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La Posicion (ultural de Santo Domingo 

Discurso de ingreso como Miembro de Numero de la Academia D e  
minicana de la Historia, leido por el IN. Emile de Boyrie Moya en la 

sesion soleme celebrada el dia 10 de diciembre de 1957 

Senor Residente: 
Senares Academicos: 
Damas y Cabaiieroe: 

Deseo que mis primeras palabras sean una manifestacion cm- 
dialisima del sentimiento de gratitud que han hecho germinar en 
mi espiritu los que, de manera tan benevola, me han llamado a com- 
partir sus patrioticas labores en el seno de esta Honorable Coapo- 
racion. 
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Cuando fui honrado con el nombramiento de Miembro Corres- 
pondiente, exprese mi agradecimiento mas sincero, pues considera- 
ba que mis modestos trabajos en el campo de la arqueologia y de la 
historia indo-antillanas no merecian tan alto premio. 

Ahora, al sorprenderme la eleccion de Miembro Numerario, 
he considerado que se me llama para servir, para trabajar con amor 
y con entusiasmo en el seno de esta Academia, y hago provecho de 
este solemne momento para recalcar ante vosotros que pondre todo 
mi corazon, y todo mi esfuerzo, para sumarlos a la labor que tan 
dignamente viene realizando esta Institucion, desde que fue fun- 
dada por el sabio estadista que le infundiera vida. 

El trabajo que voy a someter esta noche a vuestra docta con- 
sideracion, y para el cual solicito vuestra benevolencia, esta rela- 
cionado con la posicion cultural de Santo Domingo en la arqueolo- 
gia indo-antillana. Contiene, como vereis, el criterio y observaciones 
de muy autorizados arqueologos antillanos y continentales, y resu- 
me tambien buena parte de los resultados de los estudios que hemos 
podido realizar, durante la ultima decada, en el Instituto Dominica- 
no de Investigaciones Antropologicas de la Universidad de Santo Do- 
mingo. 

Este organismo 
oportuna disposicion 
que para ese entonces 

fue fundado en el ano 1947 por expresa y 
del Senor Presidente de la Republica, cargo 
desempenaba el Generalisimo Dr. Rafael Le* 

nidas Trujillo Molina, bajo cuya gestion tanto han avanzado las ac- 
tividades culturales y cientificas en la Republica Dominicana. 

La disposicion de crear el Instituto de Investigaciones Antre  
pologicas emano directamente del Generalisimo Trujillo, en quien 
es notorio un extraordinario interes por todo lo relacionado con 
nuestro acervo historico y folklorico y con la depuracion cientifica 
de la prehistoria antillana. Para lomar estss finalidades, el Bene- 
factor de la Patria sometio al Congreso Nacional el correspondien- 
te proyecto dc ley, por medio del cual se creaba un Instituto de Tn- 
vestiqaciones Antropologicas adscrito a la Universidad de Santo Do-. 
mingo. 



C L I O  

El mensaje que a ese efecto envio el Generalisimo Trujillo 
a las Camaras Legislativas, contiene estas profundas observaciones: 

"Nuestro pais constituye uno de los mas ricos veneros de 
riquezas arqueologicas existentes en las Antillas, de las cuales. 
muchas se conservan, no obstante el estado de descuido que pre- 
valecio en el pasado entre nosotros sobre estas materias, mas, 
atendidas en otros paises. 

Por tal razon, dzsde hace varios anos el Gobierno que pre- 
sido se preocupo por organizar los estudios de Arqueologia y 
conservar las riquezas arqueologicas, siendo testimonios de este 
interes la creacion del Museo Nacional, de la Comision Asesora 
del Museo y de la Comision Nacional de Arqueologia. 

La creacion del Instituto Dominicano de Investigaciones 
Antropologicas representara la culminacion de estos esfuerzos, y 
tendra la ventaja de encontrar mucho terreno ya preparado pa- 
ra el exito de su trabajo. 

Con la creacion de este Intituto cumple ademas la Repu- 
blica con recomendaciones hechas por la Union Interamericana 
del Caribe y por la Conferencia Arqueologica del Caribe cele- 
brada recientemente en la Republica de Honduras". 

En este aspecto de su gestion administrativa, el Padre de la 
Patria Nueva no ha escatimado medio alguno, acogiendo favorabl* 
mente toda idea o proposito, o siendo el personalmente el origina- 
dor de tales propositos, encaminados al logro senalado ya, inspira- 
do siempre en su acendrado carino y dedicacion a la Republica. 

Gracias a ello, y a los esfuerzos quc pudieron ser desplegados 
al amparo de tan eximia inspiracion, el Instituto Dominicano de In- 
vestigaciones Antropologicas de la Universidad de Santo Domingo 
ha logrado rendir, en sus once anos de existencia, una muy intere- 
sante y valiosa labor cientifica que es ya bien conocida y estimacla en 
el pais y en el exterior. 

El cambio de visitas de tecnicos extranjeros y de los miembros 
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del Instituto ha sido factible por el apoyo economico y la asistencia 
moral brindados por ~ j i l l o ,  con toda amplitud y oportunidad. 

Quede, pues, constancia, y muy sincera, de nuestro recenoci- 
miento a tan ilustre rector del pueblo dominicano. 

En lo que se refiere a nuestra arqueologia colonial, -tan d e s  
cuidada tambien en nuestro pasado-, su proteccion oficial, en 10s 
ultimos veintisiete anos, ha venido a salvar, para la posteridad, m+ 
numentos coloniales que podemos considerar como los mas impor- 
tantes todavia existentes en America, ya que, perdurando aun en 
nuestro suelo, constituyen los primigenios testimonios, -.de piedra 
y tapia-, de la genesis de la civilizacion cristiana en el Nuevo Mun- 
do, genesis de la cual fue Santo Domingo cuna y centro vital en los 
albores del Descubrimiento y la Conquista. 

Exponentes de este elevado interes oficial en la adecuada pro- 
teccion de nuestras reliquias coloniales e historicas han sido la crea- 
cion de la "Comision Consenradora de Monumentos Nacionales"; 
las leyes que clasifican y amparan estos monumentos; las providen- 
cias tomadas para su adecuada conservacion, y la ~ehabilitacion de* 
muchos de ellos. En este uItimo aspecto se destaca la soberbia res- 
tauracion del Alcazar de Don Diego Colon, y la de la antigua igl* 
sk de los Jesuitas, en Ciudad Trujillo, asi como la de la iglesia de 
Boya, en el postrer asiento de vivienda indigena de nuestra isla. 

Como ya indicamos, el modesto trabajo que, a continuacion 
vamos a someter a vuestra elevada consider&cion, lleva por titulo 
"La Posicion Cultural de Santo Domingo en la Arqueologia Indo- 
antillanaw. 

Dificil sera mi posicion esta noche ante vosotros, ya que es bien 
sabido que el sistematico pragmatismo y la inherente aridez de te 
do trabajo producto de la investigacion glltropo16gica, arqueologica 
o etnologica, lo puede transformar facilmente en pieza muy cansada, 
aun para el mas afable y mejor intencionado de los auditorios. 

Pongo pues mis esperanzas en poder contar con vuestra sin- 
cera y cordial benevolencia. 
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LA POSICION CULTURAL DE SANTO DOMINGO EN LA 
ARQUEOLOGIA 1NDO.AiNT-A 

En la epoca del descubrimiento de America, los indigenas que 
poblaban el Archipielago Antillano y las Bahamas pertenecian a 
varioe grupos etnicos que pueden ser clasificados del siguiente modo: 

1- Los TAINOS: que constituian la gran mayoda de la P 
blacion de las islas de Santo ,Domingo, Puerto Rico y Cuba. Indios 
de tendencias pacificas, expertos tallistas y pulidores de piedras 
prolificos alfareros y organizados agricuitores, son considerados C* 

mo los mas destacados y representativos de todos los cnvacas irsu- 
lares, sobre todo por el alto grado que alcanzaron en el desarrollo de 
su organizacion politica, social y religiosa. 

2- Los SUBTAINOS: (subdivision propuesta por Hgmng 
ton) que poblaban la isla de Jamaica y la parte central de Cuba. 
Eran de origen aruaco y hablaban un dialecto taino, pero su des  
arrollo cultural permanecio muy por debajo del de los propios tai- 
nos, aunque en Jamaica Ileg6 a alcanzar alguna niveies intermedios. 

3-Los CIGUAYOS o Mazon'ges: pequeno contingente rela- 
tivamente aislado, aunque tambien de probable estirpe amaca sur- 
americana, que pob1,aba la region nordeste de la isla de Santo De 
rningo. Se distinguian por su caracter belicoso, siendo muy valere 
sos y habiles flecheros; llevaban el cabello largo -%om~ las muj* 
res en Castilla" nos cuenta Colon-, y hablaban un dialecto di* 
to del taino. 

4- Los GUANAHATABEYES y los CIBONEYES: reducib  
grupos etnicos, de cultura muy primitiva de simples recolectores, ca- 
zadores y pescadares semi-nomadas, que demmocian la ceramica 
y la agricultura, y constituian los restos de nucleos dispersos que 
habian poblado a Cuba y Santo Domingo antes del ambo de los 
aruacos. Para la epoca del Descubrimiento sus ya escasos represen- 
tativos se habian replegado, probablemente ante el avance de los 
tainos, refugiandose en zonas marginales y dificilmente accesibles 
de los extremos occidentales de las dos islas (en la peninsula de 
Guacayarima o Jaquimo, y en Pinar del Rio) y en los apartados 
cayos cubanos de los Jardines de la Reina. 
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5- Los LUCAYOS: habitantes de las Bahamas, con una cul- 
tura aruaca similar a la subtaina de Cuba y Jamaica, y que habla- 
ban un dialecto tsino. 

6- Los CARIBES: el Ultimo grupo indigena en invadir las 
Antillas. Su avance progresivo, desde Siiramerica, por las Antillas 
Menores, ,en las que habian extermin.ado a los igneris y tainos del 
sexo masculino, los habia llevado ya, en el momento del contacto 
historico, hasta las islas Virgenes y a la isla de Vieques, once kilo- 
metros al este de Puerto Rico. Robustos y fieros guerreros, caniba- 
les, raptores de mujeres aruacas y audaces navegantes que supie- 
ron utilizar velas en sus canoas, tenian ya bajo la constante amenaza 
de sus ataques y depredaciones a las poblaciones tahas de las tos- 
tas de Puerto Rico y Santo Domingo. Su rapida penetracion anti- 
llana, de acuerdo con sus propias tradiciones recogidas por los cro- 
nistas, no d.ataba de mas de un siglo antes de la llegada de los his- 
panos. 

7- Los IGNERIS: rama aruaca que primitivamente parece 
haber ocupado las Antillas Menores, penetrando hasta Puerto Ri- 
co, y, en una etapa final, hasta la hoy Republica Dominicana, don- 
de, recientes descubrimientos arqueologicos realizados por el Insti- 
tuto Dominicano de Investigaciones Antropologicas de la Universi- 
dad de Santo Domingo, han podido comprobar su asentamiento aqui 
antes de la llegada de los tainos. Fueron probablemente absorbidos, 
o desplazados en parte, por los tainos y luego casi totalmente exter- 
minados en las Antillas Menores por los caribes. En la epoca colom- 
bina unos pocos sobrevivian aun, principalmente en las islas de Tri- 
niesd, Tobago y Granada, en las cercanias del delta orinoquense. 

Para el estudio de las culturas indigenas precolombin~as en las 
Antillas Mayores hay que tener muy en cuenta las caracteristicas 
geograficas de la extensa zona del Mar Caribe y del Golfo de Mexi- 
co, y la respectiva y relativa posiciori espacial de cada una de las 
islas del Archipielago Antillano y de las regiones aledanas y con- 
tinentales. 
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Las migraciones etnicas de isla en isla, en este extremo nor- 
teno del Caribe, crearon, en su tiempo, areas y periodos de cultu- 
ras diferentes, sobre los cuales no se poseen adecuadas referencias 
historicas, pero que las pruebas Ultimamente aportadas por las in- 
vestigaciones arqueologicas estan permitiendo delimitar con muy 
manifiestas evidencias de certidumbre. 

Las intrincadas piezas de este cientifico -y hasta hace rela- 
tivamente poco tiempo- confuso rompecabezas, se han ido colocan- 
do en sitio merced a una paciente, esforzada y minuciosa labor co- 
lectiva, c n  :u qu-. dt*:de su fundaci5a en el ano 1947, viene muy ac- 
tivamente cooperando el Instituto Dominicano de Investigaciones 
Antropologicas de la Universidad de Santo Domingo, en lo que a la 
Republica Dominicana se refiere. 

En relacion con la colectiva y destacada labor arqueologica 
realizada hasta la fecha en las Antillas y areas aledanas, merecen 
ser citados aqui algunos nombres: 

Para .la Republica Dominicana: Gabb (quien entre 1869 y 
1871 obtuvo la primera secuencia estratigrafica de las Antillas, - 
y, como sugiere Rouse, probablemente la primera del Nuevo Mun- 
do-, mientras excavaba en una cueva de San Lorenzo, en la costa 
suroeste dn nvstrr!  Rnhi:' d- S~rnnnG). Dinard. quien en el ano 
1881, y a solicitud del Gobierno Dominicano, tambien excavo en 
nuestras cuevas de San Lorenzo y los Haitises; Llenas, Fewkes, De 
Booy, Alberti-Bosch, y, mas recientemente, Krieger, Hatt, Wirtz, 
Herrera-Fritot, Cruxent, y la Universidad de Santo Domingo por 
medio de su Instituto de Investigaciones Antropologicas. 

Para Puerto Rico: Stahl, Col1 y Toste, Fewkes, Aitken, Hae- 
berlin. Osgood. Lothrop, De Hostos, Rainey, Mason, Rouse, Mon- 
talvoGuenard, Alegria. 

Para Cuba: Montane, Fewkes, Cosculluela, Garcia-Feria, Ha- 
rrington. Herrera-Fritot, Morales Patino, Royo Guardia, Tabio, e1 
Grupo Guama, Pichardo Moya, Ortiz, Osgood, Rouse, Garci.9-Cas- 
taneda, Garcia-Valdez, Boytel, Alonso. 

Para Haiti: Krieger, Boggs, Rouse, Rainey, Mangones, Bastien, 
Aubourg, Fisher. 

Para Venezuela: Cruxent, Rouse, Dupuy, Bennett, Osgood, 
Howard, Ford, Kidder, Kirchhoff. 
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Para las Antillas Menores: De Booy, Huckerby, Hatt, Tuylor. 
Krieger, E e  Jong, Revert, Pinchon, Bullbrook, Rouse. 

Para Jamaica: De Booy y Serlock. 
Para Aruba, Curazao y Bonaire: De Jong, Hummelinck. 
Para las Bahamas: De Booy, Krieger y Granberry. 
Para la Florida: Goggin, Griffin, Smith, Willey, Bullen. 
Para el Amazonia, Guayanas y bajo Orinoco: Hartt, Goeldi, 

Crulq Farabee, Nimuendaju, Palmatary, Stewart, Ryden, Meggers, 
Evans, Clifford, Goethals, Mordini, Reichlein, Gillins, Hilbert. 

Y asi muchos otros que han aportado los resultados de sus es- 
fuerzos para un mejor esclarecimiento de los estudios de las antiguas 
culturas indo-antillanas. 

Estos resultados arqueologicos, apropiadamente analizados, 
han permitido confirmar unas veces, y otras aclarar, rectificar o re- 
futar, muchas de las informaciones, -tan numerosas pero frecuen- 
temente tan confusas y hasta contradictorias entre si-, que nos le- 
garon los primeros viajeros, historiadores y cronistas de Indias. Y 
esas informaciones de Cristobal y Fernando Colon, de Chanca, CU- 
neo, Pane, Las Casas, Oviedo, Martir, Mendez, Velazquez, Benzoni, 
Acosta, Lopez de Gomara, Nunez Cabeza de Vaca, Castellanos, Fon- 
taneda y tantos otros, esas informaciones, como es de todos sabido, 
fueron, muchas ciertamente el producto de una inquisitiva obsenra- 
cion directa, si bien a veces las sentimos viciadas ya de hiperboles, 
ya de detracciones; otras surgieron de cuidadosa transcripcion de 
documentos de otros observadores cuyas anotaciones originales lue- 
go desaparecieron; pero varias fueron meras interpretaciones. persa- 
nales y dramatizadas, -unas veces justas, &ras exageradas o mal, 
interpretadas-, de testimonios y relatos de terceros; y otras, final- 
mente, -aunque bien intencionadas pero probablemente entorpeci- 
das y alteradas por las diferencias aemanticas-, comprenden recopi- 
laciones de tradiciones y leyendas, indeterminadas en el tiempo. pe- 
ro posiblemente d a r e s  en muchos c a ~ .  

La recopilacion, el analisis, el cotejo y la adecuada interpm 
tacion de todos estos datos, especialmente de los obtenidos en ar- 
queologia por metodos mas cientificos y sistematicos en las Ultimas 
tres decadas, estan ampliando y puntualizando, cada dia mas, el 
panorama prehistorico circuncaribe. 
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Todavia existen vacim muy grandes en este vasto y compli 
cado conjunto, sobre todo en varias de las probables regiones de ori- 
gen, o centroe continentales de expansion, de muchas de las migra- 
ciones que se asentaron en nuestras islas. 

Faltan datos esenciales de Venezuela, en el alto y bajo On- 
noco, de los que se estan ocupando los companeros Cruxent y Rouse 
mientras Wilbert estudia posibles supervivencias culturales en el del- 
ta  orinoquense. Falta algo de Trinidad, pero alli han vuelto a tra- 
bajar recientemente Goggin y Rowe, acompanados por Bullbrook. 
Se necesitan mas datos de las humedas Guayanas y del Amazonia, 
y puntualizaciones en varias Antillas Menores, aunque acaba de ser 
publicada la extensa obra de Betty J. Meggers y Clifford Evans ti- 
tulada "Investigaciones Arqueologicas en la Boca del Amazonas" 
(territorio de Amapa e islas Marajo, Mexiana y Caviana), a la par 
que Goethals, Hilbert y otros especialistas trabajan activamente en 
otros sectores del bajo Amazonas y en las Guayanas, mientras en 
Martinica y Guadalupe continua sus sondeos el Padre Pinchon, si- 
guiendo los pasos de Huckerby y Josselyn de Jong. Falta bastante 
en Cuba, pero los companeros Herrera-Fritot, Morales-Patino, Roy* 
Guardia, lhbio y otros, que componen alli el Grupo Guama y la 
Junta de Arqueologia, estan rindiendo una laudable labor en ese 
sentido. Falta mucho en Jamaica y las Bahamas, si bien sobre estas 
ultimas acaban de ser publicados, en octubre 1956 y abril 1957, 
dos importantes trabajos de Granberry sobre los estudios que alli 
esta llevando a cabo; y faltan numerosos datos, para precisiones corn- 
pletivas, en nuestra isla, especialmente sobre las elusivas y enigma- 
ticas fases pre-ceramicas. En Haiti, Fisher y otros hacen lo que pue- 
den, pero de lo que corresponde a la Republica Dominicana se esta 
ocupando sistematicamente el Instituto Dominicano de Investiga- 
ciones Antropologicas, que ha logrado destacados descubrimientos 
en los ultimos anos, y que viene realizando muy importantes traba- 
jos, altamente apreciados por los organismos cientificos antillanos y 
continentales. 

Fakan pues muchas fichas importantes por encontrar y colo- 
car correctamente en el complicado tablero arqueologico indo-anti- 
llano. 

Pero los testimonios logrados hasta ahora, aunque no esten del . 
todo completos, son ya asaz ilustrativos y orientadores por sus im- 
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plicaciones, y de suficiente peso por su autenticidad, para f:icultar, 
como ya dijimos, la determinacion de diversas areas y periodos de 
culturas indigenas en las Antillas Mayores, determinacion esta qu?, 
por el momento es tentativa, es cierto, pero que ira siendo amplia- 
da, robustc.-ida o rectificada, ano tras ano, por nuevas comprobacio- 
nes arquecl9gicss. 

Durante los periodos de ocupacion de las culturas pre-cerami- 
cas, cada una de las Grandes Antillas puede practicamente ser con- 
siderada como representando una zona cultural relativamente ho- 
mogenea. 

En Cuba, el Guanahatabey de Guayabo Blanco y de la Ciena- 
ga de Zapata, con su rustico menaje de concha y piedras naturales, 
y el seudo Ciboney de Cayo Redondo, Pico Tuerto del Naranjal, 
Soroa, Jibacoa y cayos al noroeste de Caibarien, con su ajuar con- 
chero adicionado de dagas y bolas liticas y otros utensilios de pie- 
dra, eran considerados, hasta hace pocos anos, como pertenecientes 
a dos fases sucesivas de una misma cultura preceramica y pre-agri 
cola. Pero desde el ano 1950, como lo explicaremos mas adelante, 
se les ha reconocido, de un modo oficial, como representativos de 
dos complejos culturales distintos, el Complejo 1 y el Complejo 11, 
con diferentes periodos de ocupacion. 

Es mas, nuevos descubrimientos arqueologicos realizados en 
Cuba, sumados a minuciosas revisiones y tabulaciones llevadas a 
cabo por el arqueologo Ernesto Tabio Palma, tienden a demostrar 
que el Complejo Cultural 11, que hasta el ano 1950 se reconocia co- 
mo ciboney, puede ser muy anterior al guanahatabey. que habia 
sido clasificado como Complejo 1. 

A este respecto aclara muy recientemente el Dr. Herrera Fri- 
tot que si bien en la "Reunion en Mesa Redonda de Arqueologos 
del Caribe" celebrada en La Habana en septiembre de 1950, se to- 
mo el acuerdo d.e "llamar respectivamente Complejo 1 (o Cultura 
de la Concha), Complejo 11 (o Cultvra de la Piedra) y Complejo 
111 (o Cultura de la Alfareria) a los tres grupos culturales indocu- 
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baaos, que alli precisamente se aceptaron con una tipologia bien de- 
finida para cada uno", se uso esa progresiva denominacion "segun 
el grado comparativo de cultura y no segun el orden de su antigue- 
dad". 

I)g acuerdo con las nuevas rectificaciones, el Complejo 11 r e  
sultaria ser el mas antiguo, tanto por su convivencia con una fauna 
pleistocena ya extinguida, como por la disposicion de sus yacimien- 
tos y la propia morfologia craneana de sus individuos. 

De confirmarse estos asertos, este ahora llamado Complejo 11 
representaria al mas remoto poblador de Cuba y de Santo Domin- 
go, el verdadero protoantillano, que, como apunta Herrera-Fritot, 
resultaria ahora "sin denominacion historica ya que la hist0ri.a no 
lo conocio ni siquiera por referencias de los otros indigenas. Proba- 
blemente se habia extinguido totalmente, como la fauna acompa- 
nante, mucho antes de la ocupacion posterior de las islas por otros 
pueblos indigenas continentales". 

La fauna que, al parecer, ya estaba extinguida cuando llegaron 
los aruacos-continentales a estas islas, pero cuyos restos han apare- 
cido en Cuba, asociados con vestigios arqueologicos y osamentas hu- 
manas correspondientes al Complejo Cultural 11, comprendia prin- 
cipalmente tres grandes edentados, del tipo de los perezosos de sud- 
america: el Megalocnus rodens, el Mesocnw torrei y el Micfocnus 
gliriformis, y una pequena musarana: el Nesophontes m i c r ~ ~ s .  

Los residuarios pre-ceramicas cubanos del Complejo 1 se carac- 
terizan por un enfasis sobre los artefactos de concha, especialmente 
la gubia. En la isla de Santo Domingo, los escasos asientos arqueolo- 
gicos pre-ceramicos encontrados hasta ahora (sobre todo en la zw 
na occidental) se caracterizan, por el contrario, como los del Com- 
plejo 11 cubano. por una mucho mayor abundancia de material liti- 
co que de concha, con muy peculiares cuchillos, dagas y raspadores 
de duro silex. 

De acuerdo con nuestros propios estudios, estimamos que la 
cultura guiznahatabey del Complejo 1, o Cultura de la Concha, fue 
relativamente escasa en nuestra isla, pero que, sin embargo, esta re- 
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presentada en la Republica Dominicana en los estratos mas pro- 
fundos de los grandes residuarios conchems, conteniendo utillaje 
acerhnico, de las cuevas de San Lorenzo y los Haitises, aledanos a 
manglares pantenosos, en la costa suroeste de la Bahia de Samana 

En cuanto a la igualmente preceramica y pre-agricola cultura 
del Complejo 11, o Cultura la Piedra del "protoantillano" aun- 
que sus prehistoricos asientos han sido hasta ahora dificiles de l e  
calizar, su presencia en nuestro territorio esta ampliamente atesti- 
guada por la apreciable cantidad de dagas y bolas lfticas encontra- 
das en la Republica Dominicana, muchas de las cuales estan en exhi- 
bicion en las vitrinas de nuestro Museo Nacional. Realizamos un 
cuidadoso cotejo de estos artefactos petreos de Santo Domingo con 
los que en Cuba constituyen los elementos de diagnostico mas carac- 
teristicos del Complejo 11 de Cayo Redondo, Cayo Salinas de Cai- 
barien y otros asientos tipicos, y hemos podido comprobar sus ine- 
quivocas analogias. 

La primera mencion sobre la existencia de esas enigmaticas 
bolas liticas en la Republica Dominicana es muy antigua, pues apa- 
rece en la Hidoria de Indias. En su relato sobre la construccion de 
la Fortaleza de Santo Tomas de Janico, iniciada en marzo de 1494 
bajo Ia propia direccion del Gran Almirante, nos cuenta el Padre 
Las Casas que: "De una cosa hubo admiracion el Almirante y los 
que con el estaban, conviene a saber, que, abriendo los cimientos 
para una fortaleza, y haciendo la cava, cavando hondo bien un es- 
tado, y aun rompiendo a partes alguna pena, hallaron unos nidos de 
paja. . . y como por huevos, entre ellos habia tres o cuatro piedras 
redondas, casi como unas naranjas, de la manera que las pudieran 
haber hecho para pelotas de bombardas". Parecian pues muy an- 
teriores a los tainos las bolas liticas, y se colige hubo admiracion y1 
asombro tambien de parte de los indigenas que acompanaban a los 
cristianos, ya que Las Casas abarca en su informe a todos los que 
estaban con el Almirante, sin excluir los indios del pueblo vecino de  
la Isabela que formaban parte de su sequito en aquella expedicion. 

En agosto del ano pasado, realizamos estudios y levantamien- 
tos de planos, con el Instituto de Investigaciones Antropologicas. en 
el apartado y bellisimo paraje de nuestras cerranias donde estuvo 
ubicada la fortaleza colombina de Santo Tomas de Janico. Y alli 
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.,ploramos y medimos las cavas o zanjas que menciona el padre 
J , ~ S  Casas, y que aun se conservan limpias y abiertas en el firme 
,uelo de la pequena planicie que corona el engramado cerro, casi 
tales quizas como cuando las vieron, acabadas de abrir, Cristobal 
Colon, Alonso de Ojeda, Luis de Arriaga, Mosen Pedro de Marga- 
fite y sus acompanantes, a quienes tanta admiracion causo el ha- 
llazgo de las bolas liticas. Hoy solo el fino manto de grama que re- 
cubre las cavas debe diferenciarlas de su primitivo aspecto, aunque 
les ha servido de malla protectora, pues conservan todavia la pro- 
fundidad de casi un estado, o altura de hombre, que les atribuyo el 
obispo de Chiapa. 

Junto al asiento de la antigua fortaleza, entre el pie del cerro 
y la suave recurva que, bajo un denso palio de frondas, hace alli el 
rumoroso y cristalino rio Janico, localizamos la pequena sabana que 
cita el Padre Las Casas como habiendo sido cultivada por el. 

Tambien localizamos, en la contigua confluencia del arroyo 
Cidra con el rio Janico, la isleta "de muy fertil y gruesa tierra" en 
la cual, segun informa el mismo Las Casas, fueron sembradas, en 
America, las primeras semillas de cebolla, traidas de Castilla. 

Al este de Santo Domingo son aun mas escasos los asientos 
pre-ceramicos encontrados hasta ahora. Vestigios han sido localiza- 
dos en Coroso, (Puerto Rico), y Bahia de Krum, en las Islas Virge- 
nes, pero algunos parecen mas bien corresponder a sitios donde in- 
dividuos de periodos y culturas aun indeterminados iban probable- 
mente a recoger y abrir ostras. El sitio de Savanetta, cerca de la 
Bahia de Claxton, reportado anteriormente en la isla de Trinidad, 
se encuentra ya practicamente descartado de la lista de posibles 
asientos de culturas pre-ceramicas porque presenta mas bien ca- 
racteristicas de haber sido un antiguo lugar de colecta y prepara- 
cion de pedernal. 

La gran abundancia de conchales pre-cerzlmicos en los cayos 
de la Florida, su frecuencia en Cuba, su relativa escasez en la isla 
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de Santo Domingo, -aunque con mayor material litic-, y su casi 
total ausencia en Puerto Rico e Islas Virgenes, donde solo aparecen 
en muy contados y dudosos caso$ habian robustecido la te0ri.a del 
origen norteno o floridano para el guanahatabey, posible segundo 
poblador de Cuba y Santo Domingo. 

Esta teoria se consideraba practicamente confirmada, y hasta 
sus mas encarnizados opositores se inclinaban ya a no discutirla mas, 
porque ni en las Antillas Menores ni en las costas del Nordeste de 
Sur America habian aparecido justificados vestigios que pudieran 
indicar alli la presencia de grupos pr~eramicos de este tipo. 

Pero en el verano del ano 1950, el correo nos trajo una iliesps 
rada nueva. Rouse y Cruxent nos informaban, y asi lo publicaron 
luego, que acababan de comprobar la existencia de residuarios no- 
ceramicos junto a la playa & Manicuare, peninsula de Araya, en la 
costa nordeste de Venezuela, y que entre los vestigios excavados 
aparecian gubias de concha y otros elementos, similares o posible- 
mente relacionables con los de la conchera cultura guenahatabey 
cubana de Guayabo Blanco. 

Esta noticia, como es natural, ha hecho revivir las discusiones 
y desacuerdos entre los especializados en arqueologia antillana, pues 
volvia a presentar sobre el tapete cientifico, --esta vez con testimo- 
nios materiales de respaldo-, la probabilidad de un origen surame- 
ricano para los guanahatabeym del Complejo 1, o cuando menos, la 
posibilidad de que si descendieron a las Antillas Mayores desde la 
peninsula y cayos de la Florida, pudieron haber llegado hasta las 
costas venezolanas. 

Sin embargo la teoria del origen suramericano de este Com- 
plejo I, carente por tanto tiempo de suficientes pruebas arqueologi- 
cas que senalaran sus posibles centros de expansion en las costas 
septentrionales del continente de Sur America, y las vias de su dis- 
persion hacia las Antillas Mayores, esta recibiendo en estos mo- 
mentos el fuerte y nuevo apoyo & los resultados comprobatorios 
de los trabajos que llevan a cabo Meggers y Evans en Arnazonia y 
las Guayanas, Hilbert en el bajo Amazonas, Cruxent y Rouse en el 
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alto Orinoco y costas venezolanas, Goethals en la Guayana Holan- 
desa y Evans en la Guayana Britanica. 

A estas nuevas pruebas arqueologicas que estan siendo logra- 
.das en suramerica, viene ahora a agregarse un inesperado testimo- 
nio etnografico: 

Johannes Wilbert, en interesante monografia que acaba de pu- 
blicar en Caracas en el mes de diciembre de 1956, informa, como 
resultado de sus recientes investigaciones de campo, haber encontra- 
%do los W m a u  del Delta del Orinoco en posesion de algunos rasgos 
culturales social-religiosos con reminiscencias de pueblos circunca- 
ribes, -los tainos-, y de civilizaciones andinas, pero que sus prh- 
.cipales caracteristicas etnograficas actuales, de pueblos semi-noma- 
das recolectores arbolarios y cazadores, viviendo aun en nuestra epo- 
ca en un nivel cultural desprovisto de ceramica y de agricultura, en 
las florestas del Delta, asi como su ancestral tradicion marinera de 
muy intrepidos navegantes, podrian posiblemente relacionarlos con 
los antiguos ciboneyes o guanahatebeyes del Complejo 1, de cuya 
supervivencia en las Antillas Mayores, en epocas historicas, dieron 
cuenta los primeros Cronistas de Indias. 

Wilbert aporta ademas ejemplos de posibles relaciones seman- 
ticas warmu en algunas toponimias y nombres de pueblos antilla- 
nos, tales como: guanahatabey, en warrau guanahatebai, que signifi- 
ca "haber estado sin botesn; guanahecabibes, en warrau ganahakabe- 
be, %ajarse del bote a la maleza de la orilla": Marien, nombre de 
uno de nuestros mas montanosos cacicazgos indigenas, en warrau 
mar;, "rizado, crespo"; Bmacoa, region y ciudad en el extremo orien- 
tal de Cuba, de barakua, "punta (de la isla)n: guacayarima, t o ~  
nimico de la antigua peninsula de refugio ciboney en el extremo oc- 
cidental de la isla de Santo Domingo, - aunque  con distinta etim* 
logia para Pedro Martir y Las Casas-, podria provenir del vocablo 
-warrau guaikuyarim, que significa "voltearse en el bote, o donde 
los botes se voltean"; y asi varios mas. 

Detras de los ciboneyes y guanahatabeyes del Complejo 2, pe- 
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ro en epoca apreciablemente posterior, aparecen en las Antillas los 
primeros grupos culturales aruacos o arahuacos, procedentes tam- 
bien de Sur America. 

Si bien, como hemos apuntado, para el estudio de los periodos 
de las culturas pre-ceramicas cada una de las islas de las Grandes 
Antillas puede ser considerada como un bloque individual, esta mo- 
dalidad de enfoque unitario resulta impropia para el estudio de los 
subsiguientes periodos de ocupaciones aruacas en Puerto Rico, San- 
to Domingo y Cuba 

Los inmutables testimonios arqueologicos sacados .a la luz por 
la colectiva labor ya indicada, tienden a demostrar que, por el con- 
trario, cada una de estas tres islas parece haber constado - e n  di- 
versos periodos til~~acm- de subdivisiones culturales propias, sub- 
divisiones que a veces, y aunque ello parezca extrano, llegaron a es- 
tar mas en relacion con areas de culturas similares localizadas en 
alguna porcion vecina de otra isla, que con la subdivision cultural 
que le era territorialmente adyacente. 

Asi por ejemplo, en algunas de estas fases matas, especial- 
mente en la intermedia y la final, la cultura indigena de la parte 
occidental de Puerto Rico estuvo ostensiblemente mas relacionada 
con la zona oriental de la isla de Santo Domingo, al otro lado del 
Canal de la Mona, que con la parte oriental de Puerto Rico que le 
era adyacente, llegando a veces a constituir entre ambas una casi 
homogenea area de difusion cultural taina. 

Del mismo modo, la parte hoy haitiana de la isla de Santo Dcr 
niingo, - c o n  un desarrollo material y cultural que en la mayoria 
de sus fases fue notoriamente inferior al de nuestra parte oriental-, 
parecia relacionarse mas, en muchos aspectos, con el oriente de Cu- 
ba, al otro lado del Canal del Viento, que con el area que hoy ocu- 
pa la Rkpublica Dominicana. 

Esto ultimo se explica, para los primeros periodos de la ocu- 
pacion maca, por el hecho de que, ante el incontenible avance de 
los taim, (entonces sub-tainos), que irrumpieron desde el este, los 
rusticos y primitivos ciboneyes que desde un periodo anterior ocu- 



paban la isla de Santo Domingo, se replegaron hacia las zonas peri- 
fericas de la porcion occidental de la isla, donde Ovi,edo, -si bien 
discutido por Las Casas, pero respaldado hoy por los testimonios ar- 
queologicos descubiertos-, informa, al igual que Pedro Martir, que 
sobrevivian algunos grupos hasta principios del Siglo XVI, refugia- 
dos, como trogloditas, en las grutas y abrigos rocosos de la agreste y 
estrecha peninsula sud-occidental de Giiacayarima o Jaquimo, en el 
Maciso de la Hotte del hoy Departamento del Sur haitiano. 

Puede postularse, por lo tanto, que en sus primeros tiempos 
de ocupacion la mayoria de los sub-tainos se asentaron en la parte 
orient,al de nuestra isla, dejando a los ciboneyes la parte occidental, 
donde estos formaron una especie de barrera etnica antagonica, que 
debio obstruir o entorpecer por mucho tiempo 1.a difusion de las nue- 
vas culturas aruacas hacia el territorio haitiano y hacia Cuba, Jamai- 
ca y las Bahamas. 

Siglos despues, y tras tres distintos periodos evolutivos de las 
culturas aruacas antillanas, es peculiar que todavia encontremos en 
nuestra isla un clima antagonico entre sus pobladores indigenas del 
este y del oeste. En relacion con las enconadas desavenencias poli- 
ticas que prevalecian aqui a la llegada de los espanoles, el Padre Las 
Casas refiere que los indigenas de Marien, Jaragua y Magua man- 
tenian entre si relaciones cordiales, y eran pacificos y laboriosos, no 
asi los de Higuey y M.aguana, que no se trataban con los demas. 

En cambio los higueyanos, que segun Oviedo ". . .eran valien- 
tes g nada sufridos e su gente la mas animosa.. ." tenian estableci- 
da intensa comunicaciori diaria, en canoas, con los de Puerto Rico. 
Por su ledo, los de Jaragua tenian su propio intercambio maritimo 
ccn Cuba y las Bahamas surenas. 

Nada homogenea era pues la poblacion indigena encontrada 
por Colon a su llegada a nuestra isla. Factor determinante en la fa- 
cilitacion de su conquista por los his~anos. fue su falts be unidad 
politica, social y linguistica. 

Ejemplos, eri.tre centenares de testimonios araueo1op:cor. ciuc 
confirman la existencia de estas subdivisiones insulares para ciertss 



zonas de la difusion cultural aruaca en las Antillas Mayores, y re- 
lacionan, -por la inequivoca homologia de sus elementos-, muchi- 
simo mas al territorio hoy dominicano con el oeste puertorriqueno 
que con la actual porcion haitiana de nuestra isla, son innumerables 
piezas de alto caracter ceremonial y religioso, entre las que se des- 
tacan los muy elaborados y vistosos cemies de piedras de tres pun- 
tas, o trigonolitos; las llamadas cabezas petreas de Macoris o cefalu- 
litos; las raras piedras acodadas, o elbow stoneq y los bellisimos y 
enigmaticos grandes collares monoliticos, o colleras de piedra Estas 
preciosas tallas liticas, de excepcional valor artistico, aparecen sobre 
todo en la region oriental de la Republica Dominicana (en los cam- 
pos de San Pedro de Macoris, Higuey y La Romana), asi como en 
la parte occidental de Puerto Rico. En cambio, son de muy escasa 
o casi ninguna ocurrencia en la parte occidental de k Republica Do- 
minicana y en todo el territorio haitiano. 

Las formas ceramicas confirman igualmente estas sub-di vi sic^ 
nes prehistoricas insulares. He aqui un ejemplo entre las muchas 
comprobaciones logradas: a raiz de sus extensos estudios sistemati- 
cos en Puerto Rico, y en relacion con las excavaciones de Barrio 
Canas, al este de Ponce, Rainey, en 1940, informo que Yas asas con 
cabezas modeladas, aplicadas a las vasijas, aumentaron en numero 
durante los ultimos periodos de ocupacionn, -o sea con el horizon- 
te taino del cuarto perfodo- "y la forma mas distribuida y distinti- 
va de esas asas eran cabezas de murcielago. En los residuarios de 
Coto ... las cabezas de murcielago fueron aun mas numerosas que en 
Canasn. En cambio "en Monserrate, las asas con cabezas modeladas 
fueron muy escasas, y las cabezas de murcielago totalmente ausen- 
tes", Ya que Coto esta en la costa noroeste puertorriquena, Canas 
en la costa suroeste, y Monserrate en cambio, esta en la costa nord- 
este, esta distribucion espacial y posicion en los residuarios debe in- 
dicar una intruduccion de las asas modeladas, y particularmente del' 
elemento cabeza de murcielago, desde el oeste.. . . Las asas con ca- 
beza de murcielago son muy numerosas en Santo Domingo, que esta 
precisamente al oeste de Puerto Rico, y es significativo que son mas. 
numerosas en el oeste que en el este de Puerto Rico. 

Asi pues, esta modalidad peculiar en la decoracion de asas de 
vasijas tainas, que alcanzo luego su mas alto desarrollo en nuestro. 
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estilo "Boca Chica", parece haber tenido tambien su mayor difusion 
en la parte oriental de Santo Domingo, de donde procedia, y en la 
occidental de Puerto Rico. 

En este sentido se expresa tambien Krieger quien, en su exce- 
lente monografia "Aboriginal Indian Pottery of the Dominican Rk- 
public", consigna : "Nos vemos obligados a aceptar la conclusion 
apuntada por Fewkes hace algunos anos, de que las formas cerami- 
cas del sureste de Santo Domingo, junto con las del suroeste de 
Puerto Rico, son superiores y alcanzaron un mayor grado de des- 
arrollo que el que lograron las formas ceramicas aruacas de otros 
lugares de estas dos islas". 

El aspecto religioso y ceremonial fue tambien considerable- 
mente mas desarrollado y elaborado en la region que hoy ocupa 
la Republica Dominicana y en el oeste de Puerto Rico, don& abun- 
dan, mucho mas que en Haiti, Cuba y el mismo oriente puertorri- 
queno, los amuletoe, cemies, vasos y potizas efigies, espatulas vomi- 
cas, y plazas ceremoniales. 

Con tantos factores variables, complicada se presentah pues, 
hasta hace poco, la tarea de estructurar una satisfactoria determina- 
cion de los aspectos culturales que pudieron caracterizar, en distin- 
tas zonas y en diversas epocas, las ocupacioma amwas en las Arr- 
tillas. 

Pero las comprobaciones arqueologicas acumuladas en el trans- 
curso de los ultimos tres decenios, y las nuevas investigaciones que 
se malizan, estan facilitando esta delicada y dificil labor, permitien- 
do va considerar, para los periodos de ocupaciones aruacas en las 
Antillas Mayores, la probable existencia prehistorica de tres prin- 
cipales areas culturales distintas, bastante bien definidas (sobre to- 
do para los periodos finales aruacos), cuyos ejes, como lo sugiere el 
Dr. Rouse, debieron estar centralizados no en las islas en si, sino 
mas bien en los canales maritimos que separan las Grandes Antillas 

Dichas tres areas culturales aruacas, en tsta porcion nortena 
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antillana, cuyos delineamientos fueron propuestos por el Dr. Rouse 
en el ano 1951 con el amplio respaldo de las extensas y minuciosas 
investigaciones arqueologicas realizadas por el muy destacado "Pr* 
grama Antropologico del Caribe" que durante las ultimas decadas 
ha estado sistematicamente llevando a cabo la Universidad de Yale, 
serian las siguientes: 

En el este, las Islas Virgenes, Vieques y Puerto Rico oriental, 
como component,es del "Area Cultural del Canal de Vieques". 

Al centro, la parte oriental de la Isla de Santo Domingo, hoy 
territorio dominicano, y la parte occidental de Puerto Rico, integran- 
do la zona que alcanzo el mas elevado nivel cultural taino, -tanto 
material como politico, social y religioso-, y que podria llamarse 
"Area Cultural del Canal de la Mona". 

Y, finalmente, en el oeste, Haiti, el oriente y centro de Cuba, 
Jamaica y las Islas Turcas y Caicos, constituyendo el "Area Cultu- 
ral del Canal del Viento" al que enmarcan desde el sur, norte, es- 
te y oeste. 

En Cuba, donde no tienen el problema igneri, pero cuentan con 
el sub-taino de Harrington, y con el propio taino, y donde, ademas, 
como ya dijimos, el seudo "ciboney" de la denominacion de Harring- 
ton, Osgood y Rouse, tendia a subdividirse en dos distintos horizon- 
tes culturales no-ceramicas, existia una desorientadora pluralidad de 
denominaciones, variadamente aplicadas por los arqueologos, -y no 
siempre con acieri*, entre las que figuraban los apelativos: gua- 
nahatabey, guanatahabey, gumahacabibe, ciboney, aunabey, paleoli- 
tico, mesolifico, d i w ,  aruaco, arawaco, sub-faino, faino, efc. 

Como indicamos anteriormente, tratando de simplificar la cla- 
sificacion y la terminalogia aplicadas a las culturas prehispanicas de 
su isla, los arqueologos cubanos propusieron y aprobaron oficialmen- 
te, en la "Reunion en Mesa Redonda de Arqueologos del Caribe", 
celebrada en La Habana en septiembre de 1950, las siguientes de- 
nominaciones para Cuba : 



Complejo Cultural 1, o 'Cultura de la Concha" representada 
por el antiguo guanahatabey. 

Complejo Cultural IZ, o "Cultura de la Piedra". 

Complejo Cultural IZZ, o "Cultura de la Alfareria" que abarca 
todo el grupo cultural taino. 

A estos complejos, corresponden periodos distintos de ocupa- 
cion que aun no han sido satisfactoriamente determinados puesto 
que como ya lo consignamos, se considera actualmente que el Com- 
plejo 11 fue en realidad cronologicamente anterior al Complejo 1. 
Para el tercer Complejo se propuso que, para separar el sub-taim 
del faino, se considerara la diferenciacion de los tipos alfareros. 

La nueva nomenclatura cubana, con sus recientes rectificacicr 
nes ya indicadas, clarifica, y soluciona en cierta medida, el proble- 
ma de la clasificacion de los periodos prehistoricos de la mas occi- 
dental de las Antillas, pero no es aplicable taxonomicamente, en t* 
dos sus aspectos, a las islas de Santo Domingo y Puerto Rico, don- 
de los periodos fueron distintos, y donde aparecieron complejos cul- 
tura1.e~ indigenas -los igneris, por ejemplo, y los ciguaym- cuyos 
componentes no llegaron a alcanzar las playas cubanas. 

La ponderada y bien sustentada clasificacion de areas y p e  
riodos en las Antillas Mayores, presentada en 1951 por el Dr. Rou- 
se, y revisada y ampliada por el mismo autor en 1953, puede ser 
aceptada hoy como la mas ajustada y propia para las islas de San- 
to Domingo y Puerto Rico, si se tiene en cuenta que la denomina- 
cion de Ciboney que en ella aparece para nuestras culturas margi- 
nales debe considerarse en realidad binaria ya que abarca ahora pa- 
ra Cuba y Santo Domingo la dicotomia de los dos nuevos Complejos 
1 y 11, de la Concha y de la Piedra, que han sido recientemente r e  
conocidos para nuestras prehistoricas culturas pre-ceramicas y pre- 
agricolas. 

La relativa escasez, en aquellos momentos, de datos organiza- 
dos y precisos sobre la arqueologia de Jamaica y de las Bahamas, 
provoco la eliminacion de estas islas de los revisados graficos cm- 
nologicos publicados en 1953. Pero un muy reciente trabajo publi- 
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cado por Granberry en octubre del ano pasado, en relacion con las 
investigaciones arqueologicas que esta realizando en las Bahamas, 
nos ha permitido ahora tener en cuenta el pequeno archipielago nor- 
teno y reincorporarlo en la clasificacion general de las culturas an- 
tillanas. 

Actualmente, con este Ultimo aporte, el panorama arqueologi- 
co de la region nortena del Caribe, -basado en los mas recientes 
estudios, y estructurado graficamente con las caracteristicas corres- 
pondientes de areas, periodos y culturas- presenta las Antillas Ma- 
yores, y algunas islas adyacentes, repartidas en 12 unidades o zonas 
geograficas distintas, que, consideradas de este a oeste, incluyen: 

1-Las Islas Virgenes, que forman una sola zona, y que aunque per- 
tenecen a las Antillas Menores, son levantinas vecinas de Puer- 
to Rico. 

2 y 3-La isla de Puerto Rico subdividida en dos partes, oriental y 
occidental. 

4 y 5-La Espanola o Isla de Santo Domingo, subdividida en dos 
zonas, similares a las que hoy ocupan respectivamente la Repu- 
blica Dominicana y Haiti. 

6, 7 y 8-La isla de Cuba. dividida en tres areas, oriental, central 
y occidental. 

9- Jamaica. 

10, 11 y 12-Las islitas del archipielago de las Bahamaq colindan- 
tes septentrionales de nuestras Antillas, que se reparten igual- 
mente en tres zonas: islas *as y Caicos, Bahamas centrales, 
y Bahamas norkhs. 

Cads una de estas regiones parece haber sido geograficamente 
homogenea en cultura durante cada periodo sucesivo de ocupacion 
aruaca en la prehistoria antillana, pero no deben ser tenidas propia- 
mente como areas de cultura. si33 como segmentos de areas cultu- 
rales ya que. para determinar taks areas, hay que tener en cuenta 
las variantes ocurridas en los periodos de tiempo, y combinar. pe- 
riodo por periodo, aquellas que fueron similares en cultura. 
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Por lo tanto, para el estudto de cada complejo cultural, en adi- 
cion a los elementos de testimonio de sus caracteristicas patrimo- 
-les, hay que contar con dos factores fundamentales: el -@o, 
o sea la zona geografica ocupada, y el tiempo, o sea el momento en 
que dicha ocupacion ocurre dentro de una cronologia relativa de 
periodos, formulada con ayuda de ios testimonios aportados por los 
diferentes niveles estratigriificos de las excavaciones arqueologicas, 
y por los datos conservados, en muchos casos, por la historia, o por 
la protohistoria. 

La mayoria de las migraciones etnicas que, en distintas oleadas 
de penetracion, llegaron a las tierras antillanas, debieron estar ini- 
cialmente constituidas por grupos o bandas tribales que, persegui- 
das en sus primitivos lugares de habitacion por nucleos antagonicos 
mas poderosos, se fueron replegando hacia las playas y marismas 
cos teras. 

Finalmente, en sus ansias de evasion y de aislamiento de los 
peligros que los amenazaban en tierra-firme, sus miradas se volvie- 
ron hacia el mar, y hacia el fueron, -hacia nuestro mediterraneo 
de America-, cruzandolo en sus rusticos y precarios barquichuelos, 
en busca de las islas, de esas porciones de tierra rodeadas de agua 
que durante milenios constituyeron la meta de las aspiraciones de 
seguridad corporal, libertad, paz y posibilidad de supervivencia pa- 
ra  muchas primitivas razas perseguidas. 

En los inquietos afanes de su busqueda de un mas distan.te ais- 
lamiento, que les brindase un9 mas venturosa seguridad, las migra- 
ciones aruacas llegaron finalmente hasta las Antillas Mayms  don- 
de, en las islas de Puerto Rico y Santo Domingo, encontraron tie- 
rras mas propicias -por su fertilidad, su abundancia y su mejor dis- 
tribucion de aguas- que las que les habian ofrecido los asperos is- 
lotes de las Antillas Menores. 

La historia y la tradicion guardan silencio sobre la forma, cuan- 
tia, hazanas, avatares y vicisitudes de aquellas dificiles y arriesga- 
das etapas migratorias. 
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Pero la arqueologia si nos demuestra hoy, con sus imperecede- 
ros testimonios, que la ventura de los que llegaban a estas playas 
se veia luego turbada por el arribo de otros grupos etnicos, a ve- 
ces antagonicos y combativos, que venian igualmente a asentarse 
en las mas lejanas y feraces insulas del archipielago. 

Por ello, como complemento a la clasificacion antillana de areas, 
aparecen los periodos de tiempo, supeditados, .unas veces al orden 
de llegada de esas sucesivas oleadas migratorias, y otras, a los mas 
notorios cambios evolutivos ocurridos en su cultura, todo ello deter- 
minado, como ya dijimos, por medio de las secuencias cronologicas 
observadas en los distintos niveles de las excavaciones arqueologi- 
cas sistematicas. 

Hasta ahora, los periodos reconocidos para las Antillas Maye  
res son 7, y han sido numerados: 1, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa y lVb, 
o sea que, si bien solo hay 4 grandes periodos basicos, o eras, a par- 
tir del segundo, cada gran periodo se subdivide en dos porciones, 
o fases, distintas. Sin embargo, para una mayor claridad de estas 
exposiciones, los consideraremos como 7 periodos individuales, por- 
que tuvieron caracteristicas propias, si bien algunos lograron dichas 
caracteristicas, como ya apuntamos, por proceso evolutivo de ele- 
mentos de la fase anterior. 

Las principales caracteristicas que han servido a Rainey y a 
Rouse de fundamentos para la determinacion y estructuracion de 
estos periodos, pueden resumirse, a grandes rasgos, del siguiente 
modo : 

El Periodo 1 representa la llegada y asentamiento en las -4n- 
tillas Mayores de los grupos marginales de pescadores, 
cazadores y recolectores, sin ceramica ni agricultura. que 
ocuparon Cuba, la isla de Santo Domingo, y posiblemen- 
te  tambien parte de Puerto Rico e Islas Virgenes. 

El Periodo 11 marca la llegada de las culturas suramericanas 
de los bosques tropicales, con el asentamiento de las pri- 
meras oleadas migratorias aruacas -20s igneris- hasta 
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las Islas Virgenes y Puerto Rico, y la introduccion de la 
primera ceramica y la primera agricultura que conocie- 
ron las Antillas. La segunda porcion de este periodo re- 
presenta la primera evolucion del estilo ceramico de es- 
tos igneris, y, probablemente sus primeros arribos a San- 
to Domingo. 

El Periodo 111 cubre la llegada de las nuevas oleadas aruacas 
sub-tainas, y la ocupacion aruaca de todas las Antillas. Es 
ademas el periodo intermedio en el cual se inicia el des 
arrollo de las grandes evoluciones culturales antillanas. 
Aparecen los nuevos estilos ceramicas con decoracion in- 
cisa, y, en el segundo subperiodo, comienza a manifes- 
tarse la nueva cultura circmcaribe con los primeros indi- 
cios materiales del culto a los cedes ,  las plazas ceremo- 
niales y los juegos de pelota. 

El Periodo IV representa el maximo desarrollo del complejo 
cultural taino, con su centro de difusion en, la parte orien- 
tal de la isla de Santo Domingo, y el predominio del es- 
tilo ceramico "Boca Chica" en las Antillas Mayores. La 
parte final de este periodo cubre la epoca del contacto 
historico del indigena antillano con el conquistador eu- 
ropeo. 

En estos periodos, la linea de demarcacion de mayor trascen- 
dencia, es la que deslinda las epocas de ocupaciones de los comple- 
jos culturales marginales no-cerarnicos, y los separa de los comple- 
jos culturales agricolas y alfareros de la posterior penetracion arua- 
ca a las Antillas. 

El primer periodo propuesto senala pues la epoca en que los 
grupcs pre-ceramicas y pre-agricolas tomaron posesion de las Anti- 
llas Mayores. 

Considerandolos originalmente a todos como ciboneyes, y asu- 
miendolos como cronologicamente homogeneos, este periodo parecia 
en un principio no necesitar subdivisiones; pero en vista de los re- 
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sultados de las recientes investigaciones y rectificaciones, compr* 
batorias de la presencia en Cuba del seudo ciboney de Cayo Redon- 
do, anterior a la ocupacion guanahatabey de Guayabo Blanco, y 
aunque no hay acuerdo todavia sobre los respectivos limites espa- 
ciales y temporales de estos dos complejos, estimamos que habra que 
conceder ai primero un periodo Ia  y al segundo un periodo Ib. 

El analisis de los testimonios arqueologicos interpretados en 
terminos culturales, y la distribucion espacial de los asientos gu* 
nahafabeyes del Complejo 1, y los del Complejo II encontrados en 
las Antillas Mayores, infieren una adaptacion de esas culturas, -por 
pequenos nucleos dispersos-, a una vida recolectora, pescadora y 
cazadora, limitada, al parecer, a las zonas litorales de estas islas. 

Debio ser la suya una simple economia de consumo, con au- 
sencia total de produccion, y en ella figuraron probablemente los 
hombres como pescadores y cazadores, y las mujeres como recolec- 
tora~, en una incipiente organizacion social del tipo marginal de 
bandas o familias. 

La poca profundidad y reducido tamano de sus residuarios su- 
giere que debieron llevar una vida semi-nomada, sin lugares de ha- 
bitacion fija, albergandose en abrigos rocosos y grutas, o en sim- 
ples y precarios paraderos de ramajes, o estaciones, localizados de 
preferencia en isletas, marismas o sabanas costeras con facil acceso 
a criaderos de moluscos y crustaceos y a fuentes de agua potable. 

Obtenian sus alimentos por la caza, por la pesca, especialmente 
de molwcos, crustaceos, careyes y tortugas, y por la colecta de rai- 
ces, frutas y bayas silvestres. 

En general, el inventario tecnologico de los asientos Nana- 
hatabeyes del Complejo 1 consiste en un muy reducido utillaje con- 
chero con ocasionales morteros rusticos de piedra y algunos guija- 
rros naturales adaptados como majadores y percutores. 

En los residuarios del Complejo II,  si bien probablemente an- 
teriores a los del Complejo 1, se encuentra generalmente un ajuar 
conchero mas escaso que el del &mmahtabey, pero adicionado de 
abundante material litico, sobre todo en la isla de Santo Domingo, 
donde, ademas de las tipicas bolas y dagas liticas que infieren un 
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principio religioso-ceremonial, aparecen los recios cuchillos y raspa- 
dores de pedernal, tallados rusticamente por presion o percusion. 

Para ambas culturas la talla de la piedra fue relativamente tos- 
ca y sin pulimento. Algunos objetos de madera, con disenos incisos 
de puntos y cortas lineas paralelas, aparecen en el Complejo 11 ocu- 
rriendo tambien frecuentes residuos de ocre rojo o amarillo, coloran- 
tes minerales que debieron ser utilizados para la pintura corporal. 

La presencia de solidas y cortantes gubias o azuelas de concha 
en los residuarios del Complejo 1, y la de hachas de piedra en los 
del Complejo ZZ, sumada a su conocimiento del fuego, -atestiguado 
por ocasionales trazas de cenizas de fogones-, sugiere que pudie- 
ron posiblemente fabricar canoas vaciadas de troncos de arboles pa- 
ra sus viajes y pesquerias. 

En la isla de Santo Domingo, los tipicos cuchillos de pedernal 
de las culturas primigenias aceramicas persistieron hasta la epoca 
historica en la que eran todavia utilizados por los taincrs como uten- 
silios y como armas, segun testimonio de Benzoni. 

Despues de los nucleos de los protoantillanos del Complejo ZI 
y de los guanahatabeyes y ciboneyes del Complejo 1, llegaron los 
primeros grupos agricolas y alfareros suramericanos. Al mencionar 
en lo adelante en este trabajo a los guanahatabeyea y ciboneym no8 
referiremos a los indigenas de cultura preceramica que a la llegada 
de los hispanos, aun sobrevivian en las zonas perifericas occidentales 
de Santo Domingo y de Cuba. 

Para el estudio de las fases aruacas antillanas, se ha procedido 
por agrupamientos de periodos y por delimitaciones o apropiaciones 
espaciales, siguiendo la trayectoria del este hacia el oeste, y los tur- 
nos respectivos de secuencia, de las penetraciones igneris, tainas y 
finalmente caribes. 

La mavoria de esas fases han sido identificadas sobre todo por 
los estilos de su ceramica, por constituir esta Ultima el elemento de  
diaqn64co m.is abundante que ofrecen las excavaciones arqueolo- 
gicas antillanas. 
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Estos estilos ceramicos han sido respectivamente designados, 
segun la costumbre establecida, por los nombres de los sitios donde 
por primera V O L  hzn sido observados, o donde h::n ocurrido con mas 
notoria homogeneidad y profusion. 

En el Periodo Iza, los primeros aruacos -10s igraerie hacen 
su aparicion en las Antillas Menores, Islas Virgenes y Puerto Rtico. 
Clasificados como componentes de las tribus agricolas de los bos- 
ques tropicales de Sur America, denominadas "brasilidas" por Eicks- 
tedt, procedian probablemente de alguna zona, aun indetermina- 
da, de la cuenca venezolana del bajo Orinoco, y traian con ellos 
una ceramica de alta calidad, decorada con amplios disenos semi- 
abstractos pintados en blanco sobre engobe rojo, y a veces con di- 
bujos negros. Era la primera alfareria en llegar a estas islas, y se la 
conoce bajo el nombre de estilo "Cuevas" de Puerto Rico, que Iue  
go, en el Periodo Ilb, evoluciono, quizas por asfixia ambiental, per- 
diendo los dibujos blancos, y conservando solamente el color rojo y 
a veces un poco de negro en su decoracion, pero persistiendo su fina 
calidad alfarera. Trajeron tambien con ellos la primera agricultura 
que conocieron las Antillas, las tipicas hachas petaloides de piedra 
muy pulida, las hamacas de fibra, asi como los burenes y la peculiar 
tecnica para la elaboracion de su alimento basico, el casabe de ha- 
rina de yuca. 

Este Ultimo, el casabe de harina de la yuca, o mandioca (me 
Nhot utiliseima), es precisamente el elemento cultural que identi- 
fica y caracteriza mas especificamente las numerosas ramas de la 
gran familia amaca suramericana que poblaron las Guayanas, las 
cuencas inferiores del Orinoco y del Amazonas, y el Archipielago An- 
tillano. El termino generico de aruacm o mahuacos con que fueron 
designados, significaba "comedores de harinan y, como dice Brinton, 
les fue primeramente aplicado por la cantidad de pan de casabe 
que consumian. 

Pero los primeros aruams que se asentaron en el Archipielago 
Antillano en los periodos IIa y IIb, no parecen haber traido con ellos, 
de su primitivo habitat suramericano,el culto a los dioses y el extra- 
ordinario complejo religioso y ceremonial que luego, -sobre todo 
en La Espanola- caracterizo tan destacadamente a los tainos en la 
epoca colombina. Esto lo sugiere la notoria ausencia de cemies, amu- 
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letos u otros obje4os de ceremonial religioso en los niveles estrati- 
graficos correspondientes a estos primeros periodos de ocupacion en 
Islas Virgenes y Puerto Rico. 

Aunque Riainey, Rouse, Mason y otros acutmes asumen que du- 
rante los periodos IIa y IIb los i g m !  no avanzaron nunca al oeste 
de Puerto Rico, recientes y muy importantes descubrimientos domi- 
nicanos nos permiten ahora aseverar que ,llegaron hasta nuestras 
costas. 

Si bien las tipicas piezas alfareras, -pintadas de blanco y ro- 
jo-, del menaje de su primera fase, no han podido ser encontradas 
en las excavaciones arqueologicas realizadas hasta hoy en nuestro 
suelo, los primeros i-ria -los del pe&do IIa-, nos han dejado 
una muda pero irrefutable constancia de su arribo a nuestras pla- 
yas, en los muy caracteristicos dibujos con que cubrieron las pare- 
des de las "Cuevas del Corral" descubiertas en la seccion de Borbon, 
al norte de San Cristobal, y que fueron estudiadas en la primavera 
del 1955 por el Instituto Dominicano de Investigaciones Antro* 
logicas. 

El singular y dominante caracter abstracto, la tecnica del tra- 
zado, y la distribucion, el desarrollo y la amplitud sui-generis de las 
negras masas pictoricas de estos notables dibujos rupestres de San 
Crist&bai, los relacionan inequivocamente con los motivos decorati- 
vos que aparecen pintados en la cera,mica blanca-y-roja i@mi, y los 
diferencian substancialmente de las demas pictografias y petrogiifos 
indigenas que han sido observados, hasta la fecha, en numerosas 
cuevas, grandes penas y abrigos rocosos de nuestra isla. 

Otro reciente descubrimirnto, realizado por el Instituto Do- 
minicano de Investigaciones Antropologicas, ha permitido igualmen- 
te comprobar que los igneris del periodo IIb, -1- de la delgada 
alfareria evolucionada a los colores rojo y negro-, Negaron tambien 
a nuestra isla. En abril del ano 1952, en el curso & un programa 
de estudios arqueologicos que se llevaba a cabo en la pintoresca fa- 
ja costera de dunas arenosas que se extiende junto al Mar Caribe, 
entre Ciudad Tkujillo y San Pedro de Macoris, mientras realizaba- 
mos excavaciones en el paraje de Corrales, zona oriental de la see- 
cion de Juandolio, fueron obtenidos numerosos fragmentos de cera- 
mica tipo igneri, pintada de rojo y negro. La pieza mas immante  
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lograda entonces fue un gran fragmento, que constituye mas de las 
doa terceras partes de una vasija-efigie, con cuatro cortas patas ci- 
lindroides, de ceramica fina y de muy buena coccion, con pintura 
general roja y franjas verticales de tinte negro, que la relacionan con 
los iWs del periodo IIb. 

Por ,lo demas, y salvo para las excepciones que acabamos de 
indicar y que pueden ser ampliadas por futuros descubrimientos, se 
estima que durante todo el periodo 11 los gumahatabeyes y los CP 
boneyw continuaban ocupando las islas de Cuba y Santo Domingo. 

Los periodos IIIa y IIIb representan la aparicion de la cer6- 
mica modelada incisa en las Grandes Antillas y el desarrollo de nue- 
vos estilos ceramicq muchos de ellos muy inferiores a los del pe- 
riodo anterior igneri. 

Algunos autores consideran que esto pudo quizas provenir de 
un proceso degenerativo, pero estimamos que tiende mas bien a 
marcar la probable llegada de los primeros tainm, o sub-taims, y su 
posterior evolucion antillana, sobre todo en el periodo IIIb en el cual 
aparecen los primeros indicios del culto a los cedes y los primeros 
beteyes de pelota y plazas ceremoniales en Santo Domingo y en la 
vecina parte occidental de Puerto Rico, primigenios exponentes de 
la nueva cultura circuncaribe. 

Es indudabk que los recien llegados hubieron de absorber tam- 
bien notorias influencias de sus predecesores, y asi lo confirman re- 
cientes estudios estratigdicos que han permitido evidenciar deter- 
minadas supervivencias y la existeacia de cietta continuidad en el 
desarrollo evolutivo de los estilos y culturas, al traves de los peria- 
dos aruacos 11, 111 y W. 

Al este de Santo Domingo aparecen en Puerto Rico, durante los 
periodos IIIa y IIIb, dos estilos alfareros distintos: Ostiones y San- 
ta Elena. El primero, con una ae1gada cetamica pintada de rojo, de 
alta calidad y muy buena cochura, es un evidente desarrollo del an- 
terior estilo aClievas" de los idwa ES1 segundo, con una alfareria 
tosca y mas gruesa, con decoracion rectilinea incisa cofia y grandes 
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asas con cabezas modeladas, debio ser introducido por los recien lle- 
.gados mb-tainw. 

Los evolucionados igneris que en el periodo IIIa desarrollaron 
e n  el extremo occidental de Puerto Rico e1 notable estilo "Ostiod, 
cruzaron, desde el inicio de dicho periodo, el Canal de la Mona, 
y se asentaron en nuestras costas orientales. 

Los testimonios arqueologicos los situan en "Corrales", cerca 
de  Juandolio, donde, con el Instituto de Investigaciones Antropolo- 
gicas, los descubrimos en 1952, y junto a Cano Azul, en la Bahia 
de Rincon, extremo oriental de la peninsula de Samana, donde los 
localizamos en exploraciones realizadas a principios del ano 1957. 
Krieger, en 1927, habia obtenido algunos fragmentos de esta Cera- 
mica de hade l ,  San Juan y otros sitios costeros de la Bahia de Sa- 
mana, pero los califico tentativamente como de muy posterior in- 
fluencia -be. 

El principal asiento de este estilo ceramica, y el mas homogb 
neo, localizado hasta ahora en la isla de Santo Domingo, fue el 
descubierto, como ya dijimos, en 1952, en las dunas arenosas de la 
costa de la seccion de Corrales, unos 4 kilometros al este de Juan- 
dolio. 

Tal como lo expresamos en un trabajo anterior, el material ar- 
queologico suministrado por diez pozos que, en aquella oportuni- 
dad y en forma sistematica, excavamos, con el companero Cruxent, 
en el sitio de Corrales, aporto amplia confirmacion de que efectiva- 
mente se trataba de un nuevo estilo de alfareria indigena, anterior 
aqui al arribo de los tai~os, y relacionable con el estilo uOsti~d 
de los i w s .  

Como simple dato informativo, consignaremos, de paso, q u ~  
este nuevo estilo '<Corralesn de nuestra alfareria precolombina, p r e  
senta, como caracteristicas principales, una ceramica de buena co- 
chura y bordes finos, apreciablemente resistente, generalmente pia- 
tada de rojo sobre casi toda su superficie, y con friecuenb pulimen- 
t o  exterior. De modelado sobrio y con tendencia a estilizacion mas 
bien zoomorfa, consta de muy escasa decoracion incisa pero de frp. 
cuentes asas acintadas finas, aquilladas o con parcos salientes cilin- 
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dricos, apareciendo formas naviculares delgadamente aquilladas en 
los extremos. 

El descubrimiento de este nuevo complejo cultural indigena 
fue comun.icado a diversos organismos cientificos extranjeros intere- 
sados en la arqueologia antillana, y el Dr. Rouse, en los graficos cm- 
nologicos de su ultima obra "La teoria circuncaribe sometida a pnie- 
ba arqueologica" publicada en 1953, hizo figurar el nuevo estilo id- 
neri "Corralesn de la Rkpublica Dominicana en nuestro Periodo IIIa, 
debajo del estilo taino "Boca Chican. 

En el curso del Periodo 111 llegan tambih a nuestras cortar 
los primeros slrb-tairaoe, lo que provoca el desplazamiento de los ci- 
boneyes hacia el extremo occidental de la isla, donde algunos sobre 
viven, aislados, hasta el momento del contacto historico. 

Sin embargo los toscos disenos, -punteados y de lieas para- 
lelas oblicuas y entrecruzadas-, del petreo o lignario ajuar de estos 
grupos semi-nomadas de colectores y cazadores, parecen haber in- 
fluido sobre las normas de la decoracion ceramica de aquellos sub- 
tainos que tuvieron contacto con ellos. Influidos por la retardada 
culfma marginal de los ciboneyes, y probablemente aislados con 
ellos en aquellas apartadas regiones donde luego crearon una barre- 
ra antagonica a las penetraciones del este, los wb-tdnw que pobla- 
ron el territorio hoy haitiano solo consiguieron desarrollar, poste- 
riormente, y salvo una muy tardia y breve excepcion, estilos y cul- 
turas muy inferiores a los que lograron sus congeneres que se asen- 
taron en la porcion hoy dominicana de la isla, y que probablemente 
se beneficiaron en sus contactos con los avanzados grupos de la evo- 
lucionada cultura 

Lo ocurrido en Haiti, donde el contacto del aub-faino con el 
ciboney produce una rudimental y rezagada cultura y una muy tos- 
ca alfareria, se repite, por las mismas circunstancias, en Cuba orien- 
tal y central, Jamaica y las Bahamas. Estas rusticas ceramicas de1 
periodo 111 se clasifican hoy como estilos "Mclcady" y "MeiIIac" pa- 
ra Haiti; "tipopoMeill& para las Bahamas surenas; f8Bmi" para Cu- 
ba oriental y central, y "fipBani" para Jamaica. 

En cambio, en la parte oriental de nuestra isla, y en e1 oeste 
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de  Puerto Rico, el contacto del sub-taino con el igneri evoluciona- 
do produce, a pasos rapidos, y a partir del periodo IIIb, la asombrosa 
evolucion de la cual surgio el mas avanzado complejo cultural taina 

El Periodo IVa representa la elevacion de lm tai'zzuts del este 
de Santo Domingo a la supremacia cultural indigena de todas las 
Antillas, y, algo antes del contacto historico, su final penetracien en 
el occidente de nuestra isla. 

Influyeron los tainos de Santo Domingo directamente sobre 
sus vecinos de la porcion oeste puertorriquena que tambien lograron 
un muy destacado desarrollo, y difundieron su avanzada cultura ha- 
cia las demas Antillas Mayores en momentos en que los in- 
vadian ya las Antillas Menores y dejaban a todos los aruacasimu- 
lar- aislados de sus primitivos centros de expansion suramericanos. 

Fue durante este periodo que realizaron sus perfectas ta- 
llas iiticas y que ~llwamn a una maxima expresion d s t i c a  a su ad- 
mirable estilo ceramico 4'Boca Chica", que influyo sobre todas las 
ceramicas antillanas de esa epoca. 

En realidad, y asi lo reconocen los arqueologos antillanas y 
continentales, el verdadero centro de desarrollo y de difusion de 
dicho estilo "Boca Chica", - e l  mas avanzado y elaborado logrzdo 
por nuestros artifices indigenas como culminacion de la sorpreri- 
dente evolucion antillana de los awaoo-tdn-, lo constituyo la 
parte sureste de Santo Domingo, donde 1- mas destacados y artis- 
ticos exponentes de esa epoca provienen generalmente de Boca Chi- 
ca, Andres, La Caleta, Juandolio y regiones aledanas, y desde 
donde parecen haberse difundido hacia el resto de la isla y hacia las 
Antillas vecinas. 

Correspondientes a este periodo han sido reconocidos cinco 
nuevos estilos en las Antillas Mayores: "Esper~t22a" y ICCapan en 
Puerto Rico; "Boca Chica" en la Republica Dominicana; "Camei" 
en Raiti y Bahamas swenas, y gcPuebIo Viejo" en Cuba. 
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A este respecto, y tras minuciosos estudios y comprobaciones. 
llevadas a cabo por la Universidad de Yale, ha declarado el Dr. Rou- 
se: "El mas elaborado de estos es el "Boca Chica" en la Republica 
Dominicana. . . Los otros nuevos estilos son variaciones del "Boca 
Chicd9. . . y muestran una simplicidad que va en aumento a medi- 
da que uno se mueve hacia el este y hacia el oeste del hogar del es- 
tilo "Boca Chica" en la Republica Dominicana, como si fueran deri- 
vados de alli'? 

Este predominio antillano de nuestro estilo "Boca Chica" lo h e  
mos podido comprobar personalmente, para el Instituto Dominica- 
no de Investigaciones Antropologicas, mediante cuidadosos estudios 
comparativos llevados a cabo especialmente en Puerto Rico y en Cu- 
ba, y ha sido tambien ampliamente confirmado por los estudios d e  
Fewkes, de Booy, Krieger, Rainey, Herrera Fritot, Cruxent y mu- 
chos otros especializados en arqueologia indo-antillana. 

La bien estructurada organizacion social, politica y religiosa que. 
lograron los tairaas en Santo Domingo, caracteristica de la mas evo- 
lucionada cultura circuncaiibe, persistio luego hasta el Periodo IVb, 
- q u e  ea el periodo del contacto historico-, y asombro a los eu- 
ropeos con su intrincado complejo ceremonia& su polifacetico culto. 
animista a los cemies, sus elaborados festivales, su hereditaria aristo- 
cracia, y sus solidas instituciones sociales y politicas, afianzadas en 
escalonados rangos, o castas, de caciques, buhitios, nitainos, pueblo y 
naborias, con sus respectivas prerrogativas, funciones y obligaciones 
especificamente determinadas. 

Disponemos de elevado numero de testimonios de autores d e  
reconocida valia que, apoyados hoy en pruebas arqueologicas, confir-, 
man la notoria superioridad, sobre los de las demas islas antillanas, 
del indigena que, hacia el momento del contacto historico, poblaba 
la porcion hoy dominicana de la isla de Sa.nto Domingo, Pero como. 
su enumeracion seria harto extensa para el reducido marco del p r e  
gente trabajo, entru3 los m8s recientes bastara con citar, para con- 
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cluir, al Dr. Herrera Fritot, quien, en su notable monografia "Vasos- 
Efigies indigenas de la Republica Dominicana'' nos dice: 

"Siendo la Espanola o Santo Domingo la isla antillana de 
mayor poblacion indigena cuando el Descubrimiento y donde 
se revela que ocurrio la maxima evolucion del aruaco continen- 
tal, siendo por aecirlo asi el centro de ia aristocracia taina que 
irradio esa modificada cultura a las demas islas, esta claro que 
es aqui -y especialmente en el territorio de la Republica Do- 
minicana- donde mayores exponentes de lo mas selecto de su 
arte ha de encontrarse". 

Y efectivamente, brindandonos su excepcional riqueza, tene 
mos en nuestro suelo miles de sitios arquealogicos, sobre todo tauios, 
-muchos & ellos recien descubiertos, catalogados y estudiados en 
la ultima decada por el Instituto de Investigaciones Antropologicas 
en cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas-, 
y entre los cuales descuellan las monumentales plazas ceremoniales 
de Chacuey y La Cacique y la ya conocida de San Juan; los bateyea 
de juego de pelota, especialmente los de Constanza, Palero, Tireo y 
Rio Grande en la Cordillera Central; los espectaculares y extensos 
asientos de poblados indigenas de Cumayasa, en el este; los sorpren- 
dentes conjuntos de enormes monticulos funerarios del Cerro del Ca- 
rril, junto al Paso de los Hidalgos; los inmensos residuarios y cemen- 
terios indigenas de las dunas arenosas de La Caleta, Andres, Boca 
Chica, La Cucama, Guayacaneq Juandolio, Corrales, Punta Garza, 
El Caleton y La Mina que tan excepcionales ejemplares de piezas 
tainas han producido, asi como los de Anadel, Rio San Juan, Las Ga- 
leras, Rincon, Barrera, Hatillo Palma, Cartujo, Carbonera y cente- 
nares mas, dispersos por todo el pais, y que seria imposible enume 
rar ahora, sil igual que las inconftables grutas y abrigos rocosos ya 
localizados, con sus abundantes .petroglifos y pictografias y muy subs- 
tancides vestigios indigenas. 

Indices de la extraordinaria valia de las admirables manifesta- 
ciones artisticas que nos legaron los tainos, son los raros tri@molitos 
con sus complejas tallas antropomorfas y zoomorfas; los enigmati- 
cos y grandes collares monoliticos; los ornamentados guayos de ba- 
sal40 en forma de escudos; los incontables y variadishos majadores 
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& piedra con sus elaboradas tallas representativas; las pulidisimas 
h a c h  ceremoniales, petaloides o enmangadas monoliticas; las ca- 
bezas petreas de Macoris, de tan sorprendente naturalismo; las fi- 
nas y recurvadas espatulas vomicas talladas en costillas de manati; 
los duhos, o banquillos de honor, tallados en una sola pieza de negra 
y pulida madera; los impresionantes vasdig ies  y las ornamenta- 
das poti~as o botellas, de alta calidad alfarera; la abrumadora canti- 
dad de decoradas vasijas y utensilios del ajuar domestico o ceremo- 
nial y la increible variedad de idolos, -mies y amuktos, enigmati- 
cos en sus raras posturas rituales, mamando, 4 n  preciosas tallas 
en piedra, madera, hueso, concha y a veces en ceramica modelada-, 
las elucubradas representaciones antropomorfas, zoomorfas o mite 
morfas de los dioses buenos y de los dioses malos del politeista y 
prolijo panteon animista del taino. 

La Rtepiiblica Dominicana, cuyo territorio, --como lo esta com- 
probando la arqueologia-, constituyo el centro por excelencia del 
desasrollo y difusion & la mas avanzada cultura indigena antillana, 
posee los testimonios materiales mas destacados de esa supremacia 
prehistorica. 

Y para que estos testimonios de nuestras culturas primigeniaq 
-venerables reliquias con las cuales sobrevive nuestro ayer mas re- 
moto-, puedan ser conservadas con toda la reverencia que su valor 
amerita, el Gobierno Dominicano, con clara vision de sus responsa- 
bilidades culturales y cientificas, ha creado, en los ultimos 27 anos, 
los organismos oficiales necesarios para velar por la proteccion de 
nuestros tesoros seculares, y dispuesto la constniccion de un moder- 
no Museo Nacional, en cuyas vitrinas estaran presentes los sagrados 
testimonios de nuestro pasado y los resultados & las indigaciones 
antropologicas, arqueologicas y etnologicas realizadas en la Repu- 
blica Dominicana, valioso acervo que sera objeto del interes y del 
respeto de las generaciones de hoy y del futuro, y de cuyo estudio 
se beneficiaran no solo nuestros investigadores, cientificos y artistas 
sino los del mundo entero. 


