
LOS INDIOS LUCAHIOS EN LAS ANTILLAS MENORES 

Car los M. Raggi 

Introcuccion 

La p r i m e r a población conocida por el Almirante Cr is tobal Colón al l legar a l as 
i s l a s Antil las fue la de los indios l lamados Cayos o también Lucayos en las i s l a s hoy 
dia conocidas como Bahamas . El padre Las Casas (que uso los or ig inales del Diar io 
de Navegación del Almi ran te , d i rá que el Almirante re fe r i a dichas i s l a s como " i s l a s 
de los lucayos" (1:1/298) aunque en ot ra pa r te u s a r á una ortografía dist inta hablando 
de " . . . las i s las de los Lucayos (o Yucayos), vecinas des ta Española y de la de Cuba 
. . . " (1:11/346). En es te t rabajo modificamos algo la ortograffa por cons idera r que 
la pronunciación se ace rca m a s al vocablo "Luk-a -h io" que con el uso de la " c " y de 
la "Y" y porque, en dicha forma, pe rmi te es tab lecer c ie r ta re lac ión con el vocable 
"Lukuo" que como Dios benéfico de Hayti lo incluye Coll y Toste en su vocabular io 
Espanol-Boriqueno (2:236). Y también porque est imo dudoso el sonido con "Y" y, por 
u l t imo, porque el mor fema " -h i " pa rece indicar filiación o descendencia en dicha 
lengua lo que ha rpa a los "Lucahios" p a r e c e r et imológicamente como "hijos de Lukuo". 
Fernando Colon usa también la m i s m a expresión; p r i m e r o al dar titulo al Cap. XXII al 
dec i r : "De cómo encontró el Almirante la p r i m e r a t i e r r a que fue una is la en el a r c h i 
piélago l lamado de los Lucayos" (3:88). 

Es Las Casas quien de nuevo habla de los Lucayos en su Memoria l enviado al 
Cardenal C i sne ros (4) pe ro cuando Las Casas define la h i s tor ia de la i s la de Cuba es 
cuando p re sen t a un cuadro con algunas ve rdades y algunas confusas nociones al habla 
de Cuba y deci r : 

"Las gentes que p r i m e r o la poblaron eran las m i s m a s que tenian que 
tenian las i s l a s de los Yucayos pobladas, gentes simplf c imas , pac í f i cas , 
benignas , desnudas , sin cuidado de hacer mal a nadie, antes bien unas a 
o t r a s , como pa rece azas c la ro en el Libro I, cuando las descubr ió y an
duvo entre el las muchos días el p r i m e r Almiran te . Después pasaron 
des te i s la Española alguna gente, mayormente despues que los es pañoles 
comenzaron a fatigar y a opr imi r los vecinos na tu ra les des ta , y, l legados 
en aquella, o por grado o por fuerza en ella habi taron, y sojuzgaron por 
ventura los na tu ra les della, que, como dije a r r i ba , l lamábanse ciboneyes, 
la penúl t ima luen ga, y, según entonces c r e í m o s , no había cincuenta años 
que los des ta (o sea de la Española nn. ) hobiensen pasado a aquella i s l a . " 
(1:Ü/514). 

Obsé rvese que Las Casas es tá señalando: a) Que los na tura les de Cuba y de las 
i s l a s ce rcanas de lo que hoy se l laman Las Bahamas e ran los Lucayos o Yucayos; b) 
Que a los Lucayos de Cuba se l es conocía también con el nombre t r iba l de "ciboneyes"; 
c) Que una gente dis t inta que vivfa en la Española hacía apenas unos cincuenta años (de 
la fecha en que Las Casas escr ibe) que pasa ron en mayor cantidad a la i s la de Cuba. 
d) Que esa gente pasó con el consentimiento de los na tu ra les de Cuba o "por fuerza" o 
sea sin su consent imiento; e) Que los de la Españo la - -o sea gente no propiamente Ci -
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boney-"sojuzgaron" a los ciboneyes o sea los v e r d a d e r o s na tu ra l e s de la i s la de Cuba 
en la región en que se asentaron y que, en o t ra pa r t e a c l a r a r á que se t r a t aba solo de 
una porción ex t rema en Or i emte . 

En documentos de la época se denominará a esos indios m á s p r imi t ivos o menos 
desa r ro l l ados como "cayos" porque habitaban los cayos de las cos tas del Norte y del 
Sur de la i s la de Cuba y ais sabemos, por ejemplo, de l as incurs iones de Rodrigo de 
Tamayo en dichos cayos t ra tando de esc lav izar a es tos indios " cayos" . De consigui
ente, l imitándonos por el momento al tes t imonio h is tór ico o de los Cron i s t a s , nos en
cont ramos que una población denominada Lucayos (o Lukahios) se extendía por todas 
las i s l a s hacia el Norte y Sur de Cuba y se ca rac t e r i zaba , como d i r i a Las C a s a s , por 
ser : a) s i m p l e s - - e n el sentido de una cul tura no complicada; b) pacíf icos; c) ben ignos - -
o sea que no hacian mal a nadie; y, d) desnudas o sea sin los ropajes que luego encon
t r a r á n en T i e r r a F i r m e . Es tos r a sgos de c a r á c t e r unidos al tes t imonio de su c iv i l iza
ción-- 'entendiendo por tal los e lementos m a t e r i a l e s , no ya m o r a l e s , de dicha cu l tu ra -
es lo que vamos a ha l la r en todo el a rco de las Anti l las , como v e r e m o s a continuación, 
has ta el punto donde las i s las tocan ya el continente o sea en lo que hoy se l l ama Guy
ana y entonces se l lamaba Guayanas (o Wahiana siguiendo la or tograf ía que m á s con
viene a nues t ro caso) . 

Los viajes de Colón por las Antil las Menores 

En la Relación o Memoria l que Cris tobal Colon d iera a don Antonio de T o r r e s 
p a r a que lo comunicara a los r eyes vemos la re ferencia a los can iba l e s - -de los cuales 
ya había hablado en su Diario de Navegación aunque solo por re fe renc ias que la daban 
los Lucayos . En ese Memoria l señala que envía hacia España "de p resen te con es tos 
navios as i de los caníbales , hombres y mu je re s , y niños y n iñas , . . " y a c l a r a "que acá 
no hay lengua por medio de la cual a esta gente se pueda dar a entender nues t r a Santa 
fe" (5:160) y añadirá: "Es verdad que como esta gente plat ican poco los de una i s la con 
los de la o t ra , en las lenguas hay alguna diferencia ent re e l los , según como es tán m á s 
ce rca o m á s le jos" (5:160). Y se ref ie re como otro rasgo cul tural del canibal el r e l a 
tivo a "aquella inhumana cos tumbre que tienen de comer h o m b r e s " (idem). Asi que, si 
nos a justamos a una r igida in terpre tación, Cris tobal Colón, al cabo de su segundo viaje, 
solo ha hallados eos cul turas y dos lenguas dis t intas y poco concil iables: la de los Lu
kahios y la de los Kanibales . Y d i rá de estos úl t imos que son "gente tan f iera y d i s 
pues ta y buen proporcionada y de muy buen entendimiento" (5:161). 

Son pues , los rasgos de los canibales o "Kar ibs" : a) f ieros; b) antropófagos; 
c) d i spues to s - -o sea act ivos , quizá si en contraposición con los Lucayos que en genera l 
s e r án considerados como indolentes; d) de muy buen entendimiento--en cuyo r a sgo no 
p a r e c e que fueran diferentes a los de Cuba según expres iones del P a d r e Las Casas ; v 

e) bien p roporc ionados - - s in embargo Las Casas señalará que son membrudos pe ro m a s 
bien cor tos de e s t a tu ra . 

Hay que adver t i r que es en este Segundo Viaje Colon l lega a la i s la Dominica 
en Noviembre 3 de 1493. Una expedición a la población encuentran las p ruebas de su 
canibal ismo y logran poner en l ibertad un joven no car ibe que estaba siendo engordado 
como un capón y v a r i a s mu je re s cautivas que e ran tomadas como mu je r e s por los cani 
b a l e s . El Dr . Chanca d i rá que se distingue un car ibe de quien no lo es por un r a s g o e s 
pecial de su ves t imenta o adorno que tiene una connotación mftica: se envolvían l a s pan-
t o r r i l l a s con un lienzo de algodón hilado que le producía un abultamiento en la m i s m a . 
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Su tejido se pudo ap rec i a r que e r a muy bien e laborado. 

Apar te de Dominica y Guadalupe, i s l a s m a y o r e s que le rodean y donde habitaban 
los c a r i b e s , a l rededor exist ian s innúmero de i s l a s m e n o r e s donde los que habitaban 
e ran propiamente hablando Lucahios m á s o menos afectados por la ola de invasión A r a -
wack. En un mapa cecho por P i r i Reis en 1513 aparecen es tas i s las con su posición o 
sea: M o n s e r r a t , Deseada, Mar iega lan te , Los Santos. P a r e c e que el nombre dado por 
los Kar ibs à Guadalupe e r a K a l u c a e r a - - n o m b r e este que tiene grandes semejanzas con 
el nombre t r iba l de -luka (hio) pero con la diferencia del t e rmina l en lengua Kaniba de 
" eh i e r i " (o "eyer i") p a r a hablar de los " h o m b r e s " o "gente" de la i s la . (6:408). 

Al Norte de M o n s e r r a t Colon vio una is la mayor y la l lamó Santa Mar ia la An
tigua en m e m o r i a de la mi l ag rosa vi rgen de la Catedra l de Sevilla con dicho nombre y 
a la cual Colón habfa promet ido dar su nombre a una de las t i e r r a s que d e s c u b r i e r a . 
No pa rece que Colón d e s e m b a r c a r a en este viaje en la que sigue l lamándose Antigua y 
es sede de es te Congreso . 

En el Mapa de Juan de la Cosa aparecen los nombres dados por Colón a es ;tas 
i s l a s d i s p e r s a s al Norte y Sur de Dominica y Guadalupe. Algunas fueron v is i tadas por 
Colon puesto que conocieron los nombres que los indígenas les daban como Ayay--que 
Colon l l a m a r á Santa Cruz y que luego tomarfa ese nombre en francés: St. Croix. 
P a r e c e que la población e r a predominantemente Car ibe . Es pos ib lememte de aqui donde 
Colón tomó p r e s o s a los c a r i b e s , hombres y mu je re s que l l evara a España p a r a "haber 
lengua" si nos a justamos al re la to del Dr . Chanca recogido por Mor r i son (6:416). Del 
re la to de este encuentro tenemos algunos datos ofrecidos por P e t e r Mar ty r y que indica 
que es tos ca r ibes eran: a) de complexion oscura; b) de aspecto fiero incrementado por 
la p intura en rojo; c) pa r t e del cabello rapado y el r e s to largo y muy negro; y d) muy 
be l icosos . Sabemos también que un c ie r to número de cautivos de los canibales ap rove 
charon la re f r iega en St. Croix pa ra e scapa r se e i r al nació de Colón. 

De St. Croix pasó Colón a las i s las que l l a m a r á Ví rgenes . En e l las al p a r e c e r 
e sembarcó en St. John, St. Thomas y, posiblemente , en Virgen Gorda. Despues Colón 
d e s c u b r i r á Vieques la cual l lamó Grat iosa por la m a d r e de su amigo Alessandro G e r -
aldini . De Vieques, donde no pa rece que d e s e m b a r c a r a y que segán todas las Crónicas 
e r a is la tambian de Ca r ibes , Colón pasó a la i s la que l laman indist intamente Boriquen, 
Buriquen o Burenquen y que el Almirante bautizó San Juan Baut is ta . 

Colón desembarcó en la que es hoy Puer to Rico y se consigna que los na tu ra l e s 
huyeron al ellos a c e r c a r s e . Hal laron una vil la des i e r t a de doce ca sa s muy bien con
s t ru idas a l rededor de una plaza , junto con una casa grande que tenfa unas como t o r r e 
ci l las cubie r tas de e n r e d a d e r a s . Por c ie r tos indicios supusieron que es ta vi l la e r a 
también lugar de c a r i b e s . Poco después l legaron a lo que los que estaban a bordo y ha 
bían sido pues tos en l iber tad de sus cap to res , l lamaban Hait i . Es de señalar que los in
dios d iscut ieron es te hecho con los mar inos que no conocfan ese lado montañoso de la 
Española pe ro los nat ivos de ella le dieron el m i s m o nombre que le habian dado los Lu-
cayos lo cual es un argumento pa ra sos tener que los capturados e ran también Lucayos . 

No nos ocuparemos de l as Anti l las Mayores salvo paca l l amar la atención sobre 
los habi tantes de Xmaika o J ama ica . En es te viaje cuando Colón l lega a un puer to en 
forma de h e r r a d u r a que l lamó Puer to Bueno, se consigna que los de dicho lugar usaban 
tocado de p lumas y unos c o r s e l e t e s hechos con la cor teza dura de las pa lmas y que h i -
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c ieron demos t rac iones de hostlidad y como el Almiran te neces i taba h a c e r aguada m a n 
dó uno de los botes del barco con a rque ros y ma ta ron a algunos de los Xamaicanos . 
Es de d iscut i r si se t r a t a de alguna t r ibu con inst intos be l icosos o si l a s not ic ias de 
l as depredaciones de los europeos en la Española ya l es habian llegado y se defendían 
con sus débiles a r m a m e n t o s . No se consigna el uso de a r cos y flechas por lo que nos 
incl inamos a cons idera r m i e m b r o s del propio t ronco Lucayo a es tos na tu ra l e s de 
Pue r to Bueno. 

En el periodo ent re este segundo viaje y el t e r c e r o Bernaldez nos habla de una 
s e r i e de objetos per tenec ien tes a las cul turas conocidas has ta entonces y c r e e m o s 
oportuno r e c o r d a r es tas r e fe renc ias del Cura de los Pa lac ios quien deckara habe r l a s 
vis to y tenido en sus manos . Ent re el las: a) un collar de oro de un peso de 600 c a s t e 
l lanos que usaba el indio Don Diego -que ya sabemos e r a Lucayo aunque no sabemos 
que fuera producción de su pueblo; b) coronas; c) m a s c a r o n e s ; d) co r se l e t e s ; e) mu
chos ar t ículos de algodón tejidos en muchos de los cuales el Diablo e r a r ep re sen t ado 
en figura de una lechuza o de un mono (lo que nos hace r e c o r d a r muchos diseños p r o 
pios del pueblo Cibonei; f) es ta tuas de m a d e r a elaborada que tenian incrus tac iones de 
p iedras s e m i - p r e v i o s a s . Una de las coronas , que per teneció a Caonabó es desc r ip t a 
en detal le y Morison se lamenta de habe r se perdido es tos e j empla res de lo que el 
l l ama Arte Taino y nosot ros cons ideramos Ar te Lucayo (6:507). L l amamos la atención 
a ello porque se p ierde de vis ta que los Lucayos son en real idad los que t ienen m á s 
oportunidad de r ea l i za r t r ansacc iones con Colón en es tos viajes (sin dejar de cons i 
d e r a r el caso de aquellos habitantes de la Española que puedan p e r t e n e c e r a t r ibus 
con influencias d ive r sas y que se denominan genera lmente Tainos) . 

No es has ta el t e r c e r viaje que Colón llega a l as i s l a s m á s alejadas de l as An
t i l l a s . En julio 31 de 1498 l lega a Trinidad y pa rece ser que un puer to con un vocablo 
tan Lucayo como los an te r io res : Guayaguare es el lugar de la p r i m e r a r eca lada . 
Llamóla de la Trinidad porque habia determinado as i pa ra la p r i m e r a t i e r r a que descu
b r i e r a en este viaje por una nueva ru ta . Nada hay re la t ivo a la población y t end remos 
que ut i l izar a los ingleses pa ra saber algo m á s sobre Trinidad. De a h í par t ió en d i r e c 
ción a las cos tas de t i e r r a f i rme y el Golfo de P a r i a . E s t a r á p rác t i camente en el delta 
del Orinoco y pa ra nues t ros propósi tos y por lógica, toda esta región la cons ide ramos 
incluida dentro del grupo de las Antil las Menores . 

En los a l r ededores de Punta del Arenal , en Trinidad, tuvo contacto con un 
grupo de canoas de los que consideró Car ibes por su belicosidad pe ro el hecho de que 
la belicosidad de los p r i m e r o s momentos fuera susti tuida algo después por signos de 
amis tad nos hace pensa r que no se t ra taba propiamente de Car ibes y si quizá si de a l 
gún grupo con filiación Lucayo pues el cacique usaba una diadema de oro que i n t e r c a m 
bio por un bonete e sca r l a t a que Colon estaba usando. Morison expresa que "pa rece , sin 
embargo , que este incidente tuvo lugar después en el otro lado del Golfo, donde se e s 
tablec ieron re lac iones m á s amis tosas con los Indios. Excepto por una canoa, que se 
ace rcó y nunca re to rno , los españoles no vieron nativos en Trinidad; pa ra desconsuelo 
de los m a r i n o s que esperaban re foc i la rse con las muchachas" (6:535). 

Poco después desembarcó ya en t i e r r a f i rme y Colon desc r ibe los nat ivos d i c i 
endo: "Son todos de muy linda es ta tura , altos de cuerpo e de muy lindos ges tos los 
cabel los muy la rgos e l lanos, y t r aen las cabezas a tadas con unos pañuelos l abrados 
como ya dije, h e r m o s o s , que parecen de lejos de seda y a lma iza r e s ; otro t r a e n ceñido 
m á s largo que se cobijan con el en lugar de pañetes , ansi hombres como m u j e r e s . 
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La color de es ta gente es m á s blanca que o t ra que haya vis to en las Indias; todos t r a i an 
al pescuezo y a los b r a z o s algo a la guisa de e s t a s t i e r r a s , y muchos t r a i an p iezas de 
oro bajo colgado al pescuezo . La canoas de ellos son muy grandes y de mejor hechura 
que no son es t a s o t r a s y m á s l iv ianas , y en el medio de cada una t ienen un a p a r t a m i 
ento como una c á m a r a , en que vi andaban los p r inc ipa les con sus m u j e r e s " . E s este el 
lugar que los nat ivos le d i rán se l l ama P a r i a y, por lo vis to , no e r a población Car ibe 
ni es ta tampoco definido que fueran Arawacks . Es de seña la r , sin embargo , que t ienen 
común con los de Cuba al l l amar l e a esos objetos de oro "guanin". Morison in t e rp re t a 
que Colon ha hallado una "nueva cul tura" (6:544) pero si se observan sus ragos m á s 
genera les no vemos esa gran diferencia con los Haitianos o Jamaicanos . 

En o t ra población fueron los españoles has ta una vil la de los nativos y, dice 
Colon: ". . . l o s l levaron a una casa muy grande hecha a dos aguas y no redonda como 
tienda de campo, como son es t a s o t r a s , y alli tenian muchas s i l las adonde los ficieron 
asen ta r y o t r a s donde ellos se asentaron; y h ic ieron t r a e r pan y de muchas m a n e r a s 
frutas y vino de muchas m a n e r a s blanco e t into, m á s no de uvas; debe se r de d i v e r s a s 
m a n e r a s , uno de una fruta y otro de o t ra , y a s i m i s m o debe ser de ello de ma iz , que es 
una s imiente que have una espiga como una mazo r ca , de que lleve yo alla y hay ya mucho 
en Cast i l la , y p a r e c e que aquel que lo tenia mejor lo t r a í a por mayor excelencia y lo 
daba en gran p r ec io . Los hombres estaban juntos a un cabo de la casa y l as mu je re s 
en o t ro" (5:177). En genera l se puefen ap rec i a r los m i s m o s r a sgos cul tura les que los 
que cor responden a la recepción en Cuba de los embajadores de Colón. La bebida del 
maiz no es o t ra que el "veycotzi" o una especie de ce rveza hecha con el jugo fe rmen
tado del maiz pe ro que en Cuba e ra hecha con el jugo fermentado de la yuca y es de 
dudar si el Almirante supo exactamente como e ra hecha pues p o s t e r i o r e s r e l a tos de 
los ingleses hab la rán de ella como hecha con yuca y no ma iz . 

Los viajes de los ingleses a l as Antil las Menores 

Cuando en 1595 Sir Walter Raleigh dio cuenta de la impor tancia económica de 
lo que l l a m a r a " Imper io de Guiana" no se estaba so lamente ref i r iendo a lo que hoy 
dia conocemos como Guyana sino que abarcaba las i s l a s de Trinidad y las i s l i t a s del 
delta del Orinoco has ta el delta del Amazonas-- inc luyendo, de consiguiente, el actual 
Surinam, la Guayana F r a n c e s a y pa r t e de t e r r i t o r i o amazónico del Braz i l . Las pob
laciones que vis i tó y sobre l as cuales dejó impor tan tes not ic ias , estaban e spa rc idas 
a lo la rgo de la cos ta frente a Trinidad y fue test igo de las e s t r echas re lac iones que 
tenian los de T i e r r a F i r m e con las i s l a s de Trinidad, Mart in ica , e tc . E r a en esos 
t iempos dicha región escenar io de los intentos españoles por a s e n t a r s e en las t i e r r a s 
del supuesto "El Dorado" y la r iqueza en oro bie r ep resen tada . Las t rope l ías come
t idas por los conquis tadores españoles dieron oportunidad a los ingleses p a r a afincar 
lazos de amis tad con los indios de una r aza que, a todas luce, se identifica en modo 
de conducirse y de cul tura con los Lucayos de Haiti , Cuba, e tc . El en t r ec ruce de los 
t r e s pueblos: Lucayos, Car ibes y Arawack es ta manifestado de modo c la ro porque, de 
modo diferente a lo que pasaba en la mayor pa r te de las Antil las Menores , todavia 
convivían los t r e s pueblos en c ie r to grado de antagonismo c la ramente expresado por 
los caciques que en t r a ran en amis tad con Sir Walter Raleigh y con Lawrence Kaymis . 

Uno de los poblados- -s i tuado cas i frente a Tr in idad- -cuyo rey e r a l lamado 
Carapana , anciano de m á s de cien años y a l tamente respe tado por su sabiduría y gran 
exper iencia re la tó que en su juventud habia sido cr iado en una vi l la l lamada P a r i c o en 
la i s la de Tr inidad y señaló que s i empre habfa logrado mantener la paz con los vecinos 
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Car ibes y mantener comerc io l ib re con las o t r a s naciones (7:X/372). Raleigh e s c l a r e 
ció que los ca r ibes asal taban las t r ibus de los vecinos de Carepano y luego vend ían las 
mu je r e s a los Arawacks , razón por la que ese pueblo no c l a r amen te identificado, se 
advier te que ni e r a Car ibe ni e r a Arawack. Raleigh también acusó a los españoles de 
c o m p r a r l e e sas mu je ros s a los Arawaks . 

Es t imo que Raleigh confundió en algunos casos a gentes de esa población con 
los T rue -Arawacks pues en un caso señala como un supuesto guia Arawack desconocía 
propiamente los sec re tos del Orenoque (o sea el Orinoco) (7:X/380). Otro piloto del 
pueblo de Ciawani (O Siaguani) - -muy parec ido al Lucayo S iguanea- - les ofreció l l evar le 
a un pueblo de Arawaks situado hacia dentro del Orenoke y tampoco sabía en rea l idad la 
ruta a seguir (7:X/386). Otra is la de las vecindades se l lamaba Iwana lo cual no es sino 
la Iguana de los Lucayos. En otro pa r te Raleigh nos habla de l as cua t ro p r inc ipa les na 
ciones que habitaban la región, según re la to del cacique Topa r ímica ; es tas son: los Say-
m a , los Assawai , la t e r c e r a y m a s grande los Wikiri y por ul t imo una t r ibu de indios 
" a s blacke as Negros , but have smooth ha i r e , and they a r e ve ry val iant , or r a t h e r d e s 
p e r a t e people. . . " (7;X/397). Es tos indios negros e ran los A r o r a s . Otra t r ibu del ca
cique Macureguar i habló de las luchas con los ca r ibes l lamados Epuremei que les qui
taban l a s hi jas y esposas (7;X/412) lo que indica nuevamente la diferencia en t re los an
tiguos habitauntes de la región del Or inoco--que en actúan igual que los L u c a y o s - - y las 
oleadas invasoras de los Arawacks y de los Car ibs . Raleigh t r a e un completo r e s u m e n 
de las d is t in tas naciones que vivian en la región del Orinoco por el v is i tada pe ro r e v i 
sando su re la to se observa que, en definitiva, se t r a t a de las cuat ro antes mencio na 
das con d is t imtos nombres t r iba l e s (7:X/422). Por c ie r to que a Trinidad la cons idera 
"a nation of inhumaine Canibal" pero bien examinado el texto se observa que se es tá 
ref i r iendo no a Trinidad sino a los de enfrente que habitan las r i b e r a s de los r io s Gua
mpa y B e r b e e s e . Todo pa rece indicar que los Wikiri no son ni ca r ibes ni Arawaks . Es 
m a s bien a es tos los que da rá el nombre genérico de Orenoqueponi y d i r á de el los que: 
"The Orenoqueponi bury not thei r wives with them, but thei r j ewels , hoping to enjoy 
them again", "The rel igion of the Epuremei i s the same with the Ingas . . . they bel ieve 
the immor ta l i t i e of the soule, worship the Sunne, and bur ie with them the bes t beloved 
wifes and t r e a s u r e " , "The Arwacas dry the bones of their Lo rds , and the i r wifes and 
friends drink them in powder" (7:X/424). 

Laurence Keymis , rea l izó un segundo viaje en 1596 y nos ha dejado not ic ias t o 
davía m á s impor tan tes . Nos cuetta de los que les re la tó Wareo. Hakluyt al m a r g e n 
dice: "The laos a mightie nation. " y el re la to a seve ra que: "Having bur t h is owne 
houses , and des t royed his fruits and gardens , hee (Wareo) had left h is countrey and 
townes to be posses sed by the Arwaccas who a r e a vagabound nation of Indian, which 
finding no cer ta ine place of abode of thei r owne, doe for the mos t p a r t se rve and follow 
the Spanyards . Hee shewed me that he was OF THE NATION OF THE IAOS, who a r e a 
might ie people, and of a late t ime w e r e Lords of all the seacoas t so f a r r e a s Tr in idad 
which they l ikewise p o s s e s s e d " (7;X/455). Keymis consigna algunas d i fe renc ias de len
gua en t re los laos y los Car ibes y Arawacks , por ejemplo un lago que los Ca r ibes l laman 
P a r i m e , los laos l laman Roponowini. Is importante consignar que los Españoles com
prendían bien la lengua de es tos antiguos habintantes de l as Guayanas pos ib lemente por 
su manejo del Lucayo y del Arawack. Keymis a seve ra en ot ra pa r t e que " . . . t he A r w a c 
cas should wholly pos se se Trinidad and the r ive r side of Raleana" según p r o m e s a hecha 
por los españoles lo que indica c la ramente que en es ta fecha los Arawack ni los Ca r ibes 
poseían la totalidad de la i s la Trinidad y que una t e r c e r a nación la habi taba. En sus p r o 
yectos de colonización de la region, Keymis ins is te en que los españoles no cuentan p r o -
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piamente m a s que con los Arawacks que son pocos y que los inglesees podrian contar 
con: "The Char ibes of Guanipa, the Ciawannas amongst the Tivi t ivas , the Shebalos, 
Iaos , Amaipagotos , Cass ipagos , Purpagotos , Samipagotos, Serowos, Eta iguinams, 
C a s s a m a r i , with the r e s t of the nat ions . . . " (7;X/474). Señalo el dato porque de el se 
observa como habfa en esa región toda una se r ie de naciones cuyos nombres no c o r 
respondían ni a los Arawacks ni a los C a r i b e s . Es pues un e r r o r cada vez que se 
habla en h i s to r i a o en arqueología de los hal lazgos cor respondien tes a los antiguos 
habi tantes suponer que esos r e s t o s cor responden o a los Arawacks o a los Car ibes 
cuando todo es tá haciendo re fe renc ia a o t ra gran nación que podemos incluir bien con 
el nobre genér ico de I aos - -que t iene es t recha re lación con los Káioso l l a m a r l e s , como 
hizo Raleigh, Orenoqueponi. 

Al examinar con detenimiento los pa t rones cul tura les de es tos t r e s pueblos 
ha l lamos muchos e lementos in te rcambiados , posiblemente por un l a rgo p roceso de 
t r anscu l tu rac ión . Es por ello m á s dificil p r e c i s a r lo que es propiamente Car ibe , A r a -
wack o Lucayo. Tiene que i r s e a la arqueología pa ra ha l la r en los profundos s u b s t r a 
tum los e lementos es tabi l izados t r a s siglos de ocupación. Hay, sin embargo , en las 
observaciones de los ing leses , algunos r a sgos que mues t r an diferencias t rad ic iona les 
como en el caso de la disposición de los r e s t o s de los señores y de los ancianos; o 
como en el caso mos t r ado de una cul tura en la que los caciques son hombres ancianos 
mantenidos en esa posición por su sabiduría y prudencia y no por sus dotes g u e r r e r a s . 
P a r a noso t ros es este un rasgo c la ramente represen ta t ivos de la cul tura Lucayo. 

Los viajes de los f r anceses , i tal ianos y o t ros a las Anti l las Menores 

Desde 1558 se advier te el in te res de los f ranceses por l as Anti l las Menores y 
en e sa fecha Andre Thevet publica su obra: Les singulari tez de la F rance Antarct ique 
( P a r i s , 1558) aunque la re fe renc ia a l as Anti l las es b r eve . En 1610 publica el explora
dor holandés Jan Huygen von Lischoten su Descr ipt ion des Indes Occidentales (Amste r 
dam) pero es Jean de Laet quien en His to i re du Nouveau Monde (Leyden, 1640) p ropo r 
ciona mayor información. Jacques de Dampie r re publica Essa i sus les sources de 1' -
h i s to i re des Anti l les f rança i ses ( P a r i s , 1904) que contiene una r i ca bibliografía sobre 
la m a t e r i a des tacándose la obra del sacerdote dominico Jean Baptiste du T e r t r e con 
su His to i re genera le des Anti l les ( P a r i s , 1667 4 vols . ) que contiene m á s bien un r e s u 
men de la h i s to r i a de St. Chr i s topher , Martinique y o t ra s i s las m e n o r e s pero con una 
amplia descr ipc ión de la flora y fauna de l as i s l a s , de sus pr inc ipa les indus t r i a s , los 
pobladores , esc lavos y de los indios que califica de Car ibes en genera l sin dejar ac l a 
r a d a s l as pecul ia r idades de los que no son propiamente de ascendencia Car ibe como 
muchas de las mu je r e s que todavía en dicha fecha eran de origen Lucayo. Con an te r io 
r idad Char les de Rochefort en su His to i re na ture l le et mora l l e des Is les Anti l les de 
l ' A m é r i q u e (Rot terdam, 1658) dedicada pr incipalmente a la fauna y f lora, con i l u s t r a 
ciones. Rochefort dedicó espacio a contar la h i s to r i a de los habi tantes de e s t a s i s l a s 
a los cuales denominó en genera l Car ibes y sus ve r s iones se rán recogidas por p o s t e r i 
o r e s inves t igadores sin mayor dist inción ent re lo que pueda ser propiamente Car ibe y 
lo que pueda se r an te r io r a la invasión de la oleada Caribe en i s l a s que evidentemente 
habían estado ocupadas por una población sedentar ia , agr icu l tura y c e r a m i s t a mucho 
antes de que los c a r i be s l l egaran a dichas t i e r r a s . 

En 1660 a r r i v a a Mar t in ica Cosimo Brunet t i , un sacerdote de Siena y que tenfa 
una mis ión m á s bien diplomática por encargo de la P r i n c e s a de Chevreuse . Su Rela -
zione, que se mantuvo inédita has ta muy rec ien te recoge muchas informaciones de 
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Rochefort , Du T e r t r e y o t ros an te r io rmente señalados y, ent re e l l a s , la del supuesto 
or igen nor t eamer icano de esos pobladores . Es de señalar que cuando l lega Brunet t i a 
Mar t in ica ya no quedan ca r ibes en dicha i s l a . Rochefort nos da la v e r s i o n m á s c e r c a 
da a los tes t igos : 

"Les Cara ibes son Or ig ina i res de l ' A m é r i q u e Septentr ionale , de la T e r r e que 
1' on appelle maintenant la F lo r ide . " "Ti rano e s s i lor or igine dai Popoli Cofa-
citi de t e r r a f e rma ne l l ' Amer ica se t t r ionale v e r s o quella p a r t e che al p r e 
sente si dice la F lo r ida" , r e p e t i r á Brunet t i " (8:20). 

Tanto Rochefort como Brunett i re lac ionan los Car ibes con los Apalaches . Lo 
in te resan te es que en la F lor ida evidentemente existfa una población denominada Cofi-
tachequi y no pudo ser esa información t r ansmi t ida a los tes t igos de Rochefort sino 
por alguien que en verdad conociera su exis tencia . La Relation des I s l e s de L ' A m é r 
ique, Anti l les en l ' e s t a t qu 'e l les estoint l 'anne 1660, de Brunet t i dice poco de l a s c a r 
ac t e r í s t i c a s de los Car ibes . Hay que i r a o t ra ca r t a con una Relazione d e l l ' I s o l e de 
Amer ike (8:39) p a r a ha l la r ya una descr ipción m á s detenida de la población de aquel
las i s l a s . Consignemos algunos pár ra fos m á s por su in t e res que porque contribuyan a 
nues t r a t e s i s . 

"I Caraibi son'huomini ben proporzionat i di corpo, grandi di s ta tu ra , di pelo 
n e r o , larghi di spal le , e grandemente robus t i , e di colore bruno. Vanno del 
tutto nudi huomini e donne, e si tingono o coloriscono il corpo con c e r t a t inta 
r o s s a che chiamano roca , e alcuni vi fanno di sopra d ive rs i scherz i o figure 
con a l t ro l iquore o sugo ne ro detto genipa". " . . . . Vivono tutt i in grande union 
t r a di l o ro . Le lor case son meschinamente cos t ru t te , e vivono di cacc ia , di 
pesca , e di herbaggi il tutto accomodato s emp l i c i s s imamemte" (8:45). 

En t re o t ros aspectos ya sobradamente conocidos conviene señalar el hecho de 
que se casaban con d ive r sas m u j e r e s - - e n lo que se distinguen c la ramente de los Lu-
cayos cuya familia e r a monógama; que a cada mujer le tenian una casa d i s t i n t a - - o t r a 
dist inción con los Lucayos que pa rece evidente que o vivian junto con el r e s t o de la 
familia en una "casa grande" como las que ha l la ra Colón o vivia la famil ia m á s i n m e -
d ia ra en su casa y con su esposa e hi jos . Otro rasgo señalado por Brunet t i es el fa
moso de "la covada" que se considera propio de algunas t r ibus de la A m e r i c a del Sur 
pe ro no aparece entre los Lucayos. En cuanto a la disposición del poblado Rochefort 
d i r á que: La vi l la Caribe esta compuesta de una grande cabana cen t ra l de h o m b r e s o 
"Carbe t " rodeada por pequeñas cabanas de familia y de se rv ic io" (8:45). Como se ob
se rva no se hace re ferenc ia al "batey" que es tfpico de la familia Lucayo-Cibonei y 
que, anues t ro juicio, los Ciboneyes t r anscu l tu ra ron a los Arawack pe ro no a los Ca
r ibes con los cuales no tuvieron ese es t recho contacto. 

Los elementos cul tura les lucayos en las Antil las Menores 

Difícil r e su l t a p r e c i s a r cuales elementos cul tura les puedan se r reconocidos por 
todos como propios de la cul tura Luc ayo y no como de la pseudo cul tura Arawack-Ta ino . 
La razón es t r iba en que se ha extendido el concepto Taino de modo tal que r e su l t a difi-
cil p r e c i s a r que es lo que es proiamente Arawack-Islef ío-Taino. P a r a dejar lo ne t a 
mente distinguible serfa necesa r io ir demostrando los r a sgos que el Arawack ca r ec í a 
en el Continente y que, dif íci lmente, pudo apor tar en su invasión de l a s Ant i l las . E s a 
l abor , aunque la hemos hecho, requ ie re un l ibro entero y ya el p re sen te t rabajo se 
extiende m á s de lo prudente . 
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T r a t a r e m o s , pues , de reun i r algunos r a sgos que t ienen en ma te r i a l no p e r e 
cedero su h i s to r i a m á s o menos perfi lada; y o t ros que se mant ienen en nues t r a t r a 
dición cul tural probando su f i rmeza . 

Implementos indus t r i a l e s . Las h e r r a m i e n t a s que las cu l turas usan les impr imen un 
r a sgo cul tura l d i sce rn ib le . Claro es tá que su mayor o menos especial ización es tá in
t imamente re lac ionada con las act ividades de una cul tura pa ra obtener su sustento. 
La cul tura Lukahio se c a r a c t e r i z a h i s tó r i camente : a) por su pesca en m a r e s ; b) por 
su agr icu l tu ra de tubércu los , granos y plantas ; y c) por la domest icación de pece s , 
mami fe ros y pá j a ros . 

Al t r a t a r s e de una cul tura de (a) pesca m a r i t i m a ello l es l leva a mantener e m 
barcac iones capaces de afrontar l as m a r e a s y vientos de m a r e s profundos y anchos. 
P a r a la confección de dichas embarcac iones se advier te por el Almirante que se u s a s : 
1) la p i ragua construida con el t ronco de un árbol ahuecado (especialmente el t ronco de 
l as caoba o, posiblemente aunque no seguro, de la ceiba); 2) una ot ra que tenfa al p a r e 
cer por su nodulo una pi ragua pe ro con los bordes elevados con tablones; 3) otro tipo 
de embarcac ión con una especie de c á m a r a en el centro donde se r e sgua rdaba del m a r 
y sol un pr incipal con sus m u j e r e s . 

La gubia de cobo. El ins t rumento usado por el Lucayo pa ra confeccionar e sas e m 
barcac iones es la l lamada "gubia" formada con una par te del caracol l lamado en Lu-
cahio "Kobo" (Strombus Gigas) . E s a gubia de concha se encuentra esparc ida por t o 
das l as Anti l las Menores . Véase su d i spers ión documentada por Loven si bien es te no 
le concedió a la "gubia de concha" la impor tancia que m e r e c í a pe ro a c l a r a que: " F r o m 
Jamaica as well as from Saona, one r ece ives the impress ion that Strombus gigas mus t 
have been great ly p r i zed" (9:101) y aunque se es tá ref i r iendo a su uso como al imento 
también se extiende a su uso como ins t rumento . Más rec ien tes estudios m u e s t r a n la 
impor tancia de ese magnifico ins t rumento como ca rac t e r í s t i co de la cul tura Lucahio. 
Bullen and Sleigh lo de te rminan en St. Thomas (10:12), Bullen en su estudio sobre 
Grenada, no ac la ró si habfa hallado ins t rumentos de concha como la gubia pe ro d e 
c lara : 

"It evident that the p re -Arawak Indians of Grenada w e r e not situated on an en
t i r e ly isolated is land. They were pa r t of a l a rge group of people who spread 
over much of the Nor theas te rn South Amer i ca , the L e s s e r Anti l les , Pue r to 
Rico and the Virgin I s lands . Starting around the t ime of Chr i s t thei r occupa
tion of the ea s t e rn pa r t of the West Indies continued until about A. D. 700. 
During th is occupation the re mus t have been a lot of communication between 
the va r ious is lands and the mainland of South Amer i ca (11:60). 

Siguiendo a Rouse, la p r e senc i a de la gubia y o t ros ar tefactos de concha y p iedra han 
recibido la denominación de Complejo Manicuare pe ro aunque se re f i e re a una pobla
ción p r e - c e r á m i c a hay p ruebas de que la gubia se extendió m á s allá has ta l as cultu
r a s c e r á m i c a s . Véase P la te 6 de Rouse (12:11/Pl. 6). Invest igaciones de F igueredo 
en Virgen Gorda y en las cuales pa r t i c ipamos , m u e s t r a n la p re senc i a de la gubia en 
los n iveles pa leo- indios (13). La determinación de la p resenc ia de la gubia unida a 
r e s t o s c e r á m i c o s ayudará mucho p a r a sos tener la extensión de la cul tura Lukahio 
en fechas p o s t e r i o r e e s a la señalada por Bullen. 

El wahio, el tzibukan y el buren . Los ins t rumentos cor respondien tes al ap rovechami 
ento de t ubé rcu lo s - - e spec i a lmen te la hiuka (o yuca) (manihot) - -se encuentran en todas 
l a s Anti l las con c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s . El guayo o wahio formado con una tabla a 
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la cual se le incrus tan pequeñas p iedrec i t a s de agudas a r i s t a s y que s i rve p a r a r a l l a r 
la hiuka o yuca; el cibucán o tzibukan descr i to en deta l les por Oviedo (14:1/231) y que 
por el hecho de es ta r ut i l izadas f ibras de árbol y no tejido de algodón indican su an
tigüedad en la técnica de confección y en la del uso de la ha r ina de la yuca. En cuanto 
al bu ren - - l l amado budar en algunas p a r t e s - - c o r r e s p o n d e a la etapa c e r á m i c a pos ib le 
mente en sus inicios y se ha encontrado con ins is tencia en Cuba pe ro también en el 
r e s to de r e s t o de l as Antil las Mayores y alguna de l a s m e n o r e s . Si t enemos en cuenta 
que el Caribe no está c laro que comieran el pan de casabe o katzavi puesto que gen
e ra lmente se habla de "hierbajos" como par te de su al imentación, es te r a s g o de la 
cocción de la har ina de la yuca pa ra hacer las t o r t a s del casabe pa rece ser r a sgo an
t i l lano muy antiguo y an te r ior a l a s invasiones de los Arawack cont inentales pe ro es 
ex t remo que requ ie re un estudio todavía m á s profundo. 

La azagaya o palo aguzado. Es ca rac t e r i s t i co en la cul tura Lucahio la ca renc ia de a r 
cos y flechas que están p re sen te s en los pueblos t r anscu l tu rados por l as oleadas A r a 
wack y Car ibe y en es tos . En todos los casos se observa que el Luvahio ca r ece de este 
tipo de a r m a s y ello se compadece con un habitat carente de an imales grandes y f e ro 
ces y de g u e r r a s i n t e r t r i ba l e s . Su p resenc ia fue anotada en todas l a s Anti l las Menores 
y en va r ios lugares de la T i e r r a F i r m e . 

La koa. Es ca rac t e r i s t i co este inst rumento de una economia de plantación de s emi l l a s . 
Es discutible si el maiz resu l ta pos te r ior al cultivo de la yuca y todo pa rece indicar lo 
a s i . Sin embargo la coa o koa se observa en las Antil las Mayores y Menores d i s t r ibu 
ida a nues t ro juicio por la cul tura Lukahio y no por la Arawack que tampoco p a r e c e que 
en T i e r r a F i r m e cul t ivara con intensidad el maiz u otro tipo de cultivo de semi l la 
como el frijol desde t iempos antiguos. 

La manahia o cuchilla de sí lex. Atestiguada por la mitología la manaya o manahia 
p re sen ta una c a r a c t e r í s t i c a s de confección que parecen a r r a n c a r del Paleo-Indio y 
man tene r se a t r avés de los s iglos. En muchos casos se observa su tipo de confección 
por percus ión en un nodulo de silex dándole una forma t r iangular en la porción de su 
empuñadura pero la punta parece en muchos casos encorvada en forma de yagatán. 
Hasta hace unos años apenas se adver t ía su p resenc ia pero en los ú l t imos años se le 
halla en las excavaciones m á s profundas. Es posible que la re fe renc ia de Mason en 
Guadeloupe de "blades with hooked edges" (9:179) coresponda propiamente a es te tipo 
de cuchil las con las que no solo cortaban las ca rnes de las mut ia s o jut ias sino también 
ab r i r í an l as ca rnes con propósi tos quirúrgicos como en el caso del Mito de Yayael . 

Manifestaciones a r t í s t i ca s : Las pictograf ías . He didicado mucho t iempo en una obra: 
" P r e h i s t o r i a de las Ant i l las" a la cuestión de los p ic togra f í a s . Hoy día cas i todos los 
inves t igadores están contestes en que se encuentran asociados con la cul tura m á s an
tigua que pobló las Antil las y esta no es otra que la que se ha dado en l l a m a r , e r r ó n e a 
mente , ciboneyes cuyo desa r ro l lo parece cor responder a Jamaica -Cuba-Hai t i pe ro que 
también se encuentra esparc ida por todas las Antil las y por el l i to ra l de T i e r r a F i r m e 
y cuya cul tura todo indica que nada tiene que ver ni con los Arawack ni con los Kar ib . 

Ahora bien todo pa rece indicar que hay un momento en que esos dibujos rec iben 
influencias Mesoamer icanas como se mues t r a en las rocas con dibujos del Centro C e r 
emonial de Otoao en Puer to Rico- -por c ier to que todo pa rece indicar que ese Cacique 
no es taba t ranscu l tu rado con las c a r ac t e r i s t i c a s algo más be l icosas de los Arawack 
y, mucho menos , con los Car ibes . 
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No es es ta la oportunidad de de tenernos en el estudio de las p ic tograf ías . Sólo 
adelantar que, a nues t ro juicio, los motivos de decoración esparc idos por todas l as 
Antil las y p r e s e n t e s en su a l fa re r í a , a r r a n c a n de los propios p r e sen t e s desde muchos 
siglos a t r á s en las pic tograf ías y en los petrogl i fos . A nues t ro juicio esos motivos 
decora t ivos estudiados con m á s detenimiento d e m o s t r a r á n no la p resenc ia de la cul
tu ra Car ibe o Arawack sino, p r ec i s amen te , la cul tura Lucahio. 

A nues t ro juicio una de los r a sgos de la cul tura Lukahio es su Na tu ra l i smo . 
O sea que se tiende a r e p r e s e n t a r la imagen r e a l de un objeto o ser de la na tu ra leza 
con la mayor verac idad posible . Es posible que los influjos Mesoamer icanos le h i -
ce ran evolucionar hacia lo que se cons idera manifestación Arawack pero no c reo que 
sea p rop iamente , como antes dije, influencia Arawack sino M e s o - a m e r i c a n a lo que 
produce en la a l fa re r í a de regiones t r anscu l tu radas los motivos considerados como 
Tainos . 

Manifestaciones soc io - r e l i g io sas . No hay indicios de que el Car ibe tuviera el juego 
de pelota denominado por los Ciboneyes "bato" y de donde, al p a r e c e r , der iva el 
nombre de "batey" p a r a la plaza donde se jugaba el bato. En cuanto a que sea de o r i 
gen Arawack es un e r r o r puesto que no se advier te entre los Arawack de t i e r r a aden
t ro y un r a sgo tan impor tante no hubiera faltado si de ellos p roced ie ra . Si el bato es 
antillano o si proviene de la cul tura maya es un problema al p resen te insoluble. P a -
recenos que el ce rcado de p i ed ras del ba tey- -que se observa en C a p a - - e s un r a sgo 
pos te r io r de influencia Mesoamer i cana . En Cuba no se ha hallado r a s t r o s de batey 
cercado ni se p re sen ta en la t radic ión. La d ispers ión por l as Antil las Menores del 
batey no es tá suficientemente estudiada. Loven cita a Gumilla y Nordenskiold sobre 
existencia del jugo de pelota en el Orinoto ent re los Otomacos (9:526) pe ro ya noso t ros 
hemos señalado las re lac iones cu l tura les ent re los Lucahios y muchos pueblos del 
Orenoque u Orinoco. Loven señala enfáticamente "I do not know of any r e a l ba l l -p lay
ing among the Island C a r i b s " (9:526) pe ro se inclina a cons idera r este juego como p r o 
pio de los Tainos sin adver t i r que no se halla pa ra nada ent re los Arawack continen
ta les y que solo los hombres de la cul tura Lucahio mues t r an su p resenc ia como un 
juego desprovis to de l a s complej idades que, posiblemente después , l e s d ieran los 
Mayas . 

Tenemos una obra e sc r i t a pero no publicada t ra tando de d e m o s t r a r la c a r e n 
cia de lazos en t re los Mitos propiamente Lucayos y los mi tos de los Arawack Conti
nen ta les . No podemos aden t ra rnos en ese aspecto y solo costener que no existe r e l a 
ción ent re Las Anti l las y l as regiones de T i e r r a F i r m e alejadas de la región de in
tercomunicación del Orinoco. E s cur ioso , sin embargo , que si existen algunas co 
nexiones con Car ibes del Orinoco pe ro ello puede haber sido t ranscu l tu rac ión en a s 
pectos no e senc i a l e s . En todo caso se observa que tanto el Car ibe como el Arawack 
reconocieron haber recibido la yuca y la agr icu l tura de o t ros pueblos m á s adelantados 
cul tura lmente y que solo pueden haber sido los Lucahios o los Chibchas. 

El behique o Behik. Es dificil poder de t e rmina r has ta que punto dif iere el s ace rdo te -
médico de la cul tura Lucahio-Tzibonei de o t ros t ipos propios de la cul tura Arawack y 
Kar ib . El p ia ies de Sur A m e r i c a fijaba m á s su atención en las influencias de Mapohia 
o el Esp i r i tu del Mal . El behik de los Lucahios , por el con t ra r io , pa rece atender m á s 
a la curación del mal como producto de causas na tu ra les que es posible cu ra r con e l e 
mentos de la na tu ra l eza t a les como dieta de a l imentos , pociones de h i e rbas medic in
a l e s , e tc . Hay que cuidatse del re la to de Pane pues unas p rac t i ca s por el r e l a t adas 
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pa recen pe r t enece r a regiones con r a sgos Arawack, Roth señalo la p r ac t i c a de dieta 
en t re l a s t r ibus de Guayana pe ro , r epe t imos , los pueblos de l a s Guayanas t ienen una 
definida influencia Lucahio (9:575). 

Es de señalar los cambios d ia lec ta les del nombre del s ace rdo te -méd ico pues 
m i e n t r a s en Cuba es c la ro que se l lemaban behik en las p a r t e s influenciadas por los 
Arawack de la Española se t r ans fo rma l ige ramente en "buhi tus" o también "bohut i i s" 
m i e n t r a s que p a r a Coll y Toste es "bojique" o , ,bohique n . Hernandez Aquino dice , 
sin señalar la fuente, que "En lengua eyer i se le conoce como boyez" o no sabemos 
como pudo conocer el autor este vocablo de los p r imi t ivos habi tantes de Pue r to Rico 
(15:65). 

Del en t ie r ro ent re los pueblos de l a s Anti l las 
P a r e c e dificil es tab lecer una l inea divisor ia ent re l as cu l tu ras de acuerdo con 

l a s p rac t i ca s funera r i a s . En etapas propias del per iodo p r e - c e r á m i c o p a r a c e haber 
predominado el en t ie r ro secundario y, posiblemente , la p rac t i ca de seca r el cadaver 
de modo que quedara solo la osamenta . Con el cambio en los siglos se inicia el en
t i e r r o p r i m a r i o con la posición en flexion que en Cuba se observa ya en los mounds de 
Guayabo Blanco--en forma s imi lar a los mounds del su res te de los Es tados Unidos. 
Ya v imos lo que dijo Raleigh ace rca de lo que considero p rac t i ca de en t i e r ro dis t inta 
de los Arawacks , Car ibes y Orenopoque. Lo que si pa rece c la ro es que el Lucahio no 
prac t icaba el sacrif icio de l as viudas y que en los casos probados h i s tó r i camente como 
lo señala Oviedo (14:1/119) corresponden a caciques de ascendencia Arawack y sin que 
ello se compruebe ent re los Lukahios. Ahora bien, el e scaso número de r e s t o s óseos 
observados en los poblados de indudable filiación Lukahio nos hace sospechar que la 
cos tumbre de conver t i r en polvo los huesos y beber lo puede haber estado m á s exten
dida entre los Lukahios de lo que p a r e c e . 

Damos fin a esta l a rga incursion en la h i s to r ia y la arqueología de l as Anti l las 
y pasemos a es tab lecer c ie r t a s conclusiones: 
I. En l a s Anti l las Mayores y Menores convivieron t r e s grandes grupos r a c i a l e s o cul
t u r a l e s bastante bien definidos: Los Lukahio o Lucayos; Los Arawack; y Los Kar ib . 
I I . Los or igenes de los Lukahios no están bien comprobados pero todo p a r e c e indicar 
que no provienen de Sur Amer ica y si de Centro Amer ica o del su re s t e de Es tados 
Unidos; Los Arawack y Karib parecen provenir de Sur Amer i ca . 
I I I . En todas l as i s l a s a donde llegó con fuerza la oleada invasora Arawack se produjo 
un p roceso de t ranscul turac ión y es muy posible que lo que l l amamos Taino no es otra 
cosa que una población híbr ida de Arawack Continental y Lukahio. 
I V . En las i s l a s donde se produjeron asentamiento de los Kar ib , los e s t r a t o s infer i 
o r e s de ocupación son Lukahio y en los es t ra tos contemporáneos con la conquista eu
ropea se observa una hibridización Kar ib-Arawack-Lukahio que hace dificil d e t e r 
minar cuales r a sgos cul turales son absolutamente puros Kar ib . De consiguiente el 
postular como puro Karib un rasgo cultural en l as Antil las Mayores o Menores es i m 
posible por es ta r probado h is tór icamente la hibridización del Car ibe con las mu je re s 
que robaba de los poblados e i s las Lukahio y Taino-Arawack. 
V. El Lucahio-Tzibonei de Cuba e ra agr icul tor , c e r amis t a , ce remonia l i s t a y de un 
alto desa r ro l lo cul tura l . Lo mismo puede dec i r se de o t ros grupos de Española , Jamaica 
y Puer to Rico. 
VI. La identificación del l lamado Taino como miembro de la gran t r ibu de los Arawack 
es un e r r o r . En todo caso el Taino es un producto híbrido de la mezc la de Arawack con 
Lukahio pero nunca un Arawack s imilar al del continente. 
VIL Los or igenes del Karib son obscuros . Las re lac iones tes t i f icadas h i s t o r i c a -
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mente con un pueblo del su res t e de Es tados Unidos deber ían ser es tudiadas con m á s 
detenimiento. 
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