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El JAGUAR DoM EsrtcADo :

SrveoLrsMo DEL pERRo EN t-A,s cuLruRAs pREcoLoMBtNAs DE

PuERTo Rrco Y EL CnnrBE

n el presente trabajo, el autor amplfa los se-

fralamientos de Roe sobre el tema y combi-
na el estudio de la arqueologfa, la etnohisto-

ria, la mitologiay las manifestaciones artisticas pa-
ra ofrecgr una visi6n integrada de la figura del pe-
rro indigena en el contexto de las sociedades abori-
genes antillanas. Se seffala que al arribar a las Anti-
llas, junto a los primeros gtupos agroalfareros, el
perro suramericano continu6 cumpliendo su fun-
ci6n como principal animal dom6stico y excelente
auxiliar de cacerfa. Tanto en Suramdrica como en el
Caribe, al momento de su muerte, al perro se le
ofrecfa un tratamiento similar al otorgado a los hu-
manos. En ocasiones, el perro se sacrificaba y se

convertfa en una ofrenda funeraria especial. Una
antigua asociacidn con el jaguar facilit6 la entrada
del perro en el mundo de los mitos y las creencias
de nuestros aborfgenes. Se sustituian, adem6s, sus
piezas dentales por las del jaguar como elemento de
prestigio en la decoraci6n ceremonial masculina.
Tambi6n figur6 de manera destacada en relatos y
cr6nicas de la conquista, y se represent6 en varia-
dos medios artesanales como en cer6mica, piedra,
madera y en el arte rupestre, combinando ocasio-
nalmente atributos caninos y felinos en la misma
pieza. A pesar del tiempo y la distancia, nuestros
aborigenes mantuvieron, a travds de la figura del
perro domdstico, su relaci6n vital con el mundo
precolombino suramericano y con uno de sus sim-
bolos m6s preciados: el jaguar.

Entre los siglos III al II antes de nuestra
era, se inici6, desde la costa norte del continente su-

ramericano, la segunda colonizaci6n aborigen del
Caribe insular, regi6n que algunos milenios antes

habfa sido poblada por grupos arcaicos de econo-
mfa recolectora. Por sus evidencias arqueol6gicas,
sabemos que estos nuevos inmigrantes practicaban
la agricultura basada en la siembra y el procesa-

miento de la yuca. Posefan, adem6s, una alfareria
muy sofisticada, tanto desde el punto de vista tec-
nol6gico como artistico.

Los recidn llegados poblaron ri{pidamente
gran parte del arco antillano, desde Trinidad hasta
el extremo este de La Espaflola y Puerto Rico, de-
mostrando su dominio de la navegaci6n y la geo-
grafia. Sus abundantes vestigios arqueol6gicos re-
flejan marcadas influencias de las culturas de la sel-
va tropical del interior y el noreste del continente.

En sus grandes canoas, transportaron algu-
nas vasijas de barro, cestas con esquejes de yuca,
plantas de tabaco, semillas de algod6n y del r{rbol
alucin6geno llamado caoba y otros productos que

lograron adaptarse con facilidad a los f6rtiles terre-
nos de las costas y llanuras aluviales caribeflas. Lle-
varon tambi6n hacia las nuevas tierras las t6cnicas
milenarias de la alfarerfa y otras artesanfas, asf co-
mo sus costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias.
Ademds, a trav6s de la repetici6n de c6nticos y re-
zos, mantuvieron vivos antiguos mitos y creencias.
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Fue en el interior de una de esas primeras

canoas donde, escondidos y atemorizados, debieron
llegar los primeros perros dom6sticos al Caribe.
Con toda seguridad, tambi6n arribaron otras tfpicas
mascotas como los loros y los monos. Pero debe-

mos suponer que por lo menos estos riltimos no se

reprodujeron adecuadamente en los ambientes anti-
llanos, ya que no dejaron una presencia arqueol6gi-
ca visible.

Pero, con el perro la historia fue diferente.
Durante siglos, el perro habia sido atesorado como
principal animal dom6stico y cumplfa una valiosa
funci6n como auxiliar de caceria en los ambientes
selv6ticos continentales. Su adaptaci6n insular no

tuvo mayores problemas y fue asf que casi veinte

siglos despu6s, al llegar a las Antillas,los conquis-
tadores europeos hallaron, para su so{presa, una
gran cantidad de perros dom6sticos deambulando
por las reci6n descubiertas aldeas tafnas.

El 17 de octubre de 1492, apenas una se-

mana despu6s de pisar tierras amerieanas, Crist6bal
Col6n fue informado de la presencia de perros por
algunos de sus hombres y asf lo anot6 en su diario.
El hallazgo ocurri6 en la isla que llam6 Fernandina,
en el archipi6lago de las Bahamas, citando y co-
mentando alavez el diario de Col6n, escribe Las
Casas:

Habfa perros (dice el Almirante), mastines y blan-
chetes, pero porque Io supo por relaci6n de los ma-
rineros que fueron por agua, por eso los llam6
mastines. Si los viera no les llamara, sino que se

parecfan como podencos. Estos y los chicos nunca

ladran, sino que tienen un grufiido como entre el
gaznate. Finalmente, son como perros de Espafia,

solamente dffieren en que no ladran (Las Casas,

Tomo 95:151).1
Unos dfas despu6s, el 28 de octubre, en la

isla bautizada como Juana, (hoy Cuba), el propio
Almirante salt6 a tierra y en una de las casas encon-
tr6 "un perro que no ladraba" (Las Casas, Tomo
95:155). Al dia siguiente, en otra visita a una aldea

mds hacia el interior, hall6 tambi6n "muchas aveci-

llas silvestres amansadas y pelros que nunca ladra-

ban" (Las Casas, Tomo 95:157).
Otra temprana confirmacidn de la existen-

cia de perros en las Antillas se ofrece en la carta que

escribiera al Cabildo de Sevilla sobre el segundo

viaje de Col6n, en 1493, el fisico Dr. Chanca. Dice
el autor que: "En ella ni en las otras nunca se han

visto animales de cuatro pies, salvo algunos perros

de todos colores, como en nuestra patria" (Chanca

en Ti6: 1966:57).
Pero es el cronista Gonzalo Fern6ndez de

Oviedo quien en sa Historia General y Natural de

Ias Indias ofrece la m6s detallada descripci6n de la
apariencia y utilizaci6n del perro indigena:

Perros gozques domdsticos se hallaron en

La Espafiola (y en todas las otras islas que estdn en

este golfu pobladas de cristianos), los cuales cria'
ban los indios en sus casas. Al presente no los hay.

E cuando los hubo,los indios tomaban con ellos los

otros animales, todos de quien se han hablado en

los capitulos de suso. (Oviedo, Tomo tL8:29).
(Fig. l)

De esta manerao Oviendo asegura a sus lec-

tores que los tainos de La Espaffola y de las dem6s

islas empleaban a sus penos enla caza de iguanas

y de pequefros roedores llamados hutfas.2 Final-
mente, sefrala con mucho cuidado las carabterfsti-

rt
o-q

I Bartolom6 de Las Casas sefrala con 6nfasis la existencia de dos tipos de perros en las Antillas; unos m6s grandes, que son los

que compiua con los "pondecos", y otros que eran m6s chicos, equivalentes a los "blanchetes" espafioles. El "podenco" es un pe-

no de tamaffo mediano que abunda en Andalucia y parece ser originario del norte de Africa, Es un animal muy ligero que se en-

trena para la caza menor, como la de conejos y para el rastreo y acoso de piezas mayores, como el jabalf y los venados (Bucholz,

1982: 116). Es importante ese sefralamiento, ya que el mismo parece tener una confirmaci6n arqueol6gica en los estudios que so-

bre los perros antillanos realiz6 Barbara Lawrence, publicados en el 1977 .

2 Oviendo tambi6n describe la utilizaci6n de los perros indigenas en Tierra Firme para perseguir y cazar puercos monteses, "b6-

quiras" (llamados tambi6n pecari) (Oviendo II;118, 1959:45),osos hormigueros (Oviendo II;118, 1959:46) y "dantas" (tapires).

*o, Qo
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cas especificas que distingufan a nuestros perros
antillanos, como lo son: el pelo mds dspero que el
de los espafloles,las orejas avivadas y alertas como
las tienen los lobos y que eran mudos, raz6n por la
cual "aunque los apaleasen o matasen no sabfan la-

drar" (Oviedo 1959,Tomo 118:30):
Para concluir, Oviedo relata tambidn que 6l

mismo comi6 perros en otros lugares de Tierra Fir-
me como en Santa Marta (Colombia) y Nicaragua.
En estas tierras, dice el cronista, se criaban y engor-
daban para las fiestas principales indfgenas y los
propios espafroles se los comfan asados y condi-
mentados con ajo4. Pero en las Antillas fueron los
propios espafroles, no los indios, quienes se comie-
ron los perros, debido a "los trabajos y hambres que
los primeros pobladores pasaron en esta isla"
(Oviendo, 1959, Tom 118.29).

En los documentos de la Real Hacienda de
Puerto Rico, entre los afros 1510 al 1519 (Tanodi,
l97I), se menciona una gran cantidad de perros y
perrillos, junto a los dem6s'animales dom6sticos
que trafan de la Espafrola los primeros colonizado-
res de nuestra isla. El 28 de noviembre de 1513,
Juan Gil trasport6 hasta el puerto de San Germdn,
al oeste de Puerto Rico, "2 lebreles y un perro de
hutfas" afirmando para Puerto Rico la utilizaci6n
de perros indfgenas y espafloles para el rastreo y
captura de las hutias. Lamentablemente, otros rela-
tos seialan que tambidn se adiestraron los m6s
grandes y fieros canes espafroles, para perseguir y
cazar indios, como el conocido caso del perro Be-
cerrillo.

El uso de perros en partidas de caceria es

una pr6ctica que ha subsistido por siglos y todavfa
es reconocida por los etn6grafos y antrop6logos
que han estudiado las comunidades aborfgenes de

Venezuela,las Guyanas, Brasil y Colombia. En su
estudio de la fauna de los de los Sanuma, Kenneth
Taylor (1974) asegura que en este grupo el uso de
perros rastreadores ("tracking dogs") es reciente.
Pero entre los Makiritare, considerados como ex-
pertos en la adiestraci6n de penos, su utilizaci6n

tiene una mayor antigiiedad.s 6ig. Z;

3 Todas las referencias indican que la rinica diferencia notable entre los perros antillanos y europeos era la falta de capacidad pa-
ra ladrar de los primeros. La caracteristica de no ladrar, sino gruflir y chillar, fue lo que le cre6 el injusto sobrenombre de "perro
mudo" a todos los canes antillanos y americanos. Estudios recientes indican que el ladrido es producto de un prolongado proce-
so de domesticaci6n, que se inici6 en el sur de Asia y en las regiones europeas de clima c6lido hace unos diez mil afros. (Bucholz,
1982:.9). En el caso de los perros americanos, su utilizaci6n fue mayormente como animal de caceria en la selva, siendo el ladri-
do una caracter(stica no deseada y peligrosa para este tipo de actividad humana. Segrin G. Reichel-Domatoff (M. Com. Pers. 1992)
los grupos aborigenes actuales de Colombia ensefran a sus perros a no ladrar cuando estdn en la selva. En Africa tambiln existe
una raza de perros cazadores llamados "basenji" que tampoco ladran (M. Babb. Com. Pers. 1992).
4 La costumbre de comer perros, en particular unos pequefros, parece haber estado bien difundida en toda Meso Am6rica. El pro-
pio Hern6n Cortds al describir con gran detalle la venta de perros castrados en el mercado de Tenochtitlan (Cortds en Calero y Fo-
Iino, 1984:81).
5 Los Hiwi o Guahibos (Metzger y Morey en Coppens; 1993, vol. ll: 144) que habitan los llanos del oeste de Venezuela, entre-
nan perros para acorralar animales grandes con las dantas o los venados, y para abatir piezas pequefras como la lapa y el cachica-
mo. Otros grupos que utilizan pero en sus cacerfas son los piaroa (Overing y Kaplan en Coppens: 1988, vol. II: 338) los perros
(Thomas en Coppens, 1983, Vol. ll:320) que habitan una zona de Venezuela colindando con Guyana y Brasil, los Yupka (Ruddie
y Wilbert en Coppens, 1983, Vol. II: 68), de la Sierra de Perijri en los Andes Venezolanos, y los Hotis (Coppens en Coppens, 1983,
Vol, II:266).

Fig.2
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El trato que actualmente se le da al perro va
a depender de la imponancia particular de las acti-
vidades de caceria en cada gupo. Algunos tambi6n
consideran que el mejor perro es el que est6 mal ali-
mentado ya que de esta manera aumentard su inte-
r6s por perseguir la presa. Entre los Uruak (Aruta-
nis) del Alto Paragud, una regi6n entre Venezuela y
Brasil (Coppens, 1983, Vol. ll: 422), se adiestran
perros de caceria para intercambiarlos con otros
grupos por rallos o guayos. El perro es en este caso
un valioso objeto de intercambio para adquirir otros
artfculos de uso dom6stico.

Pero ninguno de los investigadores del pre-
sente siglo anota el uso actual o pasado del perro
como parte de la dieta aborigen. Si esta fue una
prdctica antigua entre los habitantes de la zona tro-
pical,la misma desapareci6 tras siglos de conquis-
ta y colonizaci6n europea.

En los riltimos afios, los arque6logos han
prestado una mayor atenci6n a las osamentas de pe-

rros excavadas entre los restos de las aldeas preco-
lombinas del Caribe. La divulgaci6n de estos hallaz-
gos permite conocer las caracteristicas biol6gicas y
la importancia cultural del perro aborigen antes de
la llegada de los europeos a nuestro continente.

En una publicaci6n sobre el tema, Barbara
Lawrence (1977) compara tres osamentas de perros
aborigenes descubiertas en La Espafrola con los
restos de los pequefios peros Techichis de M6xico
y llega a la conclusi6n que son similares en tamaflo
y estructura. Sin embargo, seffala que los huesos de

otros tres ejemplares de Cuba pertenecen a perros
de tamafro grande. De igual manera, un ejemplar de
Martinica resulta tambi6n ser grande, al igual que

uno de dos ejemplares de Puerto Rico y dos de cua-
tro ejemplares de Jamaica que tuvo oportunidad de

analizar.6

En afros recientes, en sitios agroalfareros
tempranos de Puerto Rico y Vieques, se han exca-
vado enterramientos primarios de perros. Un ejem-
plo es el yacimiento de Sorc6, en la isla de Vieques,
donde asociados a restos de Cultura Saladoide, se

excavaron dos ejemplares (Chanlatte, 1983: 83;
Narganes Storde, 1985: 256). En Hacienda Grande,

Loiza,Roe excav6 con sus estudiantes de arqueolo-
gia en 1980 un perro subadulto casi completo, que

parece haber sido de talla pequeffa (Walker, 1985:

198). Finalmente, en Punta Candelero, Humacao,
un sitio agroalfarero temprano del este de Puerto
Rico, se recuperaron entre los afros 1988 y 1989
(Rodriguez, 1989), seis enterramientos primarios
de perros, todos ellos asociados al componente

Huecoide del yacimiento.T €ig.3)
En las Antillas menores, Elizabeth Wing

(1968: 103-107) tambi6n ha informado hallazgos
de restos de perros en yacimientos de Santa Lucia

(1), Barbados (5) y Granada (1).8 En Martinica,los
restos de una mandfbula de perro, junto a represen-
taciones de perro en cerdmica han sido informadas
para el yacimiento temprano de Vivd por Mattioni
y Bullen (1973:162-164).En Indian Creek, un sitio
saladoide temprano de Antigua, Olsen (1974) des-

cribi6 el hallazgo de otra mandibula de perro.
Hasta donde conocemos, la gran mayorfa

los enterramientos de perros en el Caribe insular es-

t6n asociados con las tempranas culturas Saladoi-
des, tanto en su variante Igneri ("Cedrosan Sala-

doid") como en la Huecoide ("Huecan Saladoid"),
fechados entre los afros 250 antes de nuestra era al
600 despu6s de nuestra era. Algunos peffos fueron
enterrados en posiciones flexionadas y otros, de

forma extendida, descansando siempre sobre un la-
do del cue{po, pero ninguno estaba directamente
asociado con enterramientos humanos. Ambas po-

Enbrrami€nto de Perc
Punb Candel€ro, Puerto Rico
Bloque ll, Pozo CC
26 d6 Julilo dp 1988

fsh l:?0

=Jqc

u)

6 El estudio de Lawrence (1977) parece confirmar la observaci6n del cronista Las Casas en cuanto a Ia existencia de dos tipos o
razas de perro en las Antillas. Es posible que el pequeflo fuera uno estrictamente dom6stico y hasta comestible,.mientras que el
de mayor tamafro fuera el rastreador y cazador.
7 Fue tan evidente la presencia arqueol6gica de los perros en el componente huecoide del yacimiento, ya fuera como enterramien-
to primario o como figura en cer6mica, que medio en broma y medio en serio, consideramos llamar a sus restos como la "Cultu-
ra de los Perros", siguiendo la vieja clasificaci6n de Rainey para las culturas del Cangrejo y de la Concha.
8 Recientemente, Wing (Com. Pers.,199l) ha identificado lo que parece ser un defecto gen6tico en la dentadura de algunos de los
perros antillanos, la ausencia del tercer molar. Esta caracterfstica podria ser de utilidad para :nazar su origen, antigiiedad y rela- 91

ci6n con otras razas.



Fig.4

siciones son fonnas comunes de enterramientos hu-

manos en nuestra regi6n. Tal parece que estos gru-
pos tempranos enterraban a los seres humanos y a

sus perros de manera muy similar.
Sin embargo, en el cementerio indfgena de

la Caleta, en la Republica Dominicana, estudiado
por los arque6logos Luis Chanlatte, Fernando Mor-
bdn y Manuel Garcfa Ar6valo (F. Morb6n y L.
Chanlatte, Com. pers., 1992) se descubrieron los
enterramientos de los perros junto a la osamenta de

un nifro menor de seis aflos. Una serie de vasijas de

barro completaban las ofrendas mortuorias de este

importante hallazgo que pertenece a la Cultura pre-

taina (Ostionoide) con fechas en la Repriblica Do-
minicana entre los afros 600 al 1000 de nuestra era.

Los estudios entre grupos aborigenes de la

selva tropical pueden ayudarnos a entender por qu6

los perros eran enterrados con un trato muy particu-
lar. Cuando un perro cae muerto por otro animal,
como puede suceder cuando se persiguen dantas,

tapires o jaguares, los Sanuma de Venezuela (Tay-

lor 1974:23) lo creman y lloran como si fuera un
ser humano. Otros grupos como los Wai Wai y los
Warrau los entierran con honores y ceremonias
(Roe, 1991). Los Yanomamo incluso vengan a los
perros que son muertos por jaguares (Roe, 1991),

estableciendo un interesante vinculo entre el caza-

dor (el hombre), el perseguidor (el perro) y la presa

(el jaguar), que en este caso termina cazando a su

perseguidor.
Sin embargo. en las Antillas, la fauna que

se cazaba'para consumo humano no era de tal natu-

ralezacomo para que los perros resultaran victimas

accidentales de su fuerza. Una interesante descrip-

ci6n es ofrecida por un cronista franc6s, el Sr. De la
Borde, quien convivi6 con los indios Caribes a me-

diados del siglo XVII. Dice el cronista que cuando

muere un indio Caribe, tambidn entierran a su pelro
para que lo proteja, busque a los que 1o han matado

y capture lagartos para alimentarlo". En el caso de

los Caribes, el perro entonces se sacrificaba como

ofrenda funeraria, transform6ndose en un eterno ca-

zador, protector y vengador de su difunto
amo. Lamentablemente, el ejemplo del

Sr. De la Borde no aplica a los hallazgos

de osamentas de perro que no est6n aso-

ciadas con seres humanos, pero si al caso

del cementerio de la Caleta en la Repfbli-
ca Dominicana.

La evidencia seflala un lugar des-

tacado para el perro aborigen, tanto en las

culturas de la selva tropical, como en la
contraparte antillana. Sin embargo, al pro-

fundizar en este an6lisis, nos damos cuen-

ta de que el perro tambi6n ocup6 una po-

sici6n privilegiada en el mundo de los mi-
tos y los sfmbolos, partiendo de su estre-

cha asociaci6n con la figura del jaguar, el

mds temido y formidable ejemplo de la
fauna aut6ctona americana.

Un ejemplo de esta relaci6n entre

perros y jaguares la ofrece Roe (1989),

para algunos grupos de las tierras bajas suramerica-

nas. Entre ellos, los colgantes de caninos de jaguar

son considerados como la milxima representaci6n

de la joyeria masculina. Se utilizan en collares, ore-
jeras y cinturones, como sfmbolo de la ferocidad y
el poder del jaguar. En ocasiones, se incluyen las

garras y elementos de pintura corporal para'acen-

tuar sus atributos ffsicos. En algunos de estos gru-

pos,los caninos del perro sustituyen o complemen-

tan a los del jaguar. Pero en las Antillas, por la total
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ausencia de jaguares, lo m6s parecido a un felino en

cuanto a tamaflo, apariencia y, por supuesto, denta-

dura carnfvora, era un perro.g
Por tal raz6n,los caninos y molares del pe-

rro, son empleados por los aborfgenes antillanos
como colgantes de elaborados cinturones o colla-
res, como el descubierto hace algunos afros en una

cueva de la localidad de San Rafael, Repfblica Do-
minicana (Rimoli, n.d.: 1). Este collar, constituido
por cientos de piezas, algunas talladas con disefros

incisos y antropomorfos, fue colocado como una

ofrenda funeraria, que lamentablemente fue sa-

queada (Fig. a). Posefa tambi6n caninos perforados

de foca tropical (Monachus Tropicalis) y dientes de

ballena piloto del g6nero Globicephala.
Estos hallazgos de dientes de perro perfo-

rados y labrados son abundantes en los yacimientos
tafnos de La Espaflola, pero no en Puerto Rico, don-

de, hasta el momento, su documentaci6n arqueol6-
gica es muy pobre. En las colecciones del Instituto
de Cultura Puertorriquefla s6lo existen dos ejem-

plares de procedencia desconocida. Alegrfa (1987:

20) tambi6n informa algunos caninos y molares en-

tre las cuentas aborigenes y europeas encontradas
en el interior de una vasija de madera de la 6poca

del contacto, descubierta en una pequefra cueva en

Quebradillas.
En la recopilaci6n de Documentos de la

Real Hacienda de Puerto Rico, entre 1510 y 1519

(Tanodi, l97I), tambidn se menciona un collar de

dientes de perro, que fue capturado en 1515 por Je-

r5nimo de Merio durante el asalto y saqueo de una

poblaci6n tafna (Tanodi, I97 | : 34). El botin obteni-
do en esta cabalgada incluy6 tambi6n un "guanfn"
de cobre y cuatro sartas de cuentas de "cibao", en-

tre otros articulos, lo que indica que se trataba de

objetos personales de gran significado, que quiz6
pertenecieron a un cacique taino.

Sin embargo,la utilizaci6n del peno y sus

piezas dentales no es tan s6lo una sustituci6n mec6-

nica de formas y materias primas. En los propios
antiguos mitos suramericanos, el perro y el jaguar

son animales sumamente relacionados. Por ejem-

plo, entre los Makiritare, en la regi6n del alto Ori-

noco, Civrieux (1970:95) recoge la siguiente histo-
ria como parte de un extenso relato:

El esptritu de Odo'sha envi6 un perro contra Wana-

di, pero el perro se transformf eniaguar'Wanadi lo

mat6 con una lanza, moli6 sus huesos y sopl6 sobre

ellos. Asi nacieron los mosquitos que infestan el

Orinoco y se lalaron sobre Odo'sha. Por eso hay

tlnta plaga en el Orinoco.
En cuanto al mundo mitico de las comuni-

dades aborigenes de laAntillas Mayores al momen-

to de la Conquista, es muy poco lo que conocemos.

Es por eso que la Relaci1n acerca de las antigileda-
des de los indios de Fray Ram6n Pan6 (Arrom,
1975), humilde monje catal6n a quien el propio

Crist6bal Col6n encomend6 convivir con los indios
para aprender sus creencias y costumbres, tiene un

valor incalculable. Fue escrita cuando todavia la so-

ciedad taina no habia colapsado.l0
Uno de los mitos recogidos por Pan6 en un

sector de La Espafrola, se relaciona con un impor-
tante cemf llamado Opiyelguobir6n, del cual "dicen

que tiene cuatro pies como de perro, y es de made-

ra, y que muchas veces por la noche salia de la ca-

sa y se iban a las selvas. Alli iban a buscarlo, y
vuelto a casa atdbanlo con cuerda; pero 6l se esca-

paba y volvia a las selvas". Pan6 aflade que "cuan-

do los cristianos llegaron a La Espaflola, cuentan

que 6ste se escap6 y se fue a una laguna; y que

aquellos lo siguieron hasta allf por sus huellas, pe-

ro que nunca m6s lo vieron, ni saben nada de 61"

(Arrom, 1975)-
A la luz de lo recientemente planteado por

Walker y Roe (1989, I99I), el relato de Pan6 debe

ser estudiado detenidamente. Lo que en realidad no

dice Pan6 del cemi Opiyelguobir6n es que es un

cuadnipedo, con sus pies "como de perro'', pero no

necesariamente un perro. Es, ademds, un ser noc-

turno y selvdtico, ya que en la historia aprovecha

las sombras de la noche para escapar y no se aguan-

taba en el poblado ni con las cuerdas que lo sujeta-

ban. Tampoco es dom6stico, como lo era el perro

indfgena. Finalmente, el cemf se fue a una laguna,

siguieron sus huellas y nunca m6s lo vieron o supie-'

ron 61. La descripci6n del cemf se relaciona mds

9 En los yacimientos de la Hueca y Punta Candelero se han identificado colmillos de pecari o b6quiero perforados como colgan-

tes, que tambi6n pudieron haber sustituido a los dejaguar (Narganes, 1985; Rodriguez,199).Estos llegaron al noreste del Caribe

a travds de la extensa red de intercambio y comercio de materias primas y art(culos finalizados entre nuestra regi6n y el continen-

te suramericano.
l0 El relato de Pan6 ha servido de base para la mayoria de los estudios comparativos que antrop6logos e investigadores han rea-

lizado en este campo. En general, Al egria (1978), L6pez-Baralt (1977), Robiou (1983), Arrom (1974-1975) y recientemente, Roe

(1989-1991), concluyen que los origenes del mundo mitico taino se encuentran en el continente suramericano, en particular su re-

gi6n amaz6nica. Otros, como Fern6ndezMdndez (19'79) y Garcfa Goyco (1984), destacan tambi6n una estrecha afinidad con mi-

tos y creencias de los pueblos de Meso Am6rica.
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con la de un animal salvaje, nocturno y temible.
No existi6 en las Antillas un animal que se

acomodara a tal descripci6n, pero sf en el continen-
te: el jaguar. Por lo tanto, creemos que en el relato
del cemf Opiyelguobir6n y de su parecido a un pe-
rro, se esconden lejanas alusiones al simbolismo
suramericano del jaguar, que pudieron haber sub-
sistido por medio de la historia oral hasta finales del
Siglo XV, cuando Pan6 lo recogi6.

Los mitos suramericanos, muchos de los
cuales deben haber llegado a las Antillas en 6pocas

muy tempranas, con los primeros pobladores
agroalfareros, seguramente sufrieron variaciones
significativas en nuestras islas. Como bien sefrala

Alegrfa (1978:155),los mitos, al igual que las otras

manifestaciones de la cultura oral, sufren cambios y
transformaciones cuando la narraci6n se va trans-
mitiendo de persona a persona y segrin se va subdi-
vidiendo y separando, en tiempo y espacio, la cul-
tura matriz que los origin6.

Otro factor fundamental que contribuy6 a

la transformacidn de los mitos fue su adaptaci6n al
particular medioambiente antillano, caracterizado
por una escasa fauna de mamfferos de mediano y
gran tamafro. Segfn Alegrfa (1978: 155), ya que en

las Antillas no existfan jaguares, armadillos, tapires
y otros personajes importantes de los mitos del tr6-
pico suramericano, estos animales no podian sub-

sistir en los relatos. Sin embargo,los mitos origina-

les se transformaron, otorgando un papel protag6ni-
co a la fauna tfpica de nuestro medioambiente, co-
mo lo son las ranas, tortugas, iguanas, peces y mur-
ci6lagos. Pero, con la excepci6n del perro, ningfn
representante de la fauna antillana se asemeja re-

motamente al jaguar.

Arrom llama a este cemf el "Dios-Peno" y
cree haberlo identificado en una impresionante es-

cultura en madera de un fdolo de la cohoba (Fig. 5).

No estamos totalmente de acuerdo con la interpre-

tacidn de Arrom, ya que el idolo es mds bien una fi-
gura antropomorfa, en cuya talla el artesano pudo

haber seguido la forma y contorno natural del tron-
co y las ramas, produciendo asf unas manos extre-

madamente largas si se comparan con los pies cor-

tados y pequefros de la figura.La cara, aunque im-
presionante y grotesca, tampoco se asemeja a la de

un perro.
Oliver (1992: 27) tambiln parece reconG-

cerlo entre los petroglifos de Caguana y 1o asocia

con el guardiSn del mundo de los muertos, mante-

niendo, a su vez, vinculos culturales con la comuni-
dad por ser un animal dom6stico. Arrom tambi6n

habia adelantado, en 7975,una interpretaci6n simi-
lar a base del relato del Pan6.

Ademds, se sefrala que un crdneo tallado en

conchas, descubierto en Antigua, Antillas Menores
(Co. Olsen) con detalles caniformes, como lo es

una dentadura expuesta con agudos y poderosos

colmillos, es posiblemente una representaci6n del
"Dios Perro", p€ro tras el cual entendemos que se

encuentra tambi6n la figura mitica del jaguar. (Fig.
6)

El estudio de las manifestaciones artfsticas
que plasmaron nuestros aborigenes en barro, pie-

dra, madera y otros materiales puede ser de gran

ayuda para el andlisis adecuado de la presencia del
perro y su contraparte oculta, el jaguar. Pero, hasta

el momento, ha sido muy dificil para los estudiosos

del arte y las representaciones iconogr6ficas del
continente identificar animales especificos, en par-

ticular mamiferos, por lo menos en la cer6mica
aborigen, el medio que miis abunda y se preserva en

nuestra regi6n. Mds complicado lo ser6 en el caso

de las Antillas, donde la distancia, el tiempo y la
propia ausencia de los modelos, debi6 producir mo-
dificaciones sustanciales.

Anne Legast, autora del estudio sobre los
animales en el mundo mitico Tairona (Legast,

1987), indica que es m6s f6cil, por lo menos en el

caso de los felinos, identificar sus representaciones

bo
IL
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en los trabajos de orfebreria que en \a cer6mica, ya
que "los felinos carecen de expresidn agresiva, tie-
nen la boca cerrada y sus colmilios nc son visi-
bles". (Legast, 1987:3 1)

Mucho m6s dificil parece ser la identifica-
ci6n del pero. Por 1o general, en las piezas de cer6-
mica las figuras se identifican por la forma alarga-
da del hocico, las orejas cortas y puntiagudas y los
ojos pequeflos (Legast, 1987 :32).Ademds, las ore-
jas est6n colocadas muy lateralmente en el criineo y
el hocico es representado como una protuberancia
en relaci6n al criineo. Sin embargo, Legast indica
que en muchas ocasiones pueden confundirse las

cabezas de perros con las de algunos murci6lagos y
con la del coatf (Nasua sp.).

En el caso de la representaci6n del perro en

las Antillas, tambi6n ocurren dificultades y confu-
siones en cuanto a su identificaci6n. Pero en algu-
nos ejemplares, su figura es 1o suficientemente rea-

lista como para que no haya duda alguna. Asi ocu-
rre con algunas figurillas modeladas en barro de la
cultura Saladoide, donde la presencia del perro abo-

rigen es inconfundible y coincide plenamente con
la descripci6n de Oviedo y con la de los elementos
artisticos que nos ofrecen Legast y otros autores
(Fig.7).

En algunos ejemplares de figurillas mode-
ladas e incisas de mriltiples rostros, en particular las

excavadas en Punta Candelero, los atributos cani-
nos ocasionalmente se confunden y se combinan
con elementos que sugieren armadillos, capibaras,
tapires y felinos. Estimamos que tambi6n el perro
puede identificarse en la cerdmica pintada, donde

aparece disfrazado con atributos felinos, como el

Fig. 7

hocico pronunciado, las
orejas redondeadas, la bo-
ca grande y laferoz denta-
dura de caninos triangula-
.oc /ilic Q\!!r. \! r.5. w/

Las representacio-
nes de peros en la cer6mi-
ca coinciden cultural y
cronol6gicamente con su

presencia como enterra-
miento primario en los ya-
cimientos aborigenes. Son
particularmente numero-
sas en los sitios agroalfa-
reros tempranos, tanto en

Puerto Rico como en las

Antillas Menores (Fig. 9),
con fecha entre el 250 an-

tes de nuestra era hasta el 600 despu6s de nuestra

era. Luego emergen,500 afros despu6s, entre los

materiales cer6micos y liticos de la Cultura tafna en

La Espafrola.
Se han identificado perros en cer6mica en

los yacimientos aborigenes tempranos de Hacienda

Grande, Loiza (Roe, 1987; Rouse y Alegria, 1989),

del Convento de los Dominicos de San Juan (Ale-
gria,7965; Pons, 1973) en la Hueca y Sorc6 de Vie-
ques (Chanlatte,1983:29, en Canas, Ponce, 1987;

Rodriguez, 1989, 1991). El famoso dujo Oliver,
una de las m6s importantes piezas arqueol6gicas de

Puerto Rico, encontrado en el barrio de los Col6ri-
cos de Utuado (Oliver, 7992:27),presenta una figu-
ra zoomorfa con boca y dentadura fuera de toda
proporci6n, que tambi6n parece combinar atributos

caninos y felinos (Fig. 10).

En las abundantes manifestaciones de arte

Fig. 8
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rupestre antillano tam-
bi6n est6n presentes los
perros. Con las picto-
grafias, las representa-
ciones son m6s claras y
realistas. Las miis famo-
sas son las figuras de
perros de la Cueva de

Borb6n de la Repdblica
Dominicana, donde se

dibujaron en plena acti-
vidad sexual, uno mon-
tado sobre el otro (Pa-

gdn Perdomo, 1978).
Entre unas pictograffas
de cuadnipedos infor-
madas por Mafiinez

(Com. pers. 1992) como representativas de caba-

ilos, en una cueva de Morovig, Puerto Rico, podrian
encontrarse algunos perros.

No es tan fdcil, sin embargo, identificarlos
en los petroglifos. Aunque recientemente Marlen
Diaz (Com. pers. 1991) cree haber podido detectar
perros escondidos entre algunas figuras identifica-
das como de "infantes enfajados".

Cabe seflalar que un elaborado petroglifo
tallado en una roca del Rfo Grande deLoiza, a la al-
tura de San Lorenzo, es conocido por los vecinos
del lugar como "El Gato" por sus reconocidos ras-
gos felinos.Igualmente, uno de los petroglifos de la
Cueva del Indio de Arecibo, parece tener colmillos
sobresaliendo de su boca (M. Diaz, Com. pers.

1992).
Roe present6 en Curazao (1989) la tesis de

la "sustitucidn mftica" del jaguar por el perro do-

mestico antillano. Pero creemos que, m6s que una

sustituci6n,lo que ocurri6 fue que en las Antillas el
perro comparti6 el sitial ocupado por el jaguar en

las culturas de la selva suramericana.
A manera de resumen, en el Caribe preco-

lombino, el perro fue un fiel colaborador en la ca-

ceria de hutias e iguanas, fuente de materias primas

para adornos personales y figura que al morir se

honra y que se sacrifica como ofrenda mortuoria,
que se presenta en la cer6mica ceremonial y se talla
en idolos de piedra, madera y concha, se dibuja en

petroglifos y pictograffas y est6 presente en mitos y
creencias.

Con estas palabras, finaliza nuestro intento

de resumir la manera en que, al llegar a las Antillas,
se acrecent6 el prestigio que el pero ya disfrutaba
entre las comunidades aborigenes del continente, al

manifestar, con mayor intensidad, su oculta perso-

nalidad de fiero jaguar de la selva tropical; caracte-

rfstica que nunca olvid6, a pesar del tiempo y la dis-
tancia. O quizS,la historia fue al revds, y el temible
jaguar de la selva tuvo que adaptar su apariencia a

la de los perros, ocult6ndose en los mitos,las creen-

cias y las manifestaciones artisticas de los aborige-
nes del Caribe.

Lo cierto es que, a trav6s de su complejo
mundo mitol6gico, nuestros aborigenes antillanos
hicieron realidad el suefro milenario de sus antepa-

sados suramericanos: un jaguar domesticado.

X Simposio lnternacional ALILA/LAILA, Centro de Estudios

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, enero de 1992, San

Juan.
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