conclusiones 

El hallazgo de lo que. inicialmente. podria considerarse como una patetica co- 
leccion de objetos europeos de laton, de ningun valor. junto con ricas piezas tainas. 
sirve de base para estudiar dicha coleccion a la luz del sistema de valores economicos 
y magicoireligiosos del indio que escondio la misma. Visto a traves de ese prisma. se 
hace totalmente congruente la valoracion de hebillas, pedazos de lamparas, anillos. 
cascabeles y laminas de laton por parte del indigena, considerandoles tan importan- 
tes para el como sus amuletos de piedra. caracol y ambar, que acompatian el material 
europeo. El analisis tambien justifica, en terminos economicos y sociales. el trueque. 
por parte de los tainos de oro puro. nativo de la isla y del oro en aleacion con cobre 
que poseian (guanin de Sur America), a cambio de objetos de laton europeo. sobre 
todo cascabeles y laminas en forma de media luna. En dicha transaccion el indigena 
sentia, justificadamente. que engatiaba a l  europeo, y no vice-versa. 

Para el indigena de las Antillas. desconocedor de las tecnicas suramericanas de 
aleacion de metales. tecnicas que lograron sus antepasados aruacos de tierra firme. 
lo mas valioso era un objeto metalico proveniente de dicha tierra firme. que incorpo- 
raba dicha tecnica. Para el taino. el guanin. aleacion artificial de oro y cobre es lo 
mas valioso, no porque contiene oro, sino por no poderlo producir el. pero si poder- 
lo recibir via los escasos contactos que mantiene con Suramerica. contactos que se 
dificultan por la presencia de los caribes en las Antillas Menores. Es valioso no solo 
por escaso sino y sobre todo. por provenir de la tierra de sus antepasados miticos. 
El guanin, ademas, estuvo intimamente ligado a sus creencias religiosas. 

El oro puro. nativo, valia menos, por ser obtenible localmente y por su fragili- 
dad. en comparacion con el guanin. llamado luego tumbaga en Colombia. que es 
duro pero maleable y, ademas, oloroso. 

Cuando el espatiol le presenta el laton (cobre-zinc). para el indio esto equivale 
al guanin mitico de sus antecesores continentales. Gustosamente cambia oro puro y 
el escaso guanin importado que posee. por el "nuevo guanin europeo". Conserva los 
objetos de laton con la misma pasion religiosa con que conserva sus cemies. collares 
y amuletos. Todos son objetos sagrados ligados a sus antepasados miticos. Mas si son 
cascabeles. pues substituyen los cascabeles de madera que utiliza para hacer musica 
en sus areitos. 

El "guanintascabel" tiene otra propiedad: Hace musica al igual queaquel extra- 
ordinario "guanin" que es la campana de cobre de la Isabela. Cuando suena. todos 
los espatioles van a ella a rezar. Es un guanin tan sagrado para los espatioles como el 
que ellos poseen de sus antepasados de tierra firme. Tan grande es la demanda que 
los espaiioles. a partir del segundo viaje, traen miles de cascabeles y otros objetos de 
laton. Los indios inicialmente entregan oro a cambio de cascabeles. Despues. el espa- 
tiol dira a l  indio sometido: "como todos ustedes tienen cascabeles. usen esa medida 
para entregarme como tributo trimestral la cantidad de oro que llene un cascabel". 
El objeto musical usado en el areito se convierte en medida para un pesado grava- 
men. La ironia es macabra: el guanin mitico. el cascabel. proveedor de musica ale- 
gre, solo sera usado para medir la cantidad de oro que es obligacion dar al conquis- 
tador. 

Para el indigena el oro no es un medio de pago. al no vivir dentro de una econo- 
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mia monetaria. Solo usa el oro como adorno. por no tener suficiente guanin de tierra 
firme. A l  recibir el "guanin europeo". el oro lo aprecia aun menos. pues el laton, el 
bronce y el cobre sirven mejor para adornar sus idolos y para usarlos como aretes. 
Los espatioles traen laton en forma de media luna pues para el indio equivale al gua- 
nin mas valioso. abundante en tierra firme. pero escaso en las islas. Tanto valoran 
los indios el laton europeo en forma de media luna que los caciques entregan sus hi- 
jas a cambio de una sarta de ellos. 

El oro es importante para el espatiol por su escasez y porque no lo puede fabri- 
car (por eso se convierte en Europa en medio de pago). dos de las mismas razones 
por las cuales el guanin es tan importante para el indio: no lo sabe fabricar y casi no 
consigue ejemplares de tierra firme. Tan escaso fue y tan eficiente fueron los espatio- 
les en recuperar el poco que habia. que los arqueOlogos modernos todavia no han en- 
contrado una pieza de guanin en las Antillas. 

Los nombres de los principales caciques hacen referencia a metales y el mas fie- 
ro de ellos. Caonabo, es capturado por su deseo de ver un bello "guanin" que le pre- 
senta Ojeda: unas esposas o grillos. "Turey de Viscaya", le dicen que es y cae en la 
trampa. 

El "guanin europeo". el laton, se entrega a los indios en forma de placas. iguales 
a las de sus antepasados de tierra firme. para su uso como adorno corporal. Luego se 
intentara marcar dichas placas y obligar a su uso. para utilizar al nuevo "guanin" co- 
mo medio de comprobacion del pago del tributo trimestral. El guanin mitico se con- 
vierte en comprobante de pago de impuesto. 

Cuando llega Colon y pregunta por oro, le sefialan siempre hacia el Este y gri- 
tando "guanin". El indio no miente, ni trata de hacer que el espatiol se vaya a otro 
lugar para a s i  proteger su tribu. Le esta indicando que el precioso guanin esta en tie- 
rra firme. al final de las islas. Es el principio del mito de "El Dorado". El nombre 
"dorado" lo indica: Aleacion de oro y cobre: Guanin. 

Un comentario final. El tiempo dio la razon al aruaco sur-americano en lo que 
se refiere a las mayores ventajas del guanin (80% oro - 20% cobre) sobre el oro 
puro. como aleacion metdlica con que confeccionar los adornos corporales. Hoy en 
dia. el oro puro. el de 22 quilates. el que buscaba el europeo en las Antillas. no se usa 
en joyeria. La aleacion ahora universalmente aceptada en joyeria es 80% oro - 20% 
cobre. 

El mundo entero se adorna hoy con guanin. 

Addendurn 

Estando ya en prensa este libro. participamos en el octavo Congreso Arqueolo. 
gico del Caribe. que se celebro en St. Kitts. donde expusimos algunas de las conclu- 
siones que aparecen en este libro. 

Varios colegas me advirtieron sobre la existencia de una segunda teoria relativa 
al origen de la aleacion de metales en el nuevo mundo que favorece al area andina, en 
contraposicion a la tesis de Paul Rivet sobre su origen en las Guayanas. 

En contra de la tesis de Rivet esta el hecho de que muestras de guanin no han 
aparecido ni en las Guayanas n i  en el este de Venezuela. mientras que el guanin o 
tumbaga abunda desde Colombia hasta Peru y desde epocas muy tempranas. 

De aceptarse la tesis andina, a lo que nos inclinamos. resultaria mas interesante 
aun para los fines de nuestra obra. pues se plantearia el guanin antillano como una 
pieza de comercio que se origina en Colombia y es llevada hasta el Orinoco y de ahi 
se remonta a las Antillas. El indio productor de aleaciones, el antecesor mitico de los 
tainos. provendria. pues. de Colombia y no del Orinoco. Este argumento etnologico 
reforzaria la tesis.de aquellos que opinan que la ceramica barrancoide se origina en la 
zona andina. 

El origen andino del antecesor del taino abre tambien la posibilidad. ante la 
ausencia de guanin en Venezuela (pues no se ha encontrado huellas de el). de un po- 
sible intercambio directo y temprano desde la costa de Colombia con las Antillas. 
aprovechando la corriente del r io Magdalena y la existencia de islas como San 



Andres y otras. en la costa este de Centroamerica. Segun Pedro Martin los tainos 
creian que el primero que habito la isla. llego a la peninsula de Tiburon. es decir. via 
el sur-oeste de Haiti. insinuando una procedencia via Jamaica. 

ANEXO No. 1 

INSTITUTO DOMINICANO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
(IN DOTEC) 

Informe de Laboratorio 

Nombre: 
Lic. Bernardo Vega 

Institucion: 
Museo del Hombre 

Direccion: 
Cesar N. Penson 

Telefono: 
687-3622/23 

Muestra: dice: 
Fragmento metalico 

No. de Registro: 
M 4 8 0 1  

Fecha de Recibo: 
Febrero 16. 1978 

Fecha de Entrega: 
Febrero 17, 1978 

Condiciones de la Muestra: 
Tal como se recibio. 

Resultado 

En la muestra analizada: 

Determinaciones en duplicado. 
Metodos: Espectrofotometria de Absorcion Atomica. 

Analizado por: 
Eridania Acosta 

Rafael Murillo 
Jefe de Division Analisis. 

Pruebas y Ensayos 



ANEXO No. 2 

INSTITUTO DOMINICANO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
(INDOTEC) 

Informe de Laboratorio 

Nombre: 
Manuel A. Garcia Arevalo 

Institucion: 
Museo del Hombre Dominicano 

Direccion: 
Plaza de la Cultura 
Calle Pedro Henriquez Urefla 
Telefono: 5656691 

Condiciones de la Muestra: 
Tal como fue entregada por el interesado 

Resultado 

Muestra: Dice: 
Metalica (Guanin) 

No. de Registro 
M-6516 

Fecha de Recibo: 
Agosto 23, 1978 

Fecha de Entrega: 
Septiembre 8. 1978 

En la muestra analizada: 

Oro(Au) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.86ppm 
Plata (Ag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270.00 ppm 
Cobre(Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99.91% 
Zinc(Zn) . .......................................... 0.003% 

Observaciones 

Determinaciones en dupicado. 
Metodo: Espectrofotometria de Absorcion Atomica. 

Analizado por: 
Eridania Acosta 

Rafael Murillo 
Jefe de Division Andlisis. 

Pruebas y Ensayos 

ANEXO No. 3 

El ardid fue aqueste: que como los indios llamasen al laton nuestro turey, e a 
los otros metales que habiamos traido de Castilla. por la grande estima que dello te- 
nian como cosa venida del cielo. porque llamaban turey al cielo. y asi hacian joyas 
dellos. en especial del laton. llevo el dicho Alonso de Hojeda unos grillos y unas es- 
posas muy bien hechas, sotiles y delgadas y muy bruflidas y acicaladas. en lugar de 
presente que le enviaba el Almirante. diciendole que era turey de Vizcaya. como si  
dijera cosa muy preciosa venida del cielo, que se llama turey de Vizcaya. Llegado 



Hojeda a la tierra y pueblo del rey Caonabo. que se decia la Maguana. y estaria de 
la lsabela obra de 60 leguas o 70, apeado de su caballo y espantados todos los indios 
de lo ver, porque al principio pensaban que era hombre y caballo todo un animal. 
dijeron a Caonabo que eran venidos all i  cristianos que enviaba el Almirante. Guami- 
quina de los cristianos. que queria decir el setior o el que es sobre los cristianos. y 
que le traian un presente de su parte. que llamaban turey de Vizcaya. Oido que le 
traian turey. alegrose mucho. mayormente que como tenia nueva de una campana 
que estaba en la iglesia de la Isabela. y le decian los indios que la habian visto, que 
un turey que tenian los cristianos hablaba. estimando que cuando tatiian a misa y se 
allegaban todos los cristianos a la iglesia por el sonido della. que porque la entendian 
hablaba. y por esto deseabala mucho ver. y porque se la trajesen a su casa la habia 
algunas veces, segun se dijo, enviado al Almirante a pedir; as i  que holgo que Ho je  
da entrase donde el estaba: y dijose que Hojeda se hinco de rodillas y le beso las ma- 
nos, y dijo a los compatieros: "Hace todos como yo". Hizole entender que le traia 
turey de Vizcaya y mostrole los grillos y esposas muy lucidas y como plateadas. y. 
por senas y algunas palabras que ya el Hojeda entendia. hizole entender que aquel 
turey habia venido del cielo y tenia gran virtud secreta y que los Guamiquina o reyes 
de Castilla se ponian aquello por gran joya cuando hacian areytos. que eran bailes, 
y festejaban. y suplicole que fuese a l  r io a holgarse y a lavarse, que era cosa que mu- 
cho usaban (y estaria del pueblo media legua y m65 por ventura, y era muy grande y 
gracioso. llamado Yaqui, porque nace de una sierra con el otro que dijimos arriba, 
que sale a Monte Christi. y el Almirante le puso el Rio del Oro), y que al l i  se los 
pondria donde los habia de traer. y que despues vernia caballero en el caballo y pa- 
receria ante sus vasallos como los reyes o Guamiquinas de Castilla. Determino de lo 
hacer un dia. y fuese con algunos criados de su casa y poca gente al rio. harto des- 
cuidado y sin temor que nueve cristianos o diez le podian hacer mal. estando en su 
tierra. donde tenia tanto poder y vasallos. Despues de se haber lavado y refrescado, 
quiso. muy cudicioso de ver su presente de turey de Vizcaya y probar su virtud. y a s i  
Hojeda hace que se aparten los que con el habian venido un poco. y sube sobre su 
caballo. y a l  rey ponenle sobre las ancas, y al l i  echanle los grillos y las esposas los 
cristianos con gran placer y alegria. y da una o dos vueltas cerca de donde estaban 
por disimular. y da la vuelta. los nueve cristianos juntos con el, a l  camino de la 
Isabela. corno que se paseaban para volver, y poco a poco. alejandose. hasta que los 
indios que lo miraban de lejos, porque siempre huian de estar cerca del caballo, lo 
perdieron de vista; y as i  les dio cantonada y la burla pas6 a las veras. Sacan los cris- 
tianos las espadas y acomoten a lo matar, si no calla y esta quedo a que lo aten bien 
al Hojeda con buenas cuerdas que llevaban y con toda la priesa que se podra bien 
creer. dello por camino. dello por las montatias, fuera del, hasta que despues de mu- 
chos trabajos, peligros y hambre. llegaron y lo pusieron en la Isabela, entregandolo al 
Almirante. Deda manera y con esta industria y por este ardid del negro turey de 
Vizcaya, prendio al gran rey Caonabo. uno de los cinco principales reyes y setiores 
desta isla. Alonso de Hojeda. (Fray Bartolom6 de las Casas: Historia de las Indios, 
p. 406407). 
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Comparacion entre pictografias pre-colombinas 
recien localizadas en cuevas dominicanas 
y el arte rupestre del area del caribe' 

Introduccion 

Las pictografias. es decir dibujos hechos en las paredes de cuevas. fueron ela- 
boradas por nuestros aborigenes utilizando colorantes tales como el jugo de la jagua 
(Jenipa Americana). la bija (bixa orellana), extractos del mangle (rizoforma), grasa 
animal. murcielaguina y carbon vegetal. Recientemente, el Dr. Veloz Maggiolo ha re- 
portado los resultados de un analisis quimico de algunas pictografias de la Cueva de 
las Maravillas. uonde substancias minerales (oxido de hierro y yeso) fueron utilizadas. 

Pictografias, hasta este reporte. eran bastante raras en el Caribe. habiendo sido 
reportadas solamente en Cubal. Puerto Rico. Venezuela2 y Aruba. Curacao y Bo- 
naire3. 

En contraste, los petroglifos. es decir. incisiones hechas en rocas, formando fi- 
guras. son muy comunes en toda el area del Caribe. en las rocas que rodean charcos 
de rios. en abrigos rocosos cerca de lagos. en cuevas y finalmente, en piedras indivi- 
duales. llamadas menhires4. 

En la Republica Dominicana. el 90% de todas las pictografias hasta ahora cono- 
cidas aparecen en 3 cuevas: Ferrocarril, Borbon y las Maravillas. La primera esta lo- 
calizada en la bahia de San Lorenzo. en l a  costa sur de la bahia de Samana: la segun- 
da se ubica como a 4 kilometros al norte de San Cristobal, cerca de la fabrica de Cal 
Pommier y la tercera se encuentra unos cuantos kilometros a l  este de San Pedro de 
Macoris. en la margen oriental del rio Soco. En este reporte solo mostramos picto- 
grafias de las primeras dos cuevas, ya que el Dr. Morban Laucer publico. en 1970, un 
libro5 en el cual reproduce 20 pictografias de la Cueva de las Maravillas. 

*) Una versi6n en inglds de erte trabajo fua wmmntada por el autor an el Saxto Congrem Internacional 
para al Estudio de las Culturas Re-Colombinas de Is Antills. celebrado en julio de 1975 en Guadalupa. trabajo 
w e  W w m  en la memorie de dicho congreso. 

1. N i i h i  Jindnsz A. "Cuwas v nicroarsfias". La Habana. 1964 y Harrere Fritot, Red. !Ver nota 211. 
2. Sujo Volsky. hnn ine .  "El cIsIvdiD del arte Rupsnn a VOmZucIb" U ~ N .  Cat6liui Andrdr Bsllo, 

1975. Caracas. y Sonoh M. e. l. V a r w  "La cueva de El Elefante". Univ. Canmil de Vanaruala.Caracar, 1970. 
3. Waie naar Hummelink. P. ''Rotnekenimer van Cursnio Aruba en Bonaire': Noeiws Wert-lndische 

Gidi. Vol. 41; 1961. 
4. Ver "P rod ings  of tha 6th lnternationel Congres for the Study of Precolombian Culture. of the 

leaser Antilles". 1971. p b i n a  1 a 67. 
5. Morban Laucer. "Pintum Rupestre y Ptroglifoi en Santo Domingo". Universidad Aut6noma de Santo 

Domingo. 1970. 



De las 72 pictografias de las cuevas del Ferrocarril y Borbon. que aparecen en 
esta publicaci6n. solo 11 habian sido antes reproducidas. cinco por el Dr. Morban 
Laucer y seis dibujadas por Kriegerb. En consecuencia. 61 de ellas son reportadas 
por primera vez. Tambien mostraremos pictografias y petrogliflos de otras areas del 
Caribe. para fines comparativos. 

Las cuevas 

La cueva del Ferrocarril fue reportada por Pinard7 y Gabba en la ultima decada 
del siglo pasado. por Krieger en 1931 (ver nota 6) y por De Boyrie en 19509. La 
cueva de Borbon fue reportada por Schomburg en 1 8 5 3 1 0  pero. a nuestro entender. 
resulta ser una cueva diferente. cercana a la de Borbon y conocida como la cueva del 
Pommier. Boyrie s i  la reporto. en 195011 .  

Las pictograf ias 

Las pictografias son comentadas en nuestro texto y reproducidas. en el siguien- 
te orden: 

1. Representaciones antropomorfas. 

2. Representaciones zoomorfas. 

3. Representaciones naturalistas. 

4. Representaciones abstractas. 

Dentro de cada grupo. se comentaran primero las pictografias de la cueva del 
Ferrocarril y luego las de Borbon. 

Todas las fotografias de estas dos cuevas fueron tomadas por el arquitecto 
Pedro Borrell, reconocido fotografo dominicano. cuya gran cooperacion hizo posible 
este reporte. 

A) Representaciones antropomorfas 

l. Cueva del Ferrocarril 

L a  figura en la foto A-1 representa una persona en la tipica posicion de la Co- 
hoba. posicion en la cual aparece el Shaman en multiples amuletos y petroglifos anti- 
Ilanosl2. El turbante es similar al que aparece en el amuleto de la figura A-2. origi- 
naria de las Bahamas y actualmente en el Museo del Indio Americano. En la plaza 
ceremonial en Utuado. Puerto Rico. existe una representacion similar. pero como 
petroglifo (A-3). L a  figura danzante (A-4), tambien aparece en la cueva del E l e  
fante en Venezuela (A-5) asi como en Cuba (A-5-1). A-6 representa una mujer 
en una etapa adelantada de embarazo. con piernas hinchadas. una imagen que 
Arrom ha identificado como Atabeira. una de las figuras de la cosmovision taina. En 
A-8, se han utilizado dos hendiduras naturales en la pared de la cueva para darle 

6. Kriapsr. H.W. Amhaologiul md HiRDriml Iny.Rir*tiom in Sunmu, Domlnkn Republic, 1929. U.S. 
National Mursum. Bullnin 147. 

7. Pinard. L.A. Arqumlcgie de Samnl. Rap. Dominicana. Gawta Ofidd 366. Santo Domingo. 1881. 
8. Gabb, W.M. On tha Topogaphy and G w l w  of Santo Domingo. Amsican Philosophic Soc. 1881. 

Philedalphia. 
9. Ds Boyrie Moya. Emila. "Monumm M w l i t i m  y pnmOIif01 de Chrusy". Rsp. Dom. Unirnidad 

da Smto Domingo. 1956. 
10. Schomburgh, R. "Ethnologlol Ramar&as in Salto Domingo". 1861. Journal of tha Ethnologiml 

Sociay of London. 
11. De Boyrie Moya. Emile. "Cinco &os de A q m l o g h  Dmmicm".  Uniwrsided da Santo Dominpo. 

1960. 
12. Veloz Maggiolo. Marcio. "El rito de la Cohoh sntm 101 Aboriprms Antillnios". R w i n i  Dominicana 

& Arqumlogia y Antropalcgia. Univanidad de Santo Domingo. 1971. 
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profundidad a ambos ojos. una tecnica tambien utilizada en Cuba (E-6). La cara 
con ojos lacrimosos (A-9), tambien aparece en un petroglifo en la plaza ceremo- 
nial de Chacuey, en el noreste de la Republica (A-lo), asociada con cerdmica 
chicoidelJ. Arrom ha vinculado la cara con ojos lacrimosos con el dios taino 
Boinoyel. 

Las fotografias A-17 hasta A-17 son representaciones del motivo llamado, 
hasta ahora, por los arque6logos. "Nino en Pariales" o "Nino Enfajado"14 que no 
habia sido reportado, todavia. en nuestra isla. Este motivo existe en todas las islas 
del Caribe y en la parte norte de Sur America. A-18 Puerto Rico; A-19 Guadalupe; 
A-20 San Vicente; A-27 y A-22 Guyana; A-23 San Kitts; A-24 Santa Lucia: 
A-25 Guyana; A-26 San Vicente y A-27 Cuba. La representacion cubana es im- 
portante, no solo por su localizacion en el extremo norte del Caribe. sino. sobre 
todo. porque es policromitica, el cuerpo dibujado en rojo y la cara en negro. pero 
rodeada por una linea roja. En A-13. una hendidura natural en la cueva es utili- 
zada. otra vez. para dar un efecto tridimensional al dibujo. En A-15, se le da un 
perfil natural a la nariz. al aprovecharse el artista de l a  convexidad de la pared de la 
cueva. 

Esta cueva es relativamente pobre en representaciones antropomorfas pero rica 
en zoomorfas, como veremos. A-28 hasta A-30 son las mejores presentaciones de 
la primera. 

El dilema del "Nitio Enfajado" 

Creemos que los autores que han asociado los dibujos de cuerpos con formas de 
conos. con rayas entrecruzadas dentro del cuerpo. orejas protuberantes. representa- 
ciones muy elaboradas del peinado (o de diademas). y ausencia de brazos y piernas. 
como "ninos enfajados" se han equivocado. No representan a una persona en el co- 
mienzo de la vida. sino todo lo contrario. representan a una persona en el momento 
de su muerte. ya que son dibujos de un cacique en el momento de ser enterrado. Es 
mortaja y no parla1 lo representado por el cuerpo conico. sin extremidades. Oviedo 
reporta que los muertos eran enterrados en la forma siguiente: 

"Otros caciques. ... cuando morian ... le fijaban todo con unas vendas de algodon 
tejidas, como cinchas de caballos. e muy luengas y desde el pi6 hasta la cabeza lo en- 
volvian en ellas, muy apretado, e hacian un hoyo alli lo metian ... e asentaban10 en 
un duho"l5. 

Las  rayas entrecruzadas representan las vendas de algodon de la mortaja o la 
hamaca en que se envuelve al muerto. No aparecen brazos y piernas. porque estin 
cubiertas por las vendas. Las orejas prctuberantes representaban aretes colocados en 
el cacique muerto, cuyo pelo tambien recibe una elaboracion especial. Recien naci- 
dos no tienen la cantidad de pelo que aparece en A-16. Un dibujo por un indio bra- 
silefio contemporaneo del Alto Xingu, con las mismas caracteristicas. fue descrito 
por este como una representacion del "espiritu de la muerte" (A-32), segun Villas 
Boas. 

Creemos, pues. que el mal llamado "nirlo enfajado", es realmente la representa- 
cion del "Espiritu de la Muerte". que toma la forma en que lucia la persona muerta. 
en el ultimo momento en que se le vio, es decir. cuando la enterraban. Mas luego, ex- 
plicaremos porque las cuevas son precisamente el lugar en las cuales el espiritu de los 
muertos fue adorado. 

13. Ver noti 9. 
14. L. frsre fue w i n a o  u d a  oor Im Thurn. Ewrard. " A m m  the Indmnsof Gui.N". 1883. - 
15. Ovisdo, Historia NaNraI de 10s Indios, p. 119. 



B) Reprewnteclones zoornorfar 

l. Cueva del Ferrocarril 

La representacion del "pajaro comiendo un cangrejo" (B-7) tambien aparece 
en un petroglifo en la plaza ceremonial chicoide de Chacuey (8-2). 8-3 muestra 
dos aves acuaticas de cara una a la otra. 8-4  tambien muestraavesacuaticas. En B-5, 
cinco aves zancudas vuelan en un circulo. La cueva del Ferrocarril esta localizada 
junto a una bahia donde. aun hoy en dia. estas aves son muy abundantes. En 8 - 6  y 
8-7 aparecen tiburones muy bien disefiados. 

Un insecto o caim6n aparece en B-8. una representacion que tambien existe en 
Venezuela (B-9). (Ver nota 16). 

En B-70 aparece lo que puede ser un  manati. un diseno que otra vez aparece 
en Venezuela (B-17). En B-12 aparece la representacion de la cabeza de dos mur- 
cidlagos. con largas orejas. En la figura a la izquierda. un ornamento complicado e 
impresionante aparece detras de la cabeza del murcielago. que podria ser una diade- 
ma. 

La similaridad de ciertas caracteristicas de estos dos murcielagos y la represen- 
tacion del "Espiritu de la Muerte", es sorprendente (orejas protuberantes. los ojos 
del murcidago de la izquierda en 8-72 en comparacion con A-20) y puede mover 
a alguiena pensar que. mas que representaciones del "espiritu de la muerte" o "nitios 
enfajados" son representaciones de murcielagos. En nuestra opinionesto seria un 
error ya que las similitudes simplemente reflejan el hecho de que los indios asocia- 
ban a los murcielagos con el espiritu de los muertos. como luego veremos. por lo que 
algunas caracteristicas de los murcielagos aparecen en las representaciones del "espi- 
ritu de la muerte". 

En 8-73 aparece una representacion cuasi abstracta del esqueleto de un insec- 
to. un disefio que tambien existe en Cuba (E-7)16. Erizos aparecen en 8-15. En 
8-76 el gran angular de la camara. enfoca toda una pared de la cueva. donde abun- 
dan las representaciones antropomorfas y zoomorfas. 

8-1 7 es un magnifico dibujo, en gran escala. de la cabeza de un pajaro de ex- 
tenso pico. Ramon Panel7 explica como los indios creian que. cuando todas las mu- 
jeres habian abandonado nuestra isla. y los hombres tenian, en consecuencia. gran- 
des deseos por conseguir mujeres. unas formas humanas asexuales se aparecieron y 
los hombrestomaron un pajaro. que Pane llama "Ave Pico" y los indios llamaban 
"lniriri cahuvial" que hacia hoyos en los arboles. y ataron las "aves picos" a estos 
cuerpos asexuales y las aves hicieron hoyos en'los lugares apropiados de dichos cuer- 
pos y asi lograron los indios tener mujeres de nuevo. Tal vez este dibujo de un pajaro 
de gran pico es una representacion de la famosa Ave Pico de la mitologia taina. 

En B-18. dos pajaros grandes de pequefias cabezas. vuelan juntos. 
8-20 es una preciosa representacion de un conocido pez pequeno del mar 

Caribe. 
B-27 hasta B-24 muestran diferentes tipos de peces. 
B- 25 muestra una agua-viva. 
8-26 es un excelente dibujo de la jutia (solenodon paradoxus). uno de los 

pocos mamiferos que existian en nuestra isla. en el momento del descubrimiento. 
8-27 a B-29 son dibujos de monos, los cuales no habitaban nuestra isla en 

16. La pictovai~a wbina Urnbihi podrlw sor IarwmmPci6nda un halecho. E: importma ncordar 
v el pnailombino pinmb. no idlo lo q w  sus ojm realmate velan lino umbi6n lo que bI rabia q w  axiRIa 
dskp de la iupsrficia da la pi.1, a: decir el aquelato. KosQi-Grunbumh ha mmsntado ata  "imq.n de rwo: 
X". Ver. Suhrnwiskanirhe Fahzdehnunpn. uorlh, 1190. 

17. Panb. Frw Ram6n. RalnMndelndili 1486. Editorial En#. Bunos Airm, 1954. 



1492. por lo que deben de haber sido dibujados de memoria, en base a lo que habian 
visto los indios en Suramdrica. Esto es una prueba adicional de la continua comuni- 
cacion que existia en esa epoca con Suramerica. Recientemente. el Museo del Hombre 
Dominicano ha localizado restos de monos en una cueva de Boca de Yuma, pero co- 
rrespondientes a un periodo bastante anterior a l  descubrimiento. 

8-30 muestra una culebra estilizada. 
En 8-37 tenemos el esqueleto de un insecto o pez, similara 8-73 (ver nota 16). 

C) Representaciones naturalistas 

l. Cueva del Ferrocarril 

C-7 a C-3 son representaciones de manos humanas. Son de tamaiio real. Son 
manos "negativas". en contraste con manos "positivas". que son confeccionadas co- 
locando una mano en la pared y pintando l a  superficie no cubierta por la mano. Di- 
bujos de manos son comunes. tanto en norte como en el extremo sur de Suramerica. 
Tambien aparecen en Venezuela (C-4). 

II.Cueva de Borbon 

C-5 es una representacion de un hongo, o posiblemente una choza, con indica- 
cion del camino que conduce a la misma (asi como. tal vez, una representacion de 
humo saliendo del tope del techo). 

D) Raprasentacionas abstractas 

l. Curva del Ferrocarril 

D-1 es la Unica representacion abstracta existente en la cueva del Ferrocarril. Es 
un diseiio de una cruz colocada dentro de un circulo de doble linea. Dibujossimilares 
existen en Nicaragua (D-2y 0-3) y en Venezuela. segUn reporto Cruxent. en 1960. 

II.Cuava de Borbon 

Los dibujos abstractos son mucho mas comunes en esta cueva. Reproducciones 
de adornos tainos ceramicos aparecen en 0-4. Estos motivos tambien aparecen en 
objetos de madera del periodo taino (D-5). 

0-6 y D-7 son tambien reproducciones de adornos ceramicos tipicamente tai- 
nos, el Ultimo siendo muy similar al dibujo que aparece en el fondo de una olla cera- 
mica taina. en la Coleccion Garcia Arevalo. . 

D-8 es un dibujo abstracto o. tal vez. una representaci6n de un abanico para 
estimular las brazas del fuego, o una pieza textil. 

D-70 es una preciosa "greca". de gran escala. que creemos, al igual que otros. 
son representaciones de diseiios textiles. todavia comunes entre grupos indigenas de 
las Guayanas y Venezuela. Al  lado de la greca hay un dibujo abstracto similar a 
ciertas pictografias cubanas (ver E-5). Se puede obtener una idea de la escala de este 
dibujo-en D-11, donde el autor y el arquitecto Borrel aparecen. 

En D-12 aparece otro diseno de grecia. ahora en forma de petroglifo, de la cue- 
va de la Guacara del Comedero. cerca de Cotuila. 

0-13 y 0-14 muestran diserios circulares abstractos. 

E l  problema da fechamianto 

qud cultura o periodo pertenecen estos dibujos? LO. pertenecen a mas de 
un periodo? El problema planteado es dificil. 

No ha aparecido ceramica en la cueva del Borbon. En la cueva del Ferrocarril. 
sin embargo. concurren dos niveles estratigraficos bien definidos: 



El primero. pre-ceramico. con una fecha de radio carbono de A.D. 790. consis- 
tiendo en 1.75 metros de caracoles y huesos de animales y. encima de este, un estra- 
to  de poca profundidad, con una exasa cantidad de ceramica chicoide. 

Dadas las circunstancias. no hay forma de fechar losdibujosa la luz de los resul- 
tados de las excavaciones efectuadas en las dos cuevas. Tienen que utilizarse otros 
criterios. Creemos que todas las pictografias de las cuevas de Borbon y El Ferrocarril, 
mostradas en este trabajo, fueron confeccionadas durante un periodo ceramico, lo 
mas probable durante elperiodo chicoide. Al  manifestarnos as!. contradecimos nues- 
tra propia opinion, externada. junto con la de otros dominicanos. en el Congreso 
Arqueologico de Santa Lucia. en 1971. donde el grupo del Museo del Hombre Domi- 
nicano sugirio que las representaciones antillanas abstractas. naturalistas y zoomor- 
fas. eran pre-ceramicas, mientras que las expresiones esquematicas. antropomorfas. 
eran de grupos cerami~ tas~~.  Basamos ahora nuestro criterio en los siguientes seis 
argumentos: 

1. Las similitudes entre algunos motivos pictograficos con petroglifos localiza- 
dos en lugares definitivamente chicoides. (El pajaro comiendo un cangrejo en Cha- 
cuey y el Shaman en Utuado). 

2. La  vinculacion de algunos motivos pictograficos con la cosmovision taina. t a l  
y como fue reportada por los cronistas (la imagen llorosa. equivalente a Boinavel. el 
Ave Pico, Atabeira). 

3. La reproduccion, en ceramica chicoide. del motivo de la greca. asi como 
otros disenos abstractos que aparecen en la cueva de Borbon. 

4. La ausencia, o escasez, de ceramica en las dos cuevas no puede tomarse como 
una indicacion de que los dibujos pertenecen a grupospre-ceramistas. Las cuevas no 
eran lugares de habitacion del ceramista (excepto. tal vez en caso de huracanes). 
quien dormia en hamacas. en bohios, en aldeas localizadas cerca de agua y tierra fer- 
til. El troglodita, en cambio, el preceramista. si vivio en cuevas. El ceramista solo uti- 
lio cuwas como lugares. de uso temporal. para ceremonias magico-religiosas. Los cro- 
nistas hicieron muchas referencias a la creencia de los indios en lo sagrado de las cue- 
vas. (Hoy en dia, por cierto. la cueva del Ferrocarril es conocida por los lugares co- 
mo la cueva del Templo). De acuerdo a Pane. los indios de la Hispaniola tuvieron su 
origen en una cueva llamada Cacibayagua. El sol y la luna tambien se originaron des- 
de una cueva llamada "Jovovaya". El efecto magico de las "columnas de luz" forma- 
das en las cuevas por los rayos del sol que penetran las claraboyas, la presencia de 
murcielagos en las mismas. los cuales no gustan de luz y, a l  igual que los muertos t a i -  
nos (segun Pane) solo salen de noche, todo esto creo en el taino la nocion de que las 
cuwas eran lugares donde vivia "el espiritu de los muertos". representado por el mal 
llamado "nino enfajado", el cual a veces, se parece mucho a un murcielago. ya que 
los murcielagos representan tambien "el espiritu de los muertos". El motivo del mur- 
cielago es muy comun en la ceramica taina. predominando sobre cualquier otro. se- 
gun algunas opinioneszO. Loszemieseran guardados en las cuevas. Pane reporta un 
zemi que sudaba (Luna estalactita?). Los cronistas reportan que los indios escondian 
sus zemies. de algodon, madera o deceramica. en cuevas. Loszemies mas preciosos. de 
estos tres materiales. han sido recuperados. por el hombre moderno. precisamente. 
en cuevas. 

Las cuevas no eran utilizadas normalmenre como lugares de enterramiento por- 
que su piso es dificil de cavar. Las cuevas eran lugares de acceso a unos cuantos. los 
Chamanes y caciques. y solo para uso temporal. Eso explica la relativa escasez de ce- 
ramica y restos de comida. 

5. Los pocos petroglifos que existen en la cueva de Borbon. estan todos vin- 
culados con disenos que aparecen en amuletos del periodo ceramico o a motivos que 

19. "Antillsin Pictographs and Pwtroplvphr. Panarns and R d u r w i  which can ba appliad in the study 
of thiir Lncaion in Time". Mwrcio Veloz Meggiolo. Plinio Pina. Elpidio Ortega and uernardo Vega. 4th 1~t .1  
Congrai for the Study of Rwcolombian culturss of tha laser Antilles. St. Lucia. 1971. 

M. Petit k a n  Roger H. "Cantribution a I'etudw de la Rwhistorie d a  Petiter Antillws". Tesir prwrsntada 
m la Universidad de Parb. 1975 IMimaografiado). 



aparecen en petroglifos localizados en yacimientos ceramicos (ver E-1 hasta E-3 
todos de la cueva de Borbon). 

6. Finalmente, la sexta razon seria que las pictografias esquematicas antropc- 
morfas aparecen en las mismas cuevas y en la misma abundancia, que las representa- 
ciones naturalistas, zoomorfas o abstractas. Hasta este reporte, la creencia generali- 
zada era que las pictografias esquematicas, antropomorfas, eran mucho mas abun- 
dantes que las otras categorias. 

Las pictografias cubanas han sido asociadas por varios autores21. con el periodo 
pre-ceramista. Algunas de estas se reproducen en este reporte (E-4 a E-12)22. E-4 
muestra similitud con 0-6, D-8 y 0-10. E-5 con parte de D-10. E-6 recuerda 
muchisimo a A-8. incluyendo el uso de la concavidad de la pared para dar profundi- 
dad a los ojos (cueva del Ferrocarril) y a la boca (Cuba). E-7 muestra similitud con 
8-13, E-10 puede ser comparada. estilisticamente. con D-10. 

En resumen. por tipologia solamente. es dif ici l  justificar el argumento de que 
las pictograf ias  son de un periodo preceramico. 

Fechado dentro del periodo cerarnico 

Si llegamos a la conclusion de que todas estas pictografias son del periodo 
ceramico. podemos justificar nuestro argumento de que todas son del periodo 
chicoide? que no plantear un origen saladoide u ostionoide? 

Nuestra hipotesis se basa en el hecho de que. cuando ha aparecido ceramica en 
las cuevas con pictografias. ha sido invariablemente chicoide. Ademas, los motivos 
en muchas de estas pictografias corresponden a la ornamentacion de la ceramica 
taina, o a motivos que aparecen en petroglifos localizados en yacimientos tainos. asi 
como en idolos de madera y ceramica. Ademas, hay referenciasa la cosmovision taina. 

Otros aspectos 

Este reporte tiene sus limitaciones. No hace referencia a estudios sobre patina- 
cion o erosion. asi como tampoco a estudios paleobotanicos de los colorantes utili- 
zados, todo lo cual ayudaria a resolver el problema del fechamiento. No se encontro 
superimposicion de dibujos. lo cual hubiera podido ayudar a determinar si algunos 
dibujos. o estilos. eran mas antiguos que otros. No se ha tratado tampoco de deter- 
minar el tipo de pincel u otro utensilio usado para hacer los dibujos. Tampoco se ha 
tratado de determinar el fechado de los dibujos via la epoca en que sabemos existio 
la fauna dibujada. Toda esta labor queda por hacer. por manos mas competentes. 

Es interesante hacer notar como ciertos temas estan ausentes en las dos cuevas: 
1. Fabulas, mitos. bailes y ceremonias religiosas. por ejemplo. aparecen repro- 

ducidas en pictograf ias en otros lugares. mas no en Santo Domingo. 
2. Sorprendentemente. no aparecen dibujos de canoas. 
3. Tampoco podemos inferir aspecto astrologico alguno relacionado con estos 

dibujos (a no ser que se indicara como ciertas partes de las paredes de las cuevas, 
donde hay pictografias. solo reciben luz solar directa. durante ciertas horas, y estas 
cambian. dependiendo de la epoca del ano. lo cual podria significar un uso de las 
pictografias como calendario). Precisamente no se encuentra el dibujo llamado "ca- 
lendario" tan abundante en el arte rupestre de la parte norte de Sur America23. 

4. No hay tampoco representaciones de escenas de caceria. faenas agricolas. la 
pesca o batallas. No aparece nada que pueda ayudar a detectar aspectos relativos a la 
organizacion social. o siquiera al instrumental de trabajo. 

5. Ausente tambien estan referencias relativas a alfabetos. mapas o a la llegada 
de los conquistadores. 

21. Al  Roua. Iwlno. "htrcqlypha". Handbwk of South Amurim Indim. Vol. 5. Bullatin 143. 1943. 
8)  Hsrrera Frimt. Red.  "Dlmsi6n wbre el posibla origun da 1.i pinoprafiar da Puntadel Ene. Islade Pinos". 
1939. Cl Cruxent J.M. "Faliwlijos Venarolmor". Revina A. No. 2. 1955. 

22. Var N u h z  Jindnez A. "Cuev.i y Picrogrsf/sr". La Habana. 1964. 
23. Ver Sujo VbI*y. Jeannimr. "Elamdio dslarn mpnw m VsnezuaI~". 



6. No hay policromia. Se usan d l o  el gris (Ferrocarril) y el negro (Borbon). 
Si hay varias referencias. por supuesto. a la forma devestir. tal vez un bohio. y, 

mbre todo. a la fauna. la cownovisi6n y el culto de los muertos. 

Conclusiones 

Todos los lugares de las Antillas Mayores (y probablemente las Menores tam- 
bien). donde se encuentran petroglifos o pictografias. eran lugares de ceremonias 
magico-religiosas (cuevas. rios y plazas ~eremoniales)2~. 

Estas obras de arte no se hacian por razones decorativas. o para pasar el tiempo, 
sino para fines magico-religiosos muy concretos. 

Desde el punto de vista artistico. las pictografias de la fauna que aparecen en 
este reporte. son de mucho mejor calidad y valor artistico que cualquier otra eviden- 
cia de arte rupestre. hasta ahora reportadas, no s61o en todas las Antillas Mayores. 
sino tambien en Centro America, Panama. Venezuela, Colombia o las Guayanas. 

Desde hace tiempo se han aceptado y reconocido que los tainos eran excelentes 
ceramistas y escultores, lo ultimo evidenciado por multiples objetos tallados en pie- 
dra. sobre todo los amuletos y los triglonolitos. a s i  como los petroglifos. En este ar- 
ticulo. sin embargo, esperamos haber demostrado que eran tambien excelentes pin- 
tores. lo que creo ignodbamos, hasta el dia de hoy. 

24. Gtm pinta dr v i m  mrnbih lo mntHne IMng Awa Im nom 211. 
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El lambi 
en nuestra cultura prehispdnica 

Recientes investigaciones arqueologicas tienden a enfatizar el importantisimo y 
variado papel que jugo el caracol conocido como Lambi (Strombus Gigas) en la cul- 
tura de los indiosque habitaron nuestra isla. 

Los cronistas de indias mencionaron el uso del molusco como fuente de nutri- 
cion de los indios. aun cuando escribieron mas sobre el consumo de la yuca. el aje. la 
guayiga y otros tuberculos a s i  como las hutias y el pescado. Arqueologos modernos 
tambien han hecho hincapie en su utilizacion. no solo como alimento, sino tambien 
el rol del caracol del lambicomo materia prima para la confeccion de un variado ins- 
trumental utilitario precolombino. 

El objetivo de este trabajo es el de explicar como ha sido hasta ahora realmente 
sub-estimada la importancia del lambi. y mostrar su crucial papel como: 

1. Fuente de comida 

2. Instrumento sonoro 

3. Materia prima para la confeccion de instrumentos utilitarios 
y de adorno. y 

4. Elemento magico-religioso. 

El lambi como alimento 

El descubrimiento de vastos conchales de lambi del periodo prehistorico con- 
firma lo importante de la practica de los indios de recolectar lambies y llevarlos a 
un lugar dado para alli sacarles el molusco y luego botar el caracol en ese sitio. 
creando pilas de caracoles. llamados "concheros" o "concholes", que no son mas que 
basureros indigenas. Como esta practica continua hoy en dia. la forma de distinguir 
si un conchal es precolombino o no. radica en observar la forma del corte hecho en 
el caracol para desligar al molusco de la concha. Mientras el hombre moderno utiliza 
un machete y crea un corte largo y estrecho (ver foto 1) nuestros indios utilizaban 
un cincel redondo, creando un agujero cilindrico. 

Grandes conchales precolombinos han sido localizados por el autor en las islas 



Catalinita ( foto 2) y Saona. a s i  como en las zonas costeras al sur de Cabo Engario, las 
Salinas (cerca de Bani) en la bahia de Neyba (Puerto Alejandro) y al oeste de Monte- 
cristi. En la isleta de San Gabriel. en la bahia de San Lorenzo. cuya superficie total 
es una cueva, existe un  extraordinario deposito de lambies pequerios (Strombus 
pugilis) que cubre todo el suelo de la  cueva y que tiene una profundidad asombrosa 
de mas de un  metro (ver fo to  3). L a  gran cantidad de caracoles en San Gabriel es in- 
dicativa de la larga duracion del periodo de recoleccion y de la gran cantidad de per- 
sonas envueltas en la operacion. Muchos otros conchales han desaparecido. al ser re- 
colectados en los Ultimos 20 arios. para ser utilizados como fuente de calcio en la ali- 
mentacion de aves. 

Es interesante ver como los lugares donde mas conchales precolombinos existen 
son los mismos sitios donde. hoy en dia, los pescadores todavia se dedican a la mis- 
ma labor y crean conchales "modernos" paralelos. El  lugar del pais con mayores 
conchales modernos es la isla Catalinita. entre la Saona y Boca de Yuma (ver fo to  4). 

90 



El lambi como instrumento sonoro 

El caracol del lambi fue utilizado (a traves de la ruptura y modelacion del cono 
de una de sus extremidades para que sirva de boquilla) como " f u t u t o " ~  trompeta. 
no solo por los tainos sino tambien por los esclavos africanos cimarrones que. como 
Lemba y Diego de Ocampo, escaparon a las montahas de la isla huyendo de la escla- 
vitud. tanto a s i  que este "fututo" se ha convertido en el simbolo del cimarron. tal 
como aparece ilustrado en la bella escultura del artista haitiano Albert Mangones que 
adorna un parque de Puerto Principe (ver foto 5). Nosotros, precisamente. en un via- 
je de varios dias en mulo en las partes mas agrestes de las montarlas del Bahoruco y 
cerca del poblado de Maniel Viejo (Maniel quiere decir lugar donde habitan los escla- 
vos cimarrones) encontramos. en una cueva. un fututo bien elaborado que pensa- 
mos pudo haber pertenecido a los cimarrones (foto 6). 

Moreau de Saint Mery. escribio. a finales del siglo XVIII. que, en 1777, tropas 
atacaron a negros cimarrones en sus cuevas de El Maniel en el Bahoruco. 

Los tainos llamaban a la trompeta hecha del lambi "Guamo", a s i  como tam- 
bien "Cobo': En tiempos historicosel fotuto de lambi se utiliza aun. para avisar que 
hay carne a la venta, utilizandose diferentes sonidos o modulaciones para indicar si 
es de res o de cerdo. Tambien se usa para avisar que los rios empiezan a crecer. 

Fom No. 5. Un lambiesutilizsdo 
mmo fotum por el esclavo 
ciman6n de la Hirpaniola en la 
escultura de Mangonds. 

Fom No. 6. Trompata o fotuto 
localizado por al autor en 
una cueva en el Maniel Viejo. en 
la sierra Bahoruco. Relator del 
siglo XVI al XVlll muestran que 
en esta zona habitamn escla 
M) rebeldes o cimarmnas. 



El lambi como materia prima para la confeccion 
de instrumentos utilitarios y de adorno 

El caracol del lambifue utilizado para la confeccion de uno de los instrumentos 
utilitarios mas importante de nuestros indigenas: "La Gubia", que es un raspador 
que se empleaba para aRuecar los troncos de grandes arboles para confeccionar las 
canoas (ver foto 7). 

Tambidn. con otra seccion del caracol. se confeccionaban "martillos"de varia- 
da utilidad. 

Foto No. 7. La escena superior 
muanra como le gubia es 
confeccionada de la concha del 
lembi. En le del medio. se 
ven las diferenta etapas en le 
mnfecci6n de un pendiente 
(adorno corporal). En la eseena 
inferior se snwfla como se 
confeccione un menillo mnowe 
Dane del lambi. ffusnts: - .  
Rours y Ouxsnt: Arquwlopia 
Venezolana. 1963). 1 
Foto No. 8. Los "cuernos" o 
protuberancias del caracol del 1 

Muy importante fue el lambi en la confeccion de adornos. comenzando con 
una perla que Glo  producen muy pocos lambies. de buen tamatio y color rosado, 
que los indios. segun loscronistas "tenian engran estima'! Segun Pedro Martir: "De- 
bajo del agua encuentran los indios cierto numero de joyas que ellos estiman mucho, 
de conchas rojas, que llewn colgando a las orejas. Pero socan otras mds preciosas de 
grandes conchas de camcol, cuyas carnes son rico manjar. En el cerebro de cada con- 
cha encuentran piedrecitas transparentes, rojas y brillantes; los que han visto algunas, 
afirman que no son de menos wlor que el propio brillante, llamado comunmente 
rubL A la concha eso le llaman cohobo i a su piedrecita 'COHIBICI'. " (Pedro Martir 
IV. p. 81). Con partes del caracol confeccionaban hebillas y otros ornamentos a s i  
como pectorales redondos. 

El lambi y su uso para fines rnigico-religiosos 

Finalmente. y tal vez mas importante es la vinculacion entre el lambi y las 
creencias magicoieligiosas de los tainos. Uno de los principales zemies tainos lo fue 
el trigonolito. o piedra de tres puntas con decoraciones imitando seres humanos o 
animales, que representaba a YOCAHU. la deidad maxulina proveedora de la yuca. 
el principal alimento de los tainos (foto 8). Estas piedras tricuspides de buen tama- 



fio tienen como antecesor. en el tiempo. segun los arqueologos. unas piedras identi- 
cas pero mucho mas pequetias (ver foto 8) y sin decoracion. conocidas como micro- 
trigonolitos. Mas antiguo todavia es el trigonolito confeccionado con una parte de 
uno de los "cuernos" del exterior de la concha del lambi. que tiene l a  forma natural 
de un trigonolito. es decir un objeto de tres puntas, triangular y con base concava. 
De ahi  que algunos arqueologos concluyen que el lambi fue el origen de la forma del 
trigonolito de piedra, principal zemi taino. Mas importante aun es la vinculacion del 
lambi con la ceremonia magico-religiosa de la cohoba, donde el behique o shaman 
inhalaba unos polvos alucinogenos que lo "montaban" y lo ponian en contacto con 
los dioses del panteon taino. Esta ceremonia era la mas importante de l a  religion t a i -  
na y para ella se confeccionaban los instrumentos mas preciosos tales como duhos, 
zemies con platos de cohoba en la cabeza e inhaladores de hueso y piedra. Como 
alucinogeno utilizaban las vainas de la PlPTADENlA PEREGRINA pero para que el 
efecto de la alucinacion fuera mas efectivo era necesario mezclarlas con cal y para 
eso quemaban la concha de lambi y luego la molian. Dice un cronista: "metenaque- 
/las cdscams en e l  fuego y las reducen a cal viva, mds blanca que la misma nieve". 
Este polvo de la concha calcinada. o "polvc de cobo" aumentaba la efectividad into- 
xicante y visionaria de la piptadenia peregrina. 

No es una coincidencia, ademas, la similitud de los nombres tainos "COBO" 
y "COHIBICI" para denominar al lambi y a su pequetia joya con "La &hoba"que 
es el nombre de la ceremonia. 

En resumen, tanto como por su vinculacion con el origen de la forma del tri- 
gonolito. dios auspiciador de la yuca, principal comida del indio taino, como por su 
utilizacion en la principal ceremonia magico-religiosa de esa cultura. el lambi jugo un 
papel basico en la religion taina. 

Puede afirmarse. en conclusion, que el lambi fue de extrema utilidad al taino, 
como fuente importante de su alimentacion. como materia prima con que hacer el 
instrumento para confeccionar su principal medio de transportacion (la canoa), co- 
mo materia prima para sus principales adornos corporales. por su uso como fuente 
de inspiracion para disefiar uno de los principales zemies y por su utilizacion en la 
ceremonia de la Cohoba. Ademas. fue el principal medio de comunicacion sonora. 
para avisar la creciente de rios. la llegada de pescadores e indudablemente tambien la 
sorprendente aparicion de tres grandes barcos ... y el comienzo del holocausto. 

... Dicese que. en ciertas noches. si uno se pone uno de estos viejos caracoles al 
oido. escuchara el gemido de la inocente raza. sucumbiendo ante el acero inexorable 
de los conquistadores. 

(Publicedo orioinalmsnm an el Boletln del Mureo del Hombre Dominicano, Santo Domingo. Rspbbliea Domini- 
c a n ,  Num. 10: Arq. kd A. Caro Alvaiez. In Mernoriam. mayo de 1978. pagr. 1731831. 
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La herencia indigena 
en la cultura dominicana de hoy 

Introduccion 

En el dia de hoy. nuestro Museo inicia un ciclo de conferencias que tiene por 
objetivo analizar las caracteristicas esenciales de la cultura dominicana, es decir la 
dominicanidad. a traves de un estudio de los diferentes grupos etnicos y los diferen- 
tes fenomenos politicoeconomicos que han participado en y conformado. respecti- 
vamente. el proceso historico nacional. Estas seran luego reproducidas en un libro. 
La labor concuerda, perfectamente, con los objetivos de un museo antropologico, 
como el nuestro, que incluyen el rescate. preservacion; presentacion y estudio de to- 
dos los elementos arqueologicos y etnograficos que componen nuestro Patrimonio 
Cultural. 

Siendo este ciclo de conferencias auspiciado por el Museo del Hombre. parece- 
ria una falta de delicadeza que su propio Director-General se auto-eligiera para pro- 
nunciar la primera de las mismas. Debemos aclarar que solo aceptamos prepararla 
luego de que el primer candidato. a quien reconocemos mayor experiencia y capa- 
cidad en este campo, declinara aceptar la labor, por falta de tiempo, excusa valida. 
dadas las multiples ocupaciones que su alto cargo en la Administracion de la Educa- 
cion y la Cultura le imponen. en los momentos actuales. 

La  dimension apropiada 

El contacto intenso de espaiioles y negros esclavos con el indio, no duro. en 
nuestra isla. m65 de 50 anos. Esto es, de por si, un factor que necesariamente limito 
el impacto que pudo haber tenido la cultura indigena sobre la dominicana. por mas 
desarrollada que hubiera sido la primera. que no lo era. con relacion a las culturas de 
Meso-America y la Inca. por ejemplo, aun cuando hay que reconocer su mayor evo- 
lucion en las Grandes Antillas, en comparacion con su lugar de origen: La zona de 
selva tropical del Noreste del Continente Suramericano. 

Este comentario inicial creemos que debe de enfatizarse. para colocar la influen- 
cia indigena dentro de una dimension justa y apropiada y evitar el error de algunos 
que, movidos por un romanticismo bien intencionado pero poco cientifico, exageran 
dicha influencia como un modo. talvez inconsciente. de hacer justicia a la raza ani- 
quilada o, peor aun, como un medio para subestimar la influencia africana. por razo- 
nes de prejuicio. 
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Lo indigena no debe de exagerarse en nuestra cultura. Factores geneticos. de 
por s i  solo. explican el mayor peso de la cultura Europea y Africana en el surgimien- 
to  de la nuestra. Lo que s i  es justo apuntalar. sin embargo, es lo sorprendente de la 
persistencia de ciertas herencias culturales indigenas. a pesar de lo breve del periodo 
de contacto. 

Aclarado el marco de referencia dentro del cual efectuamos nuestro analisis. 
adentremonos en el mismo. 

La  base economica 

Opinamos que es en el campo economico donde se advierte mayor impacto 
continuo de la cultura aborigen, impacto que, por supuesto, ha ido perdiendo impor- 
tancia a traves del tiempo. pero que aun perdura. mis de lo normalmente sospechado. 

En esto no nos mueve un prejuicio derivado de nuestra profesion, sino una o b  
servacion objetiva de lo permanente de ciertas practicas agricolas de origen pre-histo- 
rico. En un pais eminentemente agricola. como todavia lo es el nuestro. y de agricul- 
tura tradicional. la importancia del cultivo de roza y del conuco no pueden subesti- 
marse y ambos son herencias indigenas. 

El cultivo de roza y el conuco 

De la foresta tropical suramericana. trajoel Arauaco el cultivo de roza. o sea. la 
agricultura de "tumba y quema". Quien quiera notar su sobrevivencia actual solo tie- 
ne que sobrevolar nuestros llanos y montarias. especialmente en los meses de marzo. 
abril y agosto para ver las columnas de humo. provocadas por las nuevas 'tumbas' o 
'claros' que preparan nuestros campesinos. Es esta una forma de cultivo itinerante. 
que entraria la mudanza periodica del establecimiento familiar. Implica. primero. la 
tala o "tumba" de los arboles y la limpieza de la maleza, el picar los troncos en peda- 
zos reducidos, para posteriormente, quemarlo todo, lo cual despeja el terreno y fer- 
tiliza el suelo con una rica capa de ceniza. La  quema. consecuentemente. restituye al 
suelo las substancias nutritivas que se pierden y libera otras que ya se encontraban 
en la tierra. 

Para cualquiera que haya visto una "tumba" agricola en la zona Orinoco-Ama- 
zonica. su similitud con la dominicana es evidente y aclara cualquier duda que exista 
de una mayor influencia africana en esta practica. comun tambien en dicho conti- 
nente pero con variables. que la hacen diferir de la Suramericana. 

El conuco (palabra taina). a su vez. se caracteriza. por el cultivo simultaneo de 
varios productos en una misma zona. lo que disminuye el comercio, al hacer al agri- 
cultor mas auto-suficiente, mas cuando la siembra se efectua en forma tal que los di- 
ferentes plantios maduran uno tras el otro y asi se cosechan alimentos el ario entero. 

La  concentracion de la produccion conuquera en tuberculos (yuca. batata. ma- 
puey) produce la ventaja adicional de que dichas raices se pueden dejar en la tierra 
hasta cuando se necesiten, lo que elimina el problema de almacenamiento y de ex- 
cedentes perecederos. 

La combinacion cultivo de rozaconuco. ambas herencias tainas. ha sido la tec- 
nica agricola mas comun en toda la historia de nuestro pais. El montero. el hatero y 
el duerio de las breves plantaciones del siglo XVI. utilizaron. por supuesto. otros me- 
todos para sus operaciones. que nunca tuvieron. sin embargo, la importancia del pe- 
quetio predio familiar. 

El cronista Oviedo nos recuerda que los tainos: "Junto a sus lugares tenian sus 
labranzas e conucos que assi llamaban sus heredamientos de rnahizales e yucas e ar- 
boledas de fructales". 

El gran datio del cultivo de roza radica en que estd basado en una premisa falsa: 
Una oferta ilimitada de bosques que talar. El resultado de su aplicacion indiscrirninb 
da. por nuestra sociedad moderna. es la deforestacion y la erosion. 
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Los montones y la coa 

Otro metodo importante de cultivo pre-colombino subsistio solo hasta finales 
del siglo XVI : El cultivo por 'montones' de la yuca, Los cronistas nos hablan como. 
estando la ciudad de Santo Domingo aun en la ribera oriental del Ozama. toda la 
margen occidental (la actual zona colonial) era una gran zona de montones. donde 
se cultivaba la yuca.- 

- 

Rodriguez Demorizi. en "El Pleito Ovando-Tapia". explica como "En el mismo 
sitio en que hoy se alza la ciudad de Santo Domingo tenia Cristobal de Tapia una ha- 
cienda con 38.000 montones de vuca v de aies. El millar de montones de vuca valia 
entonces, cinc"enta castellanos deoro'< 

- 

Tan comun fue el sistema de montones que fue utilizado por los espatioles para 
establecer la medida de superficie terrestre. que se utilizaria en Las Antillas. Asi. el 
Rey de Espatia instruye, en 1513. a Pedrarias Davila: 

"Aveys de dar y setialar a l  escudero y persona que nos aya servido y sirviere. y 
se avecindare alla, por repartimiento tierras en que pueda poner y setialar 
ducientos mil montones. y esto se llama una cavalleria de tierras, y al peon a ra- 
zon de cien mil montones, que es una peonia". 

L a  Coa. por otro lado, es el h i c o  instrumento de labranza precolombino que 
subsiste todavia en la agricultura dominicana. 

Las Casas nos habla del Cacique que: 
"De su propia voluntad trae 4 a 5000 hombres, sin armas. sin6 solamente con 

sus coas. que son unos palos tostados que usan por azadas. y pide al Adelantado que 
donde quiere que le haga una gran labranza de pan casabi". 

El casabe 

Pasando de las tecnicas de produccion a cultivos individuales. es indiscutible 
que la yuca y su industrializacion via el casabe. representan el aporte mas importante 
de la agricultura taina a la dieta dominicana. 

Foto NO. 1. Indios tai- 
nos hsiendo casabe 
W[in grabado de IaBpo- 
ca. N6tere ademds 
la similitud del bohio 
mn los bohiw mn- 
temwdnear. 



Foto No. 2. Renaa pb 
ra exprimir la yuca. 
segun dibujo da los cm- 
nisras de la 6wca. 

Foto No. 3. Renm mn- 
tempodnaa utlllzadi 
para exprimir la yuca. 
N6tsre su similitud 
a la da la foto 2. 

El casabe no solo fue la fuente de alimentacion por excelencia de los tainos 
sino que los conquistadores, en sus primeros arlos. literalmente se hubieran muerto 
de hambre sino hubieran obtenido un producto no perecedero como lo es el casabe. 
La necesidad del mismo llego a extremos tales que exigian oro a los indios. como tri- 
buto. pero. frenando su avariacia por la necesidad de sobrevivir. a otros demanddban- 
lescasabe. Luego. cuando los indios buscan formas de derrotar a los esparloles. optan 
por irse a vivir a las montarlas para que nadie trabaje los montones de yuca y tratar 
asi que los esparloles mueran por falta de alimentos. Todos los barcos que salian de 
Santo Domingo a descubrir nuevas tierras. llevaban casabe como alimento esencial 
para los tripulantes. 

Tirso de Molina. quien vivio entre nosotros. en su obra "La Villana de Vallecas" 
se refiere a l  Jabjao que era un casabe fino. reservado a los Caciques. 

La importancia del casabe en la dieta dominicana a principios del siglo XVI I se 
hace evidente en el censo de 1606 pues de los 9648 esclavos que habia, solamente 
888 trabajaban en ingenios y en el servicio domastico y el resto. laboraba principal- 
mente en estancias de jenjibre. casabe y maiz. 

En el ataque esparlol a los piratas de la Tortuga. en 1653. se obtuvo un botin de 
1 1  embarcaciones. cargadas de artilleria, sal, "Cazabe. yuca y otras labranzas". pues 
dichos piratas en "las costas de la banda del Norte. hacen sus rancherias y semente- 
ras de tabaco. jenjibre y cazabe". 



Foto No. 4. Pmnn para exprimir la yuca. 
Fom tomada por el autor en el archi- 
pielap Indon6s. cerca da Nueva Guinea. 
Esta t h i c a  p a 6 a  Aliadesda lar Antillas. 

Fom No. 5. Parte del procew moderno de 
produccidn de casabe, utilizando lar mis. 
mar temies< minar. 

Foto No. 6. Un burh  moderno utilizado 
en el pronro de produai6n de -be. 
El burh  as un objeto taino. 

En 1672, un huracan "afect6 los conucos de yuca y de platanos que los habi- 
tantes tenian para alimentarse". Segun la Real Audiencia. en carta escrita en el mis- 
mo ano. "la actividad economica en toda la colonia se redujo a trabajos de subsis- 
tencia luego de la ruina del cacao. y la gente ahora se dedicaba a fabricar casabe. que 
se convirtio en la actividad mas productiva por ser el pan ordinario de la poblacion". 

En el siglo XVI I continua la importancia del casabe. Moreau de St. Mery, en 
1783 visita nuestra parte de la isla y dice: "Los platanos, el maiz y el casabe, es lo 
que les sirve de pan". En ese mismo siglo. la poesia popular recoge la importancia del 
casabe. Maese Monica dice: 

No es ningun asunto gmve 
en e/ que os vengo a ocupor, 
pues sd/o vengo o buscar 
uno torta de cosobe. 
En /O posible no cobe 
el que de t /  yo me valgo; 
y pom que con bien solgo, 
si tu omistod me remedia, 
dome de uno torto, media, 
que yo no busco una corqa. 



En el siglo XIX tambien se cita la preponderancia del casabe. Randolph Keim. 
viaja al pais en 1860 y dice: "El pan del pais se fabrica con la raiz de la yuca". 

Agrega: "La arepa, una especie del pan de maiz - s e  emplea extensamente y no 
es desagradable al paladar-. No hay dificultad en disponer durante todo el aAo de 
yuca y maiz". 

En resumen la yuca. el maiz, el casabe. la arepa y la catibia (palabras tainas) to- 
das han sido, continuamente. parte esencial de la dieta dominicana. Hoy en dia. el 
casabe se sigue produciendo de la misma forma en que l o  hacian los tainos y las pala- 
bras que definen los instrumentos siguen siendo las mismas palabras tainas: Guayo. 
Guariquiten. Naiboa. Cuisa. Jibe. etc. (Ver fotos No. 1 al No. 8). La harina de maiz 
ha disminuido en importancia. a diferencia de Haiti. donde el sorgo y el maiz son 
parte esencial de la dieta. 

En el lenguaje popular tenemos citas tales como: "Hacer la yuca" y el baile de 
la yuca. 

Foto NO. 7. b a k  contsm- 
wdnm pusno a renir en 
la tierra. pmcao utilizadodes. 
de la6wcadel dacubrimienm. 

Fom No. 8. C a s k  wnd io  en 
al mercadode Ls V w .  1916. 
Fotodel Mureo de Historia N b  
Nrel de New York. 

La guayiga 

La guiyiga fue otro cultivo importante indigena cuyo uso fue adoptado por el 
dominicano para confeccionar la "chola" y el almidon. Su uso contemporaneo ha si- 
do bien documentado por Veloz Maggiolo. (Ver fotos No. 9 al No. 13). Las Casas 
nos explica como: "En la Costa de l a  Provincia de Higuey se crian unas raices que no 
las hai en todas esta isla; estas raices se llaman guayagas i hacen dellas el pan que co- 
mian por toda esta provincias los indios". 

En 1516 los Padres de la orden de Santo Domingo, exriben a Mr. de Xevres: 
"Habia algunos cristianos que no teniendo cazabi para dar a sus indios, coxian otras 
raices que se llaman guiaros que son unas raices montesinas. las cuales ralladas para 
hacer pan. que se pueda comer sin que mate. es menester que el primero se pudra i se 
hinche de gusanos. i entonces se puede comer sin que mate i deste pan sin otra cosa 
alguna, mantienen sus indios". 

Dado que "derrienga" el ganado. ha sido combatida a medida que los terrenos 
virgenes se convierten en potreros. Con el tiempo se fue perdiendo el conocimiento 
de como evitar que envenene. Es interesante una cita de como, cuando Santo Do- 
mingo fue sitiada en 1809. los habitantes. para no morir de hambre, optaron por co- 
mer guayiga, pero con resultados poco placenteros. L.H. Lemonnier De la Fosse, ex- 
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Fom No. B. GJyipi. 

Fom No. 10. Gulvipi m Cabo 
Csbr6n. 

Foto No. 1 l. Exprimkndo p d -  
yigm pm h a  hola Fom 
mmrb M. Valor Wiab. 

plica como: "-Nada tenian que dar a hombres extenuados, incapaces en su mayor 
parte de poder moverse. a quienes les faltaba la fuerza necesaria para cavar la tierra 
bajo los muros mismos de la ciudad. para extraer una planta. la guayiga. cuya raiz es 
un  veneno violento, pero que rayada y lavada cinco o seis veces. deposita un almidon 
nutritivo. Este almidon se convierte en una papilla parecida a nuestras cubetas de 
engrudo que se ponen en las tiendas comestibles de Paris: i Y  se vendia! y los pobres 
no podian comprarlo. y se conformaban con la especie de salvado que se extraia de 
la raiz y que provocaba una hinchazon de las piernas muy parecida a la elefantiasis; 
despuds venia la hidropesia y la muerte". 

Gilbert Guillermin. comentando el mismo incidente dice: "Las raices de guayi- 
ga. planta venenosa. cuya preparaci6n exige los mayores cuidados y cuyo uso es peli- 
groso. se hizo por segunda vez el recurso de los habitantes. Nos aprovechamos de es- 
te momento de tranquilidad para activar la excavaci6n de la guayiga, cuya recolec- 
cion se hacian cada dia mSs indispensable". 
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(La cita sobre la hinchaz6n de los pies nos hace pensar que talvez la hinchaz6n 
en ambas piernas, comiin en tantos vasos-efigies talnos. pueda bien ser la repre 
sentaci6n de los efectos de la ingerencia de la gudyiga o la yuca. sin la previa elimina- 
cion de los factores t6xicos, t6cnica que represento un gran avance. tanto as! que en 
el pantdn de los dioses tainos se hace referencia a l  primero que enseilo a comer yu- 
ca, sin envenenarse). 

Tabaco 

El tabaco es un tercer reng16n importante de producci6n agricola que sobrevive 
la conquista y se desarrolla a niveles que lo convierten en uno de los dos mayores 
productos de exportaci6n. en los siglos XVI I a l  XIX y. hoy en dia. sigue siendo vital, 
pues es la cuarta fuente principal de ingresos de divisas para el pais. 

La Cohoba (PIPTADENIA PEREGRINA) se utilizaba como alucin6geno en el 
rito del mismo nombre y no debe de confundirse con el tabaco cuyo uso era bien 
distinto. Las Casas es bienexplicitocuandodice: "En esta isla Espailola i en las c e  
marcanas tenian otra manera de yerba como propias lechugas. i esta secaban al  sol i 
a l  fuego. i hacian de unas hojas de drbol secas un rollete como se hace un mosquete 



de papel, i metian dentro una poca de aquella yerba i encendian el mosquete. por 
una parte. i por la ot:a sorblan o atraian el humo hacia dentro en el pecho. lo cual 
les causaba un adormecimiento en las carnes y todo el cuerpo; de manera que n i  sen- 
t ian hambre n i  cansancio. i estos mosquetes llamaban tabacos, la media silaba 
luenga". 

Otros alimentos autoctonos 

Otras fuentes alimenticias autoctonas de importancia y que siguen siendo utili- 
zadas en la actualidad son las siguientes: El maiz, l a  yautia, el mani. el palmito, el 
algodon. el mapuey. el frijol. la batata, el leren. l a  bija y el aji. Muchos ignoran. por 
ejemplo. que fue en nuestra isla donde los europeos vieron, por primera vez. el maiz 
y el mani. productos de enorme importancia universal. Del maiz hace una interesan- 
te descripcion Oviedo: 

"La manera del pan de los indios es de dos generos en esta isla (Espatiola), muy 
distintos i apartados el uno del otro. e aquesto es muy comun en la mayor parte de 
todas las islas e aun en parte de la Tierra Firme; e por no lo repetir mas adelante. se 
dira aqui que cosa es aqueste pan que llaman mahiz. i que t a l  es el que llaman cazabi. 
El mahiz es grano, i el cazabi se hace de una planta que llaman yuca. Para sembrar el 
mahiz tienen los indios este orden. Nasce el mahiz en unas catias que echan unas es- 
pigas o mazorcas de un xene luengas; i mayores i menores, i gruesas. como la mune- 
ca del brazo o menos. i llenas de granos gruesos como garbanzos (pero no redondos 
de todo punto); i quando los quieren sembrar. talan el monte o callaveral (porque la 
tierra donde nasce solamente hierva no es avida por fertil en estas partes; como la de 
los catiaverales i arboledas). i despues que se ha fecho aquella tala o roza, quemanla, i 
queda aquella ceniza de lo talado. dando tal temple a la tierra. como si fuera ester- 
colada ... Quiero decir que estos indios. aunque ignoren tales preceptos. la natura les 
ensena lo que conviene en este caso, i tambien la necesidad que hai de desi~cupar la 
tierra de los arboles o canaverales e plantas que de s i  misma produce. para que los in- 
dios puedan sembrar i hacer sus sementeras; i siempre quando han de sembrar es al 
principio de la luna, porque tienen opinion que. assi como ella va cresciendo. a s i  lo 
hace la cosa sembrada. E quando han de poner en efecto el desparcir de la simiente, 
quedando la tierra rasa. ponense cinco o seys indios (e mas e menos) segund la posi- 
bilidad del labrador, uno desviado del otro un passo, en ala puestos. i con sendos pa- 
los o macanas en las manos. i dan un golpe en tierra. con aquel palo de punta. e me- 
neanle, porque abra algo mis la tierra. i sacanle luego. i en aquel agujero que hizo, 
echan con la otra mano siniestra. quatro o cinco granos de mahiz que saca de una ta-  
leguilla que lleva cetiida, o colgada a l  cuello de traves, como taheli. e con el pie cierra 
luego el hoyo con los granos. porque los papagayos i otras aves no los coman; e luego 
dan otro passo adelante. e hacen lo mesmo. Y desta forma a compas i prosiguiendo 
de un tenor, en alas todos aquellos indios. siembran hasta que llegan al cabo de la 
haza o tierra que siembran, e de l a  misma guisa vuelven a l  contario, e dan la vuelta 
sembrando, hasta que hinchen toda la haza, e la acaban de sembrar ... i porque el 
mahiz de s i  es muy seco o recio. para que mas presto nazca. un dia o dos antes 
echanlo en remojo, e siembran10 al tercero ... En esta Isla Espatiola y en las otras co- 
mianlo en grano tostado, o estando tierno sin tostar, quassi seyendo leche; e quando 
es assi tierno llamano ector. querieno quaxar o recien quaxado. Lo  que esta bueno i 
de buena sazon. despues que los chripstianos poblaron esta isla. dase a los caballos e 
bestias de que se sirven. e esles muy gran mantenimiento, i tambien lo dan a los ne- 
gros e indios esclavos. de que los chripstianos se sirven". 

Inclusive. los primeros granos de maiz que se llevan a Europa, provinieron de 
nuestra isla. Colon, en su carta a los Reyes sobre el tercer viaje. explica: "maiz. que 
es una simiente que hace una espiga como una mazorca. de que yo lleve alla i hay ya 
mucho en Castilla". 

Con referencia al mani, dice Oviedo: "Una fructa tienen los indios en esta isla 
Espatiola. que llaman mani". 

Las Casas es mas explicito. refiriendose tambien a la Espatiola: 
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"Otra fructa tenian que sembraban y se criaba. o hacia. debajo de la tierra. que 
no eran raices sino lo mismo que el meollo de las avellanas de Castilla; digo que eran 
ni mas ni menos que las avellanas sin cascara. y estas tenian su cascara o vaina en que 
nacian y con que se cubrian muy diferente que las avellanas. porque era de la mane- 
ra como estan las habas en sus vainas cuando estan en el habar. puesto que ni era 
verde la vaina ni blanda. sin6 seca. cuasi de la manera que estan las vainas de las arve- 
jas o de los garbanzos en Castilla cuando estan para cogerlos: Ilamabaseman/. la ulti- 
ma silaba aguda y era tan sabrosa que ni avellanas ni nueces. n i  otra fructa seca de las 
de Castilla. por sabrosa que fuese, se le podia comparar. Y porque siempre se comian 
della mucha por su buen sabor. es luego el dolor de la cabeza tras ella. pero no co- 
miendo demasiado. no duele la cabeza n i  hace otro dano; hase de comer siempre. 
para que sepa muy bien, con pan cazabi o de trigo. s i  lo hay". 

En cuanto a frutas. son oriundas de la isla y eran comidas por los tainos las si- 
guientes: La pitia. la guayaba. la guanabana. la lechoza (cuyo nombre autoctono: 
papaya. se conserva en otras partes pero no entre nosotros). la jagua. el caimito. el 
jobo. el anon. el hicaco. la chirimoya, el mamon y el mamey. 

Otros productos agricolas no-comestibles. de importancia fueron el algodon. el 
henequen. la calabaza y la cabuya. 

Un calculo en base a las modernas estadisticas de cuentas nacionales nos indi- 
can que un 5.3% del tonelaje total de productos agricolas que produce hoy en dia 
nuestro pais. esta representado por los productos antes mencionados, que cultivaban 
y consumian nuestros aborigenes. Esto no debe de sorprender. pues cometemos co- 
munmente el error de concentrar la atencion en los productos agricolas de exporta- 
cion (azucar. cafe. cacao) sin considerar la alta proporcion de la produccion agricola 
nacional representada por bienes que consume el propio productor. sin pasar a ma- 
nos de terceros. Cualquier campesino le indicara que come "viveres" es decir yuca. 
batata. maiz. yautia. mapuey, los mismos tub4rculos que consumian nuestros indios. 
Un estudio interesante seria el determinar cuanto de precolombino tieneel sancocho, 
que usa. precisamente, todos estos ingredientes y es un plato comun a las Antillas 
(ajiaco. pepper pot). La palabra AJIACO es taina y puede derivarse de aji. indicando 
la costumbre de los tainos de comer cazabe con aji en una especie de sopa. 

En 1969 nuestro Banco Central hizo una encuesta para determinar en que gas- 
taba su dinero una familia tipica de la ciudad de Santo Domingo. Para las familias 
mas pobres de la ciudad. un 13% todavia se gasta en los productos agricolas autocto- 
nos antes mencionados. Una encuesta similar se efectuo recientemente en nuestras 
zonas rurales pero esta pendiente de publicacion. Aun asi. se puede adelantar que la 
proporcion gastada en los productos antes mencionados es bastante superior a l  13%. 

En resumen, la influencia en nuestra dieta contemporanea. de los productos 
esenciales usados por los tainos, es sorprendentemente grande. 

Los tainos nos dejaron mucho de comer. Sobrada razon tuvo el gran poeta. 
maestro de la octava. Juan de Castellanos. cuando en 1589. en sus Elegias de Varo- 
nes Ilustres de Indias. pone en boca de los indios antillanos. ante la presencia espatio- 
la. el siguiente poema: 

"Si son gentes de buenos pensamientos 
A bien es recebilos, si son gratos, 
S i  vienen fatigados y hambrientos, 
uar~mosles comidas bien baratas; 
M m o s l e s  de nuestros alimentos 
Guamas, auyamas, yucas y batatos, 
Doremosles cazabis y moices, 
Con otros panes hechos de mices. 

uar4mosles jutias con ajies, 
~ r h n o s l e s  pescados de /os rios, 
uarhosles de gruesos manat/es; 
Los ollas y los platos no  wc/os; 
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Tamblbn guorlqulnayes y corles, 
De que tenemos llenos los bohlos, 
Y cumremos bien a los que enferman, 
Colgandoles hamacas, en que duerman. 

La pesca 

Diferentes metodos tainos de pesca fluvial y maritima persisten en nuestro pais. 

Primero 

El sistema de corrales ha sido ampliamente documentado por el autor en un tra- 
bajo anterior. Consiste esencialmente, en una serie de estacas de caria o de palos de 
mangles. hincados en el lodo, muy juntos entre si al estar entrelazados con bejucos y 
que cubren toda o casi toda la desembocadura de un r io o parte importante de una 
laguna o de una ensenada tranquila en el mar. Estas empalizadas acuaticas obligan a 
los peces a seguir todos una direccion dada. por su foma de embudo. a l  final del cual 
existe un  area en forma de circulo o doble circulo. donde convergen las empalizadas 
y los peces y de donde no pueden salir estos iiltimos. Corrales de este tipo existen to- 
davia en las lagunas de Rinc6n, Redonda, Limon y en la desembocadura de rios. 
tales como el Ydsica. (Ver foto No. 14). 

Oviedo explica: 
"Pescaban con canales de atajos hechos a mano de astacados, en los arrecifes 

donde la mar en las costas crece". 

Fom No. 14. Com 
lesdepescaen 
Is h u n a d d  Rindin. 

b s  Casas agrega: "Los peces eran atrapados en el puerto de forma tan f ic i l  co- 
mo si fuera en una pecera. siendo acorralados con junquillos y canas que eran clava- 
dos en el fondo. bien cerca unos de otros. formando una jaula". 

Segundo 

El envenenamiento de los rios con barbasco. Los tainos usaban una planta Ila- 
mada "Baigud". 

Tercero 

Uso de trampas (nasas -palabra taina), hechas de fibras. transportables de un 
sitio a otro del mar. Hoy en dia constituyen un magnifico ejemplar de cesteria na- 
tiva y son de origen taino. 



Cuarto 

Uso detarrayas. Las Casas explica que los tainos pescaban en el mar y en los 
rios con "redes muy bien hechas". Los arqueologos han encontrado muchas mue i  
tras de pesas de red. (Ver foto No. 15). 

Fom No. 15. 
Ulo* 
m r r m  en 
psrafluvi.l. 

l 

Quinto 

Sumergiendose a pulmon para sacar lambies, burgaos y otros caracoles, en zo- 
nas poco profundas. 

Los sistemas tainos que han desaparecido son la pesca con flecha. harpones y 
con remoras. 

La mayoria de los peces que abundan en nuestras aguas llevan todavia nombres 
tainos: Carite. Menjua. Cojinua. Jurel. Dajao. Guabina. Macabi. Tiburon, Guatapana. 
etc.. y cuando estan que no se deben comer. estdn "ciguatos". 

Lo mismo se aplica a otros elementos de la fauna marina: Lambi. Burgao. Ca- 
rey. Juey. y la fluvial: Hicotea. Jaiba. 

ia caza 

La herencia indigena en estecampo esmenor. Hemos sido testigo de la persis- 
tencia en ciertos lugares del pais del sistema de caceria de pequeiias aves utilizando 
la goma del copey. para que colocada en la copa de los arboles. sus pies queden ad- 
heridos en ella y no puedan escapar. Las Casas cita este metodo. 

La caceria de canngrejos (y peces de rios) "cuabeando". es decir, encandilando 
los peces con teas encendidas, tambien esta documentado como de origen taino. 

Algunos autores han planteado que la conservacion de la carne de mamiferos 
(hutias. iguanas), peces y aves. ahumdndolos. es una tradicion taina y que. inclusive. 
la palabra "Bucan" es taina. asi como la palabra "Barbacoa" que es el instrumento 
usado para ahumar la carne. 

Los bucaneros y los monteros vivieron de la carne asi conservada. 
Antes de abandonar el campo de alimentacion. es uti l  senalar dos herencias tai- 

nas en el campo de la bebida: E l  mabi (Pru) y el Cacheo. el primero proveniente del 
behuco llamado. precisamente. de indio y el segundo de una palma. 
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L a  artesania y el ajuar domestico 

A) L a  cerimicr 

La supervivencia de la tradician de construir vasijas de barro, con motivos y m& 
todos pre-colombinos. en la zona de Higuerito, cerca de Moca, ha sido bien estudiada 
por Garcia Arhalo. (Ver fotos No. 16 y No. 17). Es probable que la tradicional tina- 
ja, comun en toda casa o bohio. hasta el advenimiento de la electricidad. fuera de 
inspiracion taina. Algo mas discutible es el posible origen presolombino del tipico 
cachimbo de nuestro campesino, de confeccion de barro. Elpidio Ortega y Veloz 
Maggiolo se han adentrado cautelosamente. en el tema. 

Foto No. 18. Con- 
tacddn de urC 
Ji da hrm dw Hi- 
guwrito. Moa, 
Utlllurdo t4aikl 
indlpnr.  

Fom No. 17. V ~ J M  
fabriudu M 
Higii.rim, ~ o a .  

6) Madera 

La Batea (palabra taina) utilizada por los indios. para buscar oro en los rios, si- 
gue utilizAndose para esos fines en la zona de Miches y en los rios del Cibao. (Ver 
foto No. 18). El Higuero (palabra taina) como recipiente para agua, fue de gran uso 
en nuestro pais. hasta muy principios de este siglo, cuando cobran importancia las 
latas cuadradas para kerosene y aceite. Las Casas dice: 

"Otro i rbo l  hay muy provechoso en esta isla (Espafiola) y es el que llamaban 



chis. 

Foto NO. 19. bvu-  
mr en el rlo O m i  
119181 con m e  

los indios higuero. la silaba penultima luenga; este produce unas calabazas redondas 
como una bola 3ervianse dellas de vasos para beber y de platos y escudillas". Su 
uso para producir el guiro, instrumento musical. parece ser de epoca historica. aun- 
que la palabra es taina. 

La Canoa. y el Cayuco (canoa pequefia). ambas palabras tainas. mediosde trans- 
portaci6n utilizados en la epoca prehisttirica para remontarse los indios desde Sur- 
america hasta las Antillas, han sido utilizados intensivamente en nuestros rios y lagu- 
nas. y aun lo son en epocas actuales. En Sanchez. bahia de Samani. es todavia de 
uso comun. Poseemos una foto, de 1916. del atracadero del r io Ozama. donde apa- 
recen mis de 25 cayucos. (Ver foto No. 19). Sus dimensiones, aspecto y forma de 
confeccion son las descritas por los cronistas. Tambien lo es el remo que aparece en 
la fotografia. que refleja exactamente la descripci6n del cronista Oviedo. quien expli- 
ca que se les llamaban Nahe: "Son estos nahes como palas luengas i las cabezas como 
una muleta de un cojo o tullido". El dibujo de Oviedo y el de la fotografia tambien 
coinciden. Este tipo de remo es bien diferente al utilizado en el Amazonas. por 
ejemplo. (Ver fotos No. 20 al No. 24). 
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Foto No. 21. Grabado 1 
di los cronistas rnoe 
trmdo un uvuco indl  
-ni v su rimo. 
O w d o  explica que lo: 
n m a  d. los uino: 
.TM m m o  1s pmliur 
qui  los pindimr 

. . 
Foto No. 22. C i y u m  Y L 

La Cuaba. utilizada comunmente hoy en dia para prender el carbon, es palabra 
taina: Oviedo dice: "Llaman los indios desta isla Espatiola a este arbol o pino. cuaba. 
e sirvence mucho del en los ingenios del azucar desta letia. para farol o candiles con 
que se alumbran de noche para las madrugadas". 

En cuanto al bohio (palabra taina). los hay de varios tipos en el pais. que no 
tienen origen taino, como lo es el caso de el de adobe. Influencias africanas tambien 
aparecen en nuestro bohio. Sin embargo. un simple vistazo a uno de los dos reprodu- 
cidos por Oviedo nos indica la mucha similitud existente. (Ver fotos No. 25 a l  
No. 27). En El Atajadizo. Boca de Yuma. Veloz Maggiolo localizo un bohio campesi- 
no en forma redonda. parecido a l  segundo que reproduce Oviedo. 

La  yagua (palabra taina) fue el elemento taino por excelencia utilizado para co- 
bijar el bohio. Las Casas dice: "Con estas (las yaguas) se pueden cubrir y cubren las 
chozas. y aun en los pueblos las casas; son, finalmente. para mil provechos i cosas 
buenas ... El palmito es mui dulce todo el y tendran en el que comer 20 hombres i 
mas". 

Agrega, en otra parte: "Utilizan como hortaliza la parte mas tierna de los renue- 
vos. las hojas para techar habitaciones i hacer cestos. sombreros. cuerdas. la tela del 
tronco para filtrar. el aceite de la cascara del fruto para alumbrado, el de la carne 
para guisar i el vino del tronco. como remedio". 
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Fom No. 23 C a y w  un el rlo 
O a a  (19161. Comphns 
el nmo m n  la fotos mtnion, 
Fom mnmla del Murso d. 
Hlor ia  Nnural de Nm York. 

Fom No. 24. R s m  nino unmn- 
tr& un im uahama. actual- 
mnn en el mwn> da1 Indio A m -  
r i a o  d. Nm York. 

Fom No. 26. Bohlo talno i.pun 

Ademas, con la yagua se hace la petaca (palabra taina), caja rhtica en la cual se 
coloca el carbon para vender. Tenemos fotos, tomadasen la ciudad de Santo Domin- 
go en 1916, mostrando como el carbon se vendia exclusivamente. en ese entonces. 
en petacas. 



Fom No. 26. uohlo 
dominica0 
(1916). Foto mne 
sia del Muao 
de Historia M u r a l  
de New York. 

Fom No. Z i .  uohlo 
dominiono. 

Foto No. 28. H m i  
ca de los talnos. 
w u n  grabado de los 
cmnistas. 

C) La cesteria 

La Hamaca y el Macuto (palabras tainas) son los dos productos de cesteria mas 
importantes. de la cultura precolombina. que llegan hasta nosotros. (Ver foto No. 28). 
El dormir en hamacas fue c o m h  en nuestro pais hasta hace poco, como lo relatan 
los viajeros extranieros que visitaron el pais en los siglo XVI l. XVI II y XIX. 



Colon en su diario, anota: 
"Vinieron en aquel dia muchas almadias o canoas a los navios a rescatar cosas 

del algodon hilado y redes en que dormian. que son hamacas". 
Guacal (Huacai) es vocablo taino que describe una cesta. 
En la pequeiia industria rural dominicana sobrevive la confeccion y uso de una 

serie de cestos. exprimidores. cernidores. esteras y jaquimas. hechas con diferentes ti- 
DOS de fibras textiles Y canamos y pocos estudiados hasta el momento. pero quede- 
notan influencia taina: (Ver f o t o i ~ o .  29 al No. 34). 

en Sanm Domingo y aho& sn el Minao 
de Etnografia de Turln. 

Foto No. 32. Indumia ds sopa. 

En cuanto a la confeccion de tela con algodon silvestre por parte de nuestros 
campesinos. esto se ha reportado en la zona rural de San Juan de la Maguana, inclu- 
yendo. la utilizacion del "uso" tradicional y que aparece en las excavaciones arqueo- 
logicas. El Zemi de Algodon prueba lo diestro que eran los tainos en hilanderia. 
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Debe de estudiarse nasta donde hay influencia talna en las tarrayas. chinchorros 
y nasas (palabra taina) que usan nuestros pescadores. 

Sobre la Cabuya y el Henequdn, por ejemplo. palabras tainas. dice Las  Casas: 
"Hacen los indiosmui buena i grandes redes i anzuelos de huesos y conchas de tor- 

tuga. i. porque les falta hierro. cortanloscon unos hilosde cierta especie de catiamo que 
hai en estas indias. que en esta Espatiola llaman cabuya i otra mas delicada. nequen". 

Piel 

El h i c o  caso de uso de piel. como tradicion precolombina. radica en el uso de 
la piel de ciertos pescados. como guayo para trabajar los tuberculos. 

Minrria 

Los tainos localizaron para los espanoles y. consecuentemente. para los domini- 
canos. alaunas minas imoortantes. Dor lo aue contribuveron al desarrollo de nuestro 
p a t r i k o i o  minero. ~a l ' es  el cax> de la h8y mundialmente famosa y controvertida 
mina de Pueblo Viejo, en Cotui. Pedro Mdrtir explica: 

"Hai en la Espatiola otra region con el mismo nombre Cotoy, la cual divide las 
provincias Uhabo i Cayabo. Tiene montes y valles i llanuras; mas por ser estdril 
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cuenta con pocos habitantes: Al l i  esta la mayor abundancia de oro. Alla esta el 
origen del oro. No se cojen terroncitos n i  al menudo: En piedras porososas i en- 
tre las vetas de las rocas se encuentra el oro solido i puro: Rompiendo las penas 
se siguen los filones de oro" 

Las minas de La Buenaventura (en el Rio Haina) y de San Cristobal. asi como 
la de Sal de Barahona, tambien fueron ensenadas por los indios a los espatioles. 

Localizacidn de ciudades 

Varids ciudades de importancia se localizaron sobre poblados indigenas. Estos 
bien sabian localizar los suyos cerca de agua. evitando insectos. etc. En la Fundacion 
de la Isabela. por el contrario. Colon escoge la zona de la playa al lado de la desem- 
bocadura de varios rios. zona de mosquitos, como mostro el tiempo. Colon dice que 
habia alli un pueblo indigena pero investigaciones hechas. en 1978. por arqueologos 
del Museo del Hombre Dominicano, comprobaron que la zona indigena estaba en el 
tope de un cerro. cerca del rio, pero lejos de los mosquitos. 

La Vega. por ejemplo. fue fundada al lado del poblado de Guarionex; Can Juan 
de la Maguana en el poblado de Caonabo (Niti); Puerto Principe en el pueblo de 
Anacaona y Bohech io. 

Lenguaje 

Es indudable que el aporte taino a l  lenguaje dominicano, al espatiol e. inclusive. 
al ingles. frances. etc.. fue extraordinario. Don Emilio Tejera nos sefiala mas de 700 
palabras como indigenismos. Julia Tavares explica como 20 de ellas han pasado a l  
ingles. 

Tomemos solo tres ejemplos. Primero los nombres de nuestros rios. Con solo 
tres excepciones. todos los rios importantes del pais conservan sus nombres indige- 
nas. Veamos. comenzando por la costa Norte: Yaque. Maimon. Bahabonico. Yasica. 
Sosua, Charamico, Joba. Boba. Nagua. Yuna. Nisibon. Sanate y Anamuya. Por la 
costa Sur: Yuma. Chavon. Higuamo, Casui. Soco. Cumayasa. Ozama. Haina. Bani. 
Ocoa. Nigua, Isa. Tabara. Jura, Via. Nizao, Duey. Bahoruco. 

En el interior del pais: Mijo. Amina. Bao. Manabao. Magua. Chacuey. Yabacao, 
Guanuma, Guaigui. Jimenoa, Nibaje. Tireo y Payabo. En la frontera: Macasia. Arti- 
bonito. 

Dos de las tres excepciones son. curiosamente, rios que demarcan fronteras: El 
Masacre. que sabemos se llamaba hastas el siglo X V l l  r io  Dajabon (palabra taina) y 
el Pedernales que, curiosamente tambien. lleva su nombre por la gran cantidad de 
silex que acarrea y que era utilizado. precisamente. por los indios. 

En dicho rio se ha localizado uno de los yacimientos mas antiguos. 2600 antes 
de Cristo, perteneciente un grupo cultural que trabajaba esencialmente el pedernal. 

La tercera excepcion es el r io Isabela. 
Como segundo ejemplo tornemos los nombres de nuestras maderas: Caoba. Cua- 

ba. Capa. Ceiba, Corozo, Copei. Guano. Guayacan, Guazabara, Guayaba, Guazuma. 
Guaconeco, Guao. Mangle. Manacla, Maguey. Majagua. Balata. Bucara. Joboban. Pita- 
haya. Tuna. Yagrumo. Yarev. Samo. Todos son indiqenismus. 

Regiones y lugares tambien conservan nombres tainos. 
Veamos. el tercer ejemplo. la fauna: Cocuyo, Comejen. Curi. Guaba. Guara- 

guao. Guacamayo, Jejen. Jutia. Iguana. Maye, Mime. Maco, Manati. Nigua. Hicotea 
y su consorte el Catuan. 

Algunas palabras han sufrido cambios en sus significados. "Batey". que original- 
mente aludia al juego de pelota o a l  lugar alegre donde este se jugaba. ahora se refie- 
re al lugar triste donde viven cortadores de catia. 

Guacara. originalmente se referia a cavernas. Hoy tiene una connotacion 
de antiguedad: "De los tiempos de las guacaras", aludiendo indirectamente a lo anti- 
guo de las cavernas. 
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Mambi y manigua son ya mas usados en Cuba que en nuestro pais. Guaitiao 
significaba gran amistad entre dos personas y fue adaptado por los mexicanos: 
"Cuate". Tubano, Enagua. Sabana. Totuma. Jibaro. Macana. Fotuto son todos indi- 
genismos asi como Maniel. a pesar de estar vinculado a los negros cimarrones. 

(En esta parte para no repetir, no hacemos mencion de todos los indigenismos a 
los que nos hemos referido en las secciones anteriores de trabajo). 

Impacto sobm las artes y las letras dorninicrnas 

En el campo de la literatura dominicana, varios autores han escrito sobre temas 
indigenistas. sobre todo. a mediados del siglo XIX. cuando el indigenismo fue un mo- 
vimiento continental. Basta mencionar a Galvan y su novela "Enriquillo". Javier An- 
gulo Guridi y su obra teatral "lguaniona":JoseJoaquin Perez y su poema "Fantasias 
Indigenas" y, en nuestro siglo, Juan Bosch. Fernandez SimO y Marcio Veloz Maggiolo 
con cuentos y novelas. 

En general tienden a tratar en forma romantica a la raza indigena. sin entrar en 
consideraciones de tipo social o politico. Hay mas literatura dominicana sobre este 
tema que sobre el tema africano. 

En el campo de la Musica, la influencia. por razones obvias. ha sido practica- 
mente nula. La maraca. el guiro y el fotuto de lambi son herencias marginales. (Ver 
foto No. 35). En el campo de la pintura, el tema indigena ha sido poco tratado (Mu- 
rales de Vela Zanetti). Mas uso se ha hecho de motivos indigenas en la escultura 
(Prats-Ventos). sobre todo en la decada de los anos 50 cuando tambien se hizo un 
esfuerzo en el campo de la Artesania. En el siglo pasado, Desangles esculpi6 su "Cao- 
nabo". 

Medicina popular 

Este es un campo donde indudablemente hay una fuerte herencia taina aun no 
estudiada. Los cronistas, sobre todo Oviedo, hablan y enumeran el uso curativo de 
que hacian los indios de varias hierbas y maderas. En afios recientes. por lo menos 
dos escritores han hecho una recopilacion sobre el uso de la medicina popular domi- 
nicana por parte de nuestros campesinos. Sin embargo. nadie ha hecho una compara- 
cion entre los dos listados para ver cuanto de comun hay entre ellos. 

Foto NO. 35. 
Maraca Pina. 
Colscci6n V. Pep6n. 



La tradicidn oral 

La tradicion oral es una de las formas m65 interesantes de medir el grado de 
tranxulturaci6n. 

Entre los dominicanos persisten. a pesar del tiempo. las leyendas de la Ciguapa, 
la Jupia y la India del Charco, todos ligados a lo taino. especificamente al mito del 
Cemi OPIYELGUOBIRAN y de los opias o almas de los muertos. que vagan por las 
noches. La  leyenda de los Bienbienes probablemente este tambien ligada a estos mi- 
tos pero tambien a los cimarrones. 

Religion popular 

Aun cuando ni las creencias magico-religiosas, n i  el panteon de dioses. n i  la ce- 
remonia de la Cohoba. de los tainos. han sobrevivido entre los dominicanos, no es 
menos cierto que en la religion popular dominicana hay sincretismos relacionados 
con la historia de la conquista. Carlos Esteban Deive nos cuenta como. en el vodu 
dominicano. entre los luas se encuentran: Anacaona. Caonabo. Cayacoa, Enriquillo. 
Guarionex, Guacanagarix, Guaroa. Hatuey. Mencia. Tamayo y la "india del Agua 
Dulce". o del "Agua Azul" 

Los luases. segun el mismo autor. pertenecen a cuatro divisiones (agua. tierra, 
aire y fuego) y la division del agua es tambien conocida como la division "india". 

En las ceremonias voduistas se hace uso de "tubanos" de "tabaco", que traen 
recuerdos del ceremonial de la Cohoba. 

En la brujeria dominicana. ademas. es comun colocar. en los altares. piezas 
tainas. usualmente de piedra. que son pintadas de azul claro. Muchos "huaqueros" 
tienen dificultad en comprarle piezas a los campesinos. por creer estos ultimos en sus 
poderes magicos. El hacha petaloide o piedra de rayo, como le llaman los campesi- 
nos. en todo el Caribe, se supone que protege contra los rayos y. ademas. refresca el 
agua en las tinajas. 
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Genetica 

En nuestro pais practicamente no se han hecho estudios para determinar el por- 
ciento de sangre indigena que queda entre grupos de dominicanos. Los cubanos, en 
allos recientes, s i  han podido localizar grupos aislados que todavia conservan carac- 
teristicasraciales indigenas. (Ver fotos No. 37 al 40).Es obvio que la influencia cul- 
tural indigena en paises como Mejico, Guatemala. Ecuador, Peru y Bolivia. donde un 
alto porciento de la poblacion es de sangre indigena, tiene que ser mucho mayor que 
en Venezuela o Brasil. por ejemplo. donde sobreviven grandes grupos pero aislados o 
que en las Antillas donde. para fines practicos. no existen. 

Un comentario final sobre el cual espero traten los expositores que me seguiran 
en este ciclo de conferencias. ia mayor y mas frecuente presencia de nuestro indio, 
en nuestra cultura contemporanea. es su presencia donde no existe. Nuestro curioso 
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sistema de valores culturales nos ha obligado a crearnos, a conveniencia propia. un 
espejismo. a utilizar un  sofisma. para tratar de ocultar un prejuicio nacional. Una 
gran proporci6n de nuestra poblacion exige que se le tipifique como "indios" o 
"indias". en vez de mulatos. o mulatas. cuando de genes indios no tienen nada. 

Muchas gracias. 

I h f e m n c i i  dictada m w l  Musw del Hombre h i n i m n o  el 27 da muro & 1-9. Reprodwda m Enoyoinr 
bnCulmnDominixtu, wdicimm M- del Hombe Dominicano. Sato  h i n p o .  RwGbliu hrnmim 
no, 1Snl. h. $631, 



Toponimos dominicanos 
vinculados a esclavos y a Africa 
(Co-autor: Carlos Esteban Deive) 

El objeto de este trabajo es el de determinar hasta donde han perdurado en la 
geografia del pais nombres vinculados directamente a la trata negrera. la entrada de 
esclavos africanos y la cultura africana en general. Como se sabe. casi todos los rios 
nacionalesllevannombres tainosl. Tejera incluyo 141 toponimicos procedentes del 
leguaje de nuestros aborigenes. pero no existe un estudio que verse sobre el mismo 
tema en relacion con la toponimia de procedencia africana. 

Para llevar a cabo dicho estudio. hemos extraido los toponimos de seguro y10 
posible origen africano que figuran en la "Nomina de los parajes de la Republica Do- 
minicana" confeccionada en 1950. asi como de la "Historia de la Division Territorial 
1944", de Vicente Tolentino Rojas. y los registrados en los mapas levantados por el 
Instituto Cartografico Dominicano y el L.R.S.C. Army Corpsof Engineersen 1966-67. 
Hemos agregado. ademas. algunos de los toponimos reportados por el historiador 
Carlos Larrazabal Blanco en su pequeiio ensayo "Vocabulario de Afronegrismos" 
(Boletin de la Academia Dominicana de la Lengua. No. 4. 1941). 

En el cuadro No. 1 aparecen los toponimos recogidos de los trabajos de 1944 y 
1950, antes citados. En el cuadro No. 2 aparecen los toponimos extraidos de mapas 
modernos y en el No. 3 los recogidos por Larrazabal. 

Las palabras vinculadasa esclavos y a Africa se encuentran subrayadas. Elimi- 
nando repeticiones de los mismos nombres. en las mismas comunes. tendriamos un 
total de 9 1  palabras, distribuidas en las siguientes comunes: 

San Cristobal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .16 
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Azua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Distrito Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Barahona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Bayaguana ...................... 3 
San Jose de Ocoa. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
La Vega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
El Seibo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Pedernales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Las Matas de Farfan . . . . . . . . . . . . . .  2 
Bani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Pedro Santana.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
SanJuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Dajabon ........................ 2 
Cabral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Duarte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Samana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1. Ver VW, B.: "Herencia talna en la cultura dominicena de hoy". Suplemento del Lirtln Diario. 26 de mayo 
de 1979. 
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Santiago Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Villa Altagracia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
La Descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Enriquillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Yaguate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotui 1 
Bonao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
La Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Padre Las Casas 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yamasd 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Duverge 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Restauracion 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nagua 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monte Plata 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LosLlanos 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montecristi 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Higuey 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Banica 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jimani 1 - 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 91 

Distribuyendo las comunes por regiones del pais tendriamos lo siguiente: 

Zona Costera Santo Domingo-Azua 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Cristobal 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Azua 6 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Distrito Nacional 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bani 2 

San Jose de Ocoa . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yaguate 1 - 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

Zona Fronteriza 

Pedernales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. . . . . . . . . . . . . .  Las Matas de Farfan 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pedro Santana 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SanJuan 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dajabon 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  La Descubierta 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Duverge 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Restauracion 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jimani 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Banica 1 - 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 16 

Zona Este 

El Seibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Higuey 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LosLlanos 1 - 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 5 

Zona Sur 

Barahona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Cabral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Enriquillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Padre Las  Casas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

Cibao y Norte 

Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
La Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Duarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Samana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . .  Santiago Rodriguez 1 
Pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CotuL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Bonao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Nagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Montecristi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

Zona a l  Norte de Santo Domingo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bayaguana 3 
Villa Altagracia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
La Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Yamad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Monte Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

De la distribucion anterior resalta la gran concentracion de africanismos en la 
comun de San Cristobal (16 que representan un 18% del total) . Consideramos que 
esto se debe a que esta fue. a principios del siglo XVI . l a  zona donde mayor concen- 
tracion de ingenios habia . es decir. donde mas predominaban las plantaciones que 
utilizaban al esclavo africano como mano de obra . 

Como corroboracion de lo setlalado . notese el hecho de que la comun que le si- 
gue a San Cristobal . con mayor numero de africanismos es precisamente la de Azua . 
donde tambien predominaron los ingenios para la misma epoca . 



En el Cibao y en el norte. los africanismos son menos frecuentes por una menor 
existencia de esclavos y de ingenios. predominando mas bien el minifundio tabaque- 
ro. En las zonas Sur y Este del pais casi no aparecen. ya que las mismas fueron zonas 
practicamente virgenes durante los primeros siglos de l a  colonia. La relativa abun- 
dancia de palabras africanas en la zona fronteriza es probable que refleje la cercania 
con Haiti. ya que fue una zona relativamente despoblada hasta hace poco tiempo. 

La distribucion geografica de los africanismos refleja perfectamente la concen- 
tracion de los esclavos. en el siglo XVI, que fue cuando muchos sitios recibieron sus 
nombres. en el Distrito Nacional y las zonas de San Cristobal y Azua. Un 37% de los 
toponimos se concentran en esta zona que fue donde existian los principales inge 
nios del pais. 

Segun Moya Pons, "en 1527 ya habia en la isla 19 ingenios y 6 trapiches ... L a  
mayor parte de esos ingenios y trapiches fueron construidos en las riberas de los rios 
Ozama, Haina, Nizao. Nigua. Ocoa. Via y Yaque del Sur haciendo de esta zona de la 
isla la region productora de la mayor parte del azucar producido en la Colonia ... Asi, 
poco a poco. fue poblandose la region Sur de la Isla, en los lugares donde habia inge- 
nios. de negros esclavos". 

..." Los ingenios pasaron a ser los mas importantes centros de poblacion" ... "En 
1546 ... Los negros debian llegar a unos 12.000 contra una poblacion blanca que no 
pasaba de las cinco mil personas" (1976. 73-80). 

Entre estos ingenios citamos. como ejemplos. los de pigua. Engombe y Zepi- 
Zepi, para mencionar solo aquellos de los cuales todavia se conservan ruinas. 

Las primeras plantaciones en el nuevo mundo se establecieron al Oeste de laciu- 
dad de Santo Domingo por varias razones. 

1. L a  ciudad capital proveia el nucleo humano de colonos con los recursos ne- 
cesarios para realizar las inversiones en equipo (trapiches. carretas, pailas, etc.), ga- 
nado y esclavos requeridos para el fomento de ingenios. 
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2. Esta zona tenia maderas abundantes. requeridas como combustibles en el 
proceso azucarero. 

3. Los rios Haina, Nigua y Nizao proveian el agua requerida. 
4. Esta zona tenia una apropiada pluviometria para el cultivo de catia, sin irri- 

gacion. 
5. El puerto de Santo Domingo era, de acuerdo con las normas de administra- 

cion colonial. el Unico autorizado para embarcar a Espatia los diversos productos 
(oro, azucar. jenjibre. etc.) extraidos de la isla. por lo que la proximidad de los inge 
nios a dicho puerto disminuia los costos de produccion. 

La  actual composicion racial del pais tambien tiene su concentracion de sangre 
africana en la zona antes mencionada. aun cuando el establecimiento de ingenios en 
el este, hacia fines del siglo XIX. provoco migraciones internas y externas que cam- 
biaron. en algo. esta distribucion. 

Por otro lado. los recientes estudios antropologicos sobre influencias africanas, 
han mostrado una concentracion de elementos africanos en la misma zona, sobre to- 
do en San Cristobal y Villa Mella. 

Ahora bien. haciendo un analisis solo en base a parajes y excluyendo, conse 
cuentemente. de los cuadros 2 y 3 los nombres de catiadas. rios. arroyos, cabos. lo- 
mas. llanos y playas, tendriamos la siguiente distribucion: 

Cantidad de Porciam del 
Zona Paraia Total 

Zona costera Santo Domingo-Azua 32 
Zona Fronteriza 14 
Zona Este 2 
Zona Sur 8 
Cibao y Norte 11 
Zona al Norte de Santo Domingo 7 . 

Total 74 1 O0 

Como se ve. la concentracih en la zona de ingenios es aun mayor cuando se li- 
mita el anilisis a parajes. 

CUADRO No. 1 
TOPONI.MOS DOMINICANOS VINCULADOS A ESCLAVOS 

Y AFRICA EN "NOMINA DE LOS PARAJES 
DE L A  REPUBLICA 1950" 

La Angola 

Bozal 
Cobirma de Conga 

Camangui 
Combelen 
Combimba 
Gmbimba 
Combita 
Combita Sterling 
El Gndongo 
Los Candonguitos 

Naranjo 
BMfara 
Clara 
Cambita Garablto 
Monte del Maniel 
Zamba 
Nigua 
Nigua 
La Canela 
Los Almacigos 
Combita Garabito 
Camblta Uribe 
Pino Herrado 
Los Mineros 

Las Matas de Farfan 
Azua 
Samana 
San Cristobal 
Ban i 
Santiago Rodriguez 
San Cristobal 
San Cristobal 
Santiago 
Santiago 
San Cristobal 
San Cristobal 
Villa Altagracia 
San Cristobal 



Cosimdn 
La Cimarrona 
La Conga 
El Congo 
El Congo 
El Congo 
Los Congos 
Los Congos 

Cumba 
Cumba 
Diego de Ocampo 

La Estancia del Rey 
Fula 

Juan Brau 
Juan Dinga 

Lemba 
Machernbe 
Mafunga 
Mandinga 
Mandinga 
El Maniel 
Maniei Lorenzo 
Maniei Viejo 
Manielito 
Manangui 
Los Minas 
Los Morenos 
Palabe 
Pandie 
Plomo Conga 

Sa laza 

El Zambo 
Timbu 

Cojobal 
Castellanos 
Canasta 
El Hoyazo 
El Ranchito 
Palo Alto 
Rancho Arriba 
Pontezuela 
El Maniel 
Las Mercedes 
Zambrana Abajo 
El Ranchito 
Mandinga 
Cambita Arriba 
Palero 
Pedro Brand 
L a  Jagua 
Sierra Prieta 
Villarpando 
Penzon 
Zamba 
Los Saladillos 
El Arroyo 
Guayajayuco 
Samangola 
Cruz de Santiago 
Las Rosas 
Sabana Larga 
Polo 
Los Anones 
Rio Limpio 
Centro de Boya 
Carabela 
Hato Nuevo 
Cuenda 

Zamba 
Palenque 
Mandinga 
Cononga 

Gnonga 
Mamey 
Galindo 

Bayaguana 
Bayaguana 
San Cristobal 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
San Jose de Ocoa 
Pena 
Enriquillo 
Yaguate 
Cotu i 
Santiago 
D.N. 
San Cristobal 
Bonao 
D.N. 
Matas de Farfan 
L a  Victoria 
Padre Las Casas 
Yamasa 
Santiago Rodriguez 
Duverge 
Barahona 
Pedro Santana 
San Cristobal 
San Cristobal 
Restauracion 
San Jose de Ocoa 
Cabral 
San Jose de Ocoa 
Pedro Santana 
Monte Plata 
Bayaguana 
D.N. 
San Juan 
Los Llanos 
Santiago Rodriguez 
San Cristobal 
San Cristobal 
Dajabon 
San Cristobal 
Dajabon 
Higuey 
Azua 

TOPONIMOS DOMINICANOS VINCULADOS 
A AFRICA Y ESCLAVOS EN 

"HISTORIA DE L A  DlVlSlON TERRITORIAL 1944" 

Batatal del Maniel 
Monte del Maniei 
Yimbi 
Glingd 
Vivenvien 
Bien Bien 
Bien Bien 

Punto Fronterizo a l  sur de Jimani 
Comun de Bani 
Paraje de Barahona 
Comun de La Descubierta 
Paraje-comun de Pedernales 
Paraje de Cabral (Ahora Olivares) 
Paraje de Azua (Ahora Cortes) 



Lemba 
Manangu/ 

Cariada Cimrrom 

Parajetomun de San Juan (Ahora Sosa) 
Paraje de San Cristobal (Ahora Dubeau) 
Paraje de San Cristobal (Ahora Juan Baron) 
Paraje de Comun de Azua 
Comun de San Cristobal (desde 1605) 

CUADRO No. 2 
TOPONIMOS DOMINICANOS VINCULADOS 

A ESCLAVOS Y AFRICA EN MAPAS DE 196667 

Banbam (loma) 
La Boruca 
El Cachimbo 

Llanos de Francois Con& 
Fransua Con& 

Loma de los Guheos 
La Manigua Arriba 
La Manigua 
La Maniguita 

Quimbamba (loma) 
Zape (loma) 
Arroyo de Maria Zape 

San Cristobal 
Distrito Nacional 
Barahona 
Pedernales 
Pedernales 
El Seibo 
Ma. Trinidad Snchez 
San Cristobal 
San Cristobal 
L a  Vega 
Santiago 
Santiago 

CUADRO No. 3 
TOPONIMOS RECOGIDOS POR LARRAZABAL 

&bis/ (arroyo) 
Bacui (callada) 
Bagui (arroyo) 
Bacu/ (arroyo y paraje) 
Bambun (arroyo) 
Boma (rio y loma) 
Bui (paraje) 

Casui (r io) 
Caribiti Paraje) 
&aya (r io y paraje) 
Cuendo (paraje) 
CUmyasa (rio) 
Las Chichiguas (paraje) 
Guibia (playa) 
Juan Luango (paraje) 
Mong6n (cabo) 
Quisabani (r io) 
Yogoyogo 

Banica 

Can 

Cantiago 

Duarte 
La Vega 
Montecristi? 
Duarte 
Azua 
Barahona 
Samana y Seibo 
D.N. 
La Vega 
Azua 
San Pedro de Macoris 
Santiago 
Santo Domingo (D.N.) 
San Cristobal 
Barahona 
El Seibo 
San Cristobal 

Toponimos dominicanos vinculados 
al  esclavo y a Africa 

La Angola: Paraje de la seccion Naranjo. Las Matas de Farf6n. Angola llego a 
ser el nombre comun. por corruptela. de una region o provincia del reino del Congo, 
conocida en la epoca de su dominio por Portugal como Ngola. Los esclavos de esta 



provincia pasaron a Amtirica y Santo Domingo con el apelativo comun de negros an- 
golas o engolas. El comercio y trafico de esclavosangolas se acrecento en la segunda 
mitad del siglo XVI  cuando la Corona espatiola otorgo casi en regimen de exclusivi- 
dad el suministro de negros a las compariias portuguesas luego de la union en 1580 
de los reinos portugues y espariol. Documentos del 1606 citan los nombres de varios 
esclavos de ese origen: Domingo Angola. Francisco Angola, Victoriana Angola ... Se- 
gun Larrazabal Blanco (1941, 57), las frases "no venir de Angola" o "no ser de An- 
gola" equivalen a "no ser tonto o lerdo". 

Biafam. Seccion de la provincia de Azua. Los biafams habitaban el reino de 
Biguda. al sur del r io Grande. en la region de Guinea dominada por los tango-maos, 
mezcla de negros y portugueses que fundaron el reino de Guinalda. Los biafara apor- 
taron qrandes contingencias de esclavos a Santo Domingo en el siglo XVI. 

Bozal. Paraje de la seccion Clara. de Samana. No es nombre africano pero se 
empleo durante el periodo esclavista para denominar al esclavo negro llegado directa- 
mente de Africa. El bozal no estaba por tanto. cristianizado. Covarrubias (1943) lo 
define como "negro que no sabe otra lengua que la suya". En las ordenanzas munici- 
pales de la Espariola, dictadas en 1535. se define el bozal como "aquel que hubiera 
menos de un ario que vino a esta isla de Cabo Verde o Guinea...". (Malagon: 1974. 
137). El empleo del vocablo bozal aplicado a los esclavos parece provenir. segun 
Alvarez Nazario (1974: 333). de la aplicacion que del mismo'se daba al ganadocerril. 
no domesticado, forma lexica que. a su vez. deriva de bozo. 'inexperto', 'bobalicon'. 

Grrbirma de Congo. Paraje de Cambita Garabito, San Cristobal. La voz Cabirma 
no ha podido ser identificada. Congo y congo aluden a los esclavos o region del Afri- 
ca ecuatorial del oeste que proporciono los mayores contingentes de esclavos de 
Amdrica. Aunque en esa region vivian negros de muy distintas tribus y naciones, to- 
dos ellos entraron al Nuevo Mundo bajo el nombre generico de congos, aun cuando, 
en algunos casos. se especifique el apelativo de esas tribus. El reino del Congo fue 
conquistado por los portugueses y durante los asientos que la corona espariola con- 
certo con ellos el trafico esclavista se nutrio casi exclusivamente de negros de ese 
reino. 

Gmbi ta  Garabito. Ceccion de San Cristobal. inidentificable. Emilio Tejera la 
incluye dentro de sus Indigenismos, pero no aporta ningun dato que pueda sugerir 
su origen indio pese a que cita una poblacion colombiana denominada Combita y a 
las tribus del alto Magdalena llamadas cambais o cambis, el dialecto camba de los in- 
dios chiriguana de Bolivia y el empleo de la misma palabra en lengua zoque, de M& 
xico. con el significado de "tocar algo" (1977: 275). Estos datos pudieran hacer pen- 
sar que Grrmbita fuese un posible derivado de camba. Sin embargo. existe tambien 
una tribu camba que forma parte del drea nigeriana (Murdock: 1959. 93). Por otra 
parte. en varias lenguas africanas, encontramos las voces ka, k a q  ka-ha y otras con 
el significado de "casa". Los militares, afirma Larrazabal, que participaron en la gue- 
rra con la colonia de Saint-Domingue a fines del siglo XVIII, denominaban con la pa- 
labra can los campamentos de los negros. segun aparece citada en varios documentos 
de la dpoca y que se encuentran en la obra de Del Monte y Tejada. Con es, de acuer- 
do con Larrazabal (1941: 61) el topon~mico de una seccion de la provincia de Bara- 
hona. 

Monte del Maniel. Seccion de Bani. Alude. indudablemente, a l  nombre del lu- 
gar en la sierra del Baoruco. el Maniel, que fue refugio preferido de los negros cima- 
rrones. Maniel quedo en el lenguaje dominicano de la colonia como sinonimo de ci- 
marronera, palenque, cumbo y otras veces aplicables en distintas ireas de America. 

Zamba. Zambo. a: deciase en America al hijo de negro o india, o viceversa. El 
Diccionario de la Academia de la Lengua hace derivar esta voz del latin scambus. 
Zambo pudiera ser una variante abreviada del gentilicio mozambique, region africana 
de donde se tomaron exlavos negros entrados en las Antillas a partir de la segunda 
mitad del siglo XVI. Samba o zamba es baile afroamericano de origen brasilerio. Se- 
gun Ramos (1939: 111-13), dicha voz puede proceder de la denominacion desemba 
que en el batuque se da a un paso de este baile conocido en portugues como embi- 
godo, "ombligads o movimiento del vientre". 
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Gmongui. No identificable. Pudiera tratarse de un compuesto formado por c m  
o ko, 'casa'. el prefijo mo y la raizguo, con variantegui, que significa 'pua', 'espina'. 
'pincho' (Johnston: 1922. 152). Avala este criterio el hecho de que Gomonguies un 
paraje de la seccion Nigua. de San Cristobal, siendo Niguo una palabra que. a l  igual 
que manigua, contiene la raiz mencionada. 

Gombelkn. Desconocida. Paraje de la seccion Nigua, San Cristobal. Podria ser 
un compuesto de con o ko, con la acepcion setialada, y belkn. 

Combimbo. Se trata de dos parajes localizados. respectivamente. en las seccio- 
nes de L a  Canela y Los Almacigos, ambas de Santiago. Sugerimos el mismo origen a 
partir de ko. Combumba es en Cuba. segun reporta Fernando Ortiz. un juego infantil, 
dando la palabra por africanismo (Bustamante: Enciclopediopopulorcubona, 1. 349). 

Gndongo. Paraje de Pino Herrado. Villa Altagracia. Parece ser una variante de 
mdungo, recipiente o calabaza hecho de la planta conocida por los nombres popu- 
lares de morimbo, corrocho o quiro (Cucurbito logenorio). Candongo o colobozo con- 
dongo se le llama a dicho recipiente en la costa caribetia de Colombia. Condongo es 
un pobladodel termino municipal cubano de Jiguani (Diccionario populor cubano). 
La voz cundungo podria proceder de konungo, que en la lengua mandinga de Gambia 
significa 'especie de escudilla'. aunque el termino es de origen bantu (Alvarez Naza- 
rio: 1974, 283). 

Los Condonquitos. Diminutivo de Candongo. Paraje de la seccion Los Mineros. - 
de San Cristobal. 

Cosiman. Desconocida. Paraje de la seccion de Cojobal. Bayaguana. Es posible 
rastrear su origen a partir de ka  'casa'. 

Lo Cimarrona. Paraje de la seccion Castellanos. de Bayaguana. No es voz africa- 
na. pero esta estrechamente vinculada a l  trafico y la vida de los esclavos negros. Ci- 
marron se llamo al esclavo que huia de su amo y se refugiaba en montes y otros lu- 
gares de dificil acceso. La voz cimarron, segun Corominas (1954, 1. 801) parte de 
cima "por los montes a donde huian los cimarrones". En los primeros tiempos de la 
colonizacion espatiola en America. la palabra se aplico a los indios alzados y, por ex- 
tension a los animales montaraces (puercos cimarrones. etc.) 

Cumbo. Paraje de Las Mercedes. Yaguate. Alvarez Nazario (1974: 291-92) dice 
que en el Santo Domingo del pasado cumbo o kumbo era el nombre de cierto tambor 
grande cuyos origenes hay que buscarlos en el antiguo Congo frances y cuyo empleo 
paralelo en las fiestas de negros que se celebraban en Espana derivo en los nombres 
de cumbe, porocumbe de ciertos bailes de los negros peninsulares. Cumbo tendria. 
asi, su etimologia emparentada con l a  forma afronegroide primitiva ngwomo, 'tam- 
bor'. Este instrumento recibe en lenguaje bantu orungo el nombre dengom. Hay que 
conectar esta voz con gwombo, 'batir de manos'. de la que surgen. dentro de la fami- 
lia linguistica bantu, formas como gombo, ombo y otras. De todas estas variantes na- 
ce la palabra bombo para designar el tambor de madera de una sola membrana y los 
llamados bailes de bomba de Puerto Rico y Santo Domingo (en este Ultimo pais ya 
desaparecidos). 

Diego de Ocompo. Paraje de la seccion El Ranchito. de Santiago. Diego de 
Ocampo fue un negro esclavo insurrecto o cimarr6n que tuvo como escenario de sus 
correrias, pillajes y destrucciones de ingenios las zonas de La Vega. San Juan, Azua. 
y Baoruco. Pacto con las autoridades espatiolas pero. al volver a rebelarse. fue abati- 
do por tropas espatiolas y ajusticiado. segun noticias del gobernador Cerrato y el 
oidor Grajeada. de 1546. 

Mandinga. Seccion del Distrito Nacional. Es el nombre de los pobladores del 
antiguo imperio negro del mismo nombre. de origen sudanes. Eran mahometanos y 
fueron numerosos en los primeros tiempos de la colonia de la Espatiola. 

Fula. Los fulo eran negros de la Senegambia. cerca del pais de los gelofes o 
wolof. Abrazaron. igual que estos. el islamismo. Se les conocia tambien como fuluni, 
fulbe, peul y otras denominaciones. y eran hibridos en los que se mezclaba la sangre 
negroide con las de berberiscos y arabes. Paraje de la seccion Palero, de Bonao. 

Pedro Bmnd. Seccion del Distrito Nacional. La voz bmnd es una variante de 
bron, corrupcion. a su vez. de brong, tribu proxima a la factoria portuguesa de San 
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Jorge de Mina. Los bmn ingresaron en Santo Domingo en numero considerable. a 
juzgar por las relaciones documentales. antes del siglo XVII. El nombre de la tribu 
persistio como apellido hasta las primeras decadas del XIX y acaso exista todavia en 
los medios rurales. 

Juan Bmu. Paraje de La Jagua, Matas de Farfan. Es corrupcion. igual que Brand, 
de brong. 

Juan Dlncp. Paraje de la seccion Sierra Prieta. La Victoria. Dinga es el nombre 
de una tribu localizada en el drea bantu central y perteneciente al grupo Kwongo, 
cerca del r io Kasai. tributario del Congo (Mardeck: 1955, 293). A l  igual que Brand. 
Dinga se convirtio en apellido. 

Villarpando. Soldado espaiiol que capturo al lider cimarron Lemba. Aun cuan- 
do no es un africanismo. es uti l  su inclusion por referirse a un episodio importante 
del cimarronaje. 

Jurungo. Paraje de la seccion Penson, de Yamasa. Aunque presenta sabor afri- 
cano. nose ha podido identificar esta voz. Jurungar significa. en el habla popular do- 
minicana. 'fastidiar'. 'molestar'. pero debe ser corruptela del vocablo jeringar de 
identico significado. 

Zamba. Seccion de Santiago Rodriguez. Pudiera ser variante de samba o bien 
femenino de zambo. 

Lemba. Paraje de la seccion Los Saladillos. Duverge. Lemba fue el apelativo de 
uno de los mas celebres negros cimarrones de la segunda mitad del siglo XVI. Su al- 
zamiento ocurrio inmediatamente despues del gobierno de Serrato. de 1544 a 1548. 
Permanecio alzado durante 15 ailos, merodeando por la zona de Higuey a l  frente de 
140 cimarrones, hasta que se le capturo y decapito en Santo Domingo. "Una de las 
puertas de la muralla que daban a la entonces llamada Sabana del Rey d i c e  Larra- 
zabal Blanco-. del fuerte de San Gil a l  fuerte del Conde. se le llamo un tiempo 
"Puerta de Lemba" quizas aludiendo al sitio de su ajusticiamiento" (1967: 147). 

Machembre. Paraje de la seccion El Arroyo, Barahona. Desconocida. El prefijo 
ma significa "madre" en lengua mandinga. 

Mafung~. Paraje de la seccion Guayajayuco. Pedro Santana. En la region central 
bantu existe una tribu perteneciente a l  grupo Maravi. denominada Fungwa o 
Wafunwa. (Murdock: 1959. 294). ser Mafunga una corruptela de Wafungwo? 

Somangola. Seccion de San Cristobal. Sama es toponimico del Africa Occiden- 
tal y tambien "brazo de rio" en lengua bonna. Samangola vendria a ser. pues. un 
compuesto de sama y angola. 

Manangu/. Paraje de la seccion Rio Limpio. Pedro Santana. Desconocida. Po- 
dria rastrearse su etimologia a partir de la raiz bantu anga o ang de la cual se forman 
voces con la acepcion de lago, estuario o rio. tal como sucede, a modo de ejemplo. 
con manglar. 

Los Minas. Paraje de la seccion Centro de Boya. en Monte Plata. San Lorenzo 
de los Minas es. ademas. uno de los barrios mas populosos de Santo Domingo, al este 
del Ozama. La mayor parte de los esclavos capturados por los portugueses y concen- 
trados en el fuerte -factorla de San Jorge de Mina-pasaron a America con el genti- 
licio comun de negros minas. Como la factoria estaba localizada en territorio Fanti, 
se creyo que los mlnas pertenecian a esa tribu. pero algunos autores. como Claridge. 
creen que son una rama de los Ashanti (1951, l. 7). Existen diversos pueblos minas. 
como los mincr-popo, los mina-nagos, los mina-kru y los mina-sonte (Senna: 1938. 
39). San Lorenzo de los Minas fue en un principio un humilde poblado fundado por 
las autoridades espaiiolas a fines del siglo XV l l  para asentar en el a los esclavos fugi- 
tivos de la colonia francesa de la isla de Santo Domingo. Su nombre se debe al hecho 
de que. al parecer. la mayoria de esos esclavos a los primeros que pasaron a habi- 
tarlo- pertenecian o se conocian con el apelativo de negros mina. 

Los Morenos. Paraje de la seccion Carabela. Bayaguana. Moreno fue. en la epo- 
ca esclavista. sinonimo de negro, dado para disminuir la carga peyorativa o despecti- 
va de la voz. El empleo de moreno por negro aparece en EspaAa en una fecha tan 
temprana como el siglo XIV. El arzobispo desevilla. Gonzalo de Mena quien ocupo 
dicha dignidad entre 1393 y 1401. bajo el reinado de Enrique 111. fundo la cofradia 
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de negros o morenos con los esclavos africanos residentes en la mencionada ciudad. 
En varios pueblos y villas andaluces, como Moguer y Gibraleon. aparece repetida- 
mente el apellido Moreno. Los negros de la colonia de Santo Domingo se incorpora- 
ron tempranamente a las tropas peninsulares y formaron compatiias conocidas como 
Compatiias de Morenos. 

Palabe. Paraje de la seccion Hato Nuevo. Distrito Nacional. Desconocido. 
Murdock (1959: 78). localiza la tribu Pala como perteneciente al grupo de naciones 
o pueblos voltaicos entre el este del nucleo mande y el sur del r io  Niger. muy en lo 
profundo de la vertiente inferior del r io  Volta. Podria tambien provenir del frances 
"Palais Vieux" (Palacio Viejo). 

Pandie. Paraje de la seccibn Cuenda. de San Juan. No identificable. Existen dos 
tribus. panda y pande. La primera forma parte del grupo Nupe de Nigeria meridio- 
nal. y la segunda se encuentra en la zona ecuatorial o bantu (Mordock: 1959. 244, 
2801. 

Palenque. Seccion de San Cristobal. Los negros cimarrones que se refugiaban en 
montes formaron comunidades conocidas en la epoca esclavista con los nombres de 
manieles, cumbes, quilombos y palenques. Este ultimo fue el mas comun y el nom- 
bre perdura en la actualidad a traves de determinados toponimos: Palenque en Pana- 
ma; San Basilio de Palenque, en Colombia; Palenque, en Ecuador, etc. El vocablo 
palenque se uso antiguamente en Espatia con el sentido de "empalizada. estacada 
donde se celebra una fiesta" ... Segun Alvarez Nazaric (1974, 342). el nombre se 
adapto en fecha temprana "al uso hispano-antillano para referirse a las rancherias de 
los negros cimarrones". 

Sumbi Paraje de la seccion Canonga. de San Cristobal. Desconocido. Existe la 
tribu sumbe del grupo kimbundu, localizado en la zona central bantu (Murdock: 
1969. 292). 

Divisi6n territorial 1944 

Vivenvien. Paraje de la comun de Pedernales. Pudiera tratarse de una corruptela 
de vien-vien o bien un compuesto de "viven bien". 

Bien-Bien. Parajes de Cabral y Azua. en 1944. Sus nombres actuales san los de 
Olivares y Cortes. En el folklore dominicano. los biembienes o vien-vienes son seres 
legendarios. hombres semisalvajes y agiles. semejantes a monos. que moran en las 
sierras y montes. sobre todo en el Baoruco. desnudos y carentes de lenguaje articula- 
do. Larrazabal Blanco (1967: 171-72). al recoger la leyenda, cita la opinion de C. Ar- 
mando Rodriguez. quien sugiere que la voz vien-vien es una corruptela de indiene, 
nombre que los franceses de la parte occidental de Santo Domingo daban a los in- 
dios. Segun Rodriguez. vien-vien significo siempre indio alzado o jibaro. En Haiti. 
segun registra Herkovits. vien-vien significa espiritu (1971: 218). 

Lemba. Paraje de la comun de San Juan. ahora Sosa. 
Naga. Paraje de San Cristobal. hoy Juan Baron. Naga es el nombre de una tribu 

prenilotica. cuyos componentes descienden de grupos negroides que invadieron la re- 
gion de los rios Nilo Blanco y Azul. al sur de Khartoum e introdujeron en ella la agri- 
cultura practicada por los sudaneses. Ignoramos si esclavos de esta tribu entraron en 
Santo Domingo. 

Toponimos registrados en los mapas levantados 
por el Instituto Geogrifico Dominicano 
y I.R.S. CE Army Corps of Engineers in 1966-67 

Bambam. Loma de la provincia de San Cristobal. Miembros del Imperio Bamba- 
ra surgido a raiz de la destruccion de Ghana por los almoravides en el siglo XI. los 
bambam eran conocidos en Arguin. factoria portuguesa fundada en 1448 cerca de 
Cabo Verde y que en los primeros anos del siglo XVI  se constituyo en la llave del 
comercio esclavista con las tierras del interior. Los bambam estaban situados en el 
Alto Senegal. Su nombre verdadero es Bamana. 



La Boruca. Seccion del Distrito Nacional. Es una variante de boruco, que en la 
dpoca esclavista designaba al negro recien traido de Africa y es por tanto. sinonima 
de bozal. "Hablar boruco" indica. segun Larrazabal. hablar confusamente o a media 
lengua (1967, 77). 

5abana de Juan Bran. Toponimo de la provincia de Barahona. 
El Gchimbo. Section del Distrito Nacional. Cachimbo significa pipa y es voz 

africana. pero no negra. Procede de cacimba, del arabe caz, 'vaso' (Ortiz. 1966: 3 5 5  
56). Gcimba es balde o cubo empleado en los buques para sacar agua. Pertenece a 
la jerga marinera. 

Cerro de los Congos. Toponimo de la provincia de Peravia. 
Llanos de Francois Cong6 y Fransud Congo. Toponimo y seccion de Pederna- 

les. Ambas denominaciones evidencian clara influencia afrohaitiana. 
Palma Conga. Seccion de San Pedro de Macoris. 
Loma de los Guineos. Toponimo de la provincia del Seibo. Los Guineos Ilama- 

dos tambien caboverdionos, procedian de los rios de Guinea, entre el Senegal y el 
Geba. Fue nombre generico que abarco muchas tribus asentadas en dicha area. 

La Manigua Arriba, Manigua Abajo, La Manigua, La Maniguita. Secciones, res- 
pectivamente. de Maria Trinidad Sanchez, las dos primeras; San Cristobal. las dos 
ultimas. Manigua. hoy en desuso. es vocablo queseempleo en Santo Domingo y 
otros paises como sinonimo de bosque, selva o monte. "Irse a l a  manigua" equivale 
a "coger el monte". La palabra la componen el prefijo ma y la raiz bantugua, 'pua', 
'espina', etc. 

Quimbarnbo. Loma de la provincia de La Vega. En Santo Domingo y Cuba ex- 
presa la palabra un lugar remoto: "irse a lasquimbambas", "vivir en lasquimbambas". 
Klmbambala es una region conga situada en la ruta de las antiguas caravanas que tra- 
ficaban con marfil. Pudiera ser que la voz proceda de Quimbambi, nombre de una 
cordillera del interior del Congo. Fernando Ortiz (1946) sefiala que la variante Quim- 
bdmbuias, de la que derivaria quimbamba, puede proceder de la voz conga bambula, 
'tirar una bola'. 

Zape. Loma de la provincia de Santiago. Existe tambien un Arroyo de Maria 
Zape, en el Cibao. segun apunta Larrazabal (1967: 73). Los negros zape son oriun- 
dos de la costa de Sierra Leona y pertenecen al grupo de los Kpewesi localizado en- 
tre los rios Saint Paul y Saint John. Los documentos relativos a la almoneda del inge- 
nio de Hernando Gorjon citan varios esclavos zape. Integraron la cofradia de Maria 
Magdalena con asiento en la catedral. Zepi-Zepi es el nombre de un ingenio en la 
zona de Ama que puede tal vez derivar de Zape. 

Algunos top6nimos reportados por Larrazabal 

Agu. Lugar de la provincia Duarte. Agwa es toponimico africano de CapaCoast. 
Azuei-Azui. Toponimico (rio) de la provincia del Seibo y lago de Jaragua (este 

ultimo segun Emilio Tejera). Asu significa laguna en varias lenguas africanas. y ame, 
rio. Tejera lo incluye dentro de sus indigenismos y dice que es region de la antigua 
provincia de Bainoa. Los autores de este articulo coinciden con Tejera. 

Azui. Rio de Hato Mayor. lugarejo del mismo poblado. Tejera lo considera indi- 
genismo. Para Larrazabal. seria variante de Azuei. Coincidimos con Tejera. 

Bu. En lengua mandinga. bu significa rio. En la toponimia dominicana se en- 
cuentran varios rios y arroyos que comienzan con esa raiz: 

Bubisl. Arroyo en el Cibao. 
BaquL Canada de Banica. 
Baguati. Arroyo afluente del Bao. 
Los autores de este articulo consideran que son mas bien indigenismos. 
Bajabonico. Consideramos que es un indigenismo. Es mencionado por Martir 

y Las Casas. 
Baiguate. En La Vega. Consideramos que es un indigenismo. 
Baitoa. Arroyo y lugarejo de La Vega. Bakwe es nombre de tribu en la Costa 

de Marfil. 
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Bamban. Arroyo en Montecristi. Bamba en mandinga es caiman. y tambien 
tribu del area ecuatorial bantu (Murdock: 1959, 279). 

Boha. Rio y loma de la provincia Duarte. B o h w  es tribu de la Costa de Marfil. 
Bobo. Lugar de San Cristobal. Bobo es nombre de tribu sudanesa perteneciente 

al grupo etnico mandinga (Murdock: 1959, 79). 
Boma. Lugar de La Vega. Segun Larrazabal, pudiera ser voz africana. Boma se 

llama una ciudad en la desembocadura del r io  Congo. 
Bui. Lugar de la provincia de Ama. Buy es fuente en mandinga, pero Tejera lo 

considera indigenismo. 
Con. Seccion de la provincia de Barahona. Ka, en varias lenguas africanas. es 

"casa". En el lenguaje coloquial dominicano significa grupo o reunion de personas. 
&su;. Rios de Samana y el Seibo. Larrazabal lo incluye entre los afronegrismos 

y sugiere su origen a partir degas;, que en lengua malinke significa "tierras baldias o 
paramo". Tejera lo ve como indigenismo y nosotros tambien. 

Cribit;. Lugar de la antigua provincia Trujillo. Kr i  es "plantacion" en lengua 
crao. pero Larrazabal duda de su origen africano. 

Cuaya. Rio y lugarejo de la provincia de La Vega. Kuadya es toponimico de la 
Costa de Marfil. Tejera !o considera indigenismo. 

Cuendo. Lugarejo de Azua. En lengua crao. kuen es "platano". Kueni es topo- 
nimico de la Costa de Marfil. 

Cumbo. Aldea de San Cristobal. Segun Larrazabal. cumbo fue el nombre dado a 
los antiguos mandingas. y Kumba es hoy toponimico muy comun en el Africa Occi- 
dental. 

Cumayasa. Toponimico de la provincia de El Seibo. Segun Tejera, aparece tam- 
bien el nombre como r io de la provincia de San Pedro de Macoris y como secciones 
de los municipios de La Romana y Ramon Santana. Para este autor (y para nosotros). 
es voz de oriundez indigena. Larrazabal cita los nombres de Kuman-si y Kuman 
kpatye como toponimicos de la Costa de Marfil; Kamayana como toponimico man- 
dinga y Kaukyamasi como nombre de un rey de Ndenye. Costa de Marfil. 

Las Chichiguas. Lugarejo de la provincia de Santiago. Parece proceder de la voz 
hausa chechequa, 'golondrina'. Chichigua es en el habla popular dominicana cometa 

nismo y dice que en lengua murire de Panama "guivia" equivale a "suegro". Sin em- 
bargo, Larrazabal establece su origen africano a partir de las voces gwegye que en 
lengua kyama vale por "playa". En la misma lenguagwe es mar ygba grande. 

Juan Luango. Lugar de la comun de San Cristobal. El reino de Loango se situo 
en el norte del Zaire. Luenga fue nombre de factoria. Luengas y loangas eran deno- 
minaciones de negros en la epoca esclavista. Hoy se lesconocecomo Bu-Vili (Beltran: 
1972. 139). 

Demajagua. Compuesto de Majagua. Tejera recoge esta palabra como indigenis- 
mo basandose en el dato de Oviedo. quien serlala que en lengua de Cuba y Nicaragua 
se conoce un arbol con esos nombres. Nosotros compartimos la opinion de Tejera. 
Demajagua aparece en la toponimia dominicana en varios sitios: 

1. El Demajuagual: lugar de la provincia de Samana. 
2. La Demajagua: lugar de Azua; arroyo en Puerto Plata; lugar de L a  Vega. 
Larrazabal se inclina por la opinion de Fernando Ortiz. que ve en la palabra 

demajagua un compuesto formado por dame, 'haz', 'putiado'. 'atado'. 'lio'. y yawo, 
fibra de un arbol para hacer cuerdas en lengua hausa. 

Mongon. Cabo en la provincia de Barahona. Mongo es "loma" en congo. 
Raga. Seccion de San Cristobal. Ango es nombre de villa en Culango de norte. 
Quisibani. Rio en El Seibo. Quisi es una comarca en Angola lo mismo que 

quisama, pero a Larrazabal no le convencen estos datos. Tejera la da como indigena 
y dice que Quisi significa "noche" en lenguas mucuchie y mucubache de Vene 
zuela. 

Yogoyogo. Toponimico de San Cristobal. Yogo vale por casa en culango del 
norte. 
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Otros top6nimos 

Engornbe o Engonve. Antiguo ingenio azucarero en los margenes del rio Haina. 
Hoy designa lugar del Distrito Nacional. donde la UASD tiene una finca experimen- 
tal.  Engornbe o Engonve es nombre de origen africano. variante de ngornbeogornbe, 
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Arqueologia de los cimarrones 
del Maniel del Bahoruco 

Introduccion 

La prospeccion arqueologica en la Republica Dominicana se ha concentrado en 
la epoca prehistorica. o precolombina. a s i  como en la arqueologia indohispanica y 
colonial. 

El presente trabajo pretende ser un primer esfuerzo para aplicar el trabajo de 
campo arqueologico e11 un area importante de nuestra historia: Los manieles o sitios 
de refugio. en las moiitaiias, de los esclavos africanos que optaron por el cimarronale 
desde 1522 y que vwieron all i  hasta finales del siglo XIX. 

Antecedentes 

Desde la sublevacion de Enriquillo se reporta ya la huida a las montaiias de ne- 
qros esclavos. los llamados cimarrones. En 1522. por ejemplo. se sublevaron negros 
en un ingenio de Diego Colon. En las montarias formaron manieles (Iiigar de refugio) 
con palenques, un area fortificada con fosos y estacas afiladas. Los mas famosos li- 
deres cimarrones, en Santo Domingo, en el siglo XVI. fueron Diego de Guzman. 
Diego de Ocampo y. sobre todo. Sebastian Lemt~a. 

Las principales zonas de manieles eran: 
1. El actual area de San Jose de Ocoa. conocida. hasta principios de nuestro si- 

qlo. como "El Maniel" y donde existe una secciori llamada "Los Congos". Tenia mas 
de 1000 habitantes y fue destruido en 1666. 

2. La  cordillera de Neyba, al Norte del Lago Enriquillo. 
3. La  zona al Sur-Este do Higuoy. 
4. La  Cordillera de Halioruco. al Sur del Lago Enriquillo. 
Los manieles de las Cordilleras de Neyba y Bahoruco fueron los que mis tiem- 

po sobrevivieron, no solo por estar mas lejos de la ciudad de Santo Domingo. sino y 
sobro todo. porque se siguieron supliendo de negros cimarrones que escapaban de la 
parte francesa de la isla. donde eran mas abundantes. En El Maniel de Bahoruco. 
sobrevivieron personas hasta 1868. segun el Padre Callos Nouel: 

"En esas montaiias existen todavia esos homhres. semi-salvajes. conocidos con 
el nombre de vien-vien; nombre que se les ha dado porque es su grito ordinario; el 
unico sonido articulado que se les ha oido. Sin lazos con la sociedad viven desnudos. 
retirados alli en lo mas profundo de aquellas selvas. Desde hace algun tiempo no dan 
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seriales de existencia. pero es porque se han internado enaquellos impenetrables boi  
ques y al decir de personas fidedignas. han escogido como refugio el punto llamado 
Gualorenzo que es uno de los m6s apartados de la comarca". 

"Anteriormente -sigue diciendo- solian bajar de las lomas a los conucos dis- 
tantes de poblado para proveerse de viveres y granos; y varias veces se les ha visto du- 
rante dos o tres noches consecutivas. en la cima de las montafias de Paradisl que do- 
minan el Petit-Trou2. agrupados en son de amenazas dando gritos y alaridos". 

"Esto ha sucedido -continua- cuando han notado por la impresion de huellas. 
que alguien que no es de los suyos ha penetrado en lo que llamaremos sus dominios; 
cosa que ha resultado en distintas ocasiones". 

"Los Vien-vien tienen extraordinaria agilidad; semejantes a monos. trepan por 
las barrancas y las rocas m6s escarpadas con asombrosa prontitud. en la carrera dif i- 
cilmente se les alcanza. En 1860 pudo la autoridad militar de Barahona hacer que co- 
gieran dos de ellos varon y hembra. ya avanzados en anos. Traidos a esta ciudad ca- 
pital. los llevaron a l  Hospital Militar. donde murieron como a los dos o tres meses". 

"Entre los Vien-vien hay una clase llamada "mondongo" que es dada a la antro- 
pofagia. Su numero segun se dice es corto y se conocen por el color del pelo que es 
rojo amarillo". 

"En 1868 los vecinos de Nizaito Arribas pudieron apoderarse de uno de estos 
salvajes; era mujer. No articulaba palabra y ladraba como un perro. Traida a esta 
ciudad (Santo Domingo) vivio en el barrio de Santa Barbara. El Sr. Canonigo Peni- 
tenciario, D. Francisco Xavier Billini. la catequizo y luego le administrt, el S. Sacra- 
mento del bautismo. ceremonia que se verifico el 21 de mayo del expresado ano. Im- 
pusole por nombre Isabel Maria Jesus". 

"Algunos meses despues", concluye Carlos Nouel. "la llevaron al Petit-Trou 
donde vivio algunos arios. Nunca pudo hablar castellano". 

De la cita de Nouel se concluye que el Maniel de Bahoruco se encontraba en las 
montaiias al oeste del actual pueblo de Paraiso. Los mapas modernos ubican, preci- 
samente. a 15 kilometros al oeste de dicho pueblo, en la cima de la Cordillera de 
Bahoruco. a un paraje denominado todavia "El Maniel Viejo" (ver foto 1). 

El Lic. C. Armando Rodriguez. consultado por Don Carlos Larrazabal, afirma: 
"Desde el levantamiento de Enriquillo. las serranias de Bahoruco estuvieron 

siempre ocupadas por los indios que no vinieron con el a Boya.despuesdel Convenio. 
Tambien habia muchos negros esclavos profugos. a quienes los esparioles llamaban 
marrones. Por eso un antiguo Bucan de esa region se llamaba Maniel de los negros 
marrones". 

Por otro lado M.L.E. Moreau de Saint Mery. describiendo la parte francesadice: 
"Por mas de ochenta y ctnco arios los negros cimarrones vivieron en las monta- 

fias de Bahoruco o Beata ..." 
Luego explica varios esfuerzos. inutiles. por parte de los franceses para destruir 

este maniel. comenzando en 1702. Finalmente. en 1776. se organizo una expedicion 
conjunta. compuesta tanto por soldados espafioles como por unos 180 soldados fran- 
ceses. "Monsieur de Saint Vilme (representante del Rey de Francia) localizo la colo- 
nia negra de Bahoruco y la ataco el 6 de enero de 1777. pero como sus perros habian 
ladrado durante toda la noche precedente. habian huido a la foresta ..." 

"Un espariol se aparecio a guiar a M. de Saint Vilme a las cuevas donde los ne- 
gros se presumia se habian refugiado -llegaron a las cuevas. pero los riegros aparen- 
temente las habian recien abandonado-". 

En 1782. M. de Saint Larry. quien vivia en Anse-a-Pitre (al IadodePedernales). 
convencio a Diego Feliz, un espafiol quien estaba en contacto con los cimarrones. 
de participar en un plan para pacificarlos. Diego Feliz lo condujo donde el lider de 
los cimarrones. llamado Santiago. quien dijo que su grupo axendia a 137 personas. 
Posteriormente Diego Feliz condujo a otro frances a entrevistarse con los mismos ci- 

1) P.nlw: Pueblo coater0 ni Sur & brahona Iwr mg.). 
2) Pstlt-Tmu: Antiwo nmbn dsl snul poblado & Paniw,  
31 Nizilto: Rio que d m b o u i  en Pir i iw.  
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marrones. llevandolo primero a Cabo Mongo (al Sur de Oviedo) y. luego de dos dias 
de marcha por la foresta. llegaron a la desembocadura del r io Nizaito. All i  contacta- 
ron a los cimarrones quienes acordaron irse a vivir a la parte francesa. De los 130 ci- 
marrones. 125 eran franceses o descendientes de negros franceses. 

Como parte del acuerdo, sus antiguos hogares fueron destruidos. 
Con lo anterior se confirma tambien que el Maniel se encontraba a l  Oeste del 

rio Nizaito que desemboca en el pueblo de Paraiso. y que cerca de el, se encontra- 
ban unas cuevas. Por informacion de Nouel, sin embargo, sabemos que no todos los 
cimarrones abandonaron el Bahoruco en 1782. 

La expedicion arqueologica 

En febrero de 1977 organizamos un viaje a Maniel Viejo en compar7ia del his- 
toriador Frank Moya Pons y el Arq. Pedro Jose Borrel. con el proposito de ver que 
evidencias arqueologicas podiamos encontrar de los cimarrones. Previamente habia- 
mos visitado un alto valle al Oeste del poblado de Polo. llamado hoy en dia "valle de 
los vien-vienes". pero solo pudimos localizar alli restos de un viejo trapiche y eviden- 
cias de una leve ocupacion taina (Enriquillo?). 

El Maniel Viejo se encuentra como a 6 horas en mulo (15 kilometros) al Sur de 
Polo y directamente al Oeste de Paraiso. Al  llegar alli, encontramos un poblado de 
alrededor de 10 bohios, en la cima de una loma que tiene la unica fuente de agua 
natural en mis de 10 kilometros a la redonda. El lugar es facilmente defendible por 
Mlo  ser accesible por un lado, donde pudo antes existir un palenque. 

A l  interrogar al habitante mas viejo del lugar nos informo que todos los residen- 
tes tenian menos de 30 anos viviendo all i  y que los antiguos habitantes se habian ido 
a vivir a Oviedo. Al  preguntarle el apellido de esa familia, nos informo que se Ilama- 
ban "Rumba", nombre muy significativo por su antecedente africano. 

En el viaje nos acompafiaron varios guias, viejos monteros de la region. quienes 
conocian bien las historias sobre Vien-vienes. Uno de ellos. inclusive. admitio que su 
abuela le decia que ellos eran descendientes de cimarrones4. 

41 Sobre erts multo. m Mora Ssfrnno. Opus cit. 



Previamente en Polo. preguntando a varios monteros. por separado. todos infor- 
maron que el unico sitio, en montatia, con cuevas. entre Polo y la frontera haitiana 
era "El Limonal". Este es un largo valle. entre Maniel Viejo y el hoyo de Pelempito 
(hoyo de aceitillar). A "El Limonal" solo se puede llegar por el Este ya que por el 
Oeste, Pelempito presenta un obstaculo natural. "El Limonal" se encuentra como a 
7 horas en mulo (12 k i lhe t ros)  desde Maniel Viejo. A l l i  vive actualmente solo una 
pareja de campesinos quienes tienen que ir a Maniel Viejo a buscar agua. 

En "El Limonal" existen unas 5 cuevas y en dos de ellas encontramos evidencia 
de haber sido utilizadas por los cimarrones por lo que planteamos que son las mismas 
cuevas a que hace referencia Moreau de Saint Mery. ya que no hay otrascercanas a 
El Maniel Viejo. 

Cueva del Limon 

En esta cueva se localizo un fotuto (ver foto No. 2) de los utilizados por los ci- 
marrones para comunicarse entre si. Esta confeccionado de un caracol marino. Pre- 
cisamente el simbolo del cimarron es el Fotuto de caracol. El escultor haitiano. 
Alberto Mongones. ha confeccionado una bella pieza denominada "El cimarron des- 
conocido de Santo Domingo". que representa al esclavo rebelde tocando el Fotuto 
(ver foto No. 3). 

Foto No. 2. Trornwtaofotum 
localirado por el autor en 
una cueva en el Maniel Viejo. 
a la sierra Bahorum. 

Foto No. 3. Un lernbles utili- 
&o orno fotuto por al es- 
clavo cimar6n de la Hiipanio- 
la en la ercultura de MangonBr. 



En adicion. en nivel de superficie. recogimos 43 huesos humanos correspon- 
dientes a. por lo menos. 12 individuos diferentes (ver Anexo 1). 

Por el grado de fosilizacion. el Dr. Abelardo Jimenez Lambertus. quien estudio 
el material (Anexo 1) dividio los esqueletos en tres grupos diferentes: 

1. Huesos fosilizados (2 esqueletos). 
2. Huesos semifosilizados (2 esqueletos). 
3. Huesos en apariencia "recientes" (8 esqueletos). 
Del Ultimo grupo. fue fechado el hueso P-31 (foto I I )  perteneciente al esquele- 

t o  No. 5. arrojando el siguiente resultado: 
190 arios antes del presente i 80 arios (1788 i 80). 
(Teledyne lsotopes No. 1-10-382). 
Como se ve. esta fecha concuerda perfectamente con la epoca en que dichas 

cuevas fueron visitadas por M. de Saint Larry (1782) cuando pacifico a los cimarro- 
nes. Podemos. pues. concluir afirmando que 8 de los 12 esqueletos corresponden 
probablemente a negros cimarrones. mientras que 4 pertenecen a grupos prehistori- 
cos, lo que es indicativo de un largo uso de dichas cuevas como lugar de habitacion. 

Los dos esqueletos del grupo I pertenecen a un grupo preceramista. en opinion 
del Dr. Fernando Luna Calderon y los dos esqueletos del grupo I I  tienen alta proba- 
bilidd de estar asociados a restos de ceramica ostionoide recuperados en otra cueva 
cercana. llamada Manifarto. 

Todos los fragmentos de craneo no son lo  suficientemente completos como pa- 
ra poder detectar en ellos la deformacion craneal voluntaria de los tainos. 

Por otro lado. a traves del estudio de osamentas tan incompletas. no es posible 
determinar un diagnostico racial. 

Sin embargo, la presencia de 20 huesos de puerco, perro comun. res y chivo en 
la cueva (todos inexistentes antes de 1492). el fechado de C-14 antes mencionado. el 
Fotuto y las citas historicas mencionadas. nos hacen pensar que definitivamente los 
huesos pertenecientes al grupo I I I corresponden a ocho negros cimarrones. 

Cueva de Manifarto 

A poca distancia de l a  cueva anterior se localizo la llamada cueva de Manifarto. 
Del anexo I I  se desprende que los 11 huesos all i  localizados. pertenecen a, por lo 
menos. 7 individuos. localizables dentro del grupo II, es decir indios ceramistas. del 
periodo ostionoide. 

ANEXO l 

Informe : 018-AF 
Tematica : Estudio sobre los huesos humanos. proce- 

dentes de Cueva Limon. Barahona. 
Investigadores in  situ : Dr. Bernardo Vega B. y colaboradores. 
Fecha del hallazgo . Febrero 1977. 
Investigacion de gabinete : Dr. Abelardo Jimenez Lambertus. Investi- 

gador. 
Departamento : Antropologia Fisica. 
Entidad : Museo del Hombre Dominicano. 

P-Ol.P/l* 
Compuesto por dos fragmentos oseos acoplados. Pertenece a restos de parieta- 

les y pequeila porcion occipital. donde puede observarse un hueso epacta1 (wormia- 

.) La prlmm Iem m indicativa del lugar del hallugn: Polo. L. cifra qus continiia indica el nhmm ds 
mu pieza: Pieu No. l .  L. lema siwimm idatifica el hueso. Ari: P: Wi iUI :  Mi: mandibula lsdo izquiardo; 
D: disnm: CLe: elniculi d.rechi; Hd: humro derecho; Hi: hhmaro izquierdo; Cd: chbito dencho:Ci: dbito 
izquierdo: Rd: radio derecho: MCd: Mewrpio  derecho: Fi: fdmur izquierdo; Fd: femur derecho: Td: tibia ds- 
rschs: Ai: asw<lago izquierdo; Ad: sstrilago darscho; MTi: metataniano izquierdo; CSi: costilla del lado izquier- 
do; CSd: costilla parrilla darecha. El nhmero siwianm. solo Indica cuantos fragmmtor forma la pieza. 
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no). El fragmento pequerio pertenece exclusivamente al parietal izquierdo. Las lineas 
de fracturas transversales. son sinuosas pero mas o menos paralelas. con ligera incli- 
nacion de derecha a izquierda y de arriba a abajo. La pequeria porcion de sutura 
interparietal, que es visible. presenta seriales del proceso de sinostosis fisiologica, l o  
que es indicativo de que el sujeto tenia como minimo cuarenta anos. 

Los fragmentos estan bien conservados y con una coloracion natural dando 
el aspecto de que pertenecen a un  esqueleto de relativamente reciente enterra- 
miento. 

U n  fragmento que corresponde a la mitad superior del occipital. Conserva las 
hemisuturas parieto-occipitales. La coloracion se conserva natural, por l o  que nos in- 
duce, como el anterior. a pensar que se trata de un  sujeto de relativamente reciente 
enterramiento. 

Por la cara interna del occipital puede apreciarse que la tabla interna se presen- 
ta erosionada. de tal forma que el borde sutura1 derecho se separa, quedando a 1 o 2 
centimetros aproximadamente. por dentro. dejando ver el tejido trabecular. tambien 
erosionado y la cara interna de la tabla externa. A nivel de la union de las fosas cere- 
bral y cerebelosa derechas aparece la zona mas erosionada. quedando separada del 
borde en 3 cms. Existe un  desplazamiento hacia la izquierda de las fosas cere 
brales. 

Fragmento de mandibula correspondiente a u n  adulto. 
Presenta una perdida en vida de todos los molares. exceptuando una raiz del 

premolar 2. de la hemicarcada izquierda. Existe tejido de neoformacion para la obli- 
teracion alveolar. 

Una fracturacion bilateral he producido perdida total de la rama vertical dere- 
cha y parcial en la izquierda. 

El  menton es prominente aprecianaose muy  marcadas las apofisis geni. Las ra- 
mas horizontales presentan senales de inserciones fuertes musculares. 

N o  habia hecho eclosion el tercer molar izquierdo. 
Se trata de una pieza osea cuyo estadio de meteorizacion es de semifosilizacion. 
El  esqueleto al que correspondia esta pieza ha sido codificado como No. 12 

(ver tabla). 

P-OCMiI1 

Hemimandibula izquierda perteneciente a u n  adulto. Presentando perdida post- 
mortem de la dentadura anterior. es decir desde los premolares. excluidos estos, has- 
ta el central. 

Los molares s i  bien tamaikn estan ausentes, su perdida fue en vida del sujeto. 
apreciandose el cierre alveolar por tejido oseo neoformado y reabsorcion del borde 
maxilar a ese nivel. 

Senales de fuertes insercionesmusculares.apofisis geni pequerias y presencia de 
la espina de Spix. completan la descripcion. 

Su estado de meteorizacion se encuentra en el estadio de semifosilizacion, al 
igual que la pieza P-03-Mill. 

El esqueleto al que pertenecio esta pieza osea ha sido codificado como No. 13 
(ver tabla). 

Incisivo "en pala". con desgaste del borde libre. 
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Incisivo "en pala". con desgaste del borde libre. no  se corresponde con el 
P-05-D/1. 

P-07-DI1 

Canino. con gran desgaste en la superficie masticatoria y una zona plana. lisa y 
desgastada que corresponde a la superficie de contacto con la pieza dentaria. adya- 
cente. 

Molar. tricuspide. Presenta caries a nivel del cuello. con perdida de la zona coro- 
nal situada por encima. permitiendo esto la observacion de que en profundidad. las 
caries llega hasta la camara pulpar. 

Clavicula derecha, completa. Tiene por erosion. perdida total de las carillas ar. 
titulares acromial y esternal. 

La longitud de esta clavicula es de 14 cms. E l  diametro transverso medial: 1 cm. 
Se trata de una pieza osea correspondiente a un  individuo infantil. 

Humero derecho. Pertenece al esqueleto de un  adulto, mayor de 3 0  arios. Pre- 
senta perdida por fracturacion de la epifisis superior y de la porcion epitroclear de la 
epifisis inferior. 

E l  canal bicipital se presenta muy marcado y con gran rugosidad. Hay una pe- 
quena espina osteofitaria en el borde que separa a las fositas coronoidea y condilea 
en la epifisis inferior. De la presencia en el conducto medular. de restos de insectos 
(elitros) y aracnidos (mudas) puede inferirse que la pieza osea se encontraba a nivel 
superficial. expuesta a la intemperie. 

Humero derecho. Pertenecio a joven. Perdida por fracturacion limpia y recien- 
te. de la epifisis superior. Tiene perdida igualmente. aunque por fracturacion ante- 
rior. de la mitad interna de la epifisis inferior. Esta pieza tambien presenta una pe- 
queria espina osteofitaria en el borde que separa entre s i  a las fositas coronoidea y 
condilea. en la epifisis distal, similar a la de la pieza P-10-Hd/l. 

La longitud de esta pieza es de 26.5 cms.. calculandose la dimension original en 
27.5 t 0.5. 

Humero derecho. Pertenecio a subadulto. de menor edad y estatura que el co. 
rrespondiente al codificado P-11-Hd/l. 

La longitud de esta pieza es de 23.6 cms.; debiendo ser la longitud original de 
25.5. 

Humero derecho. Fragmento casi exclusivamente diafisitario por perdida de 
porciones laminares de epifisis superior y de casi toda la epifisis inferior. excepto la 
porcion articular de la troclea. 

139 



La epifisis inferior presenta lesionesarticularesdegenerativasconneoforaci~n osea. 
Longitud de esta pieza: 26.6 cms. 
Longitud original: 27 cms. 

P-14-Hi/l 

Humero izquierdo, correspondiente a un  adulto mayor de 3 0  aiios. Presenta 
perdida parcial de epifisis superior e inferior. sobre todo en sus caras posteriores. El  
canal bicipital se encuentra con gran rugosidad. serial de fuertes inserciones muscula- 
res. Este hueso es tambien material de superficie. ya que en el interior de sus epifisis 
fracturadas se pudo comprobar la presencia de material organico correspondiente a 
aracnidos. 

Se corresponde con el humero derecho codificado P-1C-Hd/l. 
La longitud real de esta pieza osea incompleta es de 28.6 cms. 

P-1 5-Hi/ l  

Humero izquierdo. correspondiente a un  esqueleto juvenil. menor de 20 aiios. 
Presenta perdida de las epifisis superior e inferior. Se corresponde con el humero d o  
recho codificado P-11-Hd/l. 

La longitud de este fragmento es de 25.6 cms. 

P-16-Hi/l 

Humero izquierdo. Corresponde a un  esqueleto juvenil. Tiene perdida por frac- 
turacion de la epifisis superior casi totalmente y perdida parcial de la inferior. en la 
zona correspondiente a la troclea. aunque puede advertirse perfectamente que la epi- 
troclea aun no  se ha soldado al hueso. 

La longitud de la pieza es de 27 cms. 
La longitud original debio ser alrededor de 0.5 cms. mis. La talla en vida. cir- 

cunvalando 1.44 mts. N o  hay correspondencia de esta pieza con ninguno de los hu- 
meros derechos descritos. 

P- 1 7-Cd/l 

Cubito derecho. perteneciente a un  adulto menor de 25 aiios. Presenta perdida 
completa de epifisis inferior y parcial de la superior. 

La longitud de esta pieza es de 23.5, la original debio ser alrededor de los 24cms. 

P-1 S C d / l  

Cubito derecho. perteneciente a un  joven. Presenta perdida por fracturacion de 
la epifisis inferior. Presenta una probable lesion degenerativa en la cara externa de la 
epifisis superior. 

La longitud de esta pieza es de 22 cms.. debiendo ser la original de 22.6 cms. 

P-19-Ci/l 

Cubito izquierdo. Presenta perdida casi total de la epifisis superior y parcial de 
la inferior. 

La longitud original de esta pieza debio ser 22.3 cms.. partiendo del tamaiio de 
este fragmento que es de 21.5 cms. 

P-20-Ci/l 

Cubito izquierdo. Pertenece a u n  esqueleto adulto. Presenta perdida parcial de 
la epifisis inferior y fractura laminar parcial en epifisis superior. 

Presenta probable fractura consolidada en la epifisis inferior, con formacion 
osteofitica marginal en la linea de fracturacion. 

Se corresponde al mismo esqueleto que el cubito derecho codificado. 
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P-17-Ci/l 

L a  longitud de esta pieza que es. al propid tiempo. la original: 24.5 cms. 

P-21-Ci 

Cubito izquierdo. Presenta perdida por fracturacion de epifisis superior e in- 
ferior. 

La longitud real de esta incompleta pieza. es de 20.6 cms. 

P-22-Rd 

Radio derecho. Corresponde a un esqueleto joven. Presenta perdida por fractu- 
racion de la epifisis superior. La linea de fractura circunscribe al cuello radial. 

No se corresponde con ninguno de los cubitos descritos. 
La longitud de esta pieza es de 21.3 cms.. a los que ariadimos 0.3 cms.. para ob- 

tener la longitud real (21.6 cms.). 

P-23-Ncd 

Metacarpiano correspondiente a mano derecha de un adulto. con probabilidad 
de pertenecer al 2do. dedo. Tiene fracturacion parcial de su extremidad proximal. 
que es lo que imposibilita su exacta ubicacion. 
La longitud de esta pieza incompleta es de 5.7 cms.; su diametro transverso me- 
dio es de 0.5 cms. 

P-24-Fi 

Femur izquierdo. Pertenece a un esqueleto adulto. Presenta perdida completa 
de las epifisis inferior y superior. 

La diafisis tiene gran erosion en la cara anterior. entre los bordes laterales. Ile- 
gando en la parte medial a permitir la observacion del conducto medular. 
osteomielitica?). No se corresponde a ninguno de los femures derechos encontrados. 

Longitud de esta pieza: 35.5 cms. 
Anchura maxima (parte proxima a epifisis inferior): 4.5 cms. 
El diametro transverso a nivel medial es de 2.4 cms. 

P-25-Fi 

Femur izquierdo. Pertenece a un adulto. Se trata de un fragmento diafisario, 
cuya linea superior de fractura, que es a su vez el limite fragmentario. pasa a nivel 
del trochnter menor, permitiendo que su estructura sea observable. L a  linea de frac- 
turacion inferior es en "V". 

De la estructura anatomica de este femur llama la atencion su linea aspera muy 
bien marcada. 

Este fragmento se encuentra en avanzadas vias de fosilizacion: tiene gran au- 
mento de peso y de solidez estructural. a la percusion. el sonido es demostrativo, y 
presenta gran impregnacion salina. 

La longitud de esta pieza es de 23 cms. 

P-26-Fi 

Fragmento dediafisisfemoral. Corresponde al tercio medio de un femur izquier- 
do que pertenece a l  esqueleto de un adulto. 

Ambas lineas de fracturas son en V dobles y opuestas. es decir que los vertices 
superiores estan situados en la cara anterior y borde posterior. mientras los inferiores 
ocupan los bordes laterales. 

Este fragmento no se corresponde con ninguno de los descritos. Presenta, igual 
que el P-25Fi/l. un avanzado proceso de meteorizacion, encontrandose en una etapa 
muy semejante a la de este. 
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La longitud de este fragmento es de 17.3 cms. 

P-27-Fd 

Femur derecho perteneciente a un adulto. Presenta perdida de ambas epifisis. 
L a  linea rugosa es prominente, teniendo en su parte superior una gran rugosidad para 
inserciones musculares potentes. 

A lo largo de esta diafisis puede apreciarse erosiones superficiales, en cuyo seno 
existe. al parecer. setiales de produccion osteoblastica. es decir tejido Oseo de repara- 
cion. La etiopatogenia de este proceso no l a  apreciamos con claridad. 

Fragmento en vias de fosilizacion, su etapa de meteorizacion es mas atrasada 
que la correspondiente a las piezas P-25 y P-26. 

La longitud de esta pieza es de 31 cms. y su diametro transverso medial es de 
2.4 cms. 

P-2RFd 

Femur derecho. perteneciente a un adulto. Presenta perdida de ambas epifisis 
y muetra una erosion longitudinal en la mitad superior de la cara anterior. 

La linea rugosa es apreciable. 
La longitud total de esta pieza es de 31 cms. y su diametro transverso medial es 

de 2.2 cms. 

P-20Fd 

Femur derecho. perteneciente a un adulto joven y presenta perdida de ambas 
epifisis. aunque la linea superior de fractura pasa por parte del cuello. 

Hay una erosion superficial junto a la linea rugosa. Se trata de un material de 
superficie. porque en el interior de esta pieza fueron encontrados restos de insectos 
y artropodos. 

La longitud de esta pieza es de 32.2 cms. y su anchura medial (diametro trans- 
verso) es de 2.2. 

P-30-Fd 

Femur derecho, correspondiente a un adulto. Presenta perdida por erosion, 
de ambas epifisis. 

La longitud de esta pieza, es de 34 cms.y su diametro transverso medial de 2.2. 

P-31 -Fd 

Femur derecho perteneciente a un adulto. 
Presenta perdida total de la epifisis inferior. mientras que de la superior se con- 

serva parte del cuello. 
La linea rugosa. si bien saliente. no presenta gran aspereza. 
La longitud total de la pieza es de 34.5 cms. 
Su anchura medial (diametro transverso) es de 2 cms. 
Pertenece a un esqueleto de similar envergadura que el anteriormente descrito. 
Este fue el hueso fechado en base a C-14. 

P-32-Td 

Tibia derecha. correspondiente a un adulto. Presenta perdida de la epifisis supe- 
rior y parte posterior de la inferior. 

Se conserva parcialmente el tuberculo anterior en la epifisis superior. 
Puede apreciarse. en la inferior. osteofitosis marginal. 

P-33-Td 

Tibia derecha. con perdida de ambas epifisis. 

142 



Pertenece a un adulto de mayor envergadura que el correspondiente a la p i e  
za F-32-Td. 

La lonaitud de este fraamento es de 27.2 cms. 
Su dihketro transversomedio es de 2 crns. 

P-34-Al 

Adrdgalo izquierdo. completo. Pertenece al esqueleto de un adulto. 
La longitud maxima del hueso es de 5.3 cms.. su anchura maxima: 5 cms. 

P-35-Ad 

Astragalo derecho. Completo. Infantil. 
L a  longitud maxima del hueso: 4.3 cms. 
La anchura maxima es de: 3.5. 
Presenta como variedad anatomica, que la carilla articular anterointerna. esdoble. 

P-36-Ad 

Astragalo derecho. Completo. Infantil. 
La longitud maxima: 4.5 cms. 
La anchura maxima: 3.6 cms. 
Presenta erosion del borde anterior de la carilla calcarea y del borde interno del 

hueso. 
Se aprecia cierta tendencia osteofitica en los bordes articulares. 

P-37-MTi 

Metatarsiano correspondiente al primer dedo del pie izquierdo. Completo. 
La longitud es de 5.5 cms.; su diametro transverso a nivel epifisario dista1 es de 

1.7 cms. y a nivel proximal de 2 cms. La anchura (diametro transverso) medial es de 
0.9 crns. 

P-3ECSi 

Costilla casi completa. con perdida por erosion de la superficie de contacto 
articular con el cartilago. 

Se trata de la segunda costilla de la parrilla izquierda. de un adulto. 
La inclinacion hacia afuera y abajo de su cuerpo, es tipica. 
La longitud (curva rectificada) es de 20 cms. 
La separacion entre ambos extremos (diametro) es de 9.2 cms. 

P-30CSd 

Costilla casi completa. con perdida porerosion. de la superficiede contacto con el 
cartilago y erosiones en la extremidad posterior y en la parte media de la cara externa. 

Es la segunda costilla de la parrilla derecha. pero no corresponde al mismo es- 
queleto que la descrita anteriormente (P-3643). 

Curva rectificada: 18 cms. 
Distancia entre extremidades: 8.5 cms. 

P-40CSi 

Tercera costilla, de la parrilla izquierda. pertenece a un adulto y se corresponde 
a la costilla codificada como P-3&CSi. 

Presenta perdida de cabeza. codo y extremidades anterior. 

P-4 1 -CSd 

Fragmento medial de costilla de posicion indeterminada, que pertenece a la pa- 
rrilla derecha. de un esqueleto adulto. 
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La pieza incompleta tiene una longitud de 15.5 cms. 

P-42-CSd 

Fragmento costal. de costilla indeterminada. que corresponde a parrilla derecha. 
Esta costilla se encuentra representada por una lamina, que corresponde a la 

cara interna costal. 
La longitud de este fragmento es de 23 cms. 

P-43-CSi 

Costilla casi completa, de indeterminada posicion. que pertenece a la parrilla iz- 
quierda y que se corresponde con las piezas codificadas P-40-CSi y P-38CSi. 

Falta por erosion la extremidad anterior. 
L a  longitud rectificada de la pieza es de 23.5 cms. 

A manera de concluiion 

Del estudio del grupo de huesos procedentes de "Cueva el Limon" y otras, de 
la Provincia de Barahona, hemos podido extraer las siguientes conclusiones. 

a) Presencia de un numero minimo de individuos correspondiente a 12 esquele- 
tos. En ellos verificamos la presencia de 2 subadultos. 1 adulto joven, y 9 adultos. 
Estas conclusiones han podido ser inferidas de los siguientes datos: la presencia de 5 
femures derechos (foto I y foto I I )  denominados P-27-Fd, P-28-Fd, P-29-Fd. P-30-Fd 
y P-31-Fd) que corresponden obviamente a 5 esqueletos. los numeros 1 al 5 en la 
tabla 1. Los esqueletos 7 y 8 se detectan a partir de dos femures izquierdos (P-25Fi 
y P-26-Fi). que si bien estan incompletos, no guardan relacion temporal con los ante- 
riores toda vez que su estado de meteorizacion es muy avanzado. El esqueleto 6 que- 
da diagnosticado porque la pieza P-24-Fi. otro femur izquierdo, no guarda corres- 
pondencia con ninguno de los derechos detectados. Los dos astragalos derechos 
(P-35-Ad y P-36-Ad) pertenecientes a sendos individuos subadultos. setialan la pre- 
sencia de los esqueletos 9 y 10 (foto 111). 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE L A  IDENTIFICACION 
DE UN MlNlMO NUMERO DE INDIVIDUOS. 

A PARTIR DE RESTOS OSEOS DE LAS CUEVAS "EL LIMON". 
BARAHONA 

Fbmur Femur Astragalo Mandibula Estado Edad 
Individuo derecho izquierdo derecho inferior metsoriimo onto@niui 

ESO. 1 P-27.Fd adulto 
E s a  2 P-28-Fd adulto 
ESQ 3 P.2SFd adulto iown 
ESO. 4 PUDFd adulto 
ESO. 5 P-31-Fd adulto 
ESO. 6 - P-24-Fi adulto 
ESO. 7 - P-25-Fi FmilizrMn adulto 
ESO. 8 - P-26.Fi F m i l i r u i h  adulto 
E s a  9 - - P-35Ad subadulto 
ESO. 10 - - P.36-Ad subad~lto 
ESO. 11 - - - P m M i  Semi- adulto 

focilizri6n 
ESQ 12 - - - PM-Mi  adulto 

Totales 12: 5 3 2 2 adulto = 9 
~"b.d"lt0 = 2 
adulto iown = 1 



r o t o  l. La existencia de cuatro 16- 
murer derechos permite la iden. 
tificaci6n de los primeros cuatro 
individuas (Pieias P.27.Fd. P.2SFd. 
%?!3+4 y P - 3 0 F 4 .  

Foto 11. Pieza P-31-Fd. Ono femur 
derecho. Permite por tanto la 
identificacion de un suinto indivi- 
duo. Esta pieza fue nlecciona- 
da para efectuar la deteccion del 
C.14. Y mediante esta deter- 
minar a~roximadamente la fecha 
en que murio dicho individuo 

Foto 111. Piezas P-24-Fi, P.25Fi. 
P.35Ad. P-3BAd. P-03-Mi. 
y P-M.Mi. Cada una de estar pie- 
as pertenece a un esqueleto 
diferente, y por medio deallas han 
podido ser detectados. Estos sie- 
tee6q~eletosque tamwco wc~ries-  
ponden a los cinm sevialados en 
llli fo lm I v II. hacan .m total de 12 
indiu duos. como n h e i o  minima 

Y por ultimo. de la existencia de 2 mandibulas (P-03-Mi y P-04-Mi) en estado 
de meteorizacion correspondiente a grado de semi-fosilizacion. se senala la aparicion 
de los denominados No. 11 y 12 (foto I 11). 

b) Organizados dichos esqueletos segun su estado de meteorismo, encontramos 
que pueden subdividirse en tres grupos diferentes. 

l. Huesos fosilizaaos: Los pertenecientes a los esqueletos codificados con los 
numeros 7 y 8 (foto 111). 

II. Huesos semifosilizados: Los que corresponden a los esqueletos 12 y 11 
(foto IV). 

1 1  1. Huesos en apariencia "recientes": Pese a que dentro de este grupo pueden 
advertirse grados diferentes en cuanto a la impregnacion mineral. preferimos evitar 
una subdivision guiandonos exclusivamente de este dato. ya que su hallazgo se pro- 



dujo si bien en el interior de zonas de abrigo (covachas. cuevas. etc.). practicamente 
a la intemperie dado el nivel estratigrafico de aparicion O.OGO.10 mts. ( foto V). 

Foto IV.  Grupo da huesos que corresponden al estadio 11. semi 
fosilizado8 o en una etapa intermedia de metearizaci6n. 

Foto V. Grupo de huesos que pertenecen al denominado sub- 
grupo I I I .  es decir. de apariencia reciente a poca meteorizacion. 

Dada la diferencia en grados de los estadios de meteorizacion de estos grupos estu- 
diados. presumible es deducir que existe marcada diferencia temporal entre unos y 
otros. es decir que los asentamientos indigenasa que pertenecian, al menos los2 prime- 
ros grupos, estan notablemente separados en cuanto a tiempo. entre si y con el resto 
(grupo 111). Pensamos incluso que pueden pertenecer a grupos culturales diferentes y 
apuntamos la posibilidad de que el grupo oseo I corresponda a u n  grupo cultural pre- 
ceramista. Lamentamos no disponer del material asociado a estos esqueletos para po- 
der aseverar con mayor grado de probabilidad estas dificultades tentativas. 

c) Presencia de osteopatologias: hemos podido apreciar la existencia de ciertas 
anomalias oseas consecutivas a procesos de diversa etiopatogenia; tales piezas son: 

P-02-011: desplazamiento hacia la izquierda de las fosascerebrales. con escasa mo- 
dificacion de las cerebelosas. enel occipital y destruccionparcial de la tabla interna. Pro- 
bablemente tumoracion cerebral en u n  subadulto. de la muerte?) (Foto VII).  

P-08-D/1: caries en triscuspide. en region del cuello. con perdida de la zona co- 
ronal adyacente al mismo. Las caries llega hasta la camara medular. 

P - l G H d / l :  osteofito en el borde de separacion de fositascoronoidea y condilea. 
P-11-Hd/s: osteofito en similar localizacion. 
P-13-Hd/l: lesiones osteodegenerativas en epifisis inferior. (Foto VI). 
P-19-Cd: lesiones osteodegenerativas en epifisis superior. 
P-20-Ci: osteofitosis marginal en probable linea de fracturacion consolidada en 

epifisis inferior. 
P-27-Fd: lesion osea como tejido de recuperacion. 
P-32-Td: osteofitosis marginal en epifisis inferior. (Foto VIII).  
P-36-Ad: tendencia a osteofitosis marginal. 
d) Variedades anatomicas. Estas anomalias carecen de significado patologico. 

Son ellas: 
P-01-P/2: presencia del llamado hueso epactal. situado entre el occipital y los 

parietales. en la linea media. 
P-35Ad: existencia de una doble carilla articular antero-interna en la cara infe- 

rior de este astragalo. 
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Foto VI. Epifisii inferior de hurnero. Se advierte una lesion 
6188 de tipo degenerativo. Pieza P-13-Hd. 

Foto VII .  Oecipitai. Pieza P-02. 011. Se aprecia desplazamiento 
de l a  forar cerebrales. 

Foto VI I I .  Epifisis inferior de Tibia. Se advierte un orteofito 
m"', , s i .  -- 
Foto I Y .  Ci'Wtos y radios. Cornplatai y fragmento!. -- --- - -- 
Fon <. Fr;gmenras crmeale* *e F..: si! ibi,.,. i ia,icula tam. 
b i a  ' . Hero de :ibia ) falarger. 



ANEXO ll 

Informe Numero : 014-AF 
Tematica : Estudio sobre los huesos humanos proce- 

dentes de la cueva de Manifarto. Polo. Pro- 
vincia de Barahona. 

Investigadores in situ : Dr. Bernardo Vega B. y colaboradores. 
Fecha del hallazgo: : Febrero 1977. 
Nivel : 0.00 a 0.10 cms. 
Investigacion de gabinete : Dr. Abelardo Jimhez Lambertus, Investi- 

gador del Departamento de Antropologia 
Fisica del Museo del Hombre Dominicano. 

Laboratorios : Laboratorio del Museo del Hombre Domi- 
nicano. 

Cubito izquierdo. Completo. El esqueleto a l  que pertenece ha sido codificado: 
r .  
C.I. 

Las dimensiones de la pieza son las siguientes: 
Longitud: 23.2 cms. 
Anchura maxima: 2 cms. (epifisis superior). 
A lo largo de la diafisis aparecen algunas manchas o "tacas" de color rojo ama- 

rronado de hierro procedente de la sangre?. ihematita ambiental?). 
En su epifisis inferior. junto a la base de la apofisis estiloides, en su cara inter- 

na. pudo descubrirse material organico apergaminado que hace sospechar pueda tra- 
tarse de piel. adosada al hueso (pendiente informe tecnico al respecto)**. 

L a  estatura aproximada del individuo en vida fue de 155 cms. 

Radio izquierdo. Incompleto. El esqueleto a l  que pertenece ha sido codificado: 
E.2. 

Las dimensiones de la pieza son: 
Longitud: 20.5 cms. 
Hay perdida de las epifisis por erosion. La  tuberosidad bicipital esta erosionada. 

dejando ver la coleccion de un material laxo. de color marron achocolatado. en cuyo 
interior puede observarse trabeculas constitutivas del propio hueso. Puede tratarse de 
coagulos sanguineos. que hayan podido conservarse por la salinidad del terreno (pen- 
diente de Informe tecnico). 

La  dimension original del hueso debio oscilar alrededor de los 22.5 cms. 
L a  estatura aproximada del sujeto. en vida, debio ser de 1.60 mts. 

Radio derecho. Incompleto. Pertenece al esqueleto codificado E2. Esta com- 
puesto por la mitad superior del hueso. La cabeza esta conservada. excepto el borde 
articular en su cara posterior. cuya tabla se encuentra erosionada. 

L a  longitud de la pieza es de 10 cms. 
L a  linea de fractura es del tipo "pico de flauta" y su inclinacion es tal que la 

cara anterior del hueso tiene 3 cms. mas en su longitud que las otras dos. Finaliza 
por la parte distal, en forma de punta. 

.) L. primera sigla significa: Manitano. Las cifra sigiienni: Numero da la pieza. Las letras que conti- 
nuan Ci: subito izquierdo; Ri: Radio izquierdo: Rd: radio derecho; Td: tibia darecha; Cld: clavicula derecha; 
P: parletal; 0: oeclpital; Flm: falange de la mano. 

. .I  Los resultado. son indicativos de que no se trata de material orginico. 
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L a  longitud original de este hueso debio ser de 22.5. tal vez con algun milime- 
tro menos. 

A traves de la fractura diafisaria puede apreciarse el conducto medular. ocupa- 
do por un contenido de similares caracteristicas que la pieza anteriormente descrita 
(M-02-Ri). 

C~ibi to izquierdo. Incompleto. Corresponde a los 314 inferiores del hueso. Per- 
tenece al esqueleto codificado como E.3. 

La longitud de la pieza es de 15.7. Su anchura maxima es de 1 cm. a la altura 
diafisaria media. 

La longitud original del hueso oscilaba por los 18 cms. 
La estatura de este adolescente fue de 1.20 mts. 
El hueso presenta una coloraci6n rojiza. 

Radio izquierdo. Incompleto. Corresponde a los 314 superiores del hueso. Per- 
tenece a l  esqueleto codificado E-4. 

Tiene perdida de la cabeza y del cuello hasta la tuberosidad bicipital. La linea 
de fractura diafisaria es inclinada de delante a atras y de arriba a abajo. 

La longitud de esta pieza: 14 cms. 
Es un Radio muy parecido al descrito en M-02-Ri, pero las paredes diafisarias 

son de mayor grosor. aunque el diametro transverso difiere en 2 mms. 
Presenta manchas superficiales de color verde procedentes del medio. 
La longitud original del hueso debio ser aproximadamente de 22.5 cms. 
La estatura en vida fue de 1.60 mts. 

Tibia derecha. Pertenece a un esqueleto infantil. donde aun no se habia produ- 
cido por la soldadura de la metafisis superior a la epifisis. 

La epifisis inferior ha desaparecido por erosion y/o fractura. 
En la cara externa, por debajo del punto medio diafisario. presenta una perdida 

Osea por fracturacion laminar. 
La longitud de esta pieza es de 21 cms. 
La longitud aproximada de l a  pieza original debio circunvalar los 23.5 cms. 
Corresponde al esqueleto 5. 

Clavicula derecha. perteneciente a un esqueleto infantil. Presenta erosionadas 
las extremidades (interna y externa), en su parte o zona posterior. 

Aun no se habia producido la fusion de la extremidad externa. 
La diafisis tiene adicionada a su superficie. material organico (en investigacion). 
L a  longitud de la pieza es de 12.5 cms. 
La longitud de la pieza original era de aproximadamente 13 cms. 
Podria corresponder al esqueleto 3 o a l  5. 

Fragmento de parietal. pertenece a un esqueleto infantil. Conserva parte del 
borde sutural. 

Las tablas constitutivas se encuentran muy proximas, existiendo muy poco te- 
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j ido trabecular intercalado. La separacion entre ambas tablas varia de 5 mms. a 1 
mm.. esta a nivel del borde sutural. 

L a  eminencia parietal se aprecia muy  marcada. caracter t ip ico en los nitios. 
Corresponde al esqueleto 6. 

M-09-0 

Fragmento de occipital. zona correspondiente al inion. Pertenece al mismo es- 
queleto que la pieza M-08-P. 

La tabla interna presenta una solucion de continuidad a nivel del eje vertical 
(linea media). A traves de esta zona se aprecia con claridad que en algunos puntos, 
ambas tablas estan unidas entre s i ,  sin tejido trabecular intermedio. En el fondo de 
esta zona erosionada se aprecian mamelones oseos en crecimiento. como tambien 
son apreciables en sus bordes festonados. (Este hueso se encuentra actualmente bajo 
estudio osteopatol~gico). 

Corresponde al esqueleto 6. 

M-1 O-P 

Parietal infantil. Fragmento. Presenta restos de sutura:en una porcion de 1.5 
cms. Con relacion a las tablas puede decirse mas o menos lo mismo que en el occipi- 
tal descrito anteriormente (M-09-0). 

Los bordes son festonados y en rnamelones. 
Corresponde al esqueleto 7. 

Falange correspondiente al grupo de las primeras. N o  puede determinarse a cual 
de los dedos de la mano (del 2 al 5) pertenece. La cavidad articular para el rnatacar- 
piano tiene poca concavidad. 

Es una falange perteneciente a un  subadulto adolescente. 
Corresponde al esqueleto 3. 

CUADRO DISTRIBUTIVO D E  LAS PIEZAS OSEAS 
SEGUN SU IDENTIDAD ANATOMICA 

- 
Huero Pieza Pieza Pieza 

CUbitos 01-Ci izq. 
Esq. -1- 

Radios 

Tibia 

02-Ri izq. 
Esq. -2- 

06-Td der. 
Esq. -5- 

Clavlcula 07-Cld der. 
Esq. -3- 

Parietales 08-P 
? 

Occlpital 09-0 
Esq. -6- 

Falange 1 1-FiM 
Mano - 
poslcl6n Indeterminada 
Eso. -3- 

04-Ci izq. 
Esq. -3- 

03-Rd Der. 
Esq. -2- 

10-P 
? 
Esq. -7- 

05-Ri izq. 
Esq. 4- 



CUADRO DE DlSTRlBUClON 
DE LOS HUESOS SEGUN E L  ESQUELETO A QUE PERTENECE 

MANIFARTO 

CARACTERISTICAS DE EDAD Y TALLA 

Ewueleto Edad ontog6nica Talla en vida 

No. 1 Adulto 1.55 Mts. 
No. 2 Adulto 1.60 Mts. 
No. 3 Sub-adulto 1.20 Mts. 
No. 4 Adulto 1.60 Mts. 
No. 5 Infantil 1.14 Mts. 
No. 6 Infantil menor de 3 afios - 

Infantil > NO. 6. < NO. 5 - 
No. 7 

A manera de conclusion 

Se ha investigado un total de 11 huesos humanos. procedentes de la expedicion 
del Dr. Bernardo Vega Boyrie y colaboradores a Manifarto. Polo. Barahona. en fe- 
cha: febrero 1977. 

Un primer analisis clasificatorio determino que dicho grupo ose0 esta compues- 
to por 2 cubitos izquierdos, 2 radios izquierdos. 1 radio derecho, 1 tibia derecha. 
1 clavicula derecha. 2 fragmentos de respectivos parietales. 1 occipital y 1 primera 
falange. 

Del estudio antropol8gico y anatomico de estas piezas ha podido inferirse la 
presencia de un niimero minimo de 7 individuos. pese a tratarse de restos muy in- 
completos. ya que tres individuos estan representados tan solo por un hueso (esque- 
letos 1, 4 y 7) y el resto por dos o tres huesos. 

Han podido ser identificados. con seguridad. tres adultos (esqueletos 1. 2 y 4) 
cuyas estaturas respectivas son: 1.60. 1.60 y 1.55 mts. y cuatro subadultos (esque- 
letos 3, 5, 6. y 7). Entre estos ultimos encontramos un adolescente (esq. 3) con una 
talla de 1.20 mts.. un nino (esq. 5) con 1.14 mts. y dos mas (esq. 6 y 7) con una al- 
tura por debajo de 1 metro. 

La clavicula derecha. codificada 07-Cld, puede pertenecer a uno de los esquele- 
tos denominados 3 o 5. Sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que sea 
la representacion de un octavo individuo. 

L a  presencia de material ceramico (restos) de aparente tipo ostionoide. junto a 
estos restos oseos humanos. hace pensar la posibilidad de que estos enterramientos 
secundarios pertenezcan, al menos en parte, a esa cultura aborigen. La- 
mentamos carecer de mayor cantidad de elementos de juicio, para determinar con 
mayor grado de exactitud. nuestras opiniones al respecto. 
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Quinientos anos de cambio ecologico 
en Santo Domingo 

La isla de Santo Domingo ha sufrido grandes cambios ecologicos en sus iiltimos 
quinientos anos de existen'cia, pero. para darnos cuenta de la magnitud de estos cam- 
bios, no basta rememorar el medio ambiente de nuestros aiios mozos. ni preguntar al 
miembro mas viejo de la familia. Se requiere remontarnos a lo escrito por los prime- 
ros europeos que visitaron nuestra isla. quienes, afortunadamente, hicieron amplias 
descripciones de nuestros bosques. rios. lagos y fauna. 

Comparando esas descripciones con la situacion actual es que podemos apreciar 
lo violento de los cambios y la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar 
consecuencias graves que resulten en un desbalance importante entre la capacidad de 
produccion de nuestra isla y el poder de compra. cada vez mas creciente, de una po- 
blacion que. ademas. cada dia es mayor. 

El factor que principalmente ha provocado el cambio ecologico en nuestra isla 
lo ha sido, indudablemente. la tala continua -durante casi 500 aiios- de nuestros 
bosques. requerida por el cultivo de roza y por la explotacion de nuestros recursos 
forestales. La deforestacion, a su vez. al afectar el regimen de las lluvias, disminuye 
el caudal de nuestros rios. limitando la capacidad de irrigacion de los mismos, y em- 
pobrece la capa vegetal de nuestras tierras. 

La caza indiscriminada de nuestra fauna ha provocado ya le extincion de varias 
especies y el cambio ecologico mismo dificulta la supervivencia. 

En los tiempos del descubrimiento nuestros lagos eran mas cuantiosos que en la 
actualidad y poseian un volumen mucho mayor de agua. 

El Lago Enriquillo, por ejemplo, fue descrito por Pedro Martir de Angleria de la 
siguiente manera: 

"Los rios que vierten sus aguas en el salado estanque son: por el norte, el Gua- 
ninicabon; por el mediodia. el Xacoei; por el oriente. el Guannabo y por el occidente 
el Occoa. Dicese que estos cuatros rios son grandes y perpetuos y que ademas desem- 
bocan en el Caspio mas de veinte pequeiios. Abundan tambien por el septentrion. 
distante del estanque. obra de un estadio y ocupando este mismo espacio en circuito. 
mas de 200 fuentes de aguas frescas en verano y potables; estas aguas forman un rio 
invadeable que desde las cercanias corre con los demas hacia el lago". (Pag. 359). 

El Padre Las Casas describe as! a l  Lago Enriquillo: 



"La vecindad y provecho que se sacaba de esta laguna causo estar muy  poblada 
toda esta tierra. es especial la ribera della de la banda del norte. porque habian gran- 
des pesqueros de muchos pescados de la mar" ... "se hayan en ella tiburones y otros 
pescados grandes marinos que no  se crian n i  se han visto en estas Indias sino en la 
mar". (Pag. 21). 

Hoy  en dia. la mayoria de los rios mencionados por Pedro Martir -como 
nutriendo las aguas del Lago Enriquillo- no  existen y de las 200 fuentes de 
aguas frescas apenas quedan Las Barias. La disminucien en el suministro de agua 
fresca al lago, al aumentar su salinidad. debido a la evaporacion (ya que no existe 
ninguna otra fuente de desague del lago). ha hecho a dichas aguas poco convenientes 
para el desarrollo de la pesca. por lo que, hoy en dia. es una de las regiones mas 
pobres de nuestro pais y no una region altamente poblada como en el tiempo 
del descubrimiento. por existir entonces una fuente facilmente asequible de nu- 
tricion. 

Solo de tiempo en tiempo. cuando por el paso de un  ciclon aumenta graduai- 
mente el caudal de agua dulce que inunda el lago, es que, en ciertas regiones del mis- 
mo. surge de nuevo la pesca. pero limitada siempre' a unos cuantos escasos y peque- 
nos peces: no a los tiburones y otros pescados grandes a que hizo referencia el Padre 
Las Casas. 

E n  el caso del Lago Enriquillo tenemos la suerte de que por lo menos todavia 
existe: pero hay evidencia de que tres lagos que existian en el tiempo del descubri- 
miento hoy estan totalmente secos. 

Pedro Martir de Angleria explica que como "a unas 60 millas de la ciudad prin- 
cipal de Santo Domingo y casi enfrente. estan unos altos montes. sobre cuyos verti- 
ces hay un  estanque inaccesible y nunca visto por los modernos. por lo abrupto de 
aquellos y no  existir sendero alguno. Guiado. no  obstante, por el reyezuelovecino. 
ascendio nuestro pi loto al monte para dar cumplimiento a la orden del Gobernador. 
y llego hasta el estanque donde. segun me ha dicho, hacia f r i o  como lo  demostra- 
ban los helechos y zarzamoras que a l l i  crecian, y que son plantas impropias de las 
regiones calidas. Las montanas se llaman lm izu i  e Hybahiano. La laguna tiene tres 
millas de circuito: es de dulces aguas y notable por la variedad de suspeces. Desaguan 
en ella muchos arroyos y no tiene salida por rodearla de todos lados las cimas de las 
montanas". (Pag. 357). 

Este lago tambien fue descrito por Las Casas. 
"En las sierras donde nace este r i o  Nizao. que son muy  altas. en la cum- 

bre mas alta se di jo haber una laguna de agua y que subieron ciertos cristianos 
e indios y que con dificultad subida la sierra, vieron la laguna y oyeron tan gran- 
des ruidos y estruendos que quedaron espantados: debia por ventura ser el agua 
de aquella laguna se derrocaba por algunas penas que tenia dentro de s i  que no 
se veian. como hemos visto en estas Indias hacer ruidos grandes otras aguas". 
(Pig. 16). 

Este lago que. indudablemente. debio ser tan imponente como fue descrito. 
hoy en dia se encuentra reducido a una pequenisima laguneta en la zona norte del 
Valle de Rancho Arriba, en las montanas al oeste de Piedra Blanca. En aquel tiempo. 
todo lo  que hoy es el Valle de Rancho Arriba debio haber sido u n  gran lago. Exca- 
vaciones hechas en el lugar evidencian esto. ya que aparecen. a poca profundidad. 
troncos fosilizados y otras p r ~ e b a s  de que toda aquella region. en alguna epoca. esta- 
ba cubierta de agua. Este proceso de desaparicion. provocado por la deforestacion ha 
sido paulatino. 

A finales del siglo pasado. Jose Ramon Abad explica como "hacia la izquierda 
del r i o  (Nizao) mirando al norte. se hallan unas grandes lagunas que por cuatro canos 
distintos se vierten en el r io  banilejo". N i  en los trabajos que hizogl  profesor Gabb, 
n i  en ninguna de las geografias de la isla se habla de esos grandes depositos de agua 
que tal vez llegan hasta el pie del Pico de Banilejo y que mirado desde las alturas de 
los cerros inmediatos. parece que cubren una superficie de muchos kilometros cua- 
drados ... Se dice que viven millares de aves marinas en aquellos lugares Rancho 
Arriba". (Pag. 189). 
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Otro lago totalmente desaparecido es el que existia en el tope de la conocida 
montaba Isabel de Torre. al sur de la ciudad de Puerto Plata. Las Casas (pag. 12) re- 
porta que en el tope de esta montana decian los indios que habia una laguna de agua 
dulce. 

En la isla Saona. Las Casas reporto: 
"En este seborio y tierra (de Cotubanama) a cuatro o cinco leguas de la mar 

esta un aljibe casi media legua del pueblo donde residia el dicho setior o rey". (Pag. 14). 
Lo reporta con media legua de ancho y la tierra suena hueca en su alrededor y 

no podian ver el agua porque parecia un abismo, pues habia "ocho brazas hasta Ile- 
gar al agua y tenia 40 brazas de hondo. 32 saladas y ocho dulces. estas Ultimas enci- 
ma". Hoy en dia los habitantes de la isla Saona ruegan al gobierno el envio de agua 
dulce desde la costa firme. ya que no existe agua potable en dicha isla. salvo la que 
suministran las lluvias de tiempo en tiempo. La deforestacion ha acabado con el 
manto acuifero. 

Las descripciones que hacen los cronistas de la desembocadura del r io  Yaque 
del Norte difieren totalmente de su situacion actual. Aun tomando en cuenta el he- 
cho de que la construccion de canales ha disminuido adrede el caudal en la boca del 
rio, no es menos cierto que hoy en dia la boca de dicho rio no es n i  navegable. ni 
ancha. n i  se extiende el agua dulce una distancia importante dentro del mar, ni existe 
la fauna. en dicha boca. que describieron los cronistas (caimanes. hicoteas. manaties. 
etc.). 

En tiempos del descubrimiento abundaban extraordinariamente las palomas, las 
cotorras y otras aves. como lo evidencia la gran abundancia de huesos de las mismas 
en todos los residuarios indigenas que hoy se estan investigando cientificamente. La 
ubicacion de muchos de estos residuarios no se explica en razon de la falta de acceso 
a otras fuentes de alimentos. si no es que uno admite -estudiando la composicion de 
los restos de alimentos-. que la dieta principal en esas areas era de las palomas que 
abundaban en las mismas. 

Asi sucedio en los grandes residuarios indigenas de la zona de Boca Chica y 
Juan Dolio. Basta citar a Abad. quien. muy a finales del siglo pasado y refiriendose a 
l a  hoy conocida isleta de "La Matica". situada en la Bahia de Andres. dijo: 

"Se hace notable porque a ella acuden en todas las epocas del atio tan incalcu- 
lable cantidad de palomas que la exportacion de sus plumas y su carne preparada p e  
dria ser fuente de riqueza para un pueblo industrioso y habil". (Pag. 23). 

Hoy en dia, una abundante existencia de palomas solamente ocurre en ciertas 
epocas del atio y en lugares especificos (la isla Saona. por ejemplo). 

El manati. la hicotea. el carey. las ostras. las almejas y la iguana fueron otra im- 
portante fuente de los alimentos de nuestros aborigenes; tanto es asi, que la iguana 
cocinada en una cazuela especial era considerada como un plato exquisito. Huesos de 
estos animales y moluscos abundan en los residuarios indigenas. Hoy en dia el mana- 
t i  y el caiman estan a punto de extincion. Dificilmente se encuentra hoy un banco 
deostras. cuando estas eran una fuente principalisima de alimentos en la epoca del 
descubrimiento. El perro mudo y ciertos tipos de hutia ya estan completamente ex- 
tintos. 

Finalmente. como dato curioso. es Ut i l  anotar la extincion de un fenomeno im- 
portante de la naturaleza. El Padre Las Casas reporta: 

"En esta provincia de Ujuamuco (el San Juan de la Maguana de hoy) sale un 
volcan de una sierra que echa de s i  algunas veces humo". (Pag. 19). 

Hubieramos dudado la aseveracion del cronista s i  no hubiesemos encontrado 
una cita especifica y con una fuerte base cientifica que evidencia la existencia, hasta 
hace poco tiempo. de dicho volcan. McDonald y Nelson localizaron cinco crateres de 
volcanes extintos en Cerro Gordo. Cerro L a  Bandera y Cerro El Indio. todos cerca 
del poblado de Haitico. a siete kilometros al norte de la carretera que une a San Juan 
de l a  Maguana con las Matas de Farfan. 

Las  erupciones de la lava de aquel entonces han desaparecido, sustituidas. para 
nuestro mal - c o n  el mismo grado de incertidumbre en cuanto a su ocurrencia-. por 
las erupciones de violencia de nuestro inestable sistema politico-social. 
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El cacique Enriquillo murid en Sabana Buey, 
cerca de Bani 

Por mas de doscientos arios los dominicanos fueron inducidos a creer que el 
Cacique Enriquillo se retiro a vivir al pueblo de Boya. cerca de Monte Plata y que al l i  
murio. Fue solo en 1946 cuando Fray Cipriano de Utrera mostro lo falso de esa 
creencia pero no pudo entonces resolver el dilema sobre cual fue el sitio donde vivio 
y murio el valiente Cacique. Juntando y analizando diversas citas, algunas no antes 
usadas por investigadores dominicanos, asi como mapas antiguos, nosotros hemos 
llegado a la conclusion de que en 1534. despues de hacer las paces con Esparia, Enri- 
quillo se radico en lo que hoy conocemoscomo el pueblo de Sabana Buey, al Noroeste 
de Palmar de Ocoa y que fue all i  donde murio apenas un ano despues. siendo ente- 
rrado en la Iglesia mas cercana a ese pueblo, que en aquella epoca lo era la de Azua. 

Antecedentes 

En 1519 el Cacique Enriquillo. ya casado. se alzo en el Bahoruco contra los es- 
parioles, permaneciendo a l l i  catorce largos anos. En 1533. a traves de Barrionuevo y 
el Padre Lascasas. hizo las paces con representantes del Emperador, visito a Santo 
Domingo en junio de 1534 y luego se retiro a vivir a un pueblo. Un ano y tres meses 
despues moriria en ese mismo pueblo. Su probable edad al morir fue entre los treinta 
y cinco y los cuarenta y tres afios*. Si vivio tan pocos meses despues de haber hecho 
las paces. es probable que lo hizo porque se sentia cansado y enfermo. 

En 1730 Charlevoix fue el primero en escribir. que el Cacique se habia retirado 
a vivir a Boyal. Este dato lo tomo de la tradicion oral y todos los otros historiadores 
dominicanos repitieron esa version hasta la celebre conferencia de Fray Cipriano de 
Utrera de 1946 en la cual probo lo falso de esa version-?. 

' 1  Fue cdado w r  l a  np.lbln m al Connnm de Sn Francisco en Le Vera Paz. mnnnm fundado en 
1- v cna "mancebo". Si u l c u l m a q w  l n W  al convento el mismo iflo de su fundaci6n y con cum~o anos 
de edad. hubiera nacido en luuu y al mwir mndrii 35 iMm. Si el cawrw tsndria entre veinn y veinte y cinco 
a h  de edad v SI mtirnmm que p u r m  da w i a  entra su boda v S-, alzamiento en 1519. ato  dsria una feehe 
de nacirnmnto de entra 1492 Y 1497. por lo que a su mwna en 1935 tmdr ia entre 35 y 43 ano. de edad. SegUn 
el arqudlogo Fernando Luna Calderon la expMm;va de vida de un indio taino raria de unos40a 45 anos Ion. 
fomiacion verbal al nimrl. 

1 .  Charlavolx, Pedro Fnnclsm M e r  &. "HLmrb de la I rb  Elp.nola odnS.nm Domlnpo". 1730. Santo 
Domingo, 1977, Vol. l. p6g. 380. 

2. Utrara. Fray Ciprlano de. "Enriquillo y Boy.". Cankrencia. 7 ds junio de 1946. Reproducido en 'Po- 
Mmlm de Enripuillo", 1973. Acedemli Domlnlmna de le Hismria. 1973. phg. 43M86. 



Las citas historicas sobre el asunto analizadas 
en orden cronologlco 

E l  30 de abril de 1534, el Padre Las Casas escribio desde Santo Domingo al 
Consejo de Indias explicando que fue a l  Bahoruco a negociar con Enriquillo. lo con- 
vencio, lo llevo a Azua y lo dejo todo listo para que "asentase su pueblo siete leguas 
de dicha villa y ha proveer toda aquella tierra de pan y otros bastimentos lo cual to- 
do anda a costo actualmente cumpliendo"'. Siete leguas son 39 kilometros, segun el 
tipo de legua terrestre usado en aquella epoca. Como vemos. ya esta. la primera decla- 
racion. descarta al Boya de Monte Plata. Sin embargo. hasta hoy ningun escritor do- 
minicano habia utilizado esta cita del Padre Las  Casas. publicada en 1958 (y en for- 
ma paleografica en 1934) y que menciona la distancia entre Azua y el pueblo del ca- 
cique. 

El lro. de agosto de 1534. es decir tres meses despues de la carta del Padre Las 
Casas, la Real Audiencia de Santo Domingo escribio al Emperador explicando que 
Enriquillo "Se viene con su mujer a ser vecino a la villa de Azuo porque esta en co- 
marca cercana. do tiene sus labranzas y asiento".. Esta segunda referencia. tomada 
de Utrera. tambien confirma que se ubico cerca de Azua. Sin embargo. Cesar Herre- 
ra, leyo el mismo texto en los Archivos de Indias y, segun el. en vez de A m o  el do- 
cumento reza: "Orcera" y agrega que este nombre fue comprobado por los paleogra- 
fos de ese Archivo'. El nombre de Orcera nos es totalmente desconocido pues no he- 
mos encontrado ninguna otra referencia a el. 

El 28 de septiembre de 1535 el Secretario de la Real Audiencia, Diego Caballe- 
ro. informo a l  Rey: "El Cacique Don Enrique fallescib. Murio como un buen xristia- 
no aviendo recivido los Sacramentos y se hizo traer a enterrar a un pueblo desta ysla 
que se dise l a  villa de Azua"6. Esta tercera cita en orden cronologico tambien con- 
firma que no vivio en Boya pues entonces lo hubieran enterrado en Santo Domingo 
por tener Iglesia mucho mas cercana que la de Azua. 

El 17 de octubre (segun Utrera) o el 12 de octubre (segiin Herrera), la Real Au- 
diencia reporto al Emperador: "El Cacique Don Enrique fallescio habria veinte dias. 
escribennos que murio como xristiano. habiendose confesado y mandose enterrar en 
una Iglesia de la villa de Azua que esta cerca de su pueblo"'. Esta cuarta cita tam- 
bien confirma que vivio cerca de Ama. 

Dos dias antes del envio de esta carta, el Padre Las Casas, desde Nicaragua y 
sin saber de su muerte. escribio sobre Enriquillo a un personaje de la Corte: "Le ase- 
gure y le truje a l a  Villa de Azua con mi  misma persona y le confedere con los cristia- 
nos vecinos y lo traje a Santo Domingo y lo confirme en el servicio de su MajestadwB. 

E l  pueblo de Boya cercano a Monte Plata 

Treinta y seis anos despues. el Arzobispo de Santo Domingo. Andres de Carva- 
jal. escribio a Felipe II: "Otro pueblo hay de indios. ocho leguas de esta ciudad (San- 
to Domingo) que se llama Boya. el cual tendra veinte y cinco vecinos. todos viejos 
y pobres y sin hijos. El lugar es nuevo, de un religioso de San Agustin que trajo a l l i  
aquellos indios de por aquellos montes y les hizo una Iglesia de paja"9. Si el lugar 
era nuevo no podia haber existido cuando murio Enriquillo y ademas. fue fundado 
con indios de la region. no con los de Enriquillo, a quien no menciona. 

Hay evidencia. sin embargo. de que para esa fecha (1571) existia mas de un 
pueblo de indios pues Juan Lopez de Velazco reporto: "No hay pueblo ninguno 
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dellos sino dos de hasta cincuenta indios""'. Ese otro t a l  vez era el de Enriquillo. a 
siete leguas de Azua. 

~a prbxima cita ocurre setenta y nueve largos anos despues cuando Luis Gerb 
nimo de Alcocer, en 1650 menciona: "La Villa de Boya. que es de indios descen- 
dientes de los de esta isla. tendra como seis casas de ellos"11. Otra vez tampoco se 
menciona a Enriquillo. 

Pasan doce anos y en 1662 un vecino de Santo Domingo llamado Andres Nuilez 
de Torra. al hacer una especie de inventario de la isla menciona: "El lugar de Boya 
esta a dieciseis leguas. su vecindad es de descendientes de los indios naturales que 
aviendo avido en dicha isla un mill6n y tan mil indios. han quedado tampocos, que 
con algunos de los que trajimos de la Tortuga que se han avecindado en dicho lugar. 
son por todos treinta vezinos. socorre con treinta hombres"12. Tres anos despues. en 
1665. el Arzobispo Cueva Maldonado confirma esto: "En la isla no hay indios por- 
que todos se acabaron. sin quedar natural de ellos. no siendo veinte familias que ha- 
bitan en l a  villa de Boya. que quedaron en esta isla de los que rescataron en la Tor- 
tuga. que habian antes los extranjeros hecho prisioneros en Campeche"l3. Vemos 
pues que en noventa y cuatro afios. entre 1571 y 1665. Boya paso de ser un pobla- 
dito de indios tainos a un pobladito de indios mexicanos. probablemente Mayas. 
que los corsarios tomaron prisioneros en Mexico y llevaron a su guarida en L a  Tortuga 
donde luego fueron tomados por los espatioles. 

Catorce anos despues. en 1679. Fray Domingo Fernandez Navarrete. al hablar 
de Monte Plata dice: "El pueblo de Boya, anexo a este cuarto. tiene catorce boxios: 
cuarente y tres de confesion. indios y indias y algunos mestizos. Tiene hermita de 
Nuestra Senora de Agua Sancta14. Ese mismo ano, el mismo autor reporta: "De los 
naturales que eran innumerables segun se refiere. no han quedado mas que dos des- 
cendientes y mestizo el uno de ellos y el otro castizo. y viven en el pueblo de Boya 
donde les vi visitando aquella iglesia"15. En otra parte. sin embargo. el mismo ano. 
e ~ r i b e  el nombre del pueblo en forma diferente: "Si el pueblo de indios de la Villa 
de Boia se govierna por si. sin dar molestia alguna. y sin que espanol se meta con 
ellos. parece que los negros podran gobernarse tambien assi"16. Notese la falta de 
acento agudo en el nombre del pueblo. Cincuenta y un aAos despues. en 1730. Char- 
levoix publico su conocida obra basada en informacion del Jesuita Le Pers. quien ha- 
bia estado en l a  isla entre 1705 y 1730. Charlevoix es el primer autor en ligar el 
nombre de la Villa de Boya, cercana a Monte Plata. con la residencia de Enriquillo. 
Por doscientos diez y seis afios (173G1946) todos los otros autores repetirian esta 
errada aseveracion de este extranjero quien no vino a l  pais y baso su libro en la obra 
del tambien extranjero, Le Pers. Dice Charlevoix al hablar de Monte Plata: "lnmedia- 
tamente viene la ciudad de Boya. donde vimos que se habia retirado el cacique Enri- 
quillo con todos los naturales de la isla que quedaban entonces. Se aseguro al Senor 
Balet que ya no quedaban all i  sino treinta hombres y como el doble de rnujeresWl7. 
"El cacique Don Enrique .... se retiro poco tiempo despues a un  lugar lamado Boya, a 
trece o catorce leguas de la capital hacia el Noreste"la. 

Diez anos despues. en 1740. Domingo Pantale611 Alvarez Abreu menciona un 
r i o  llamado "Boya" (sin acento agudo) y el lugar de "Boya" (tambien sin acento) 
con su iglesia y el culto a la milagrosa Sefiora de Agua Santaslg. 
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Pasan veinte y dos arios antes de la proxima cita, la del criollo Luis Joseph Pe- 
guero. en 1762. Residente en el valle de Bani. escribio su historia juntando la tradi- 
cion oral con la lectura de algunos cronistas menores. sobre todo Antonio de Herrera 
(quien. por cierto, nunca estuvo en Santo Domingo). Complica el asunto al afirmar: 
"Habiendo elegido Don Enrrique por sitio para poner su pueblo en pueblo alto y in- 
mediato a l a  laguna (lago Enriquillo) se le dio con instrumento judicial de propiedad 
y dominio de se dixo la plasa del Cacique en que vivio por pocos atios. por seguir a 
su quietud la muerteque fue en el memo pueblo; pero despues governando la lsla 
Espatiola el ilustrisimo Don Alonso de Fuenmayor. como Presidente de la Real Au- 
diencia y Chanzilleria. temiendo que los indios no se revelaran con la sujecion que 
les abia faltado a Don Enrique. los mando mudar a la provincia de Boya (notese otra 
vez la falta de acento agudo), que esta en el centro de la isla en donde se mantiene la 
poblasion con todos sus p r i~ i l eg ios "~~ .  Este criollo. desde Bani. se guio por la tradi- 
cion pues. en efecto. a l  Oeste de La Descubierta, en las lomas que rodean al Lago 
Enriquillo y en la misma linea fronteriza hoy existe el pobladito de Cacique Enriqui- 
Ilo. Tambien, en la comun de Monte Plata. es decir, cerca de Boya, hay un paraje co- 
nocido precisamente como "Plaza Cacique" por existir al l i  una plaza ceremonial pre- 
colombiana. La falta de acento agudo en esa epoca en el nombre de Boya es tambien 
corroborada por la publicacion. en 1786 de la obra de Antonio de Alcedo donde 
menciona: Boia, pueblo de la isla de Santo Domingo situado en el centro de la cabe- 
za del Este. a la orilla de un rio"21. 

En 1785, a l  escribir Sanchez Valverde su notable "Valor de la lsla Espatiola" 
porque habia leido a Charlevoix. reitera: "El infeliz lugarejo de Boya, a que se retiro 
el Cacique Don Enrique con el resto de los indios que le s i g u i e r ~ n " ~ ~ .  

El error de Charlevoix, Peguero y Sanchez Valverde y de todos los que le siguie- 
ron se origino. a nuestro entender. por tres causas: 

1. Desconocian los textos del Padre LasCasasy de la Real Audiencia donde que- 
da claramente establecido que Enriquillo vivio y murio cerca de Azua. Boya esta 
muy lejos de esa ciudad. 

2. A l  surgir cerca de Monte Plata el pueblo de Boya o de boia o Boya (sin aten- 

to). mucho despues de la muerte de Enriquillo y al precisamente convertirse en el ul- 
timo pueblo de indios. primero tainos y luego mexicanos. era natural que se pensara 
que alli vivio el ultimo cacique, es decir. Enriquillo. 

3. Sin embargo. la causa mas importante que contribuyo a vincular a Boya con 
el pueblo donde verdaderamente vivio Enriquillo lo fue, como pronto veremos, la 
similitud entre el nombre del verdadero pueblo donde vivio Enriquillo. con el de 
Boya y la tradicion oral mencionaba siempre el nombre del verdadero pueblo. tradi- 
cion oral que conocieron Le Pers. Peguero y Mnchez Valverde. 

El pueblo de Enriquillo cercano a Azua 

La solucion al problema comienza a dilucidarse cuando leemos que en 1796 
Moreau de St. Mery reporto la ruta que se seguia para ir por tierra de Azua a Bani: 

"En el r i o  de Ocoa. que se atraviesa en el lugar que ya es indicado. comienza el 
territorio de Bani que tiene a Azua al Oeste, el Nizao a l  Este, el mar a l  Sur y las 
montatias al Norte. Todo lo que he dicho del r io de Ocoa se refiere a un gran brazo 
que tiene, donde se encuentra siempre mucha agua. A una legua de este brazo, se 
pasa un segundo brazo o el bracito. Entre el uno y el otro se encuentra una gran 
cantidad de bracitos mas pequetios. muy pedregosos con muchos pinares y maleza. 
Este intervalo se llama Sobom de /a Boya. Un poco antes de llegar a su mitad y a 
500 toezas en la parte izquierda del camino. se encuentran los hatos llamados tam- 
bien de La Boya. Entre esa sabana y el mar y cerca de la desembocadura del r i o  
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Ocoa. estd el Cerro del Morro. Del pequetio brazo del Ocoa se sube con un poco de 
rapidez a una gran meseta bastante elevada donde hay una gran sabana llamada Sub* 
no de lo  Cruz. De esta meseta que es muy extensa de Norte a Sur y que puede tener 
1.200 toesas de Oeste a Este. la vista se recrea sobre la magnifica bahia de Ocoa, cu- 
yo  aspecto se asocia agradablemente al fugar de los palmares y despierta ideas de 
grandeza y de poder. con las cuales el estado de abandono de los puntos circundan- 
tes. forman un contraste que el viajero filosofo no deja de notar sin algun fruto. Los 
hatos de la cruz estan a la izquierda del camino. aproximadamente en el centro de la 
meseta. donde se encuentra una cruz cuando se esta cerca de llegar a la cumbre. Es 
evidente que este signo religioso ha dado su nombre a este canton. De la meseta se 
baja a una gran catiada o torrente encajonado. que se encuentra a una legua y media 
del brazo pequeflo del r io Ocoa. Casi inmediatamente despues se encuentran los ha- 
tos de Arroyo Hondo'"'. 

De lo anterior se desprende que entre los diferentes brazos del r io Ocoa, varios 
kilometros antes de su desembocadura en la bahia del mismo non bre, existia toda- 
via en 1796 lo Subonode lo Boya (sin acento agudo) y el lugar de La Boya, Nosotros 
pensamos querecibioese nombre debido a que a esa altura de la desembocadura del 
rio. existio una boya para amarrar pequeiios botes. En el texto original de la obra de 
St. Mery, en frances, utiliza el vocablo "la boye". que significa boya. El camino en- 
tre Azua y Bani vadeaba el r io Ocoa precisamente en ese lugar porque era mas facil 
hacerlo allf. que mas abajo. hacia el mar (donde se ensanchaba mucho) o mas arriba. 
hacia el Norte. por donde la loma de El Numero hacia muy dificil llegar al rio. El posi- 
ble uso de una boya se refuerza con la cita de Juan Lopez de Velazco de 1571-74: 
"Puerto de Ocoa, 18 leguas de Santo Domingo al poniente. en que suelen dar fondo to- 
mar refrecio los navios que van a la Nueva E~paflola"~~. Otra explicaciondeese nom- 
bre bien podria ser que originalmentese llamo "Sabana de la Boyada". esdecir, sabana 
de la manada debueyes. Con el tiempo secorrompio en "Sabana de la boya", con acen- 
to. Boyal, por otro lado, esun adjetivo relativoal ganado vacuno. El pasode"Boyada" 
a "Boya" bien puede explicar como en algunas citas apareceel lugar con palabraacen- 
tuada y en otros no. El lugar era un punto muy estrategico ya que para pasar por t i e  
rra de un lado a otro de la isla por su vertiente Sur era necesario vadear el Ocoa por 
la Sabana de la Boya (para esa epoca no existia el moderno paso carretero por la loma 
de El Numero). El rio Ocoa era tambien la principal fuente de agua potable entre 
Azua y Bani. E l  lugar escogido por Enriquillo para vivir era pues muy apropiado: ac- 
cesible al mar; un paso inevitable y estrategico; abundante en agua y con tierras de 
sabana de aluvion. 

Pero. estaba "La Sabanade la Boya"?. Eso lo hemos detectado nosotros 
haciendo uso del mapa de Casimiro N. de Moya de 189025. Al l i  aparecen claramente 
(ver anexo No. 1) y en la misma secuencia y con los mismos nombres. tres de los 
cuatro lugares mencionados por Moreau de St. Mery. En efecto. de Este a Oeste te- 
nemos: Arroyo Hondo. Sabana de l a  Cruz y el Cerro del Morro. Solo hay que buscar 
el punto siguiente entre el r io Ocoa y la Sabana de la Cruz y el Cerro del Morro. El 
mapa de Casimiro de Moya lo identifica claramente: "Sabana Buey". 

Con el tiempo y con los cambios ecologicos. que hicieron que el nivel de las 
aguas del r io se redujera y se eliminara el uso de la boya. la "Sabana de la Boya" se 
convirtio en "Sabana Buey". animal muy usado. por cierto, en ese entonces, para 
cruzar los rios bajitos. Un mapa hecho cinco anos antes del libro de De St. Mery 
muestra claramente la importantia de "Sabana Buey"=. En efecto, el camino desde 
Azua entraba a la bahla de Ocoa por la playa que hoy es conocida como Caracoles, 
seguia toda la playa de Palmar de Ocoa. pero un par de kilometros antes de la desem- 
bocadura del rio. tomaba tierra dentro hasta cruzar el Rio Ocoa en el lugar donde 
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hoy esta Sabana Buey. Otra evidencia de su importancia. en ese entonces. es el hecho 
de que en 1846. en un mapa confeccionado por Lepellier St. RemyZ7 entre Azua y 
Bani solo aparecen tres poblaciones: Azua. Sabana Buey y Bani. Mas aun, en 1861. 
segun Vicente Tolentinoza la ciudad de Santo Domingo tenia solo tres puestos mili- 
tares bajo su dependencia: San Carlos. Yamasa y Sabana Buey. 

se perdio el nombre de la "Boya"? En algun momento entre 1796 
cuando lo menciona St. Mery y 1846 cuando ya en el mapa de St. Remy aparece Ila- 
mado "Buey". Charlevoix reporto en 1730 sobre el Distrito de Bani. "Se extiende 
diez leguas a lo largo del mar. hasta las Salinas hacia la Bahia de Ocoa. Su anchura no 
es sino de dos o tres leguas entre el mar al Sur y montatias aridas e inaccesibles al 
Norte. No se ven alli, ni aldeas n i  poblaciones; sin embargo, se mantiene en el una 
comparlia de 140 hombreswz9. L o  anterior significa que La Boya, el pueblo de Enri- 
quillo, era un campamento militar ubicado en una zona inhabitada. 

En resumen, "La Boya" se convirtio en "Buey" entre 1796 y 1846 y ya en 
1730 Charlevoix habia comenzado a ligar erroneamente a Enriquillo con el Boya 
cercano a Monte Plata. 

Sabemos. por el Padre las Casas, que el poblado de Enriquillo se encontraba a 
39 kilometros de Pueblo Viejo de Azua. Tambien sabemos que el antiguo nombre 
de Sabana Buey era La Boya. Pero distancia existe entre Azua La Vieja y Saba- 
na Buey, siguiendo el camino de la epoca. es decir desde Azua a Puerto Tortuguero, 
a Playa Caracoles. de a l l i  se seguia costeando hasta el actual Palmar de Ocoa y de alli 
se seguia la ribera del r io hasta cruzarlo a la altura de Sabana Buey? Nosotros pedi- 
mos, sin decirle para que, al cartografo dominicano Ing. Santiago Moquete que nos 
hiciera ese calculo. Su respuesta fue: 42 kilometros. Esto quiere decir que la distan- 
cia dada por Las Casas coincide con la real. Siete leguas son 39 kilometros. Ocho le- 
guas serian 45 kilometros. La distancia real de 42 kilometros es de siete leguas y me- 
dia y en los documentos de la epoca no se so1:an dar distancias en fracciones de le- 
guas. 

Pongamos. sin embargo, la hipotesis a otra prueba. Sabemos que el pueblo de 
Enriquillo estaba a una distancia de Azua que coincide con la de Sabana Buey pero 

otros lugares quedan a siete leguas de Azua? En el anexo No. 2 hemos trazado 
un circulo a siete leguas de distancia de Azua la Vieja. Como se ve, ese circulo pasa 
por el mar en gran parte de los 360 grados de su cobertura. 

Otra gran parte del circulo pasa por regiones muy montatiosas (San Jose de 
Ocoa, el Tetero de Mejia y las montarlas de la Sierra de Ocoa al norte de Peralta y al  
sur de Padre las Casas). Los esparloles obviamente no hubieran permitido que Enri- 
quillo saliera de las montanas del Bahoruco para instalarse en la Sierra de Ocoa. don- 
de inclusive existia ya un maniel de esclavos cimarrones. Enriquillo tuvo que haber 
aceptados radicarse en terrenos llanos. mas cuando. como afirma el Padre Las Casas, 
se comprometio a "proveer toda aquella tierra de pan y otros bastimentos". El mismo 
argumento es aplicable a la zona comprendida por la aspera e inhospita sierra Martin 
Garcia. En consecuencia, de toda la zona a siete leguas a la redonda de Azua La Vie- 
ja. la unicaque no esta en el mar n i  en zonas montatiosas y que podria ser una alter- 
nativa a Sabana Buey. lo es el area comprendida entre las Yayas de Viajama y los 
bordes orientales del Yaque del Sur. Aun cuando esta zona esta mas cercana a San 
Juan de la Maguana, donde vivio Enriquillo antes de rebelarse, no existe ninguna do- 
cumentacion que la vincule con el poblado del cacique. Por el contrario. Las Casas 
explica como se junto con Enriquillo en Azua y lo llevo a Santo Domingo y no habla 
de que haya pasado de nuevo por Azua, lo que insinua que se radico entre Santo Do- 
mingo y Azua. Otro indicio importante aparece en los mapas antiguos. En efecto. en 
un mapa de 1574 atribuido a Ruscelli aparece al Oeste de Santo Domingo un poblb 
do llamado Bam. En el mapa de 1590 atribuido a Mercator (Nebenzahl Wytfliet), 
aparece el pueblo de Blana como el unico pueblo en linea recta entre Santo Domin- 
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go y Azua. En otro mapa de 1590 atribuido a Porcacchi tambien aparece el pueblo 
de Blana al lado de un rio entre Santo Domingo y Puerto Nuevo (de Azua). Esta 
Bama o Blana sera el Boya (sin acento) de Enriquillo? otro pueblo puede ser? 

En resumen 

1. Sabana Buey se encuentra a la misma distancia de Azua mencionada por Las 
Casas y es logico que a Azua se llevara a enterrar a Enriquillo. por estar a l l i  l a  iglesia 
mas cercana. Su ubicacion cuadra. pues, con la informacion dada por Las Casas y por 
la Real Audiencia. 

2. Por su ubicacion y recursos naturales. el lugar luce apropiado para establecer 
alli un poblado, poblado que todavia subsiste. Ningun otro lugar a siete leguas a la 
redonda de Azua luce apropiado. 

3. Su nombre quedo en la memoria de los espatioles y criollos como el lugar 
donde vivio Enriquillo y cuando perdio ese nombre y surgio al mismo tiempo un 
Boya con acento agudo. y, para colmo de las coincidencias. al ser este el Ultimo re- 
ducto de indios. era logico que "La Boya" de Enriquillo fuera confundida con el 
Boya de Monte Plata. Sin embargo. la referencia de Moreau de St. Mery a "La Boya" 
no fue notada por los historiadores hasta 1946 y nadie, hasta ahora. habia advertido 
la coincidencia tanto en su distancia de Azua. certificada por el Padre Las  Casas, co- 
mo en la similitud entre Sabana de la Boya y Sabana Buey. 

Antonio del Monte y Tejada, nacido en 1783 y quien emigro a Cuba en 1804. en 
su historia. terminada de escribir en 1853, ofrecio otro argumento a favor de nuestra 
tesis. Es probable que haya tenido acceso en L a  Habana a documentos de los Archi- 
vos Coloniales hasta hoy desconocidos por los historiadores dominicanos o talvez 
baso su afirmacion en su experiencia de joven cuando vivio en el pais, pues dijo: 

"Para dar conclusion a la historia detallada del ultimo cacidue y sus indios, con- 
cluiremos diciendo que en anos posteriores tuvo a bien el gobierno mandar que se 
edificase un pueblo cerca de la ciudad de Santo Domingo, en donde se establecieran 
Don Enrique y los suyos y en efecto se levanto el nombrado Boya. en el cual residio, 
denominandoseel Ultimo cacique de Haiti y ejerciendo una jurisdiccion tan extensa 
que no admitia apelacion de su sentencia por la Real Audiencia. Con el tiempo fue 
desapareciendo la raza. que mezclandose con la blanca y la negra produjo los mula- 
tos o zambos que con privilegios de indios se conservaban en el pueblo de Boya o 
Santa Maria de Azua, Costa del Sur, hasta la cesion de la isla a la Republica France 
sal'm. 

Como vemos. Del Monte y Tejada aclara que el pueblo de Enriquillo estaba cer- 
ca de Santo Domingo. se llamaba Boya o Santa Maria de Azua. por lo que implica 
que estaba cerca de Azua. Tanto Moreau de St. Mery como Del Monte y Tejada ha- 
blan pues de un "Boya" o "Boya" cercano a Azua. Sin embargo, en otra parte de su 
libro el segundo se contradice pues, a l  mencionar a Boya. exvlic6 que estaba a "dos 
leguas de Monte Plata .... es el lugar que se concedio a Don Enrique. el Ultimo cacique. 
para residencia de sus indios"al. Cometio ese error a pesar de que en una tercera 
parte del mismo libro, al describir los caminos del pais y refiriendose a l a  zona de 
Bani aclaro: "Rodease despues el cerro del Vigia y se atraviesan los hatos de Arroyo 
Hondo, Matanzas. Sabana de la Cjuz y Boyd y un brazo del Ocoa, rio que se cruza 
mas adelante, cerca de la bahia de su nombre"". Esto implica que en fecha tan tar- 
dia como 1804 cuando Del Monte y Tejada abandono el pais. el lugar conservaba el 
nombre de "Sabana de Boya". 

En 1947. al ano de pronunciar Utrera su conferencia que demostro que el Boya 
de Monte Plata no tenia nada que ver con Enriquillo, Don Alcides Garcia Lluberes 
estuvo a punto de descifrar el dilema pues se refirio a l  libro de Antonio Del Monte y 
Tejada y su "Sabana de Boya". al lado del r io Ocoa y a su "Boya o Santa Maria de 
Azua", opinando que si eran un mismo lugar "cualquiera se atreveria a situarlo entre 

30. Del Mona y Tajnda. Anmnio. 'Wlmrh de Santo Domin(io", 1BBZ. Tusin n(lci6n. 1053. Mg. 280. 
31. Idem, ph. 124. 
32. Idem. 06% 131. 
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la bahia de las Calderas y el puerto de Ocoa, en el fondeadero de playa Vieja"=. Su 
error fue no buscar un mapa y ver como la Sabana de la Boya estaba ubicada en el 
lugar preciso de Sabana Buey, a unos siete kilcimetros de la playa. En 1959 Garcia 
Lluberes trato otra vez el tema pero sin agregar nuevos elementos de juicioY. 

Cuando. finalmente, en 1973 Don Emilio Rodriguez Demorizi edit6 la "Pole- 
mica de Enriauillo" de Utrera. la ubicacion de "La Bova". sin acento aaudo. tamDo- 
co quedo aclaiada, lo que s i  crkmos que hemos hechohoy. 

- 

+Anexo 2 y Anexo 1 t 

A n x o  No. l .  Mip & W m i .  
ro & Moya de 1880 dondo 
ap ruan  ka cuatro lupira 
mmcloiuda m 1788 
pw Morru & St. M.nl: A n e  
yo Hondo. S.buu da Ii 
CNZ. Cerro del Morm y Smb- 
na Buw (Sabana & la Boya). 

Anexo No. 2. Cirnilo qw pri 

s l e m  I w m &  ditunda & 
Azua IaV i i i r  El mr y Ir z o n i  
monunopi  cubren el wuao 
&su cfrculo. lo q~ fo ru lea  
al argumento& la ubicaci6n & 
Enriquilio a Sabana Buey. 

33. Grc ia  Llubmi. Alclda. "Hhmrb d. un N o m b n V C o .  NLinmo 1947. P(O. 91. 
34. G r c h  Llubem. Alcldn. "Durts y Oms Tnnr". AcuJmnli Domlnicmi & la Hhnwla. Vol. XXVIII. 

1971. pip. 666. 
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que los tres? 

El publico habra notado como recientemente se han colocado, frente al edificio 
que alberga al Museo del Hombre Dominicano tres estatuas que. financiadas con ge- 
nerosas contribuciones del sector privado y bellamente esculpidas por Antonio Prats 
Ventos, representan al cacique indio Enriquillo, al dominico espanol Fray Bartolome 
de Las Casas y a Lemba, el esclavo cimarron. 

que se han colocado en dicho sitio esas tres estatuas? La pregunta no es 
ociosa. puesto que. despues de todo. para muchos. el Museo del Hombre Dominica- 
no es solo el museo donde se exhiben piezas arqueologicas de los tainos, se estudia a 
estos y se publican libros que versan sobre aspectos de la cultura de nuestros abori- 
genes, previa al descubrimiento de America. 

Aunque se entiende la razon de esa falsa idea o imagen, el Museo, en los ultimos 
arios, ha venido evolucionando en pos de objetivos mucho mas amplios. los cuales. 
justifican plenamente su denominacion de "Museo del Hombre Dominicano" ya que 
hoy cubre las ciencias antropologicas en general y no solo la arqueologia. 

Su funcion basica es. en realidad. el estudio. desde la perspectiva metodologica 
de dichas ciencias. del hombre dominicano actual y del pasado. 

Con ese estudio. que abarca a nuestra poblacion de uno y otro sexo. el Museo 
del Hombre Dominicano se ha convertido en el Museo de la Dominicanidad. L o  que 
se quiere es conocer exhaustivamente la cultura del pueblo dominicano y represen- 
tarla museograficamente. 

Una prueba evidente de esa ampliacion en su enfoque, la  tenemos en las tres 
nuevas salas que forman parte de su exposicion permanente y estan dedicadas a pre- 
sentar las herencias espanola, taina y africana con que se ha nutr ido mayoritariamen- 
te la cultura dominicana contemporanea; las tambien nuevas y permanentesexhibi- 
ciones relativas a nuestra religiosidad popular. el carnaval. las modalidades de pesca y 
artesania nacionales, la coleccion fotografica que revela nuestra composicion racial, 
los oficios del dominicano, sus juegos. vivienda e industria rural. 

Como parte de las exhibiciones temporales se han ofrecido muestras de mas- 
caras de carnaval, santos de palo y. en adicion. mas de 20 jornadas nocturnas de gru- 
pos campesinos con la musica y los bailes folkloricos de diversas zonas del pais. 

E n  el area de las publicaciones se han puesto a circular libros de caracter etno- 
historico, como el dedicado a la esclavitud del negro en Santo Domingo. un  calenda- 
r io folklorico, ensayos sobre la vida tradicional de nuestro pueblo y otro, de indole 
etnomusicologico. que trata de la salve dominicana. 

Como parte. ademas. de nuestro interes porque los estudiantes. profesionales y 
personas que tienen inquietudes intelectuales pudieran aumentar sus conocimientos 
y adquirir una vision global del hombre y su cultura. nuestra institucion ha patroci- 
nado varios cursos monograficos en los campos de la antropologia. el folklore y los 
estudios afroamcricanos, y desde el ano pasado venimos desarrollando un  importante 
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pero hay que resaltar por su importancia, que. procedentes de todos los rincones de 
la Republica. acuden anualmente a recorrer y 0bSe~ar con detenimiento dichas salas 
cientos de estudiantes dominicanos. con lo que el Museo llena a cabalidad uno de sus 
mds seiialados objetivos: convertirse en una extension del aula escolar. 

La seleccion especifica de Enriquillo. Las Casas y Lemba como simbolos o 
arquetipos de los tres troncos etnicos que dieron origen a nuestro pueblo y a nuestra 
cultura. obedece a un comun denominador. 

Enriquillo. Las Casas y Lemba vivieron en nuestra isla durante los primeros s e  
senta aiios de su historia colonial y desempeiiaron un papel protagonico en ella. 

Enriquillo, aunque no puede considerarse el iniciador de las rebeliones indige- 
nas contra los abusos y la dominacion del poder europeo, s i  acerto, gracias a su intre- 
pidez y espiritu indomable. a mantenerse libre en lasabruptasmontaiiasdel Bahoruco 
hasta firmar el primer tratado de paz entre un aborigen americano y la potencia con- 
quistadora. 

El padre Las Casas representa las mds puras esencias del catolicismo y de la 
Espaiia del Siglo XVI. amen de haber tomado para si. fiel y a su condicion de pastor 
de almas. la ingente y denonada tarea de denunciar y combatir con su voz y su plu- 
ma vibrantes. la explotacion de los oprimidos. 

Lemba fue.'sin duda. el esclavo africano llegado a Santo Domingo mds famoso 
de cuantos. huyendo valientemente de sus amos. se convirtieron en cimarrones y lu- 
charon desde sus manieles. hasta morir. por su preciosa e irrenunciable libertad. 

Los tres, pues, ademas de vivir en una misma epoca, se alzaron virilmente en 
procura de una meta comun: la libertad del hombre. el derecho de todo ser humano 
-no importando su condicion social o el color de su piel- a ser libre y poder expre 
sar libremente sus ideas. Los tres se batieron, pacifica o violentamente. contra la 
opresion que enajena al hombre. Taino. espafiol y africano de origen. cada uno de 
ellos aparecen en la historia ligados a un mismo proposito: la defensa de la dignidad 
del hombre, en su racionalidad y su libre albedrio, en fin. lucharon por lo que hoy 
conocemos como los derechos humanos. 

Finalmente. es necesario resaltar que la aceptacion oficial. orgullosa y carente 
de prejuicios de esas tres estatuas-simbolos, tiene efecto. no en una coyuntura pro- 
ducto del azar. sino en el preciso momento de nuestra historia en que el pueblo do- 
minicano disfruta. con mucha mayor amplitud que antes. de las libertades y dere 
chos que tanto reclamaron Enriquillo, Las Casas y Lemba. 

IPiIabni &l dinstw &l Minao dsl H o m h  duranm la . p R u n  da la Sala d. Exhibicl6n R n n n a m  "Hnnslr 
Talna y Elpanola an la Cultura Dominicana da Hoy" &l Muia, &l Hombn Dominicano. Mares. 24 & 
mazo & 1Wl. Reproducidaoripinslminn, m el Bohtln del Mumo dd Hwnbn Domhkno. Sanm Do- 
mingo. Rapubliu Dominiuna, nGm. 16.1981, &. 129132). 
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Una nueva version 
del origen de la imagen de Higuey 
de Nuestra Senora de la Altagracia 

Hemos localizado recientemente en los archivos del Museo Britanico un  docu- 
mento de octubre de 1698 donde se ofrece una nueva version sobre como hizo su 
aparicion en el pais el cuadio de Nuestra Senora de la Altagracia, venerado por los 
dominicanos desde hace siglos. en Higuey. 

Las versiones hasta el presente 

E n  la actualidad se conocen tres versiones sobre el origen del milagrosocuadro. 
La version considerada Iiasta ahora como la mas autorizada. por ser documental 

y antigua, es la del canonigo de nuestra Catedral Luis Geronimo Alcocer quien. en 
1650. explica como la imagen fue traida a la isla entre 1508 y 1515 por los hidalgos 
de la Villa de Placencia. en Extremadura. Espana. Alonzo y Antonio de Trejo y colo- 
cada en Higuey. Segun Alcocer el Arzobispo de Santo Domingo la mando a buscar 
pero en el trayecto "se desaparecil de su arca" y volvio a aparecer eri Higuey. 

La segunda version, no dociimental sino en forma de leyenda, fue recogida por 
Juan Elias Moscoso. Este explica como u n  colonizador espariol. residente en las cer- 
caiicias de Higuey. viajaba con frecuencia a Santo Domingo y recibio. en una oca- 
s i i h .  el encargo de una de sus dos hijas de traerle vestidos. pero la otra lo que le pi- 
d i6  fue que le trajera uria imagen de la  Virgen de La Altagracia. I i  cual era desconoci- 
da totalmente para el padre pero, dc todos modos, prometio conseguirsela. Sin embar- 
go. regresando ya de su viaje se sentia triste por n o  haber encontrado la imagen. pues 
ni el Arzobispo tiabia o ido hablar de ella. Poco antes de llegar a Higuey pernocto en 
la casa de uri amiqo y all i explico su problema. Uri anciano que tambien habia pedi- 
do que Ic dejasen pasar la noche alli. no  solo dijo que existia la imagen. sino que la 
saco de su alforja. El  colonizador le ofrecio l o  que quisiera por ella pero el viejo se la 
regalo. A l  otro dia el anciano habia desaparecido. A l  llegar el padre de la nina a Hi- 
guey. el 21  de enero, Ic entrego la imagen a su hija. al lado del conocido naranjo. El 
21  de enero es precisamente la fecha de la batalla de La Limonade. donde las tropas 
espanolas vencieron a las francesas. Existen otras versiones de esta leyenda tales c w  
m o  la rccogida por Fblix M. Perez Sanchez. pero con variaciones minimas con rela- 
cion a la antes citada. 

La tercera version. la de Fray Cipriano de Utrera, explica que la imagen fue 
traida desde Manzanares. Espana. por u n  canonigo de la Catedral de Santo Domingo 
natural de esa villa y desdc S>nto Domingo fue llevada a Higuey. 



L a  nueva version 

El  documento. hasta hoy inedito. que hemos localizado fue escrito por un  sa- 
cerdote jesuita quien se traslado a la isla para administrar ciertas propiedades dona- 
das a la Compatiia de Jesbs y para hacer los preparativos para el establecimiento del 
Colegio de los Jesuitas. el cual fue fundado tres a h s  despues de la fecha del docu- 
mento. es decir. en 1701. Este documento se titula "Anuas y Noticias de la Isla y de 
este Colegio en el 1698" y fue comprado por el Museo Britanico en 1848 al Sr. Fran- 
cisco Michelena y Rocca. Es probable que sea la tipica "carta annua" que los jesuitas 
estan obligados a enviar a sus superiores cada arlo donde reportan sobre las activida- 
des del Colegio. ya que esta dirigida a Diego Francisco de Altamirano, quien en 
aquella epoca era Procurador de Indias en Madrid de los Jesuitas. El  documento no  
indica su autor pero es probable que lo  haya sido el Padre Francisco Cortes, superior 
de la residencia jesuita en Santo Domingo en el ario de su redaccion. Para esa fecha 
solo vivian cuatro jesuitas en l a  isla y Cortes era su superior. Habia llegado al pais en 
1671 y mur io a los dos atios de la fecha de redaccion. en 1700. Habia nacido en Co- 
lombia. 

En el manuscrito se describe a la isla y su historia asi como las actividades de 
los pocos jesuitas que existian en esa epoca en el pais. L o  logico es que este docu- 
mento estuviera en Roma y no Londres pero cuando el Padre Valle Llano en 1950 
escribe su Historia de los Jesuitas en Santo Domingo. busco en los archivos de Roma 
pero no c i to a este documento. pero s i  a varias otras "cartas anuas" redactadas por 
otros jesuitas desde Santo Domingo entre 1650 y 1674. 

Segun esta version "jesuita". un  vecino de Higuey organizo un  viaje a Espana y 
una de sus dos hijas le pidio que le trajera una imagen de Nuestra Sra. del Rosario y 
l a  segunda una de la Virgen de La Altagracia. Una vez llegado al viejo mundo, el pa- 
dre solo encontro la del Rosario. Retornando triste hacia l a  Espatiola. su buque en- 
frento una tormenta y tuvo que buscar refugio en u n  puerto. El higueyano desem- 
barco y encontro en tierra a un  joven quien le pregunto si queria comprar una ima- 
gen de la  Virgen y al decir que s i .  le fue mostrada la imagen de La Altagracia. la cual 
adquirio. De regreso a Higuey cada una de las hijas hizo un  Altar en su casa donde 
coloco sus respectivas imagenes. adornandolas con flores. Sin embargo. las flores co- 
locadas en el Altar de Nuestra Sra. del Rosario aparecian luego en el Altar de la Vir- 
gen de La Altagracia. Una hermana acuso a la otra de robarle las flores pero esta le 
exigio que se tomaran las medidas de lugar para probar que ninguna persona estaba 
hurtandolas. Esas medidas fueron tomadas y las flores siguieron mudandose hacia la 
Virgen de L a  Altagracia. Ya sea por la muerte de estas nitias o por los multiples mila- 
gros atribuidos a la imagen. esta fue colocada en la Iglesia de Higuey. Las autoridades 
eclesiasticas de Santo Domingo. al o i r  de los milagros, quisieron traerla a la Catedral. 
Cuando esta llego a la boca del r io,  todo el Cabildo Eclesiastico y mucha gente se 
congregaron para recibirla. A l  abrir el arca. la encontraron vacia "porque la Setiora 
se habia vuelto a su casa". Esto volvio a ocurrir dos veces mas "i conocida la volun- 
tad de la Augustisima Reina no han instado en traerla a la ciudad". 

cual de las cuatro versiones dar mas credito? Las unicas basadasen documen- 
tos son las de Alcocer y la de nuestro jesuita. La de Alcocer tiene a su favor el hecho 
de haber sido escrita 48 anos antes de la version jesuita y nada menos que por el 
Canonigo de la Catedral de Santo Domingo. Menciona ademas a los hermanos Trejo 
quienes. en efecto. estuvieron en Higuey muy  a principios del siglo XVI. 

La version jesuita sin embargo. refleja en parte l o  establecido por la leyenda en 
cuanto a la version de las dos hermanas. pero con la gran diferencia de que la imagen 
es encontrada en Europa y no cerca de Higuey, lo cual pareceria ser mas plausible. 
Esta version. sin embargo. parece afectada por la gran rivalidad existente en aquella 
epoca entre los Dominicos y los Jesuitas. En efecto. cuando el jesuita introduce la 
"victoria.' de la Virgen de La Altagracia sobre la imagen de Nuestra Setiora del Rosa- 
rio. de hecho se esta sutilmente mofando de los Dominicos. portadores de grandes 
rosarios y a quienes l a  feligresia vincula siempre con la imagen de Nuestra Sefiora del 
Rosario. 
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La version jesuita. es una especie de "puente" entre la austeraversion deAlc6cer 
y la conocida pero no documentada leyenda. Incorpora de la version de Alcocer el 
viaje a Espaiia y la localizacion de la imagen en ese pais (coincidiendo con la version 
de Utrera). as! como el milagroso retorno de la imagen desde Santo Domingo a Hi- 
guey. Pero. ademas, toma de la hasta ahora leyenda, el pedimento de las dos herma- 
nas y agrega la nueva tematica de las flores y la Virgen del Rosario. 
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Origenes de la cristaleria 
del galeon de Miches 

El galeon descubierto en 1976. a unos veinte pies de profundidad, en las aguas 
de la Bahia de Samana. en arrecifes al norte del poblado de Miches. ha sido identifi- 
cado. tentativamente. por personal del Museo de las Casas Reales, como el "Nuestra 
Seriora de Guadalupe" o "El Tolosa". galeones esparioles que naufragaron. conjunta- 
mente. en 1724. A dicha conclusion se llego, principalmente. por coincidir la locali- 
zacion del naufragio con el lugar donde el historiador Luis Joseph Peguero indica 
que naufragaron ambos buques, al escribir en 1762, o sea 38 anos despues. su obra 
"Historia de la Conquista de la Isla Espariola de Santo Domingo". Ademas. el mercu- 
rio (azogue) encontrado a bordo. coincide con la informacion que ofrece Joseph Pe- 
guero relativa a l  principal cargamento que llevaban. 

Ademas de encontrar mercurio. los submarinistas contratados por el Museo han 
rescatado 290 vasos y otros objetos de cristal, de diferentes formas y con diferentes 
diserios. En colecciones privadas existen. por lo menos veinte piezas mas. 

En investigaciones realizadas por nosotros. en Madrid y Londres durante el mes 
de noviembre de 1976. hemos podido comprobar, que dicha cristaleria fue produci- 
da en Esparia y durante la misma epoca en que zarparon estos galeones de la metro- 
polis. por lo que nuestra investigacion viene a corroborar lo planteado por el perso- 
nal del Museo de las Casas Reales en el sentido de que el galeon localizado es el 
"Guadalupe" o el "Tolosa". 

Hemos encontrado en museos de Madrid y Londres y en colecciones privadas 
de Madrid. vasos y otros objetos de vidrio identicos en forma. diseno. adornos. ma- 
nufactura y dimensiones a la cristaleria extraida en Miches. Dicha coincidencia per- 
mite afirmar que los objetos de vidrio rescatados en Miches fueron producidos, entre 
1720 y 1724. en la Real Fabrica de la Granja de San Idelfonso, a l  norte de Madrid, 
en el mismo lugar donde actualmente se localiza el Palacio y Jardines de la Granja y 
donde todavia se produce vidrio. aunque solo plano. Dicho palacio fue ordenado 
construir. entre 1700 y 1724 por Felipe V. el primer rey borbon de Esparia. imitan- 
do a Versailles. e incluyendo amplios jardines. estatuas y fuentes monumentales. 

La  real fabrica de l a  granja de San Idelfonso 

Un serior navarro, D. Jose Goyeneche. fundo. en los primeros arios del siglo 
XVIII. cerca de Madrid. una fabrica de vidrios. despues de estudiar en fabricas ex- 
tranjeras. especialmente en la de Murano. en Venecia: la mas famosa de esa epoca. 



Foto No. 1. M u a o  da lar C a ~ s  Realar. 
Jarra localizada en Micher m n  de- 
coracion m u y  pamcida a la plaza en la 
F o m  2. pertenacienta al M u a o  Victoria 
v Albeno da Londra.  

Foto No. 2. Jarra da cristal tallado. Mu- 
=O V i c t o w  Y Alberto ILondred. 
procedenm de Is Granja. 1- 17801. De. 
mracibn tallada de ovalos m n  una 
margarita en el centro. Forma semejante 
a las garrafillar de Castaneda. 

Foto No. 3. Frarm con decaracion ds 
hojas Y flor. Caleccibn Don Padro 
Martinez. Madrid. 

A diferencia de otras artesanias. la de Espana estaba bien rezagada en la produc- 
ci6n de objetos de vidrio y vino esta a ser la primera fabrica espanola de vajilla de 
cristal de calidad. El  Sr. Goyeneche tuvo que traer operarios alemanes para funcio- 
nar la misma. 

A esta empresa le fue mal economicamente, algunos alegan que debido a envi- 
dias de las fabricas extranjeras que. hasta entonces. surtian el mercado espanol. Se le 
traslado luego a Villanueva de Alarcon y al fracasar tambien en su nueva localiza- 
cion. algunos de sus operarios se trasladan. y comienzan a trabajar, independiente- 
mente. en la Granja de San Idelfonso. donde los bosques de Balain suplian la lena 
que, en cantidades muy  abundantes. requeria el soplado de vidrio. 



Foto No. 4. Fr- con demrsei6n da hojas y un ave;.un m n  llquido original. Rocadn- 
te del Gals6n & Michsr. Colecci6n privdadominicana. Famidoal fracoda la fomNo.3. 

- 

Foto No. 5. Colecci6n.GutiBrrer Dugue (Msdridl. Jarra "A la Reel". grabada a la rueda. 
Vidrio cristalino. Motivos florahs y "chinsscm" IPspods>l. iwaler a laaparseidor en 
el 61e6n da Micha*. Enm motiva son llamador "a le Alemana" por los meastros alema- 
nes QW primero los llevaon a Emana. 

Foto No. 6. Colseci6n Instituto Valencia da Don Juan. Madrid. Copa da Vidrio. Dmmrb 
ct6n "chinata" Ipspodal. igual a la apancido an Michsr. a I i  rueda. - . - . . . -. - . . . . - - . 
Foto No. 7. Vsw con tapa. Poublemmm u& mmo azuuras o mmpoara. R a M d o  
&l Gale6n de Michsr. Demieci6n a la rueda & motiva chinesca Ipapodsrl y florales. 
Colecc 6n Piivsde Dominrana Ver loto1 6. 13. 15 y 16. 



L a  historia recoge los nombres de los maestros Ventura Sit y Carlos Sac, catala- 
nes. como los dos maestros vidrieros que comienzan la fabrica de Can Idelfonso. 
Eran simples operariosde poca cultura, no sabian leer n i  escribir. pero habian apren- 
dido los nuevos metodos con los maestros extranjeros que trajo el Sr. Goyeneche. 

Aun cuando el permiso oficial del rey autorizdndoles establecerse en el "real 
sitio". perteneciente a la Corona. de la Granja de San Idelfonso, fue concedido en 
1727 (tres anos despues del naufragio) es plausible pensar que operaban all i  desde al- 
gunos aiios atras (El Museo Victoria y Alberto de Londres mantiene que la fabrica 
operaba alli desde 1720). por lo que s i  el material que ha aparecido en nuestro pais 
no se produjo en la fabrica dependencia del Real Palacio de San Idelfonso. por lo 
menos lo produjeron los mismos maestros. en Villanueva de Alarcon. 

Para la epoca en que fueron confeccionados los vasos rescatados en nuestro 
pais. la produccion de la fabrica espatiola estaba influenciada por la escuela venecia- 
na de Murano. la mas prestigiosa del siglo XVII. El objetivo basico de cualquier n u c  
va fabrica era conseguir piezas como las de Murano. 

Las materias primas utilizadas en la Granja fueronarena. "barrilla" (sal de sodio). 
cal. borax y manganeso. La arena se obtenia cerca dela fabrica y la "barrilla" se traia 
de Murcia. 

Entre la vajilla que al l i  se producia podemos mencionar copas. jarras. vasos, 
garrafillas, platos. jicaras, fuentes. saleros. compoteras. vinagreras, frascos. palanga- 
nas. macerinas. salvillas. frascos para enfriar y aguceras (las iiltim* tres actualmente 
en desuso). 

En el galeon han aparecido. principalmente. vasos de varios tamaiios (con o sin 
decoracion) a s i  como dos bellas jarras. cinco frascos tallados. una agrasera (vaso con 
asa). De vidrio oscuro. han aparecido alrededor de 15 botellas, de varias formas. 

El metodo de produccion era el "soplado". es decir que el vidriero va dando 
forma e1 mismo. con el soplo y con el movimiento que da a la cana o vara. Las piezas 
a s i  producidas se conocen porque en el fondo, queda una setial donde ha ido pegada 
la barra de hierro o "puntil" en que se apoya la pieza. Las piezas extraidas del galeon 
tienen esa marca. 

Los estudiosos espatioles. entre los que descuella Maria Teresa Ruiz Alcon, au- 
tora del libro "Vidrio y Cristal de la Granja" y funcionaria de la oficina del Tesoro 
Artistico, ubicada en el Palacio de Oriente, de Madrid. afirman que muy pocas piezas 
intactas de esa epoca han llegado hasta nuestros dias. abundando algo mas los vasos, 
en forma de tronco de cono invertido. 

La decoracion 

La decoracion que aparece en la vajilla del galeon es identica a la de las piezas 
que hemos examinado en Madrid y la misma fue grabada a la rueda. 

Un tipo de decoracion es en base a circulos formados con rayas. con ganchos o 
bastoncillos. Este modelo se encuentra en Alemania desde principios del siglo XVI I l. 
A veces aparecen flores y medallones. con arquitecturas semejantes a pagodas chinas. 
Se les llama, segun los documentos de la epoca, "Vaso a la Chinesca". Existe tam- 
bien la decoracion de "Cacerias" (venados. pajaros. etc.). Otra decoracion consiste 
en representaciones de galeones y flores, acompatiadas estas iiltimas con abundantes 
hojas. 

Las colecciones 

A relatar nosotros a la Profesora Ruiz Alcon el hallazgo en Santo Domingo. nos 
pregunto s i  alguna pieza de la vajilla se habia encontrado entera y al contestarle afir- 
mativamente y agregando que eran ya marde 290 las piezas intactas rescatadas y en 
manos del Museo de las Casas Reales. mostr6 gran asombro y deleite. pues no solo 
significaba que probablemente existia en nuestro pais mas vajilla de vidrio espatiol 
de principios de siglo XV l l l  que en todas las colecciones de Espatia. en conjunto, 
sino que tambien esto permitiria un reexamen a fondo de la produccion de vidrios 



6L 1 

-!iqej e( ap soye soiaw!id so( ap ')o( (e (((A)( 0161s (a apsap e3ieqe anb 'eluei3 el ap 
o!ip!~ ap sezald sew!s!qmui uaasod Se~OSlad o sauo!3nl!lsu! selsa opuen3 unv 

.zau!lieyy oipad uoa (3 
.(p!ipe~ ap uo!~elnd!a el ap aluap!said-x3) ouanq zalezuo3 solie3 uoa (a 

.ueny uoa e!JualeA olna!lsul (3 
.seA!leioxq saiiv ap oasnw (g 

.03!6010anbiv oasnyy (v 

:seuosiad o sauo!ml!)su! salua!no!s se1 'saqzqq ap uoale3 
lap sol e so3!lu?p! 1c)s!i3 ap sonei) A soseh uaasod pepn!~ eq3!p u3 'eyeds3 ap olsai 
la ua ou A 'p!ipeyy ua sauop3aloD se1 o~ieqe 010s egeds3 ua o!pnlsa oilsanN 

.LZLI. ose3 alsa ua 'epep eq3a4 eun ap salue sec(>ac( ias anb uoia!Anl uaqes as anb 
sezald seluel iez!leJol ap sapep!unliodo se( smod uos sand 'eyeds3 ua moda esa ap 



Fom No. 11. M u w  da Aror Dra.. 
t im ,  MadrM. Vam w n  motln, 
florales, "a la denuna", rmmcldo i la 
dmraci6n anwntrada m i I  Galdn 
de Michea. Ver fotos 9 y 10. 

Fom No. 12. M u l o  de lu C.un Roa- 
la. Vam w n  motivos tlorahs. "', 
la alenuna". Rncaado del G i M n  de 
Micha. 

Fom No. 13. Muao da A m a  D.to- 
rativa, M M .  Vam w n  motl. 
vos p.ondtrims y arquinctun de ti- 
po oriental ipqodasl. Gtl lo da 
los grab.dom alamana. DewrrUn 
i d n t i w  a la de los m o s  da1 GeMn 
de Michlll. 

ca. es decir contemporaneos en el material del Galeon de Miches. ninguna de estas 
colecciones posee m65 de 10 piezas. 

La vajilla localizada en Madrid se caracteriza. en el caso de los vasos. por incluir 
ejemplares de mayor tamatio de los localizados. hasta ahora. en Miches y de conser- 
var coloresamarillos. en las zonas decoradas. que hacen sobresalir el dibujo. 

Es posible que la exposicion. por mas de 250 anos. al agua de mar. haya hecho 
desaparecer estos colores de la vajilla hoy en manos del Museo de las Casas Reales. 

Valor de lar cobcciones 

A pesar de la rareza y antiguedad de la cristaleria espafiola del primer cuarto del 
siglo XVIII, su valor monetario. expresado en terminos de lo que estin dispuestos a 



pagar por ella coleccionistas privados, es relativamente bajo. Esto debemos atiibuirlo 
a diferentes causas: 

A) La escasez misma de las piezas enteras significa que hay poca oferta de ellas 
en el mercado, limitdndose las colecciones y el comercio de las mismas a 
Espatia, no existiendo colecciones ni conocimiento de las mismas. fuera de 
ese pais. entre anticuarios y coleccionistas. como hemos podido comprobar. 

B) Desde el punto de vista de su valor artistico, no tienen la calidad y valor es- 
tetico de la cristaleria de las grandes escuelas de Murano, Alemania e Ingla- 
terra. 

C) Es aparente que en Espaiia. en esa epoca. se produjo vajilla de "lujo" para 
las Cortes. pero la enviada en el galeon, para uso en las colonias. represento 
vajilla de grupos economicos socialmente menos privilegiados. Cuadros es- 
panales de la epoca muestran ese tipo de vasos en escenas "populares" de 
bodegones. 

Foto NO. 14. MUIW de Is Cmm Realsr. Vaso con 
motivos gaom6tricos y arquitectura oriental 
(pspodsl. Estilo de la grabadora alemanes. Ra- 
unado dal Gale6n de Micher. 

Foto No. 15. Vaso de vidrio aratudo i Is rueda mn 
motiva florales y erqulranura de tipo oriental. 
Comparar con fotos 13 Y 14. Colaccibn Gonzhlaz 
Buano. Madrid. 

Foto No. 16. Muro & A n n  uocoratlvr, Mmirid. 
V- con h n c i h  muy pamclda a la vsor  
del Galdn de Miches (Ver foto 141. 
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Antecedentes de politica cultural 
en la Republica Dominicana 

Creo que es generalmente aceptado que nuestro pais cuenta hoy en dia con una 
de las mejores infraestructuras fisicas en el area de la cultura. no solo en el Caribe 
sino tambien al nivel latinoamericano. Las instituciones de l a  Plaza de la Cultura y de 
la Zona Colonial evidencian esto. en forma elocuente. 

El Presupuesto de la Nacion del afio pasado (a estas alturas del mes de agosto 
carecemos de un Presupuesto para 1986) incluyo RD312.5 millones en gastos para 
las organizaciones culturales ubicadas en las zonas antes descritas. a s i  como para 
Radio Television Dominicana. el Jardin Botanico. la Direccion de Parques, el Centro 
de Cultura de Santiago y el de Artesania. asi como para las Academias. Este monto 
equivale a un 1% del total de la parte del Presupuesto de la Nacion financiada con re- 
cursos internos. Esta es una proporcion respetable y que aumentaria si agregaramos 
lo que las universidades gastan en el campo de la cultura. 

Tenemos una excelente infraestructura y se asignan importantes recursos. Sin 
embargo. existe una insatisfaccion generalizada sobre la labor del Estado Dominica- 
no en la preservacion de nuestro Patrimonio Cultural. en la promocion de las investi- 
gaciones sobre nuestra identidad y especificidad y en las labores de extension y pro- 
mocion cultural. 

explicar esta paradoja? 
Simplemente porque estos recursos. fisicos y monetarios. no se estan utilizando 

con eficiencia y el resultado final es, en consecuencia, insatisfactorio. Tal y como di- 
jo la UNESCO: "El Gobierno Porninicano hace una duplicidad de esfuerzos en el 
campo cultural que redunda en un uso inadecuado de los fondos publicos para estos 
fines"'. A l  laborarse en base a politicas disgregadas. sin una definicion de priorida- 
des. sin coordinacion. sin evitar dualidades. esa falta de interrelacion entre los nu- 
cleos promotores de las labores de preservacion, investigacion y promocion cultural; 
l a  ausencia de una estructura jerarquica entre ellas mismas. todo esto resulta en muy 
bajos rendimientos en la aplicacion de los recursos economicos. Existen interferen- 
cias, competencias y duplicaciones de actividades entre los diferentes organismos es- 
tatales vinculados a la cultura y. peor aun. rivalidades, provocadas por las incursiones 
de una institucion en el campo de la actividad de otra. es decir que la primera actua 
fuera de l a  esfera natural de sus actividades. fuera de su ambito institucional. 

En algunos casos la institucion enfatiza actos de relevancia social. actividades 

l. Infonni ds la UNESCO wbm wlitlcacultural dwniniuna. 1979. (InMlmI. 



de "relumbron" a expensas de actos de importancia cultural. Se crean "capillas". Se 
hace evidente la falta de una programacion conjunta de las actividades de todas esas 
instituciones, algunas de las cuales dependen de la Secretaria Administrativa de la 
Presidencia. cargo usualmente desempefiado por un politico con poco tiempo para y 
menos interes por. asuntos culturales. Otras dependen de la Secretaria de Educacion 
y un tercer grupo esta vinculado a Patronatos o Fundaciones. 

que atribuir esta situacion? 
El pecado original creemos que radica en la misma legislacion que dio origen a 

la mayoria de estas instituciones. En 1978. siendo Director del Museo del Hombre 
Dominicano publicamos una recopilacion de nuestra legislaci6n cultural2. A pesar de 
que la mayoria de las leyes hoy en vigencia que afectan a estas instituciones fueron 
promulgadas dentro de un periodo de accion (el decenio 1967-1977) de un solo Go- 
bierno, un analisis de esas leyes evidenciaria que los objetivos de cada institucion 
(Oficina del Patrimonio Cultural, Museo del Hombre Dominicano. Museo de las 
Casas Reales. Direccion General de Parques, Centro de Inventario de Bienes Cultu- 
rales. etc.) no solo no estan claramente definidos sino que en muchos casos se super- 
ponen. Hay labores asignadas a mas de una institucion y existen otras areas de im- 
portantes actividades no asignadas a ninguna de ellas. El resultado es que los mismos 
directores de cada institucion aun si acataran religiosamente los terminos de referen- 
cia de la ley de los organismos que operan. estarian actuando con la misma inefi- 
ciencia que ya hemos descrito. 

Lo  primero que se requeriria. pues. es una ley que aclare los objetivos de cada 
una de estas instituciones en el campo de la cultura para evitar roces, duplicaciones 
y para llenar lagunas. Consciente de esta situacion es que aparentemente el propio 
gobierno del Dr. Balaguer. mediante el Decreto 596 del 20 de enero de 1971 creo el 
lnstituto de Cultura Dominicana y puso bajo su dependencia a la Biblioteca Nacio- 
nal. Quince meses despues. paso la ley creando el Museo del Hombre Dominicano 
que contiene un articulo transitorio estableciendo que "Mientras no se integre com- 
pletamente el lnstituto de Cultura Dominicana. el Museo del Hombre Dominicano 
dependera del Poder Ejecutivo". Vemos pues que a l  tiempo que se construian los 
edificios de la Plaza de la Cultura se tenia conciencia de la necesidad de coordinar 
sus actividades, pero el lnstituto de Cultura Dominicano quedo plazmado solamente 
en el papel. Consecuentemente. hoy dia cada museo tiene su propio equipo de elec. 
tricistas. plomeros, mecanicos. limpiadores. cuidadores a pesar de cada uno estar in- 
mediatamente a l  lado del otro. 

Con el advenimiento al poder del PRD en 1978 una comision tecnica de ese 
partido diagnostico la existencia de centralizacion. improvisacion. elitismo y "facha- 
dismo" en las instituciones promotoras de la cultura. pero, en la practica, la Unica 
medida tomada por el Gobierno de Don Antonio Guzman fue la creacion de una 
Subsecretaria de Estado de Asuntos Culturales dentro de la Secretaria de Educacion. 
Sin embargo. su alcance se limito a la supervision y coordinacion de las actividades 
de los organismos culturales manejados por la propia Secretaria. 

En el programa de Gobierno dado a la publicidad por el Dr. Salvador Jorge 
Blanco durante su campana electoral, este prometio l a  creacion de una Secretaria de 
Estado de Cultura. a la cual serian transferidos todos los Museos y las otras institu- 
ciones culturales. Tambien se ofrecia el establecimiento de un sistema de Casas de 
Cultura en los municipios. Sin embargo. a los quince dias de su toma de posesion 
creo. por medio del Decreto 171. un Comite Organizador de un lnstituto de Cultura 
al cual se le dio un plazo de 120 dias para entregar al Poder Ejecutivo sus recomen- 
daciones y un proyecto de ley. En las consideraciones del decreto se describe la nece- 
sidad de hacer un uso racional de los recursos. evitar duplicaciones y desperdicios 
"dentro de un criterio de autonomia para las instituciones privadas y descentraliza- 
cion supervisada para las estatales". Fue. sin embargo. solo treinta meses despues 
cuando el Poder Ejecutivo envio a l  Senado de la Republica un proyecto de ley ten- 
diente a crear no el lnstituto sino una Secretaria de Estado de Cultura. asi como un 

2. "Legiilri6n Dominicana wke Murea y Pmtsscion del Patrimonio CulNral. 18701977". Rmopilb 
cion efectuxia por el Dr. Plinio Pina P. Edicion del M u r o  del H m k e  Dominicano. Santo Domingo, 1978. 

184 



Consejo Nacional de la Cultura como organismo consultivo y asesor de la Secretaria 
"que reuniria los diferentes sectores que inciden en l a  actividad cultural del pais". 
Su composicion, un tema espinoso, fue pospuesto para ser determinado por el regla- 
mento de la ley. Lo  mas importante del proyecto es que todas las funciones cultu- 
rales del Estado, incluyendo la de sus organismos autonomos. quedarian a cargo de 
esa Secretaria de Estado y esos organismos autonomos pasarian a formar parte de la 
misma. Todos los organismos culturales de l a  Plaza de la Cultura, de la zona colonial. 
los parques zoologicos y botanicos. la Direccion General de Parques. el Archivo Ge- 
neral de la Nacion. el Centro de Cultura de Santiago. CENADARTE. la Comision Na- 
cional de Espectaculos y los Departamentos Culturales de la Secretaria de Educa- 
cion. asi como de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores. todos pasarian a 
formar parte de la nueva Secretaria. El proyecto de ley implicitamente deroga las 
leyes creando la Oficina del Patrimonio Cultural. la Direccion General de Parques. el 
Museo del Hombre Dominicano y el Museo de las Casas Reales. entre otros. 

Este proyecto de ley hasta ahora no ha sido discutido en el Senado. 
Con esta breve descripcion historica cumplo lo  solicitado por Manuel Rueda. es 

decir cubrir el tema: "Antecedentes de Politica Cultural en la Republica Domini- 
cana". Sin embargo, atreviendome apensarquese me selecciono para este trabajo no 
solo para describir lo pasado sino hasta talvez para que opine sobre lo que debe ha- 
cerse en el futuro, me apresuro a decir que talvez lo mejor que ha hecho el Senado es 
no discutir ese proyecto de ley. 

El dilema radica en decidir que conviene mas: Si mantener el ineficiente. costc- 
so pero libre y creativo sistema actual o disciplinar. racionalizar y dotar de una su- 
pervision unificada del Estado a todas estas instituciones. 

Gran parte de la respuesta depende de un factor imponderable y al tiempo vola- 
til: La  persona escogida para ser convertida en el Zar de la cultura dominicana. Si se 
logra la persona apropiada. alguien de gran creatividad. sensibilidad pero tambien 
energia, con esos poderes y recursos podria mejorar extraordinariamente la politica 
cultural del Estado. Una seleccion desafortunada, el entronar a un dictador cultural, 
provocaria un gran retroceso. Esto me trae a colacion lo que me expreso un colega 
sovietico con quien conversaba durante un congreso de directores de museos: "En 
l a  Union Sovietica" me decia. "el problema no es tanto el Ministerio de Cultura co- 
mo la cultura del Ministro". 

Talvez la solucion a esta dicotomia entre creatividad y libertad y racionalidad. 
disciplina y apropiada orientacion del gasto publico, radicaria en el surgimiento de 
un "Consejo Nacional de Cultura" integrado por todos los Directores de las Institu- 
ciones Culturales y presidido tanto por el Secretario de Educacion como por el Se- 
cretario Administrativo de la Presidencia. Ese Consejo se reuniria varias veces a l  arlo 
y su principal labor seria la de discutir y aprobar los presupuestos y planes operati- 
vos de cada una de estas instituciones. Al  conocerse en forma conjunta las labores 
que pretenderia realizar cada institucion en el ano subsiguiente. esos planes serian 
modificados y ajustados por el Consejo, con el fin de evitar los actuales problemas. 
Se me ocurre. por ejemplo. que deberia obligarse a todas estas instituciones a dedicar 
una mucho mayor parte de su labor a las zonas rurales y al interior del pais. Los di- 
rectores de Museos e instituciones afines perderia su autonomia pero en bien del 
pueblo. quien es. a f in de cuentas. el que les paga su sueldo y a quien se deben. 

ICmfmnncia dictada en el Teatro Nrional dantro da1 ciclo Hirpici.do por el iuplemmto "lila AM.nia' drl pb 
ri6dico Hoyl. 
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