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Amigas y Amigos: 

Las Academias son, sin dudas, ese espacio de la cultura en donde 
las ideas encuentran suficiente acogida como para ser parte del 
analisis continuado y en donde nuevos datos y nuevos estunulos se 
transforman en objeto de discusion. De manera que el academico 
es y debe ser un sustentador de ideas nuevas, un promotor de 
aquello que enriquece el acervo de un pais y de una cultura, un sub- 
vertidor a veces, del ambito en el que le ha tocado desarrollar su la- 
bor. Estar conscientes de que el hoy es solo una particula de lo que 
luego sera pasado, contribuye a estar seguros de que cada paso en 
la actividad investigativa, es solo un peldano, y que de esto que 
consideramos muchas veces definitivo, quedaran puntos salva- 
bles, pero tambien zonas que, superadas, daran a los que nos susti- 
tuiran en tiempo y espacio, visiones diferentes del pasado. No es la 
historia la que per se cambia, ella tiene una semilla rica en potencia- 
lidades, es el cultivador, el analizador, quien al no poder tenerla en 
su totalidad, tiene que contentarse con ese trozo de ella que mu- 
chas veces, con perspectiva erratica, cree definitivo e invariable. 

He sido durante mucho tiempo un estudioso del pasado, de va- 
rios pasados: de aquellos estadios de la historia en los cuales el do- 
cumento escrito ha sido y es fundamental, y de esos otros en los 
cuales, documentos no precisamente escritos, sino enterrados en 
basureros y viejas zonas en donde la vida cotidiana tiene otras hue- 
ilas, proporcionan una historia para la cual importan las forrnas de 
asentamiento humano, las fechas y cronologias absolutas, los pa- 
trones de asentamiento, los registros de fauna y flora, los modelos 
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de rituales de enterrarnientos, los instrumentos, y los usos del es- 
pacio. Todo eilo, asi resumido, es el abecedario que luego el ar- 
queologo transforma en idioma, en verbo traducible al texto que se 
iguala con el que los historiadores de documentos archvisticos, re- 
componen e interpretan. 

El estudio arqueologico de las sociedades nos permite, en parte, 
reconstruir estadios de la vida cotidiana, asi como aspectos socia- 
les relevantes de grupos humanos que no dejaron otra constancia 
de su paso por la tierra que huellas de su propio quehacer vital, tra- 
ducidas en instrumentos, usos y distribucion de lugares de asenta- 
miento, restos alimenticios y modalidades productivas inferibles a 
traves del analisis pormenorizado, capaz de transformar en docu- 
mento aquello que para muchos es un simple monton de escom- 
bros y desechos. 

Asi como el historiologo extrae del documento la interpretacion 
manejando la informacion que considera basica, el arqueologo es 
tambien el arqueografo que extrae del contexto historico excavado 
las informaciones que habran de convertirse en historiografia. El 
proceso de extraccion es bien distinto; transformamos en texto 
para un idioma hablado y legible, aquello que ha sido antes contex- 
to arqueologico. Nuestra documentacion responde para su emer- 
sion a un sistema de lectura que no es el paleografico, por ejemplo, 
sino el arqueografico. En tal sentido cuando entregamos a los lec- 
tores nuestras conclusiones y analisis, estamos partiendo de un 
proceso de especializacion que nos permite "inferir" y "compro- 
bar", momentos especificos del pasado captados en bloque para 
una permenorizacion que luego hara posible la reconstruccion his- 
torica. 

El historiologo, como bien senala Mar& Alonso (1 947) es real- 
mente un filosito de la historia, entendiendo, (anadimos nosotros) 
por filosofia, la discusion de los procesos y la busqueda de sus le- 
yes. Por encima de la arqueologia, palabra que tradicionalmente se 
ha aplicado no al fdosofar sobre la historia, esta la busqueda nece- 
saria del proceso social, por lo que hemos puesto tanto hincapie en 
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definirnos como "arqucologos sociales" matizando nuestro inte- 
res en seiialar que creemos en la arqueologia y en su precedente 
proceso arqueografico, como una manera de entender parcialida- 
des del pasado referidas al proceso historico universal, como for- 
mas del pasado en parte contenidas en el presente. 

Durante los ultimos anos hemos intentado reconstruir la historia 
de sociedades tratando de descubrir y de aplicar heamientos y le- 
yes historicas, resultantes de lo que consideramos el proceso inevi- 
tablemente dialectico del desarrollo humano. Iradia Vargas recoge 
el esfuerzo, logrando quizas el modelo mas preciso y teoricamente 
claro de las tantas discusiones y reuniones que en los Ultimos anos 
han matizado nuestro trabajo por mostrar con el trabajo teorico y 
el trabajo de campo como base, la posibilidad de hacer fdosofia de 
lo historico y praxis del proceso dialectico, partiendo de hipotesis 
enriquecedoras (Vargas Arenas 1987). 

Cuando se estudian los objetivos de la arqueologia sin que teoga- 
mos en cuenta que la misma es una fuente documental y de inter- 
pretacion tan valida como el papel para entender el pasado, 
caemos generalmente en las vertientes folkloricas y en las visiones 
de autoctonismo comunes a una sociedad, en la que se considera el 
pasado como una realidad innecesaria para la identidad de los pue- 
blos. El pasado se presenta como paradigma museable, o como 
modelo acabado, infuncional y presentable como etapa superada, 
arcaismo aceptable pero irrepetible, o bien como un mapa histori- 
co en donde todo pasado no clasista se identifica con el retraso. 

La mayoria de nuestras sociedades actuales considera que la ar- 
queologia es un venero del cual emergen obras de arte, concepcio- 
nes que sorprenden por venir de "pueblos primitivos", etc. Es 
increale, por ejemplo, que en un pais como el Peni, la arqueologia 
precolombina en la mayona de los casos, se presente como una ex- 
presion casi sin relacion alguna, con una poblacion que actualrnen- 
te representa la mitad de su demografia. Valores eropeizantes 
insisten en "autoctonizar", al indio de hoy, para al igual que la pie- 
za arqueologica, paralizar su expresion social. En tal sentido he se- 
iialado que toda consideracion de "autoctonia", es una creacion 
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del dominador, puesto que el concepto de lo autoctono ha sido, 
elaborado, no por el poblador local, sino por el dominador que ge- 
nera formas nuevas y que considera retrasadas aquellas que no se: 
han incorporado de manera expedita a la ley del Estado Nacional 
(Veloz Maggiolo 1985). 

La arqueologia de sociedades como las antillanas, ha sido mu- 
chas veces considerada como una fase de esta autoctonia. Habien- 
do desaparecido el indigena, sus cacharros y formas de vida, han 
sido tratados como un modelo folklorico que sirve como trasfon- 
do cultural, cuando las sociedades dominantes han necesitado 
enarbolar valores nacionales, caros a sus intereses. El indio, extir- 
pado de la isla de Santo Domingo, ya a fmales del siglo XVI, se 
convirtio en pleno siglo XIX, en sueno del pasado, cuando Santo 
Domingo fue cedido a Espana en 1863, y Espana paso a ser exe- 
crada por la pequena burguesia que luchaba contra la Metropoli. 
Entonces se ensalzo la imagen del indio, se relevaron sus valores, 
los historiadores le concedieron lugar en la cultura y el movimiento 
indigenista culmuio con la novela E n r i q d o  de Manuel de Jesus 
Galvan, como culminaria tambien en la America del siglo XIX 
todo el indigenismo, representado por autores como Juan Zorrilla 
de San hlartin, autor de Tabare, notable pieza post-romantica que 
encaja con otra de la epoca, como lo fuera el drama indigena Igua- 
niona, del dominicano Angulo Guridi (Sanchez, Luis Alberto 
1973). La maxima manriquiana o manriquena de que "todo tiempo 
pasado fue mejor", ha sido acogida a veces como leiv motiv cuan- 
do se quiso justificar en el presente la imagen ilusoria de aquello 
que fue masacrado en el pasado. 

La ruta del indgenismo y sus secuelas ha sido, tambien, un mo- 
delo de permanencia, como movimiento ideologico, de esta secue- 
la de tristeza. Fundaciones y sociedades de proteccion al indio, han 
sido realmente el canal por medio del cual se ha consolidado la lla- 
mada "atoctonia", cerrando el paso al  indio de hoy hacia una in- 
corporacion igualitaria en el proceso productivo. Asi como la 
pieza arqueologica resulta una muestra de que podriamos descen- 
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der de ese pasado, en sociedades con raices indigenas, como la pe-. 
mana, la venezolana, la guatemalteca o la mexicana, por citar 
algunas, ese pasado se rechaza como parte de la identidad, por 
cuanto su condicion de autoctono se traduce en forma superada,, 
en atraso museable y en escena que forma pare de un mundo que 
se ve desde la perspectiva de lo que irremisiblemente desaparecio 01 

debe desaparecer. 

En su aspecto colonial, la arqueologia viene siendo en mucho de 
nuestros paises tan hispanofilos, una especie de homenaje al con- 
quistador, al civilizador, a la raza que, segun nuestros tradicionalis- 
tas, salvo a las demas razas. 

La politica de muchos gobiernos latinoamericanos en ese senti- 
do, ha sido la de enaltecer y "blanquear" la cultura, evitando aspec- 
tos historicos tan importantes como el estudio de las culturas 
africanas, cuyas acciones y formas de expresion, son tan ricas 
como las hispanicas y las indigenas. Por otra parte, el concepto de 
patrimonio cultural se restringio a la restauracion, reconstruccion, 
consolidacion y modificacion de edificios del periodo hispanico, 
ingles o frances, a tal punto que una arqueologia de la vida cotidia- 
na de los sitios ha sido desechada, sin que importasen los estudios 
arqueologicos obligados para cada intervencion como dicen los ar- 
quitectos, a la mayoria de los cuales les resulta indiferente el proce- 
so hstorico integral, aun cuando hablan, sofisticadamente de la 
"historia" del monumento, como si el mismo fuese un ser galacti- 
co, flotante y rnistificado, sin relacion con la sociedad y el entorno. 
De nada han servido muchas de estas restauraciones que no nos 
dicen como vivia la gente de cada epoca, como estaban integradas 
como clase en su sociedad; quienes servian, cuales eran sus enfer- 
medades y problemas; como vario la construccion en relacion con 
los cambios urbanos generales, etc. Esta documentacion, para no- 
sotros valida, es la que reunida puede damos la historia verdadera 
de la comunidad, no asi la "hstorizacion arquitectonica" cuya 
suerte de biografia de vigas, balcones y pozos artesianos, nos habla 
del ropaje, pero no del espiritu de la obra misma. 
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Muchas de estas obras, incluidos museos, plazas re-inventadas y 
esqueletos rebautizados, se han hecho de cara al turismo, de cara al 
futuro de lo que con mal gusto se ha llamado "la industria sin chi- 
meneas". La velocidad de la arqueologia turistica es una de las nue- 
vas categorias de trabajo. Salvamentos, excavaciones programadas 
para cumplir con la ley donde la hay, proyectos de investigacion al 
vapor, hechos por estudiantes mal pagados y arqueologos inventa- 
dos en centros sin categoria, inundan nuestros paises de naufragos 
culturales, y de filibusteros ceramologicos. En la Republica Dorni- 
nicana, por ejemplo, una institucion como la Direccion General de 
Parques Nacionales, decide, sin ninguna apelacion, donde se va a 
excavar y quienes haran la excavacion. Ello se realiza sin concurso 
y sin tomar en cuenta los profesionales nacionales, de ahi que, por 
ejemplo, arqueologos extranjeros hayan podido desplazar a los ar- 
queologos dominicanos, iniciando excavaciones en La Isabela, en 
donde ya por ejemplo E. Ortega, Fernando Luna Calderon, Jose 
G. Guerrero, y otros, habiamos comenzado estudios que venian a 
demostrar presencias importantes, como el primer cementerio es- 
panol de America, la casa de Colon, hallazgo publicado hace mu- 
chos anos y que otros se atribuyeron como suyo. Este simple 
hecho revela que estamos lejos de una arqueologia cientifica y se- 
ria. 

Algunos gobiernos propician una arqueologia turistica, oferta 
que ha sido valida para quienes desean fabricamos una identidad 
exclusivamente hispanica. Esta arqueologia turistica, se caracteriza 
por: 

Su permanente presencia en los diarios, con supuestos hallazgos 
capaces de entusiasmar a la clase dmgente, y 

La permanencia e incumplida promesa de una obra cientifica, a 
partir de las excavaciones improvisadas. 

Somos precisos frente a estas situaciones, porque estamos anali- 
zando cual es el contenido que algunos grupos de poder han dado 
en nuestras sociedades al concepto de identidad. Es, como se ve, 
un contenido de no-identidad. 
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Cuando hablamos de identidad cultural, estamos usando un ter- 
mino que ya fue manejado desde los anos treinta, como parte del 
concepto de aculturacion a su vez difundido por el "Social Science 
Research Council" de los Estados Unidos y la publicacion de la 
obra hlcthods of Study of Culture in Africa (1938). La identidad es 
un proceso contradictorio y dialectico, es decir, el concepto de lo 
que somos emerge de una comparacion y comprobacion, que es 
siempre antitetica, referida a las diferencias y a las sunilihdes. Por 
tanto como bien sugiere Linton (1 941), la identidad una vez esta- 
blecida, puede ser modificada, dirigida o re-orientada. Esa a fma-  
cion es valida para todo cuanto resulta del estudio antropologco y 
especificamente de la arqueologia en sociedades que intentan crear 
nueras identidades o que buscan en el pasado parte de su persona- 
lidad actual. La necesidad popular de establecer una identidad es 
politica v siempre defensiva; por lo tanto responde a un interes de 
clase, y en ese sentido nuestra posicion politica influye notable- 
mente en la necesidad historica de una consolidacion de las identi- 
dades como valladar a una posible ruptura de los valores integrales 
de las mayorias. Ese es, en el fondo, el principio ideologico basico 
que rige la posicion del intelectual progresista dentro del proceso 
de identidad. Si se tiene en cuenta que la identidad es cambiable y 
que varia en funcion de los contextos sociales e historicos, habre- 
mos de concluir que estamos dando prioridad, como historiado- 
res, al concepto de identidad que consideramos mas valido para 
que nuestra sociedad desarrolle al maximo sus fuerzas comunes, 
sus objetivos sociales y sus defensas contra la opresion de cual- 
quier tipo. Por esta razon, consideramos la arqueologia como un 
aspecto importante de la historia, puesto que permite reconstruir 
el pasado de nuestras sociedades actuales y resulta un modelo de 
como funcionaron grupos humanos, en periodos en donde predo- 
minaron relaciones de produccion muy diferentes. Los arqueolo- 
gos sociales vemos la historia como un todo, como una unidad que 
si es segmentada se desnaturaliza al generar un proceso identifica- 
da. En tal sentido, como historiologos, consideramos la identidad 
como una fuerza que cohesiona la ideologia, y ensenamos que te- 
nemos una historia comun y que las relaciones del pasado y el pre- 
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sente se resumen en la cultura, en formaciones politico sociales, 
modos de produccion y de vida que han aportado desde ese pasa-, 
do formas economicas, sociales y culturales comunes. 

Por otra parte como historiologos debemos, sin embargo, anali-. 
zar y fdosofar sobre el proceso politico-social que convierte lo tra- 
dicional en objeto de mercado, que transforma la idea de identidad. 
en bandera o senuelo que hace las veces de simbolo social. 

La identidad cultural se puede definir como la toma de concien- 
cia de las diferencias y s d t u d e s  referidas a comunidades con 
procesos historicos similares o disimiles. En su sentido lato, la 
identidad es una autoconcepcion de la sociedad. Existen elemen- 
tos que consideramos propios y que hemos interiorizado como ca- 
racteristicos de nuestra idiosincrasia. Cada miembro de una region, 
de un pais, de una zona del mundo, se apoya, aun inconsciente- 
mente, en puntos que considera identifican su personalidad como 
propios de una identidad. Cuando senalaba que habia sido Linton 
uno de los primeros en apuntar que las identidades podian ser mo- 
dificadas, pensaba en un fenomeno de gran interes, ligado al pro- 
ceso identificatorio, pero promovido por el mercado a las formas 
de mercado como una supuesta muestra de la identidad de los pue- 
blos: me refiero a las artesanias inducidas, que en muchos casos 
son una continuacion de formas arqueologicas, o de modelos de 
etnologia antigua, o de moldes del pasado acicalados para promo- 
ver -a veces dentro de un erratico credo nacionalista- simbolos y 
formas esteticas comunes a superestructuras funcionales del pasa- 
do, desencajadas de su sentido para hacerlas parte de una estetica 
supuestamente popular, pero producida en serie para el consumo 
turistico o del mercado general. 

Esa produccion artesanal tiene sus modelos en "lo tradicional" y 
en lo "autoctono"; se apoya por lo tanto en el pasado, pero se des- 
tina al mercado actual. En muchos de nuestros paises la promo- 
cion de las artesanias ha sido llevada a cabo como si la repeticion 
ideografica, fuese una especie de operacion de salvamento de for- 
mas antiguas, ahora tratadas en serie, por comunidades autoctoni- 
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zadas, y a las que se le ha mostrado o inducido la idea de que estas; 
formas, sin relacion infraestnictural-superestmctural funcional, 
son realmente una continuacion de la tradicion vital de quienes las; 
producen. Las artesanias son a veces una forma inducida y politica 
de identificacion orientada a solucionar problemas de simple su- 
pervivencia de grupos cuyo abandono tradicional ha sido perma-, 
nente. Dentro de muchos de los procesos artesanales se esconden. 
viejas culpas de explotacion y de dolencias. Como bien senala Nes-, 
tor Garcia Canclmi (1979, 86-96) hablarse todavia de una. 
identidad distintiva de las artesanias? mantendran como un. 
sector especifico de la produccion, con tecnicas y motivos visuales 
de origen precolombino, o se disolveran en las reglas de la produc- 
cion y representacion de sociedades industriales?" Me atreveria 
afrrmar que las artesanias populares de tema precolombino al tener 
un contenido social diferente, un contenido de identidad etnica, en 
el que el fenomeno de supervivencia se inscribia como parte del 
proceso artistico, fueron parte de un desarrollo necesario de auto- 
definicion cultural, que se pierde en el mismo momento en que 
solo la forma extensa de las mismas alcanza el interes de un merca- 
do que desconoce, y a veces obnubila -como pasa con sociedades 
actuales- las modalidades supraestructurales y las representaciones 
ideologicas del proceso artistico tradicional. 

La implantacion de nuevas formas de "artesania" podria, como 
bien han senalado algunos autores, contribuir sin dudas a que co- 
munidades relegadas por el proceso de autoctonizacion alcanzaran 
un grado de solvencia, o de desarrollo economico que les permitie- 
ra subsistir. Ese ha sido el objetivo basico de casi todos los proyec- 
tos nacionales de artesanias. En muchos casos la artesania es un 
proceso artificial establecido por escuelas que repiten modelos so- 
fisticadamente extraidos de temas precolombinos, etcnologicos o 
folkloricos. En otros casos, cuando han existido las comunida- 
des-relicto, las comunidades oficialmente autoctonizadas, las arte- 
sanias son parte del museo vivo, de la escenografia parcial con la 
que el Estado Nacional subvenciona de manera exhibicionista, lo 
que resta de una sociedad, de unas supuestas "raices" que se estu- 
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dian en perspectiva, pero de las que muchos de los intelectuales or-. 
ganicos del sistema, se sienten avergonzados. America Latina esta 
Uena de modelos de este tipo. 

Los arqueologos que tratamos el pasado como una fuente de da- 
tos para reconstruir sociedades, sabemos que la identidad etnica es 
y ha sido uno de los factores fundamentales de la sociedad, porque 
la identidad familiar es el primer paso en sociedades iniciales pre- 
clasistas. Podemos establecer que motivos en las decoraciones 
persisten local y regionalmente durante rnilenios, reproduciendose 
secuencialmente en territorio de cientos de miles de kilometros; 
pergeiiamos que es muy posible que la impronta tribal se encuen- 
tre representada en estos simbolos, porque su repeticion es cohe- 
rente, y porque esa repeticion se acompana de un desarrollo de 
formas artisticas que son, sin duda, codtgos expresivos, modelos y 
resumenes de creencias trastocadas en mensaje y arte a la vez. 

Ningun grupo precolombino ni preclasista, hizo arte por el arte. 
Desligar lo estetico del proceso vital especializando las formas ar- 
tisticas y separandolas de la necesidad de supervivencia, es realidad 
imposible de suponer en sociedades en las que formas, decoracio- 
nes y rituales son una unidad compleja. La caracteristicas de las 
formas precolombinas en el Caribe, por ejemplo, fue la riqueza en 
el proceso creativo, manteniendo canones, reglas que, de por si, 
destacaban el dehio de la linea y la decoracion misma. En el caso 
de las Antillas, por ejemplo, los grupos arawacos venezolanos, par- 
tiendo de las influencias barrancoides y saladoides, generaron una 
especie de campo de prueba que pronto, en solo dos o tres siglos, 
enriquecio de formas y decoracion el arco antillano, al punto de 
que hoy tras mas de treinta anos de estudios de modos y decora- 
ciones un investigador como 1. Rouse, ha tenido que rebatir sus 
propias series, creando sub-series tras sub-series, que revelan no 
solo la riqueza de la creacion alfarera aborigen, sino la imposibili- 
dad de seguir haciendo la arqueologia en base a elementos decora- 
tivos, a elementos a fin de cuentas considerados "artesanables" 
(Rouse 1986). 
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La identidad no puede ser, como senala Garcia Canclini, sino el 
resultado de una praxis. Ha sido una caracteristica de las llamadas 
culturas nacionales el embalsamar tradiciones, paraltzar para la fd- 
moteca procesos historicos, considerando que la historia ha pasa- 
do y que los relictos son por tanto la arqueologia misma. Es en 
base a esta inversion de valores que en la actualidad la mayoria de 
los Estados de la Cuenca del Caribe conciben la arqueologia. La 
ven como un venero de informacion estetica, como una forma ter- 
minada y hasta idealizada. Se dosifica de manera sistematica el es- 
tudio cultural que revela nuestros puntos de contacto con ese 
pasado. Nos constituimos, gracias a la accion de los historiadores 
mas retardatarios, en sociedades con dosis de cultura indigena en 
un tanto por ciento, algunos componentes de culturas africanas en 
otro porcentaje, mientras que el venero de la arqueologia cotidiana 
revela elementos tan importantes como los siguientes: el conuco 
h e  nada mas y nada menos que la unidad de autosubsistencia basi- 
ca que en manos del espanol y el africano hizo posible la supervi- 
vencia de la especie humana en las Antillas y el Caribe del primer 
contacto; que el sembradio de yuca y el monticulo agricola alcan- 
zaron grado tal, que Juan Ponce de Leon llego a tener ingenio de 
casabe en la isla Mona (Tanodi 1971), y que parte de la conquista 
inicial del Caribe costero y de Mexico, solo pudo realizarse con la 
ayuda del casabe, sustituto del pan bizcocho, imposible de conse- 
guir en la America de aquellos tiempos. Las tecnicas indigenas de la 
vida cotidiana, adoptadas por los espanoles y luego por los escla- 
vos africanos, apuntalan la importancia de la transculturacion. La 
dosis o las dosis de cultura colocadas en el mortero del boticario 
historico o historiador, no se compadecen con la realidad. En  la 
arqueologia de todas partes existen datos para mostrar que toda 
implantacion cuenta con un componente local que neutraliza 
aquel sector importado de la cultura que es rechazado por el proce- 
so de adaptacion humana. El proceso de adaptacion es en parte, la 
seleccion de una tecnologia nueva, a veces inventada, capaz de de- 
jar de lado las tecnologias de origen, infuncionales en el nuevo me- 
dio. Ello supone cambios profundos en las relaciones de 
produccion, modificacion de los modos de trabajo originarios, re- 
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formulacion del proceso ideologico en muchos casos y reajuste de: 
los patrones de supervivencia. Se trata, en fin, de procesos de in-. 
terculturacion. 

De todas estas experiencias historicas, entrelazadas en una socie- 
dad inicial, los elementos que han supervivido son muchos, los 
que los historiadores tradicionales han identificado son pocos. Se 
ve el pasado como forma finiquitada, disecable e inmovil. Los ele- 
mentos culturales aborigenes, sin embargo, fueron mas funciona- 
les para los europeos que muchas de las creencias y de las 
experiencias obtenidas en siete siglos de lucha contra los arabes. 
Mientras los espanoles traidos por Colon en su segundo viaje no se 
acostumbraron a la dieta indigena, murieron de hambre, pena, en- 
fermedades y desasosiego. Ya en 1494 abandonaron los escnipu- 
los castellanos, y comieron desde iguana hasta guayabas podridas. 

puede hablar, pues, de una cultura hispanica en America que 
modifico de inmediato los modelos ideoiogicos de implantacion? 
La arqueologia muestra que el equilibrio ecologico entre hombre y 
flora, hombre y fauna, fue destruido rapidamente por el conquista- 
dor. En alguna cita sobre excavaciones realizadas en el Convento 
de Frailes Dominicos en Santo Domingo, pudimos establecer que 
fue el espanol quien realmente acabo con el rnanati, porque nunca 
hemos encontrado tanto manati en yacimientos indigenas, como 
el hallado en el patio de la vieja iglesia citada (Veloz Maggiolo 
1980). 

La identidad, ese proceso de cambio conceptual e historico, fue 
lo primero que se resquebrajo entre los castellanos conquistado- 
res. Los espanoles que se levantaron contra Colon encabezados 
por el Alcalde Mayor de La Isabela, Francisco Roldan, exigieron el 
reconocimiento de sus mujeres indigenas cuando se hablo de un 
pacto entre el Almirante y el rebelado con casa fuerte en el llamado 
reino de Jaragua. Vestidos como indios, viviendo con mujeres in- 
digenas, ingiriendo casabe y adaptados a un mundo donde el caci- 
que podia tener varias esposas, los espanoles de Roldan, gracias al 
pacto llamado guatiao se criollizaban, iniciando por vez primera en 
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America un proceso de identidad nueva, generando una identidad1 
cultural diferente de la de origen, olvidando, ademas, muchos de  
elios, la condicion de hijosdalgos, para justificar una nueva vida,, 
justificar una modalidad diferente de organizacion social. 

Las dosis del boticario que coloca tanto por ciento de negro, tan-. 
to por ciento de indio y un tanto por ciento mayor de espanol,, 
mueven pues a risa cuando se analiza o s supone, como pudo ha- 
ber sido el proceso de transculturacion hispano-indigena. El indio' 
tambien modifico su identidad; en algunos casos, trato de mante- 
nerse fiel a un origen etnico que se desmembro cuando la sociedad 
tribal fue desorganizada, para un cambio drastico de las relaciones 
de produccion. Fue la defensa de la identidad la que hizo que algu- 
nos caciques accedieran a la colaboracion como unica posibilidad 
de mantener vigentes las relaciones tribales. El caso del cacique 
Guacanagarix, en la Isla Hispaniola, acusado por muchos historia- 
dores de traidor, fue un modelo claro de la situacion que explica- 
mos (Las Casas 1957). 

Mientras la arqueologia de tipo tradicional y esteticista se intere- 
sa por los simbolos del momento para mostrarlos como huellas del 
pasado, el interes de los arqueologos sociales, como filosofos de la 
cultura, es el de reclamar al traves del dato comprobable, la historia 
verdadera de sistemas de desarrollo humano que modificaron la 
vida de regiones enteras. Nuestro deseo es reconstruir aspectos so- 
ciales universales, descubrir formas capaces de convertirse en leyes 
o modelos de investigacion, capaces de ofrecer soluciones a pro- 
blemas historicos concretos. Puesto que las piezas y los restos ar- 
queologicos no existen independientemente del quehacer del 
hombre, de su trabajo, para nosotros cada resto, cada forma, cada 
asentamiento, debe revelar una manera de relacion humana que 
esta dada por las soluciones de'supervivencia. Como el trabajo es 
la via directa para la supervivencia, partirnos del concepto del tra- 
bajo como base de toda sociedad, y de las contradicciones entre el 
hombre y la naturaleza, y el hombre y su entorno social, para tratar 
de explicar un proceso que, siendo local, tiene contrapartidas uni- 
versales. 
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La arqueologia, por lo tanto, es local en cuanto aporta datos paral 
una hstoria particular; pero esta historia particular se entronca a s u  
vez con la hstoria universal, y entonces podemos conocer mejor el1 
hombre cuando llegamos a la condicion de comparar organizacio-- 
nes sociales, variantes en las formas de trabajo, afinidades en las re-- 
laciones productivas, tecnologias en la explotacion de los medios: 
de produccion, infraestructura y formas de creencias o de ideolo-- 
gias en relacion con la produccion misma. 

Para estos modelos comparativos es necesario, sin embargo, ell 
estudio, el acopio de informacion permanente y el mantenimiento, 
de una posicion filosofica, en el mas amplio sentido de la palabra.. 
Interpretar una sociedad, buscar los elementos que unen sus ex-- 
presiones, comparar y establecer esquemas universales o tratar de: 
descubrirlos, forman parte del proceso fdosofico. Categorias; 
como modo de produccion, modo de vida, formacion economico, 
social, son instrumentos de una fdosofia de lo historico, de un ar-. 
senal ideologico utilizable para poder interpretar la vida del hom-. 
bre en todas sus manifestaciones. 

nos importa una vasija de barro bellamente decorada, si no I 
tratamos de inferir la conducta social, asi como el contexto social1 
que determino cierto uso especializado para la misma? 

Nos interesa como el hombre de Neardenthal resolvio sus pro- 
blemas porque como ser humano dio una respuesta exitosa a mu- 
chas de sus contradicciones, y porque como parte del genero8 
humano este especimen significa un adelanto en el desarrollo del 
hombre por llegar a etapas mas desarrolladas. Si solo nos interesa- 
ra el actual Homo Sapiens, y olvidaramos que las mejores tecnicas 
del paleolitico medio fueron desarrolladas por los neardenthalen- 
sis, estariamos fragmentando la historia universal, y seriamos inca- 
paces de explicamos como las industrias bifaces de Asia y la propia 
Europa deben al Neardenthal, una tecnologia que contribuyo no- 
tablemente a la persistencia de la especie. 

Ninguna hstoria es aislable del contexto universal. El universo 
se modifica permanentemente. El hombre tambien. La busqueda 
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de una parte de la identidad a traves de la arqueologia, y la consoli-li- 
dacion de los escalones historicos que son las historias locales, sonm 
objetivos universales. Ciertamente el auge de las identidades is 
como formas de cohesion social no es muy distante. La UNESCOO 
ha promovido en sus acciones sobre politica cultural, la preserva-a- 
cion de las identidades etnicas y culturales, como una manera deje 
evitar que la perdida de los valores locales, contribuya a que blo-1- 
ques mundiales de accion politica desintegren la personalidad dele 
los pueblos, penetrando en su entorno cultural valores implanta-a- 
dos, infuncionales y creados muchas veces con fines de dominioio 
especifico. 

Por eso existen lineas de identidad. Una de ellas es aquella queie 
considera la cultura como un adorno, como una forma externa dele1 
quehacer humano, y en la que la identidad se orienta hacia la acep-3- 
tacion de valores de clase, haciendo muy variable el interes de lala 
misma; la otra linea de identidad es la que parte del concepto dele 
que las soluciones locales tienen una tradicibn de persistencia, y dele 
que los valores locales son el unico vaiiadar para evitar la distor-r- 
sion historica, la ruptura de los valores tradicionales funcional es:^ 
sin el surguniento de nuevos valores sustitutivos, capaces de man- 1- 
tener viva la unidad como comunidad. 

El contenido retardatario de la primera posicion, se centra en n 
que los valores locales deben ser totalmente sustituidos por valo- >- 
res implantados, mas funcionales y productivos. El contenido de le 
la segunda posicion se basa en que los valores locales pueden y de- :- 
ben ser renovados, partiendo de la raiz historica que los engendro, 5, 
y de que es posible que los pueblos mantengan, en lo posible, una ia 
linea de solucion local cohesionada de sus posiciones nacionali- i- 
zantes o socializantes, sin perder su personalidad. 

De ahi que una arqueologia de la identidad sea posible y de ahi ii 
que considere que en el aspecto arqueologico, politicas obnubila- 1- 
doras hayan generado posiciones tales como la de arqueologia tu- 1- 
ristica, o la de la arqueologia autoctonizada. 

Sobre este concepto de la arqueologia autoctonizada querria ha- 1- 
cer algunos seiialamientos. El concepto emerge de nuestra con- 1- 
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viccion de que "lo autoctono", ha sido idenuficado desde el 
entorno politico exterior de la sociedad nacional, que tiene dentro, 
grupos o relictos indigenas que son mostrados como el modelo de 
"como era la sociedad hace cientos de aiios". La autoctonizacion 
es pues segregada. Lo he seiialado ya en un articulo de hace unos 
anos (Veloz Maggiolo, 1985). Son el colonialismo y el capitalismo 
los que han definido las fronteras de las autoctonias. La incorpo- 
racion de grandes zonas mundiales a un sistema de explotacion 
que busco nivelar la fuerza de trabajo en aras del capital y de la acu- 
mulacion originaria del mismo, trajo como consecuencia una arti- 
culacion social nueva, unas relaciones de produccion que 
sustituyeron a cientos de modalidades productivas, en numerosos 
puntos del planeta, en donde aun la tribalidad persistia. Las sacie- 
dades autoctonas fueron estudiadas y definidas como tales en fun- 
cion del avance capitalista e imperialista, en funcion del nuevo 
colonialismo ingles, frances, holandes, belga, norteamericano, y 
nos parece que toda sociedad autoctona, por su presencia de ras- 
gos precapitalistas y su antigiiedad de origen, quedo insertada den- 
tro de un nuevo modo de produccion, de un nuevo tipo de 
intercambio, sin abandonar parte de los viejos esquemas tradicio- 
nales. Esas relaciones arcaicas no del todo desaparecidas, y a veces 
mantenidas adrede, fueron consideradas desde fuera, por los colo- 
nizadores, y luego por ciertas clases nacionales como el modelo su- 
perado y superable. Todo lo referido al presente y al pasado de 
estas sociedades, es por tanto elemento que no forma parte funcio- 
nal de la historia como expresion ajena al origen de los actuales 
grupos de poder. 

El tratamiento de las sociedades autoctonas o autoctonizadas se 
ha trasladado a las culturas del pasado, que pudieran ser o no el 
modelo oripario de la actual sociedad autoctona. La actitud esta 
viva en sociedades en donde los grupos que pudieran haberse con- 
siderado autoctonos desaparecieron. Sin embargo, la posicion que 
toman hoy muchos gobiernos y autoridades que manejar el sector 
cultural de nuestros paises es la del extranjero que ve los restos ar- 
queologicos autoctonizandolos. El grupo indigena es imagmado y 
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reconstruido, para con el conformar una imagen romantica de lo  
que pudo haber sido autoctono. En su interior, muchos de los co- 
leccionistas y autoctonizadores de las Antillas, en donde ya el indio) 
es parte del poema, se solazan pensando en que interesante hubie- 
ra sido mantener, como en una granja, los indios reproduciendose: 
con sus arcos y flechas, sus canoas y sus burenes. 

Los trabajos de investigacion que hoy realizamos como historia-. 
dores, como arqueologos sociales, nos alejan cada vez mas del. 
concepto que tienen nuestras sociedades en lo que debe ser el va- 
lor real del dato historico recuperado. <Trabajamos en el vacio, o 
algun dia tendremos la oportunidad de confirmar que nuestras so- 
ciedades y nuestros intelectuales han comprendido que la ciencia 
es una, que la sociedad es una, con sus variables y que el desarrollo 
de la historia del hombre ha sido seleccionado por artificios ideo- 
logicos utilizados para entender mejor el paso del animal pensante 
por los tiempos? 

Ciertamente, luego de palabras y estudios que lindan la hlosofia 
de la historia, muchos se diran que hemos ido lejos en esto de ar- 
queologia e identidad. La respuesta es, por lo tanto, sincera. Si, 
hemos ido lejos. Y lo mas interesante, no supusimos que hubiese- 
mos sido capaces de hacerlo, cuando reunidos y pensando en con- 
junto dimos el primer paso y supimos reconocer que hemos sido 
valientes en eso de afirmarnos y negarnos permanentemente, dan- 
do razon a las leyes de la dialectica, pero tambien a las leyes de la 
honestidad cientifica. 
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