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I

Nuestro desconocimiento de hay sabre la cultura de los primeros
habitantes de esta isla, parte de una situaci6n fatalmente irreversible: esa rue
una cultura aniquilada, con el aniquilamiento total de las razas aborigenes par
los colonialistas espaitoles. De ese obstaculo mayor se deriva afro, fatalmente
cierto tambien, inscrito en la 16gica del vencedor; y es que, los escasos
testimonios que han llegado a la posteridad sabre 'esa cultura, proceden de la
cultura aniquiladora. Asi tenemos que, aparte de algunos vestigios
arqueo16gicos, la fuente principal que nos ha permitido percibir una imagen de
la sociedad, ha sido la relaci6n de los Cronistas de Indias.

Ante esas dificultades, llamemosles asi, de facto, se Ie plantea al
investigador una embarazosa cuesti6n metodol6gica: l.c6mo no dudar de las
fuentes documentales que nos legaron los cronistas? La dude no es en este caso
una simple aporia; es una duda intrinseCa a la naturaleza de esos primeros textos
en tierra americana: son textos que se caracterizan par la sorpresa, la
admiraci6n, la interrogaci6n, el desconocimientp, la b6squeda, frente a la
cultura aborigen de la isla. Son textos etnoeentricos, que recogen la.visi6n que
el europeo proyecta sabre razas y culturas inimaginables para el. Y esas razas
y esas culturas, fueron observadas e interpretadas partiendo de los modelos
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conocidos, sus propios modelos, comenzando pOT el modelo de la lengua
castellana.

La lengua es el primer objeto que puede introducirnos en el conocimiento
de la cultura de log aborigenes. La lengua castellana y lag lenguas de log
aborigenes. Sin embargo, ante esas ultimas nos encontramos con la misma
imposibilidad que frente alas razas y toda la cultura aborigen: corriendo la
misma gOeTte, tambien fueron aniquiladas e interpretadas POT log espaiioles. Y
asf, la incomunicaci6n entre lag dog culturas, la espanola y la aborigen, es el
primer gran acontecimiento que se produjo en tierras americanas con la llegada
de log espaiioles en 1492. Ese acontecimiento, vivido y testimoniado pOT unos y
pOT otros, es el que con mayor propiedad caracteriza log textos de log cronistas.

Actos de incomunicaci6n, de comunicaci6n a medias a traves de gestos; operaci6n de
captaci6n y escucha de lenguas que no pueden recibirse mutuamente, y finalmente
procedimiento de interpretaci6n de las lenguas, constituyen 10 fundamental de la
escritura del primerdocumento hist6ricosobre nuestra isla, que sirve de base a nuestros
historiadores.1

Esa afirmacion, valida para todos log cronistas, la haciamos en nuestra obra
La cultura de la lengua s610 a prop6sito del diario de Colon. Esta vez nos
proponemos ilustrarla en la obra de Ram6n Pane: Relaci6n acerca de lag
antigiiedades de los indios.

La indagacion sobre la visi6n de log espaiioles sobre la cultura aborigen
comienza pOT la obra de Pane. Fray Ramon Pane es, entre log cronistas, aquel
que goza de una autoridad primordial e incompartible: la autoridad de la verdad
primera sobre la cultura aborigen. El es la fuente de primera mano, a pesar de
arribar a la isla en el segundo viaje de Co16n en 1494, a la que recurreD
confiadamente log demas cronistas: Pedro Martir de Angieria, Las Casas,
Oviedo, el mismo Colon y sus descendientes. Los historiadores modernos, log
etn610gos, log antropologos, log lingiiistas, sobre el pasado precolombino, 10
consideran como su antecesor nias remoto y seguro. En fin, Pane es la fuente
primera y el testimonio mas directo y creible de que basta ahora disponemos
en el estudio de la realidad de la cultura aborigen.

i.De d6nde proviene ese prestigio de Pane como encarnaci6n de la verdad
sobre log aborigenes? Pues, indudablemente, ese prestigio se 10 da la lengua.
En efecto, Pane tiene el privilegio, entre log espaiioles que arribaron a la isla en
log primeros aiios de la cclonizaci6n, de seT el primero y quizas el unico en su
epoca, en iniciarse en el aprendizaje de lag lenguas aborigenes. Asi 10
testimonian log demas cronistas. Las Casas 10 atestigua en texto citado pOT
Ricardo Alegria: ...ningUn clerigo, ni fraile, ni seglar, supo ninguna lenguas (las
indigenas ), perfectamente de ellas (...) ninguna persona eclesiastica ni seglar tuvo
en aquel tiempo cuidado chico ni grande, de dar doctrina ni coglJocimiento de
Dios a estas gentes sino solo servirse todos del/os para 10 cual no se aprendian
mas vocablo de las lengucas de 'daca pan', ve a las minas, saca oro.2
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S6lo Fray Pane, sostiene Las Casas, tuvo esa preocupaci6n de comunicarse
con los aborigenes en sus propias lenguas:

8610 este Fray que vino a esta Isla al principio con el Almirante parece que tuvo algljn
celo y deseo bueno y 10 puso POT obra, de dar cognocimiento de Dios a estos indios.3

Ha de observarse en estas palabras de Las Casas, la relaci6n estrecha entre
el interes pOT la evangelizaci6n y el aprendizaje de las lenguas aborigenes.
Evangelizar era conocer esas lenguas; era comunicar la fe cristiana; era
simplemente comunicar. Y en esa misi6n, Pane cuenta con OtTO privilegio que
Ie otorga la lengua: seT el primer evangelizador de America, como el mismo 10
hare constaT en su obra.

El prestigio de la lengua, otorga a Pane otros creditos a los ojos de la
posteridad: rue el primero en escribir un libro en America (despues del Diario
de Navegacion del Primer Viaje de Colon) sobre los aborigenes. Se Ie considera
asi como el primer etn6logo, el primer antrop6logo, el primer lingiiista. En fin,
producto del conocimiento de las lenguas aborigenes que el inici6 en America,
Pane acumula otros titulos primordiales e incompatibles con los otros cronistas,
que 10 hacen portador de la verdad primera sobre la cultura de los aborigenes
de Quisqueya.

No discutimos aqui estos titulos de Fray Ram6n Pane, ni la condici6n
primigenia que envuelve su Relacion acerca de las antigiledades de los indios.
Sin embargo, existeD razones para dudar de la credibilidad de la versi6n que el
aporta sobre los aborigenes. Son razones bibliograficas y lingiiisticas que ningnn
investigador -no un apologista de su obra- puede ignorar. Esas razones ponen
en entredicho el caracter primigenio, el valor de fuente de primera mano, de su
obra, y permiten relativizar el saber que el posey6 sobre la cultura aborigen.

Su Relacion esta sometida al juego de numerosas versiones. El texto que
conocemos de Pane no es la obra que el escribi6 de sus propias manos, no es
el original en castellano, pues, como sucedi6 con otros escritos de los cronistas,
esa versi6n primigenia se perdi6. Segun testimonian los investigadores que se
han ocupado de rastrear el original, no existe en ningun lado copia del
manuscrito. La obra de Pane se conoce como tal pOT primera vez en una versi6n
italiana de 1571, realizada pOT Alfonso de Ulloa, quien aI parecer tuvo
conocimiento del original en castellano.4 La primera versi6n en espaftol data
del 1749, publicada en Madrid pOT Andres Gonzalez Barcia. Esa es, como seve, 

una versi6n tomada de otra lengua.5

Antes, desde 1497, es decir tan pronto como Pane escribe, ya Pedro Martirde 
Angleria se hare eco en Espana de 10 escrito pOT el fraile sobre los aborigenesde 
la Espanola, propagando en Europa desde ese instante, y sobre todo, desdela 
publicaci6n de su obra De Orbe Novo Decades, las informaciones recogidas

pOT Pane sobre las creencias de los aborigenes.6
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Desde entonces, los demas cronistas posteriores a los viajes de Col6n, como
Gonzalez Fernandez de Oviedo, s610 haran reproducir la versi6n de Pane como
verdad incontestable, pues los aborigenes habian sido ya aniquilados. Los
investigadores modernos, los apologistas de ayer y de hoy, recibiendo sin
cuestionamiento esa versi6n primigenia y las versiones que se derivaron de esta,
han llevado ala opini6n corriente, sobre todo en Republica Dominicana, la idea
de que 10 que recogi6 Pane es la verdad sobre la cultura aborigen, sobre sus
mitos, sus creencias, su modo de vivir. De esa certidumbre es testimonio la
reciente edici6n de Relacion acerca de las antigiiedades de los indios, en la
cualleemos en el pr610go de Mons. Hugo Polanco Brito, este credito que se Ie
da a Pane:

Los viejos indios Ie contaron a Fray Ram6n Pane las leyendas y relaciones de los viejos
tiempos, porque creyeron en el. Gracias a esta confianza conocemos algo de las

., 7creenclas talnas.

Y con ese candor del que quiere creer, se pasa a reproducir pasajes de la
obra de Pane, sin critica alguna.

A ese juego de versiones que afectan el contenido original de ese texto, es
necesario agregar otro juego de versiones a6n mas distorsionantes de la cultura
aborigen. El etnocentrismo europeo, el eurocentrismo, que acompaiia la visi6n
de los espaiioles sobre las tierras recien conocidas por ellos. Las apreciaciones,
las observaciones aun las mas objetivas y las mejor intencionadas de esos
primeros europeos en estas tierras, deben ser tenidas como la versi6n que la
lengua castellana y la cultura de los cronistas -cultura europea, y en gran medida
renacentista, como 10 observa Pedro Henriquez Urena, cultura cristiana, de
caracter fuertemente inquisitorial-, plasmaron de la naturaleza y la sociedad de
esta parte del mundo.

Ese caracter de versi6n, natural e inevitable, impuesto ala cultura aborigen
constituye la limitaci6n basica y la sospecha principal que se ciernen sabre los
textos de los cronistas. Esa es una dificultad de naturaleza metodol6gica,
cognoscitiva, que Dada tiene que ver con nuestras intenciones ni con las
intenciones de esos autores. Nos limitaremos, pues, a descomponer el sistema
de versiones que en la obra de Pane configuran el conocimiento y el
desconocimiento que el nos leg6, sabre la cultura de los aborigenes de esta isla.

II

Existe en la obra de Ram6n Pane, una manifiesta actividad interpretativa
y evaluativa de la cultura de los aborigenes de la isla. Esta actividad no puede
ser ignorada por los investigadores sociales, que a partir de los datos aportados
por este autor pretendan construir un saber sobre aqueUa raza y aquella cultura.
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En particular, la historia de la cultura dominicana estaria viciada de antemano,
si no procede mediante la distancia critica, respecto de las verdades de Pane.

El discurso de Pane sobre los aborigenes opera segUn dos versiones: unas
veres el autor adopta la actitud del observador objetivo y la del simple receptor
que se limita a escuchar y a reportar los testimonios de los aborigenes sobre su
universo. Observamos que cuando se trata de fabulas 0 historias cosmog6nicas
y geneal6gicas y de creencias profanas, Pane no juzga el contenido, aunque si
la forma de 10 dicho. Expresiones del tipo, dicen, hubo, sucedio, son indicios de
esta perspectiva. Sin embargo, otras veres, cuando escuchas las idolatrias y las
creencias religiosas de los aborigenes, como las historias de los cemies y los
cultos a est os, el adopta la actitud del misionero cristiano en nombre del
cristianismo; tratandolas de supersticiones y a los aborigenes de ignorantes.

Esas dos actitudes son formas variables de un mismo comportamiento
etnocentrico de Pane, en relaci6n con la cultura aborigen; su interpretaci6n es
peyorativa, de dudas y rechazos. Pane no s610 duda del contenido, sino tambien
de las formas de simbolizaci6n, conservaci6n y transmisi6n de esa cultura. Duda
de la veracidad de 10 que ve y oye; duda de las narraciones, de los testimonios
de los ancianos. Y en esa sospecha general, se atacan los componentes
fundamentales de la cultura aborigen; la lengua, el mito, el sistema de creencias
y las normas de vida,8 a partir de la visi6n acosadora del europeo.

Esos aspectos son constantemente interferidos, invadidos y rechazados en
la obra de Pane, por efecto de la sublimaci6n de sos equivalentes en la cultura
europea. La lengua escrita, asumida como marca de civi/izacion y progreso, se
opone a la lengua oral de los aborigenes, como signo de atraso y sa/vajismo. El
mito, el relato sagrado, es objeto de descalificaci6n y descredito, gracias al
prestigio de la escritura y a la valoraci6n implicita de la tradici6n oral europea.
El sistema de idolatrias y creencias, las normas de curaci6n de veneraci6n, el
espacio sagrado; los modos de vida, de procrear, de trabajar y las
manifestaciones esteticas, como los areitos, son menospreciados y relegados en
nombre de la fe cristiana y su acto mas significativo: la evangelizaci6n.

Las visiones etnocentricas y eurocentricas en la obra de Pane Create a la
cultura aborigen comienzan por la lengua. Y a partir de la lengua, se c;uestiona
todo el sistema de simbolizaci6n y de valores. En torno ala lengua Pane proyecta
una sublimaci6n de la escritura, presente en la imagen que e:l da de si mismo
como escritor y en sus juicios sobre la carencia de escritura en la cultura
aborigen.

Para Pane escribir es un acto sagrado y trascendente; el mas s61ido soporte
de la verdad. Quien no posee la escritura no posee la verdad. El apogeo de la
escritura inunda su texto, como medida de su saber sobre la cultura aborigen.
La actividad escritural es su propio yo, su decir; sin6nima de su propio
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testimonio. lniciando su obra, imprime el verba escribir, como alcance de su
memoria, de su saber sabre los aborigenes. Dice:

...escribo 10 que he podido averiguar y saber acerca de las creencias e idolatrfas de los. d " 9
In IOS.

Desde ese momenta, el verba escribir vuelve constantemente en su pluma.
Con este verba nos anuncia los limites del universo de su encuesta. Asi sabemos
que s6lo se limit6 a los aborigenes de la isla Espanola, que no tuvo referencia
de otras culturas, y que par 10 tanto sus juicios son limitados y parciales. Asi 10
dice:

&tos de los que escribo son de la isla &panola porque de las demas islas no se cosa
alguna, pues no las he visto!O

A pesar de esa aflfmaci6n de Pane, sabemos par otTo testimonio sura y par
testimonio de Las Casas, que su indagaci6n no se extendi6 a toda la isla
Espanola. Se limit6 al area de La Vega, en donde reinaba Guarionex, cacicazgo
que al parecer tenia grandes diferencias culturales con otros, pues tenia una
lengua diferente.

El conocimiento que Pane tuvo sabre las lenguas aborigenes es, segUn
parece, menos importante, mas escaso de 10 que sus apologistsas Ie ban
atribuido. Se ha creado la imagen de que Pane era un lingiiista, conocedor de
lenguas arabes y POT 10 tanto un estudioso que lleg6 a dominar, aprender con
facilidad las lenguas aborigenes. Muy pocos datos se tienen sabre esto, como
en general muy poco se conoce basta ahara el personaje. Asi que, como otros
investigadores, para evaluar el real conocimiento que Pane tuvo de las lenguas
aborigenes, estamos limitados a recoger los testimonios de otros cronistas y de
si mismo.

Acerca de la capacidad de Pane en materia de lenguas aborigenes, nadie
mejor que Las Casas ha dejado testimonios. Este precisa el conocimiento
efectivo de aqu61 sabre esas lenguas, destacando ellugar en que se hablaba una
lengua universal, donde investig6 el autor de Relacion..., y sabre el tiempo que
permaneci6 en ese sitio aprendiendo la lengua:

A este Fray Ramon mando el Aimirante que saliese de aquella provincia de Macorix de
Abajo, coya lengua el sabIa que pol set lengua que se extendla pol poca tierra, y que se
fuese a La Vega y tierra donde senoreaba el fey Guarionex, donde podIa hacer mas
fruto pol set la gente mucha mas, y la lengua universal pol toda la Isla, y asl 10 hizo,
donde estuvo dos aDOS no mas facultad; con el rue uno de los dos religiosos dichos de
San Francisco!!

EI mismo Pane confiesa su limitado conocimiento de las lenguas
aborigenes, en el momenta de recibir de Crist6bal Co16n 1a encomienda de
investigar las creencias de los aborigenes en las tierras de Guarionex. Segim su
versi6n, coincide con la de Las Casas, la lengua mas hablada en la isla era la del
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cacicazgo de Guarionex, pero el s6lo conocfa la de laprovincia de Macorix. Para
cumplir la misi6n que Ie asign6 el Almirante de vivir con Guarionex y conocer
las creencias de los aborfgenes bajo su dominio, tuvo que valerse de traductores
ya conversos al cristianismo, que al parecer hablaban el castellano y las dos
lenguas de la isla. Dice Pane:

Diremos ahora 10 que sucedi6 en la frontera de la Magdalena. Hall~ndose en la
mencionada Magdalena, rue el sellor Almirante en socorro de Arteaga y de algunos
cristianos asediados pol sus enemigos, vasallos de un cacique principal lIamado
Caonabo. Entonces el sellor Almirante me dijo que Macorix, provincia de la Magdalena,
tenia lengua distinta de la otra, y que no era usado su idioma en toda la isla; pol 10 que
yo, me fuese a vivir con ottO cacique principal, de nombre Guarionex, sellor de muchos
vasallos, pues la lengua de este se entendia pol todo el pars. Asi, pol su mandato, me
fui a vivir con el dicho Guarionex. Verdad es que dije al sellor Gobernador don Crist6bal
Co16n: Serior, Como quiere Vuestra Seriorla que yo vaya a estar con Guariona, no
sabiendo m4s lmgua que La de Macorix? lMme Vuestra Seriorla licencia para que venga
conmigo alguno de /os del Nuhuirc~ que despulr fueron cristianos y que sablan /as dos
lmguas. Me 10 concedi6 y dijo que lIevase a quien quisiera. Dios, pol su bondad, me di6
pol compallia el mejor de los indios, el mas experto en la .1nta Fe Cat6lica}2

En otros pasajes de su Apologetica Historia de Indias, Las Casas abunda
sabre las limitaciones de Pane en el conocimiento de las lenguas aborfgenes. Es
mas explfcito sabre la cantidad de lenguas en la isla, y juzga, POT las limitaciones
lingiiisticas del fraile, el valor de sus indagaciones:

...Fray Ram6n escudrill6 10 que pudo, seglin 10 que alcanz6 de las lenguas, que fueron
tres las que habia en esta Isla, pero no supo sino la una de una chica provincia que arriba
dijimos lIam~rase Macorix de Abajo, y aquella no perfectamente, y de la universal supo

13no mucho, como los demas, aunque m~s que los otros.

Nos entera el que, existfan tres lenguas en la Isla, entre las cuales, una
hablada POT todos los aborfgenes, universal, dice Las Casas, y las otras de usa
limitado a ciertas tribus, 0 lenguas chicas. Imperfectamente, Pane conoci6 una
de esas lenguas particulaTes, pero de la universal supo no mucho, expresa este
aut or. Como consecuencia de ese conocimiento muy limitado de la lengua
mayormente hablada entre los aborfgenes, su averiguaci6n sabre la cultura se
redujo a 10 que pudo.

No entra en nuestro prop6sito indagar la cantidad de lengua de los
aborfgenes de esa isla. Y serfa imposible determinarlo, no habiendo quedado
rastros vivientes ni de los hablantes ni de las lenguas. S6lo se podrfa aflfmar,
POT esos testimonios, que eran varias. Gonzalo Fernandez de Oviedo, cincuenta
aDos despues de esos primeros testimonios, sostiene la tesis de la diversidad de
lenguas en la isla y en todo el continente americano:4

Como quieTa que sea, la visi6n de Pane sabre la cultura aborigen esta
reducida a ese limitado conocimiento lingili:stico. Su incomprensi6n esta a la
medida de su desconocimiento y de su propia limitaci6n intelectual. De esta
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ultima Iimitaci6n nos habla tambien Las Casas, situando asi la personalidad de
Pane.

Pane es descrito como hombre simple y de buena intenci6n, el es catalan,
no castellano, dato importante para comprender mejor algunas dificultades de
comunicaci6n. Antes de ioiciar la indagaci6n que Ie confi6 el Almirante, el
habia aprendido ya algo de las lenguas de los indios. Y en cuanto a Col6n y los
demas colonizadores, basta ese segundo viaje no habian podido comprender, no
habian podido saber Dada sobre la cultura aborigen a causa del
desconocimiento de sus lenguas. Es decir, basta entonces no existia
comunicaci6n con los aborigenes, sino simple curiosidad, observaci6n,
adivinaci6n e hip6tesis. Y es aqui donde Pane adquiere importancia, como 10
dice Las Casas:

Dice mas el Almirante, que habfa tratado de saber si tenfan las gentes desta Isla recta
alguna que oliese a clara idolatrfa, y que no 10 habfa podido comprender, y que por esta
causa habfa mandado a un catalan que habfa tornado habito de ermitano y Ie Ilamaban
Fray Ram6n, hombre simple y de buena intenci6n, que sabIa algo de la lengua de IDS
indios, que inquiriese todo 10 que mas pudiese sa'?fr de IDS ritos yreligi6n yantigiiedades
de las gentes desta Isla y las pusiese por escrito:

Las Casas no pone en duda las buenas intenciones de Pane -nosotros
tampoco las dudamos-, pero 10 tilda de hombre simple, rasgo que tomando en
cuenta las acepciones castellanas (manso, apacible, incauto 0 bien mentecato,
abobado, rnstico, tosco, desalifiado, candoroso, etc.) yel contexto en que 10 usa
este autor, situa a Pane como un hombre poco dotado para cumplir
inteligentemente la indagaci6n sobre IDS aborigenes.

Es importante resaltar que Las Casas no daba credito a todo 10 que escribi6
Pane sobre IDS aborigenes. De la simpleza que el atribuye a su personalidad y
de la insuticiencia que tenia en el uso del castellano, este autor arroja dudas
sobre la coherencia y la validez de algunas de sus atirmaciones. Eran confusas
y de poco sustancia, observa Las Casas:

Todo esto refiere Fray Ramon Pane haber de IDS indios entendido. Algunas otras cosas
dice confusas yde poca sustancia, como persona simple yque no habla del todo nuestra
castellana lengua, como fuese catalan de nacion y por tanto es bien no referirlas:6

Tales confusiones, producto de las diticultades lingmsticas y de las
limitaciones de su personalidad como 10 recalca Las Casas, son las que refleja
Pane al hablar de la ausencia de escritura en la cultura aborigen. A veces, el
atribuye esas confusiones e incomprensiones, a las condiciones materiales en
que realiz6 su indagaci6n.

Las condiciones en que Pane escribi6, redact6 sus observaciones sobre la
cultura aborigen eran ciertamente muy escasas. Imaginense a un escriba en una
cultura oral, sin soportes tecnicos e institucionales, invadiendo IDS habitos y
modelos de la comunicaci6n de esa sociedad, IDS esquemas de exposici6n, la
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Esa carencia de datos, de informaci6n suficiente sobre la cosmologia
aborigen, es un indicio cierto de la dificultad de comunicaci6n entre Pane y sus
informadores. Parece seT que los aborfgenes no confiaban tanto en Pane, no se
sentian dispuestos a libraries sus secretos. Esta hip6tesis es plausible, si se toma
en cuenta que ninguna sociedad carece de datos sobre su origen, su sistema
cosmog6nico, y sus creencias. La memoria de tales verdades constituye la base
de la sociedad; como 10 sostiene Andre Leroi-Gourh~ al estudiar el sistema
de la memoria social en las sociedades prehist6ricas: 7

Pero Pane no cree en esa capacidad de memoria colectiva de los
aborigenes. En su obra el comunica una sospecha general en tomo a la
veracidad de los mitos y del contenido de los mitos. Pane desconffa de la
anecdota y de la maDera de narrar de los aborigenes. El observa que 6stos no
saben narrar ni contar, porque carecen de escritura. Esto 10 afirma,
cuestionando las creencias de los aborigenes sobre la aparici6n de los muertos
POT 10 caminos. Dice 61:

Creen en que los muertos se aparecen por los caminos cuando alguno va solo, porque
cuando van mucbos juntos, no se les presentan. Todo esto les ban becbo creer sus
antepasados, porque ellos no saben leer, ni con tar basta mas de diez:9

Descubrimos asf que los aborigenes de esta isla no posefan escritura,
aunque sf un sistema matematico, poco desarroUado. Pero descubrimos sobre
todo, en ese fragmento, la concepci6n antropol6gica y lingilistica del autor.
i.Que diferencia existe para Pane entre escritura y oralidad? El otorga a la
escritura el valor de la memoria. S6lo la escritura permite recoger los hechos
de una sociedad y transmitirlos de generaci6n en generaci6n para perpetuaci6n
de la etnia y la cultura.

Puesto que los aborigenes no poseen escritura, las relaciones orales sobre
su pasado, es decir sus mitos y sus leyendas, estan revestidos de un caracter
dudoso. La oralidad no les permitiria, seg(m Pane, fijar los datos, hacerlos
imperecederos, garantizando la continuidad de la cultura. Habria entonces que
preguntarse, i.c6mo Uegaron a ese estadio de civilizaci6n en que ellos encontr6?

Ese vacfo de escritura en esa sociedad, es causa de que los aborigenes no
puedan conservar algo tan vital para su propia pervivencia: la memoria de su
genealogia. Pane refiere este relato geneal6gico: de la alianza de Biberoci (el
hombre) y Guabonita (la mujer) nacieron los guanines (los hijos). Estos
guanines tuvieron como ascendientes a: Guabonito, Albeborael, Guahayona y
el padre de Albeborael. Los guanines procedieron de Hia Guaili Guanfn, que
quiere decir hijo de Yauna. Sobre esta relaci6n opina Pane:

Como los indios no tienen letras, ni escritura, no saben con tar bien estas fabulas, ni yo
puedo escribirlas con exactitud. for 10 cual creo que pongo primeramente 10 que debfa
ser 10 ultimo, y 10 ultimo 10 que debfa estar antes; pero todo 10 que escribo es segUn me
10 contaron, y por tanto, yo 10 refiero como 10 supe de los indios.20
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Como se ve, la justificaci6n de las inexactitudes de los datos que transcribe,
reposa en un argumento lingiiistico y cultural que invalida el modelo de
socializaci6n y de comunicaci6n de esa sociedad: el relato oral. La ausencia de
escritura equivale, en la visi6n de Pane, a no saber contor fabulas.

Esto significa que los aborigenes no sablan contar sus milos, mas bien que
no poseian milos, pues el mito es el mismo hecho de narrar una historia.
Significa tambien que las sociedades sin escritura no tienen archivos geneal6-
gicos exactos. Tales ideas contradicen las practicas ancestrales de las culturas
orales, en las cuales el vinculo geneal6gico sustenta la estructura de la familia
y las instituciones de poder. Por los relatos orales de la antigiiedad griega, por
ejemplo en las obras de Homero, conocemos la genealogia completa de los
dioses y los heroes.

Sin embargo, para Pane, estos aborigenes no pueden garantizar la memoria
acerca de sus antepasados. bigamos. este olio mito fundacional, sobre las
primeras mujeres en la isla: mediante engano, Guaguyona se llev6 todas las
mujeres de la isla de Haiti a otra isla, llamada Guanin. AI referir la historia del
retorno de las mujeres a su isla de origen, Haiti, Pane resalta la incoherencia
del relato de los aborigenes, 10 cual es a su vez, causa de incoherencia en su
propio relato escrito:

Como los indios no tienen escritura, ni letras, no pueden dar buena informacion de 10
que saben acerca de sus antepasados, y pot esto no concuerdan en 10 que diceD, y menos
se puede escribir ordenadamente 10 que refieren!l

La que describe Pane es una sociedad amnesica, dominada por el olvido;
como el Macondo que describe Gabriel Garcia Marquez en Cien aDOS de
soledad. Pero dichosos son los habit antes de Macondo que contaban con la
escritura para grabar los nombres de las rosas, evitando asi el olvido. En cambio,
en aquella sociedad aborigen de esta isla, al carecerse de escritura, sus
integrantes desconoclan los datos sobre sus ascendientes, y cuando querian
contar 10 que conocian no sablan hacerlo: son incoherentes en su exposici6n.
Aprendemos asi que no saber contar equivale a no dar buena informaci6n, y no
dar buena informaci6n es dar versiones no concordantes sobre sus ancestros.

En realidad, Pane es un gran desconocedor de las culturales orales. No
entiende la funci6n de la oralidad en las sociedades sin escritura. El milo, base
de esas sociedades, es relato oral de acontecimientos sagrados; de
acontecimientos que sucedieron en el tiempo primordial de los comienzos,
como 10 define Mircea Eliade.22 Y ese relato sagrado, el milo, es vital para el
funcionamiento de la comunidad. Por 10 tanto, no puede dejarse al olvido, 0 a
las interpretaciones de algunos personajes.

La sociedad aborigen no podia permitirse desconocer sus milos, que es 10
que Pane sugiere cuando afirma que no saben con tar las fabulas 0 que no daft
buena infonnacion de 10 que saben acerca de sus antepasados. Es posible que no
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quisieran Iibrar a un extrafio, opresor par demas, los secretos de su cultura;
pero en base a la observaci6n de las sociedades primitivas no se puede afirmar
que no saben relatar su historia, es decir, decir sus mitos. Conocer sus mitos es,
como seiiala Eliade, saber contar c6mo en el tiempo primordial, en el tiempo
sagrado, se cre6 el universo y se origin6 la vida de la comunidad. Es relatar
historias cosmogenicas e historias de genesis, de origen. Y esto se realiza en
ocasiones de sacralizaci6n, como las ceremonias de iniciaci6n 0 de defunci6n
como seiiala Eliade.

Y el conocimiento, 0 la reactualizaci6n de esas historias es la base de las
ceremonias de esas culturas. Estos mitos -dice Eliade- se comunican a ios
neofitos durante su iniciacion. 0 mas bie!l, se 'ceiebra!l', es deci~ se ies actuaiiza:3

EI mismo Pane testimonia la existencia de rituales en los aborigenes,
cuando describe el Areito:

Lo mismo que los moros, tienen su leyexpuesta en canciones antiguas, tafien ciertos
instrumentos que se Ilaman mayohavan (...) AI son de este cantan sus canciones, que
saben de memoria; 10 tocan los hombres principales, que aprenden a manejarlo a los
nifios, y a cantar segUn su costumbre.24

En ese fragmento y en otros, Pane muestra la actividad constante, vigente,
productiva, de la oralidad entre los aborigenes, a pesar de su escritocentrismo.
Es que en esa cultura, conocer es relatar, es cantar; y ese acto es la maDera de
vivir los mitos. Ellenguaje mitico es factual, performativo. Es un hacer de nuevo
10 que se cuenta, es un revivir el comienzo del universo y el origen de la
comunidad: es el reavivar el remedio contra la enfermedad 0 recibir el castigo
0 el perd6n de los dioses con la sola hilaridad del mito. Aun en condiciones
extranas al tiempo mitico, las multiples leyendas que Pane recoge muestran ese
saber contar de los aborigenes y la prodigiosa memoria colectiva de la cultura
oral, mediante los cuales se consumaban las costumbres, las leyes y las
creencias, sin desfallecimiento. En repetidas ocasiones Pane observa el
funcionamiento de esa memoria oral. Dice, recogiendo las versiones sobre la
forma que adoptan los muertos:

Mientras vive una persona Ilaman al alma goeiz, y despues de muerta opla; el goeiz diceD
que se aparece muchas veces,.ya en forma de hombre, 0 ya de mujer, yafirman que ha
habido hombre que se atrevi6 a pelear con goeiz (...). Esto 10 creen todos en general,
10 mismo los pequenos que los mayores, y tambien que aparecen los muertos en forma
de padre, de madre, de hermanos, de parientes y de otras formas.25

Este pasaje, sobre la reaparici6n de los muertos, muestra las
incomprensiones de Pane respecto de esa cultura, y las incoherencias de su
texto. En otra parte puso en duda la reaparici6n porque no sablan contar, sin
embargo, ahora muestra que existe una creencia general, garantizada pOT la
transmisi6n oral de los mayores a los menores.
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Gonzalo Fernandez de Oviedo, con una visi6n mas amplia que la de Pane,
par habet escrito despues y par tenet referencias de las otras culturasaborigenes 

de America -ademas de una mayor formaci6n intelectual muyrenacentista-, 
describe los areitos como un sistema de comunicaci6n oral cuya

funci6n era conservar la memoria de esas sociedades. Dice que los areitos elanuna 
buena y gentil manera de memorizar las casas pasadas y antiguas, a traves

de cantos y bailes. Las multiples funciones de memoria social, de los areitos,
son enumeradas exhaustivamente par Oviedo:

...esta manera de can tar en esta y en otras islas (...) es una efigie de historia 0 acuerdo
de las cosas pasadas, asi de guerras como de paces, porque con la continuaci6n de tales
cantos nose les olviden las hazailas e acontecimientos que ban pasado. Y estos cantares
les quedan en la memoria, en lugar de libros, de su acuerdo; y por esta forma recitan
lasgenealogias de sus caciquesyreyes oseiloresque ban tenidoylas obrasque hicieron,
y los buenos 0 Matos temporales que ban pasado 0 tienen; e otras cosas que ellos
quisieran que a chicos e grandes se comuniquen e sean muy sabidas e fijamente
esculpidas en la memoria. Y para este efecto continuan los areitos, porque nose olviden,
en especiallas famosas batallas.26

Oviedo refleja en sus descripciones soble los aborigenes de America, una
visi6n relativista que no encontramos en Pane. Lo que el observa en estas tierras
es interpretado como alga comun a todas las civilizaciones. Ese relativismo
cultural 10 lleva a prevenir contra la vision etnocentrista del lector europeo,
quien podria vel en los areitos una manifestaci6n de salvajismo. Le informa que
antes, en Espana y en Italia, hubo tradiciones orates como los areitos en estas
tierras:

...no parezca allector que esto que he dicho es mucha salvajez, pues que en &pafia e
Italia se usa 10 mismo, y en las mas partes de los cristianos e aun infieles, pienso yo que
debe ser as!. i.Que otra cosa son los romances e canciones que se fundan sobre verdades,
sino parte e acuerdo de las historias pasadas? A 10 menos entre los que no leen, por los
cantares saben que el fey don Alfonso estaba en la noble ciudad de Sevilla (.,,) as! 10
d' 27

Ice un romance.

Oviedo observa, como Pane, que la cultura aborigen era oral, que careciade 
tetras, dandole a la escritura una forma exclusivamente alfabetica. Sinembargo, 

contrariamente a Pane, Oviedo no ve en esta Calla de escritura ningUoobstaculo 
para que, mediante la comunicaci6n oral, esa sociedad garantice lamemoria 

de su pasado. Para el, la oralidad cumple eficazmente, a traves de losareitos, 
esa funci6n de transmisi6n y preservaci6n de la cultura. Asi 10 dice estecronista:

rues luego bien hacen los indios, en esta parte, de tener el mismo aviso (pues les faltan
letras), e suplir con sus areitos e sustentar su memoria y fama, pues que por tales
cantares saben las cosas que ban muchos sigios pasaron.28

La vision religiosa de Pane no es extrafia a la sublimacion de la escritura y
a la interpretacion peyorativa que realiza de esa cultura oral, mitica.
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A medida que Pane toca el tema de las creencias religiosas de los
aborfgen~s, crece su duda soble la credibilidad de los mitos. Aqui el
etnocentrismo y el cristocentrismo son agresivos. Pane guia la apreciaci6n y
aprecia, cuando se refiere a los cemies. Tilda a los aborigenes de simples
igllorantes porque creeD en cemies y atribuyen a sus idolos de piedra 0 de
madera poderes para comunicar 0 producir, atraer el viento y la lIuvia. A estos
dioses ellos ve como demonios, en quienes los indios creeD porque no conocen
la fe cristiana:

Todos 0 la mayor parte de los indios de la isla &pafiola tienen muchos cemies de
diversos generos. Unos donde tienen los huesos de su padre, de su madre, de sus
parientes y de otros antepasados, los cuales estan hechos de piedra 0 de madera; de
ambas clases poseen muchos; hay algunos que hablan; otros que hateD hater las casas
de comer; otrosque hateD Ilover,yotros que hateD correrlosvientos; todo 10 cual creen
aquellos simples ignorantes, que 10 hateD los idolos, 0 POT hablar mas propiamente el
demonio, pues no tienen conocimiento de nuestra Santa Fe.29

AI final de Relacion acerca de las antigiledades de los indios, Panemultiplica 
las distancias, en su relato, respecto a los Milos que escucha. Su obrase 

dedica en esta parte a describir los distintos cemies, pero la misma miradaque 
Barra y describe el funcionamiento del sistema religioso de los aborigenes,

desacredita las creencias oponiendoles la superioridad del cristianismo.Asimismo 
acontece en relaci6n con los buhitihus 0 los medicos, y toda la

instituci6n de la salud. Todo eso es tratado en la obra de Pane como engaiios
que reciben los aborigenes. Asi, refiriendose alas ceremonias de veneraci6n a
los cemies, en las que los indios principales piden ayuda para triunfar contra
sus enemigos, Pane observa:

...dicen habeT hablado con los cemies, y que los indios conseguiran victoria; que sus
enemigos huiran; que habra una gran mortandad, guerras, hambres y otras cosas tales,
segUn el que esta borracho, quierc decir. J uzguese como tendran el cerebra, pues diceD
que haD vista las casas con los cimientos haria arriba, y que los hombres caminan con
los pies mirando al cielo.30

Pane recoge Milos soble la configuraci6n f£Sica de los cemies, y segnn Ie
cuentan el va anotando su incredulidad. Le refieren la imagen del cemi
Guamorete, y para mejor marcar su distancia con sus informantes usa el estilo
directo: Pues tiene dos coronas, ciertamente es hijo de Corote. Luego acota, Asi
/0 tienen por cierto.31

Le hablan de OtTO cemi llamado Opiyelguoviran, y seftalando que los indios
no sablan mucho soble el, desconfia aflfmando: como /0 compre asi /0 vendo.32

Finalmente, Ie narran el Milo del cemi Faraguvaol, pero el se niega a creer
10 que Ie cuentan, tildando a sus narradores de ignorantes. Dice: Asi /0 tienen
por cierto aque//a genIe ignorante.33

Todo ese rechazo de las creencias de los aborigenes, tiene como Marco
etnocentrista la evangelizaci6n. Pane no es un etn6logo imparcial que se
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propone conocer la cultura' extrafia guiado POT motivaciones cientfflcas. Pane
es sobre 1000 un evangelizador cristiano en una cultura de gente sin alma, y sin
caron. E~ esta vi&i6n, el escritocentrismo de Pane es solidario de su cris-
tocentrismo. La incoherencia, la condici6n inferior de la oralidad, y las creen-
cias estupidas en curanderos y cemfes, son para Pane la misma rosa. Yes natural
que as! sea, pues el mito es eso: relato sagrado, de transmisi6n oral.

III

Un breve recuento del trayecto de la escritura, desde la epoca de Pane,
permite situar las implicaciones culturales de su condena a la oralidad de los
aborigenes de la isla. La invenci6n de la imprenta cincuenta y dos aiios antes
del descubrimiento de America gener6 una revoluci6n en el concepto de las
lenguas, dandole primacia a la escritura. Sin embargo, es despues del
Renacimiento que el prestigio de la escritura se impone en Occidente soble 10
oral, con el auge decisivo de la litertura escrita.34 La verdadera revoluci6n en
el registro de la experiencia de los pueblos de occidente a traves de la escritura,
aconteci6 en el sigio XVIII con el proyecto de losenciclopedistas. En ese sigio,
el hombre occidental se proposo reemplazar la memoria oral pOl la memoria
escrita, poniendo en el papel sos principales acontecimientos, los datos tecnicos
y cientificos mas trascendentales, sos verdades esenciales. Pero como 10 aflrnlaAndre 

Leroi-Gourhan:

liasta la aparici6n de la imprenta, en Occidente como en China, la separaci6n se hace
dificilmente entre la transmisi6n oral yescrita.3.5

Frente a la cultura aborigen Pane asume un prejuicio muy antiguo d~ quelas 
lenguas sin tradici6n escrita son fluctuantes e informes. Cabe preguntarse,

i.por que ese prejuicio en contra de 10 oral en esa epoca en que toda la cultura
europea a(m era fundamentalmente de transmisi6n oral, comenzando con laliteratura 

espanola? Como 10 senala Claude Hagege, ese prejuicio viene de lospobres 
relatos de misioneros'-como 10 era Ram6n Pane, y el mismo 10 reconoce-desprovistos 

de competencia lingiiistica e incapaces de percibir la sabiacomplejidad 
de la continuidad hist6rica de numerosas lenguas orates.

i.Por que los misioneros daD tanto auge a la escritura? La respuesta a estapregunta, 
esta relacionada, sin lugar a dudas, a su cultura ftlol6gica, y a la

sacralizaci(>n de 10 escrito. La evangelizaci6n signific6 ese poder de la SantaEscritura, 
~oino 16 muestra Pane, cuando habla de sus prop6sitoseval)gelizadores. 

Asf, cuando se pFOpUSO evangelizai, sjn lograrlo, al Cacique
Guarionex, luego de dos aiios de permanencia en su cacicazgo, da una muestrade 

estar enseiiandole la lectura-escritura sagrada:

&tuvimos con aquel cacique Guarionex casi dos aDOS enseDandole siempre nl!estra
Santa Fe y las costumbres de los cristianos. Al principio mostro deseo, y di6 esperanza
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de que haria cuanto n~t~ quisieram~, yser cristiano, pues dec{a que le-ensenasem~
el Padrenuestro, el Ave Maria, el Credo y todas las otras oraciones y cosas que son
propias de I~ cristian~. Aprendi6 el Pater N~ter.:!6el Ave Maria y el Credo; (...). Pero
dcspues se enoj6 ya abandon6 ei. buen prop6sito...

Pant no conoci6 el apogeo de la escritura humana, como boy 10 conocemos.Pero 
conoci6 bien y practic6 en tierras americanas, la Escritura Sagrada, divina,natural; 

en fin, 'ellibro de Dios, la Biblia, como 10 muestra en ese texto, al hacerla 
apologia de los principios, los habitos y los personajes cristianos, los cualesopone 

a la lengua oral, los mitos y las creencias de los aborigenes.

AI parecer, al hablar de escritura, esta hablando metaf6ricamente, pues, laEscritura 
Sagrada es. s610 una metafora de la escritura humana y cotidiana.Asimismo 
es una metafora de 1a tradici6n de la oralidad, que tambitn perteneceal 

orden de las realidades ~ales, como la de los aborigenes de Quisqueya. "

Es preciso destacar que para Pant, el concepto de escritura implica elconcepto 
de 16gica, de ciencia, y de verdad. A la inversa, la cultura oralpertenece 
a la Calla de 16gica, a la incoherencia, que es Iii ausencia de la verdad.Esa 

dicotomia es fundamental en el pensamiento eurocentrista; ella defme ellogocentrismo 
europeo, como 10 aflrma Jacques Derrida en su o\?ra De lagramatologia.

Sostiene este autor que ellogos es, en la cultura griega, base de la cultura
occidental, 13 verdad esencial actualizada, materializada en la voz, en los
sonidos, en las palabras. POl 10 tanto, ellogocentrismo es fonocentrismo, que
es, a su vez, la manifestacion del sentido, de la verdad.. En ese sentido, dice
Dtrrida, que la lingiiistica de Saussure:

...se queda en la descendencia de ese logocentrismo que es tambien fonocentrjsmo:
proximidad absoluta de la VOl y el ser, de la VOl y el sentido del seer, de la VOl y la
idealidad del sentido.37 .

,l.Y qut es la escritura, en el sentido occidental? Simplemente la escritura
fonttica: la realizaci6n grafica de los sonidos, una manifestacion secundaria
-como 10 seIiala Saussure y la tradicion de la metafisica del signo- de la vOz, de
los sonidos, con 10 que se identifica la lengu'a. A esta tradicion se refiere Derrida
cuando dice:

La epoca dellogosrebaja, pues, la escritura como mediacion de mediacion y cafda en
la exterioridad del sentido. A esta epoca pertenece la diferencia entre el significado y
el significante (...) (esta diferencia) pertenece de manera profunda e implfcita a la
totalidad de la gran epoca cubierta por la historia de la metaffsica.38

Y en esa epoca, que es todo el recorrido, desde su raiz, del pensamientologocentrico 
de occidente, la escritura es also secundario, como 10 afirmaDerrida:
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AsI, en esta epoca, la lectura y la escritura, la produccion 0 la interpretacion de I~ sign~,
el texto en general, como tejid~ de sign~, se dejan confirrnar en la secundaridad. Les
preceden ya una verdad 0 un sentido ya constituid~ por yen el elemento dellog~.39

La filosoffa lingiiistica de Pane, al plantear la superioridad de 10 escrito
sobre 10 oral es, pues, la continuidad en tierras americanas de este
logocentrismo descrito por Derrida. Esto es asi porque cuando Pane observa
que los aborigenes no poseen escritura, se refiere solamente a la escritura
alfabetica, como representacion de los sonidos de la lengua y de las palabras.
La escritura para Pane solo puede ser fonetica, dentro de la tradicion
logocentrica en que el se sit6a. No se imagina que los aborigenes pudieran
poseer otros modelos de escritura, como el pictograma, el ideograma, 0
cualquier otro sistema de notacion, como existio en otras civilizaciones antiguas,
Sumeria 0 Egipto, por ejemplo, antes del fonograma.

La antropologia lingiiistica de Pane se fundament a no solo en la
superioridad de 10 escrito sobre 10 oral, sino tambien en una concepcion univoca
de la escritura, limitada a la escritura alfabetica 0 fonetica. En esto, el sigue
simplemente el patron de las lenguas y las culturas europeas, desde la invencion
del alfabeto por los fenicios.
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