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CAPITULO 6

DE LOS DISCURSOS DE LA ARQUEOLOGÍA VENEZOLANA SOBRE LAS
REPRESENTACIONES FEMENINAS DEL CACICAZGO VALENCIA

En estecapítoo realizamos un análisis crítico de los discursos Que se flan desarr-oUado al

respecto de las figurinas antropomorfas sexuadas en femenino producidas por el Cacicazgo

VaJencja~ para lo cuaL utilizaremos como estrategia metodológica los lrn:ücadores del

Discurso Androcéntrico ya trabajados en el capítulo 3. De partida es menester aclarar que

nuestro análisis se centra en las representaciones figurativas seX! ladas en femenino

producidas por los grupos sociales precoloniales que habitaron la región geohistórica de la

Cuenca del Lago de Valencia, por constitujrse no solo como Ja coJeccjón arqueoJógjca más

grande frente a la representación de la mujer en Venezuela, sino además, porque estas

constituyen la mayorú;¡ de 10 representado por dicha sociedad -Jo cuaJ le da unas

características especiales- sin olvidar que es una de las zonas más estudiada por la

arqueología venezolana.

También es-~ anotar que a! realizar URa revisión de los trabajos de mvesügaOón

arqueológica de la región geo-histórica de la cuenca del Lago de Valencia, con excepción de

WendeU Bennett (1937), Airad K1ddef (1944), Antezak Andrzej y A11tezak Marta (2006)

los/as arqueólogos/as que realizaron excavaciones en esta región geohistórica no

consideraron a las figurinas antropomorfas sexuadas como objetos de estudio perse. la

mayoría hace referencia a las mismas solo en secciones de los informes dedicados a las

descripciones y anátisis morfo1ógicos, estitfsticos, técnicos, forma1es y artísticos de tos

materiales cerámicos.

Indicadores de Elementos Androcéntricos en El Discurso.

El -énfasis .de este anáJisises mnsatidar.el presente tr-abajo de mvestigación como parte de

una propuesta metodológica que permita desde una posición teórica materialista-histórica y

desde una epistemología feminisía.- desarrollar una práctica arqueológica integraL es decir~

dirigida no solo al quehacer directo tanto en campo como en laboratorio, sino relacionado

con esto, a la necesidad de aprehender la ciencia como un proceso histórico y por ende,
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denotar la importancia del análisis de los discursos científicos, para así develar los

discursos de poder que sustentan las desigualdades sociates, específicamente fas

desigualdades de sexo/genero.

Es por esto que a partir de la utilización deJos Indicadores Androcéntricos deJ Discurso

basados en las propuestas de Castro Ana María (2011) y Querol María (2004), buscamos

anaUzar los discursos ~ue se han desarroUado frente a las representaciones f~ativas

antropomorfas sexuadas en femenino producidas por el cacicazgo Valencia, para de este

modo ubicar Ja revisión crítica de los discursos científJCOS como un eJemento fundamental en

la formulación de una praxis científica comprometida con la transformación de la situación

de desigualdad social que sufren las mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal.

El uso del pasado para justificar el presente:

«1. Recelo en el reconocimiento de una valoración social relevante que podría implicar

las representaciones femeninas, lo cual generaría una ruptura con la situación en el

presente de las mujeres.

En este indicador podemos entrever como las reconstrucciones históricas de las prácticas

político-ideológicas de los grupos sociales precoloniales se basan fundamentalmente en

inferencias a partir de anatogias, en tas cuates se articulan tos diferentes preconceptos que

se tienen de los roles, espacios y papeles sociales jugados tanto por los hombres como por

las mujeres. Por lo tamo denotamos como el poder poHtico, social, retigtoso y económico se

encarna en estos discursos en la figura masculina, incluso aceptando en ocasiones la

ausencia de indicadores en el registro arqueológico que sustenten las evidencias.

Un caso resaltante dentro de este indicador lo encontramos frente al análisis de las

deformaciones craneales, que como exponíamos en el capítulo 4 para autores/a como

Gaspar Marcano (1971). Antonio Requena (1945) y Natasha Bfites (1995). hay una reJación

entre la manera en que se figuran las cabezas en las representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas con la presencia de deformación craneal y posible presencia de

aparatos de deformación. Así mismo vemos como la deformación es considerada como un
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elemento caracteristico de alto status ylo distinción social. Ahora bien, tenemos que en

~ifereAtes tfabajos arftueofégieos yI& flaleademognMioos se flan refacionado fa preset'~~

cráneos deformados en individuos femeninos, además la gran mayoría de las

~ figuratwas aRiooIaQas(XHl~~ooGfáAeos~están

sexuadas en femenino, sin embargo encontramos frente a esta situación las siguientes

inferencias:

"También podemos notar que la mayoría de las cráneos con deformaciones tabl dar

oblicua pertenecen al sexo masculino (15 cráneos), pero le siguen en número los

cráneos de sexo femenino (9 cráneos110 Que indica Que no podemos equivocarnos

al admitir que las mujeres tuvieron también cierto rango social y de poder en estas

saciedades Sin embargo, el poder ej.er.cida par las bombres seguramente se

diferenció al de las mujeres42
; es posible que los hombres se encargaran de las

actividades bélicas de la organización V dominio sobre el gnllX) ijefatUfa lJ

cacicazgo), del comercio y la administración económica de los bienes, así como del

poder feügioso, miootfas qwe fas~ tamtÑéfl~ difecta ~

indirectamente en las actividades de orden religioso y en la dirección de las

actividades económicas del grupo familiar" (Brites Natasha, 1995 : 43)

En este punto es impottat ¡te ptegwilamos cuales son ros indfcadotes an~ueol6gicosque se

tienen a la base para inferir que los hombres tenían el dominio sobre las actividades

oonstáefadas ~esde ooa f3€fSf)eCti\fa -oocieefltal come tes más rele\antes $OOialmeme,

las cuales han sido continuamente por el discurso androcéntrico sexuadas perse, a pesar de

trabaJos como ef de ARtofl¡o Afellaoo (1981) -citaOO en '*~ 5-00Rde se reseAa~

participación de mujeres en la actividad bélica. Y en este sentido, ¿cuáles son los

M1dicadores que permitan relacionar a Jas m1ljeres .con Ja participación directa .().

indirectamente de las actividades de orden religioso y las actividades económicas pero solo

del grupo familiar?

En sentido vemos como en estos planteamientos encontramos que se trasladan elementos

presentistas para interpretar el pasado, evidenciada esta situación en la asociación perse

42 El subrayado es nuestro.
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de las mujeres con el "poder" doméstico y de "orden religioso" bastiones del discurso

patriareaJ ~tdental, J)Of 40taflt0.~ oome~ recefo enef~ d6: Vñ

papel social relevante que pudieran evidenciar tanto los restos osteológicos como las

~ figufatWas aRtropomoffas sexuadas eA femeRiAo es Gmiüdo a favor (je

mantener el discurso androcéntrico esencialista y universalista que sustenta la desigualdad

que vivimos los colectivos femeninos.

En este mismo orden de ideas encontramos exposiciones como:

"...es probable Que los restos mortuorios de los ancestros "antiguos" fueron trasladados a

espacios ylo construcciones de uso público -no hay evidencias arqueológicas que nos

permfta pJantear la existencia de este tipo de espacios especialmente designados ¿casa

de hombres, de los ancestros, o de un linaje particular? (Marcus, 1998:21) y la actividad

lituaJ. est' I\lieca wncen:tl:ada en manos de Jos chamanes ~¿nombres?) Quienes

representaban los intereses supra familiares, comunales o inclusive regionales... "(Antczak

Andrzej y Antczak María, 2006: 521).

Asi mismo partiendo ~ análisis teooogfáfioo de las representaciones figüfattYas

antropomorfas sexuadas, concretamente de la presencia de: " figurinas de individuos

palados con piellias dobladas, jOroba y con cabeza arüñcialmente defofillada, atgunas de

ellas masculinas, pudiera ser interpretada como el indicio de una etapa inicial de la

• transición hacia el rittta4isme de~ ancestros de "propiedad"~ i) StJpfa~,

concentrado en manos de hombres, dirigidos por hombres - chamanes y realizado en casas

~ {figür4R<i(je 00 hombre sentaáo sOOfe 00 4OO.QeCayo~lf~ 274 O)parece

reflejar la noción de autoridad" (Antczak Andrzej y Antczak María, 2006: 521).

Sin embargo cuando~ Ja HgUla 214 O relacionada en el arg' Imento amerJor como

la representación de "un hombre" sentado sobre un dúo, lo cual es considerado por los

discursas arql leológicru;cama refieia de! poder político V religiosos que ejercían tanto

chamanes como chamanas43
, pero que es asociado por el discurso androcéntrico

generalmente a la figura masculina. Ahora bien, en la revisión de dicha figura observamos

43 Discusión capítulo 3 representaciones figurativas antropomorfas de los Andes.
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que en la descripción de la misma se lee: "hombre/mujer sentado sobre un banco con
.... ·....·~-_ ....-zas~ ~~·ma -1~ ~,r~ "iA_4-__k A_....I.~y A ...4-~Z_JI AA_.'_ "l1'\l'\Q. "le-" C"_~_
"'~ "'VTT n;n" ~ ~..,.Ta••• ,~L;onF"U'lU'f-"'J nfft\l cm. TIf'Iat'ftll, c.~. L~f 1. 1-n1.'U'I~

¿que hace que una representación figurativa antropomorfa que no está sexuada sea

sexuada persa oomo mascYÜRa para argumeRtaf que k)s oombres dlamanes deteRtabaA el

poder político-religioso fundado en el culto de los ancestros? (Figura 34.).

Ahora bienT el confJictonoessaJo una interpretación iconográfica i smoque desde este punto

se empiezan a desprender una serie de inferencias que no solo dan significado a las

representaciones figllrativas antropomorfas y que sllstentan este diSCIUJrode podec perse

masculino, dando cuerpo al ritualismo de la figura del Chaman -claro masculino

utilizando estas interpretaciones de base para construir propuestas interpretativas como que

por encontrase estos elementos de la ritualidad masculina en las islas oceánicas,

fundamentan que las mujeres no participen en las campañas de pesca y recolección marina

por constituirse este espacio como masculino, considerando así la gran presencia de

representac.iones fig1lraliuas amropomodas sexuadas en femenino como partes del

ritualismo ejercido por el jefe chaman en las islas. Este elemento se hace evidente en los

siguientes argumentos:

". .. fmágenes HumanasI animales denotadas 'eA *as figurinas atgunas de eHos

sonajeros, sugieren su participación en actividades relacionadas con el Chaman. Estas

figurinas pudielOfl ser accesolios necesalios en tas t1allsfoflflaciolles sobtenatmales,

las más comunes imágenes del hombre/pájaro que pudieron estar relacionadas con el

vuelo del Chaman a otros mundos e referidos a ~ flaffaflva mttiea" tAntezak Andfzet y

Antczak María, 2006: 532).

Otro~~eAOORtfamoseR ta~{je~ FiguriRas{je~~,~~~

considerado como: "el vestigio más antiguo de la cultura material representacional

\Jalencioide, se caracterQ'an por la ausencia de piernas y el sexo es raramente denotado

-pero cuando es denotado es femenino-o .. algunas de ellas se constituían como

pendientes" (Antczak Andrzej y Antczak María: 2006: 519).
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En este orden de ideas estas representaciones figurativas de cuerpo cilíndrico plantean

Antczak Andrzej y Antczak María (2006) se constituyen como los únicos especímenes con

denotación de imágenes humanas relacionadas con animales, sugiriendo así que parte de

su significación está relacionada metafóricamente con el vuelo chamanico, en este mismo

orden de ideas si en las que esta denotado el sexo este es femenino ¿ porque la cadena de

inferencias no podría llevarnos a plantear que las mujeres también podían ejercer como

chamanas.?

Una posible respuesta esta encadenada a este indicador y es la presencia de un recelo a la

valoración del papel de las mujeres, entonces lo que se plantea, es que por ser estas

figurinas tempranas, existía un "insipiente" culto a los ancestros el cual era más privado

porque se realizaba en las unidades domésticas y por ende podía ser ejercido por las

mujeres, pero cuando las practicas político-ideológicas se relacionan con el poder supra

comunal este pasa a ser masculino, es la transición a la que estela autorla hacían referencia

en párrafos anteriores.

Figura 34. Representaciones figurativas recuperadas en el sitio Cayo sal, descrita como hombre/mujer sentado

sobre un banco con cubrecabeza en forma de gorra... Tomado de Antczak Andrzej y Antczak Maria, 2006: 257.

Al respecto encontramos los siguientes discursos: "En relación con las figurinas de cuerpo

cilíndrico, son de reducida riqueza iconográfica y se destaca el uso múltiple de estas

figurinas" (Antczak Andrzej y Antczak María, 2006:519)... "Frente al uso polivalente de estas
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figuras de cuerpo cilíndrico, una de ellas es en actividades rituales realizadas por los

miembros de~ un1dades domésticas, principalmente mujeres, dirigida a· aHmefltaf a-~

ancestros recién fallecidos consultarlos y recordarles sus obligaciones con los parientes

vivos" (Antczak Andrzej y Antczak María,2006:520).

Sin embargo cuando vamos al anáJisis del registro arqueológ!r...o, .en tos.contextos se denota

que en el periodo pre-monticular, las figurinas de cuerpo cilíndrico coexistían con las

paradas y !as de cuerpo cilíndrico se encuentran presentes a 10 largo de toda la secuencia

estratigráfica, en varias áreas de actividad, entre estas: entierros en espacios domésticos,

entierros en espacios funerarios, también en entierros con urna y sin urna, por lo tanto se

plantea que esto es un indicador de su importancia para los miembros de las sociedad.

Ahora bien, el conflicto no es con que se busque .imágenes de poder femeninas en la

historia precolonial, como se maneja en la actualidad, a través de argumentos que plantean

que las mujeres ya alcanzamos la !guatdad, porque tenemos. mujer-es pr-esidentas, mirnstras,

en las fuerzas militares etc...el conflicto es en la universalización del papel histórico

cumpüdo. por las-mujerespara mantener mdesigualdad socialentre !osoo!ectivos femeninos

y masculinos, por lo tanto la ruptura no la ocasiona el hecho que se expongan casos de

mujeres que ostentaban un poder social :

"Algunas crónicas def siglo XVf se refieren a fas mujeres amerindias de un estatus

I especialmente alto:

Apacuane: Vieja madre de{ eacique Guasema de ros 1nd1os Outr1quires, vecinos de ros
indios Teques (del grupo Caracas) al sureste (Oviedo y Baños (1982 [1723], Vol.

2:547) Una gran hecmcera y herbolaria que tuvo suffcieAte poder Y autoridad para

incitar la rebelión de unos 2000 guerreros indígenas contra el renombrado

conquistador Gar.cj-Gonzales {Je Silva en 1567....Doña Jsabel: mujer- ~ue {je los

indios Guaiqueries de la Isla de Margarita (Oviedo y Baños 1982 [1723] Vol 1: 220)

proporcionó Jos medios y aseguro eJ apoyo de Jos Guaiqueries a su hijo Francisco

Fajardo, quien intento entre 1555 y 1564 conquistar la provincia de Caracas." (Antczak

Andrzej y Antczak María, 2006: 524).
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Nuestra ruptura es epistemológica y metodológica, por ende teórica y aunado a esto política,

nuestra ruptura está encam1nada a fa praxis eientifieac

, afa·neeesidad de·· fa praxis sodal de

la ciencia, a la reconfiguración de la arqueología ya la denuncia de los discursos de poder

que mantienen las desigualdades sociales.

b. Relación de las mujer.es~ la belleza: Venus y mujeres para apreciar físicamente.

Rasgo que ha sido trabajado por diferentes investigadoras/es y que evidencia una

construcción occidental de la belleza femenina, la cual tiene como constante el

establecimiento del hombre como creador del prototipo de mujer deseada.

Un claro ejemplo de este indicador en el discurso sobre las representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas en femenino producidas por los grupos sociales asociados al

cacicazgo Valencia son argumentos como los siguientes:

"Deformes en tos detalles, el conjunto es armonioso, una vez que se ha -eaptado la

inspiración general que ha dirigido su concepción. Si su belleza es imperfecta o si no tiene

siquiera relación con hls ideas estétkas fundamentales de *t dviliZacIDn moderna, *t

regularidad y la expresión severa de esas divinidades revelan una búsqueda de la belleza,

una elemental aspiración hacia lo ideal" (Marcano Gaspar,1889:108).

En este mismo sentido ptantea Osgood Corne#US et euat ttamaba a tas figurinas "muñecas"

y las consideró un arte peculiar, sugiriendo que: "la producción/uso de las figurinas estaban

retaeiooadas ron ros domin1os religiosos (fe fas sociedades amef100ias y más

específicamente con la "noción de fertilidad" (Osgood Cornelius 1943: 57).

Estos d$cursos se sustentan en planteamientos oomo: "Et ceremooia!ismo oon respecto. a

las mujeres pudo estar relacionado con los ritos de fertilidad y al más allá vislumbrado por la

.gran vadedad {je f4Julinas antropomorfas y zoomorfas romo !as ranas las cuales se

relacionan a ritos de lluvia" (Peñalver, H. 1967; Sanoja, M. 1991; Sanoja M., Vargas l.,

1999, En Bonilla, 2006: 180).
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En este sentido encontramos que una de las constantes al interior de los discursos

históricos es la denotación de las representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en

femenino como Venus, de aquí que a las encontradas en la región geohistórica de la

Cuenca del Lago de Valencia se les designe comúnmente como Venus de Tacarigua. Esta

denominación trae implícitamente una denotación del papel que cumplen las mujeres como

objetos de deseo para el colectivo masculino, que impondría como "creador' el prototipo de

la mujer deseada, como plantea Carlos Escalona (2010)44 y Nancy Escalante (2007)45 .

¿~~.

Figura 34. Imágenes que denotan a los hombres como los creadores de las representaciones figurativas

sexuadas en femenino, dándole la potestad al colectivo masculino de crear el prototipo de mujer "bella".

Tomado de "Album Arqueológico de la Cuenca del Lago de Valencia" Ynaudy Efrain, 2009.

Es así como en diferentes textos Wendel Bennett (1937), Cornelius Osgood (1943), Gaspar

Marcano (1971) se asume al hombre como artesano creador de las representaciones

figurativas antropomorfas sexuadas en femenino, a pesar de que no se tiene evidencias

materiales que permitan sexuar esta actividad y que la misma se constituye como una

producción de objetos que podrían realizar hombres y mujeres independientemente de su

sexo, puesto que lo que requiere para su elaboración es de un conocimiento técnico

socialmente acumulado. Así mismo, las actividades artesanales cuando son a pequeña

escala se les atribuye generalmente a las mujeres, puesto que se les relaciona como

actividades que se realizan dentro del ámbito doméstico, pero cuando son a una escala

mayor, -tanto técnica como en cantidad- se les atribuye una especialización que se les

adjudica propiamente al colectivo masculino.

44 Argumentos discutidos en el capítulo 3.
45 El cual discutiremos más adelante.
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Otro caso en el cual se plantea que los hombres desde su posición de poder social eran los

que estab~ianyk> decidian cua~ era a cuetp<i de mujer aceptado y deseado socia*Ttente-1e

encontramos en el trabajo de Nancy Escalante (2007), quien desde una posición

rnaterialista-nistÓfica plantea que la construcción del modelo de belleza estaba relacionado

con las prácticas político- ideológicas, por lo tanto, en las representaciones figurativas se

pueden denotar asta construcción social~ en ta cual se reJaciona ta creaclón de un

estereotipo de belleza que permita un control sobre los cuerpos de las mujeres; desde esta

posición plantea la autora que el control sobre Jos cuerpos femeninos Ypor ende de la visión

de los mismos era necesario para el dominio sobre la fuerza de trabajo, la cual como

ar~ anteriormente se inscribe en ta prOOUCCión de cuerpos, trabajo

eminentemente femenino.

En este sentido plantea la autora: "...el cuerpo de la mujer como principal prod'lctor de la

fuerza de trabajo, necesaria para fijarse a la tierra, y para la realización de las obras que

requerIan tos~, debió rontener estos eJementos que simbolizaban lo que se

entendía por belleza, y sobre todo sostenía la imagen del grupo dominante." (Escalante

Nancy, 2007:).

Aunque dicho trabajo se rea#za desde una pos1ciónmater~lca y en el mtsmo se

plantean discusiones frente a la categoría de género, encontramos dos inferencias que es

necesario revisar críticamente, fa primera frente a fa adjudicación de ia función sociat de fas

representaciones figurativas sexuadas en femenino como cumplidoras de un papel de

control y dominio sobre tos euerpos femenmos, ejercido por tos colectivos masculinos,

concretamente por la Figura del Cacique -figura sexuada siempre perse en masculino- y

sustentada en la importaflcia de la producción de cuerpos- trabajo particularmente

femenino- para la reproducción de las fuerzas productivas necesarias para el mantenimiento

del Cacicazgo.

Es menester aclarar que la discJ fsión no es con la forma en la cual está planteada esta

propuesta, puesto que la misma integra la teoría de la producción y reproducción de la vida

social; la reflexión va dirigida a la forma en la cual se realizan las inferencias, por analogías

fundamentllmente, sin esbozar una discusión clara sobre los indicadores arqueológicos que
":i'
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podrían sustentar dichas propuestas, lo cual para la discusión epistemológica que hemos

venido desarrollando en este trabajo es fundamental.

Segundo, en dicho trabajo se argumenta que eran las mujeres alfareras las encargadas de

la elaboración de las representaciones figurativas sexuadas en femenino, afirmación que se

realiza sin sexual' concretamente áreas de actividad romo mueres de attarerla, ro restos

óseos encontrados en contextos específicos o con patologías concretas que permitan inferir

que un grupo de mujeres asentadas en las aldeas centrales del Cacicazgo Valencia eran

las encargadas de realizar la producción alfarera para dominar y controlar los cuerpos de su

género y por ende sus propios cuerpos.

Esta reflexión nos lleva a un punto central dentro de la disc11sión de una epistemología

feminista que cuestione la forma de realizar arqueología y es la necesidad de sexuar el

pasado {Escariza.. Mateuf TdrndacLf Sanahuja - YUT Encarna. 2002J, para así a traVás de

categorías como las de género podamos inferir cuales eran las relaciones sociales -de

diverso índole, explotación, desigualdad, cooperación- Que desarrollaban ros oo!ectivos de

hombres y mujeres que producían y reproducían la vida social.

Por otro iado, este carácter de imposíeión de un cuerpo femen1no f1gtlfado en fas discursos

históricos -arqueológicos- tienen una connotación implícita en algunos casos y en otros

expttcita, que es un etemento básicamente presentista que se traspota at pasado y es el

cuerpo femenino construido socialmente para atraer a los hombres.

Este elemento se piantea dentro del diseur-so de Ss representaciones ftgUratWas

antropomorfas sexuadas en femenino del Cacicazgo Valencia así: "Los adornos personales

denotados sobre las matronas sentadas son escasos () ausentes dado Que ellas no tuvieron

que atraer a hombres con sus fantasiosos peinados o adornos corporales, tan

caractedsticas en a1gunas imágenes de. muchachas adolescentes en edad pr.e marital. Las

matronas sentadas parecen representar la categoría de madres, esposas, abuelas, tías o

viudas y en gener~ a las mujeres mayores de edad cuya experiencia y conocimientos

prácticos y rituales mantenían y reproducían el domus" (Antczak Andrzej y Antczak María,

2006: 523).

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



313

Esta discusión frente a la inferencia de los valores y papeles sociales que jugaban las

mujeres a partir solo de elementos iconográficos como la presencia de abdómenes

abultados característicos: "de una manera tan particular que parecieran ostentar faldas

flácidas y colgantes con mujeres en edad postmenopausica o pos-reproductiva y no de las

adolescentes o las mujeres jóvenes en edad reproductiva... (Antczak Andrzej y Antczak

María, 2006: 523). Ocasiona ambigüedad en la interpretación, pues como más adelante

expondremos dentro del discursos de estela mismola autorla se realiza la interpretación de

las representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino como mujeres

embarazadas, apoyándose precisamente en la presencia de este tipo de abdómenes

abultados, pero que llaman en ese aparte abdómenes con gravidez.

Figura 36. a. Representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino denominadas como

"Matronas Sentadas" Tomado de Antczak Andrzej yAntczak Maria, 2006. b. Yc. Representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas en femenino denominadas como "Mujeres Adornadas Adolescentes" por Antczak

Andrzej y Antczak Maria Tomado de Cruxent J.M. e Irving Rouse (1958).

Es decir, tenemos representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino que

comparten elementos iconográficos, pero que son interpretadas de manera diferente, en un

momento como matronas, poco estilizadas, sin adornos y con abdómenes abultados porque

no tenían que atraer hombres, además estas ejercían un control sobre las mujeres jóvenes

yen otro aparte como mujeres embarazadas que cumplían un papel ritual de evocación del

microcosmos 'Valencioide" en las Islas oceánicas.
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En este mismo orden de ideas denotamos como en otro aparte del discurso de estela

mismola autorla, las mujeres adornadas son relacionadas como signo de emergencia de la

desigualdad social en la escala entre las unidades domésticas, por lo cual argumentan que

las más grandes figurinas Valencioides concentradas en la Mata, podrían representar un

grupo de mujeres adolescentes de las unidades domesticas "más afluentes" de la cuenca

del lago de Valencia de su tiempo, asociado a esto la vinculación de los montículos de la

Mata, contexto donde se han encontrado gran parte de estas representaciones figurativas,

como la residencia de las sociedades Valencioides que concentraban el poder del

Cacicazgo.

Figura 37 a. figuras identificadas como "Matronas Sentadas" Antczak Andrzej yAntczak María, 2006: 523 b.

Figuras identificadas como "Mujer Sentada embarazada" AntczakAndrzej yAntczak María, 2006:135,137,483.

Sin embargo concluyen con la interpretación de la presencia de estos dos tipos de

Representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino -las matronas

sentadas y las adolescentes paradas, con mascaras y adomos- como parte de un contexto

ritual de iniciación, en el cual: "la feminidad de la mujer Valencioide pudo haber sido

sancionada públicamente, así como ocurría en otras sociedades amerindias de las tierras

bajas suramericanas. Durante la ceremonia de iniciación quedaba reconocida públicamente

la importancia que el papel de la mujer iniciada iba a jugar en la sociedad" (Antczak Andrzej
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y Antczak María, 2006:522).

Además de que las inferencias vuelven a tener en su base las analogías a partir de las

etnografías, cuando plantean el contenido ideológico de este rito exponen: "eran Rituales de

mujeres Valencioides a ser más "apolínea" (armoniosa, equilibrada, moderada) mientras que

la masculina era más "dionisiaca" (desenfrenada, desequilibrada) en términos de (Benedict

1934: 78-79) e incluía el uso de sustancias alucinógenas" (Antczak Andrzej y Antczak María,

2006:528). Lo cual evidencia la relación de estos planteamientos con la concepción

dicotómica occidental que se encuentra a la base de la ideología patriarcal, la cual hemos

discutido en capítulos anteriores y que se resumen en la universalización de una identidad

tanto femenina como masculina, identidad que sustenta las relaciones de desigualdad.

Por lo tanto continúan planteando:

"Durante la iniciación las habilidades o cualidades caracteristicas de su género y la

aptitud para procrear van a ser presenciados y reconocidos para ser identificados

como miembros de la categoría de su género. Es durante la iniciación cuando la

mujer será socialmente "construida" (Moogk 1991: Lincoln 1991: 17 - 33) Y la

feminidad es definida y socialmente sancionada. Después de la iniciación, la mujer

va a actuar de acuerdo con el papel de su género y se iniciara en el camino que la

conducirá al status social de matrona... Era durante la iniciación de tos adolescentes

cuando los individuos mayores de edad confirmaban su control sobre el trabajo

productivo de sus jóvenes parientes femeninas, tratando de orientarlas hacia el reino

de los domestico en sus casas natales y determinando la dirección de sus energías

sexuales (Butt Cofson 1983-1984:22)... Tomar el control de las capacidades

productivas y reproductivas de las mujeres jóvenes era la preocupación central de

los miembros mayores de edad de esta sociedad (Collier 1988, Lesure, 1997)"

(Antczak Andrzej y Antczak María, 2006: 524)

Es menester en este punto plantear que hay un elemento transversal en la presencia de

elementos androcéntricos en las inferencias e interpretaciones realizadas frente a los

papeles al interior de las sociedades precoloniales que jugaron las mujeres, este elemento

transversal es la utilización de la etnografías para sustentar las interpretaciones
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arqueológicas, entre estos tenemos : " estudios de los especialistas de las sociedades

caribes coinciden en el papel pfvot que tuvo el matrimonio en la economía y la perpetuación

del poder por medio de la construcción de estructuras de alianzas en lo supracomunal (Butt

Colson 1983 - 1984: 13; Riviere 1983 -1984: 357; Morton 1983 - 1984)" (Antczak Andrzej y

Antczak María, 2006: 524). Ahora bien, estos elementos etnográficos son suficientes para a

través de analogías inferir que ¿las mujeres adolescentes de los grupos sociales

precoloniates de esta región geohistÓfica se construían como una especie de "mercancía o

producto político? ¿Además dominadas por las mismas mujeres? como plantean Antczak

Andrzej y Antczak María, (2006): "Consideramos que las estáticas y explícitamente

femeninas imágenes de las Matronas son una encarnación metafórica del control de las

mujeres mayores sobre sus parientes femeninas más jóvenes" (ibid.)

Para concluir vemos como estos discursos se relacionan para inferir que en el pasado se

desarrollaba una identidad femenina que se recae con la situación del colectivo femenino

en el presente, tenemos tres elementos transversales Que se fueron exponiendo en este

aparte, La Belleza, la Maternidad y el espacio doméstico como componentes que están

presentes en la universalización de la condición femenina. Esto evidenciado en los

siguientes planteamientos:

"Mujeres adornadas e individuos enmascarados coinciden con la apanCton de la

imagen de la matrona sentada. La producción doméstica, el tipo y la dinámica de las

t actividades y la ideología proporcionaron la base para la manipulación potencial y el

desarrollo de la organización social en un nivel superior a las unidades domesticas

particulares. Un cambio surgido desde la unidad domestica tuvo que provocar la

redefinición del papel social de la mujer en la sociedad." (Antczak Andrzej y Antczak

María, 2006: 524).

c. Asignación perse de un espacio domestico como un espacio femenino, la

denotación dentro de la sociedad occidental de un espacio domestico -ámbito de lo privado

como un espacio femenino, vinculado con el rol asignado a las mujeres como madres,

cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la familia.
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A propósito de este indicador, encontramos los siguientes planteamientos frente al papel de

las mujeres en las sociedades que hicieron vida en la región geohistórica de la cuenca del

Lago de Valencia: "La vida de familia no es completamente desconocida. Todo parece

indicar que la mujer se quedaba en la casa mientras el marido iba a cazar y a buscar los

alimentos. Probablemente ella cuidaba a los niños, fabricaba objetos de barro, cocinaba y

tejían las redes... " (Marcano Gaspar, 1971:101).

Así mismo encontramos argumentaciones como: "Montículos artificiales se convirtieron en

un espacio más amplio y cómodo para el desarrollo de las actividades femeninas,

relacionadas con la preparación de los alimentos y el sostenimiento de la vida. Inclusive. los

montículos más grandes pudieron albergar pequeños campos de cultivo adyacentes a las

viviendas." (AntczakAndrzej y Antczak María, 2006: 522).

En este orden de ideas planteamientos como:

"Sin disponer de evidencias materiales directas que lo demuestre46
, suponemos

que las actividades prácticas de la mujer dentro de la unidad domestica abarcaba el

cuidado de los niños y el procesamiento de los alimentos junto con posiblemente,

las labores del tejido. De ser así algunos montículos Valencioides según Hodder

(1940) representan el Domus es decir, el espacio físico concreto asociado con las

nociones de alimentación, crianza y protección" (Antczak Andrzej y Antczak María,

2006: 522).

Evidencia lo que hemos venido planteando a lo largo de este trabajo, la perpetuación de un

discurso androcéntrico en la interpretación del pasado, sin la discusión epistemológica de

los indicadores arqueológicos necesarios para realizar las inferencias que permitan

reconstruir los procesos históricos. Por lo tanto denotamos como se expresa en el anterior

párrafo de Antczak Andrzej y Antczak María (2006) que "Sin disponer de evidencias

materiales directas que lo demuestre" se vincula perse al espacio domestico como un

espacio eminentemente femenino.

46En negrita nuestro
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Ahora bien, ta discusión debe reatizarse frente a incluso ta construcción que se tiene de to

que es el espacio doméstico, para Antczak Andrzej y Antczak María (2006) éste se traduce

en el Domus:

"Domus - latín: La casa perse y todos los que la habitan (Ringstedt 1992:

35)...Domus Valencioide es el lugar donde se Uevaba, controlaba y dominaba "lo

silvestre". Es allí donde la agricultura se contraponía a la naturaleza o a lo salvaje

e indomable, Agrios externo (Hodder 1990: 44 - 45). De ser así las figurinas

Valencioides recuperadas en los montículos habitacionales dan eco más del

discurso de las mujeres que el de los hombres." (Antczak Andrzej y Antczak María,

2006: 522).
1

En ruptura con esta posición, si concebimos el espacio doméstico como un ámbito en el cual

se produce y reproduce las dinámicas sociales, podemos detectar en los mismos áreas de

actividad que nos darían cuenta de las relaciones sociales de producción, almacenamiento,

distribución y consumo, además de un espacio eminentemente potítico donde se reproduce

la vida social, tanto en el sentido de la fuerza de trabajo como en el fortalecimiento o ruptura

con la superestructura social.

Es decir, en las dinámicas del que hacer arqueológico parece siempre resultar más

• atractivo el estudio de un santuario, de un palacio, de una fortaleza o de una tumba, que de

una vivienda. Las viviendas, los lugares domésticos se muestran como algo "que siempre es

igual" no cambia e incluso carece de historia. Sin embargo, cuando vamos al hecho factico

de que es lo que constituye en su mayoría el registro arqueológico nos encontramos con

lugares sociales como las "unidades de tipo doméstico" de las que procede generalmente la

información más relevante a nivel social y económico. Pero cuando revisamos las

inferencias denotamos que las "unidades de tipo doméstico" se asocian generalmente y

perse a las mujeres.

Los discursos científicos igualmente son dialecticos y se interrelacionan, entonces

observamos cómo estos espacios sociales denominados unidades de tipo domésticos son
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asociados generalmente a las mujeres, articulado a esto se maneja una identidad universal

ya-histórica con respecto a la concepción de los papeles jugados por los colectivos

femeninos en la construcción de la historia, por lo tanto las unidades domesticas son

concebidas como espacios femeninos donde se realizan siempre las mismas actividades,

con "Ios/as" mismoslas" actores sociales sujetos a los mismos roles, relacionados con el

ámbito de lo privado y por lo tanto son los que menos interés han generado en la

investigación arqueológica.

Por lo tanto, la discusión no es solo con la adjudicación de un espacio doméstico como

eminentemente femenino y por ende con la adopción de éste como un sitio de actividades

relacionadas con la "familia" su mantenimiento y reproducción, sino además es con la

adjudicación de un valor social a dicho espacio, a las actividades que allí se realizan y por

ende al trabajo y aporte social de las mujeres. Es decir, nos encontramos ante una cadena

discursiva que genera y mantiene la desigualdad, esto lo denotamos en el valor discursivo

que tiene los espacios y articulados a ellos las labores masculinas:

"El hombre se promocionaba en lugares donde su presencia y papel social pudo

haber sido mejor definido y conocido de manera más contundente (lesure 1997:

245). El campo para la definición de la masculinidad no era en el seguro y artificial

"mundo" del domus sino en el no domesticado mundo silvestre en la naturaleza o en

lo que Hodder definió como agrios (1990: 69)... las Mujeres Valencioides pasaban

l más tiempo que los hombres involucradas en actividades relacionadas con la

preparación de los alimentos y la crianza de los niños, entonces los hombres

pudieron tener más oportunidad para navegar en las canoas (recordemos que los

montículos eran una especie de "islas artificiales" en el lago), visitar otras unidades

domesticas aliadas y promover los nexos entre las mismas y visitar cementerios,

lugares ocultos y "misteriosos". No obstante, si las mujeres estaban además

involucradas con el cuidado de los conucos tal como lo han sido las mujeres en la

vasta mayoría de las sociedades aborígenes de las tierras bajas suramericanas,

entonces tuvieron que tener acceso diario desde los montículos a los campos de

cultivo situados fuera del alcance de las aguas del lago . ¿Dependían las mujeres de

los medios de transporte maniobrados por los hombres u operaban las canoas por si
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solas su rasgo de movilidad era más restringido que el de los hombres, para cosechar

diariamente los aHmentos y transportarlos en canoas y, adicionalmente, cumpHr con

sus múltiples deberes domésticos?, la mujer no tuvo tiemp%portunidad de

movilizarse tan libremente en la comarca como el hombre." (Antczak Andrzej y

Antczak María, 2006:547)

En cuanto a esta cadena discursiva podemos denotar que el conflicto no es con que

algunas mujeres de determinados grupos sociales se encargaran de las actividades de

producción y reproducción social, de las practicas económicas y político-ideológicas

desarrolladas en los espacios domésticos, la discusión está con la sucesión de

desigualdad social entre los colectivos masculinos y femeninos que se sustenta al seguir

reduciendo la imagen femenina -y por ende el papel socio-histórico de las mujeres- a

la preparación de alimentos y crianza de los/as niños/as, sin tener evidencias en el

registro arqueológico que las sustente. Así mismo, el valor social que le es asignado a

los espacios domésticos y a las actividades que allí se realizan conlleva a una

invisibilización del papel del colectivo femenino en las actividades "importantes" para el

desarrollo de una sociedad.

"Los muchachos adolescentes pudieron aprender en las islas sobre pesca, caza y

otras actividades de subsistencia tradicionalmente relacionados con el hombre, sino

que también obtuvieron conocimientos sobre los ancestros, los espíritus de los

animales y el significado de los elementos que compone el paisaje cultural. .. Mundo

Valencioide, una parte de este aprendizaje tuvo lugar cerca de los lugares y parajes

ancestrales que pertenecían más al agrios que al domus. Civrieux (1980) mencionó

que los hombres adolescentes de los Cumanagotos eran separados de sus madres

(domus) por los hombres adultos y llevados a las expediciones de pesca en el mar

(agrios)" (AntczakAndrzej y Antczak María, 2006: 528).

En este punto se evidencia además la utilización de las analogías etnográficas para

argumentar dinámicas sociales que justifican las inferencias realizadas sin base material, es

decir sin la correlación del registro arqueológico, una de las causas fundamentales para

sustentar estos discursos es la ausencia/negación a sexuar el pasado, puesto que como
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planteábamos en nuestra posición teórica, la única producción que tiene sexo exclusivo es

la producción de cuerpos que por circunstancias biológicas es exclusiva de las mujeres.

Otro ejemplo frente a la asignación perse de los espacios domésticos como espacios

femeninos y de la poca valoración social que se tiene sobre los mismos, a favor de una

relación con los espacio y labores masculinas como los relevantes socialmente, lo tenemos

al respecto del análisis de las Pipas Cerámicas hecha por Antczak Andrzej y Antczak María,

(2006), plantean estela autor/a:

"Pipas cerámicas han sido encontradas en sitios con desechos domésticos en las

islas- naturales del Lago de Valencia... La forma fálica puede ser considerada como

la indicación de su asociación con el hombre47 y conexión entre el tabaco (pipas),

la alucinación y el chamanismo reportada a lo largo y ancho de las tierras bajas

suramericanas (Wilbert 1987)" (Antczak Andrzej y Antczak María, 2006:527).

Ahora bien, es importante discutir ¿dónde queda la relación con las áreas en las cuales han

sido encontradas las pipas cerámicas?, puesto que los sitios donde se reportan estos

hallazgos han sido determinados como áreas de desechos domésticos y si lo domestico

está relacionado con lo femenino como se planteaba anteriormente ¿por qué establecer que

solo por la forma las pipas estas están asociadas solo con los hombres?

En el discurso de Antczak Andrzej y Antczak María encontramos la conexión en las

inferencias y el valor social que les es asignado a los roles masculinos y femeninos de la

siguiente manera:

"Consideramos que pudo haber existido una conexión de significado entre las pipas

cerámicas, su forma fálica, la pesca lacustre, los cementerios disociados

espacialmente de los sitios de habitación, la representación del murciélago y la

presencia del hombre y sus actividades rituales. Además de la relación de las Islas

como lugares sagrados... En este sentido el paisaje cultural es conformado por islas

artificiales dominio de las mujeres, por relacionarse con el establecimiento del domus;

47Subrayado nuestro
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e islas naturales, dominio de los hombres por relacionarse con el agrios.

Categorización básica del paisaje culturat que estructuraba y era estructurado por el

papel de las mujeres y de los hombres Valencioides." (Antczak Andrzej y Antczak

María, 2006: 528).

En este rmsmo- sentido se utili-za la relación de los hombres, con el salvaje agrios de las

islas naturales y la adjudicación de las islas artificiales como el pasivo y protegido domus

donde habitaban las mujeres para justificar inferencias como: "Macro perspectiva: EL mundo

Valencioide oscilaba entre dos cuerpos de agua: el lago y el mar (planos horizontales) con

sus islas respectivas~ mediados o unidos por la montaña (plano vertical)~ En esta

perspectiva consideramos que las islas oceánicas eran el campo de actuación de los

hombres al igual como lo eran para eiJos las isfas naturales del Lago de Valencia." (Antczak

Andrzej y Antczak María, 2006: 528) y en esta cadena discursiva se vuelve a omitir a los

colectivos femeninos de las actividades consideradas socialmente importantes a través de

inferencias realizadas con premisas androcéntricas que sustenta la condición de las

mujeres en la historia y en la actualidad para el patriarcado.

Es menester en este punto actarar que en los trabajos arqueológicos realizados en tas islas

oceánicas que se relacionan a la región geohistórica de la cuenca del Lago de Valencia,

solo se ha encontrado en Dos Mosquises un esqueleto humano el cual ha sido sexuado

como masculino, consideramos que no es un indicador lo suficientemente contundente para

proponer que los viajes insutares y las ocupaciones temporales de estos espacios

geográficos era únicamente masculinos. Al respecto plantean el/la autor/a:

"Ocupantes del campamento en DM han sido idenUftcados como hombres adultos y

adolescentes, el domus de DM pudo haber perdido su relación de significado con la

Maternidad, la cual fue esencial para el domus en el continente. Sin embargo se

mantuvo la noción de seguridad de un lugar al cual se traslada y se procesa "lo

salvaje": los animales marinos y terrestres cazados, recolectados o capturados. Lugar

controlado y dominado por el hombre. Un lugar donde la cultura se opone y domina la

naturaleza o, en otras palabras, al externo y no sometido agrios (Hodder 1990)"

(Antczak Andrzej y Antczak María, 2006: 566 - 567).
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Ante esta nueva interpretación nos encontramos con un espacio que es identificado como

netamente masculino relacionado con las inferencias que se realizaban entre el Domus y el

Agrios en las islas artificiales y naturales ubicadas en la cuenca del Lago de Valencia, por lo

tanto se plantea que en el Domus en Dos Mosquises ha "....perdido su relación de

significado con la maternidad", entonces ¿por qué se han encontrado varias

representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino relacionadas con la

maternidad -por estos mismo autores- en Dos Mosquises? Si el Domus ha perdido su

relación con esta condición femenina por configurarse en un espacio netamente masculino

en el cual a través del conocimiento y fuerza masculina se domina el salvaje agrios, ¿por

qué trasladar desde el continente un considerable número de representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas en femenino?

Figura 38. Representaciones figurativas sexuadas en Femenino relacionadas con mujeres embarazadas. Dos

Mosquises. Tomado de Antczak Andrzej y Antczak Maria, 2006.

Es precisamente bajo estos argumentos que se considera al interior de varios de los

discursos de la arqueología y concretamente de los discursos sobre las representaciones

figurativas antropomorfas sexuadas en femenino que: "Lo no doméstico o no domesticable

es el espacio de la masculinidad, donde esta se definía, reforzaba y reproducía." (Antczak

Andrzej y Antczak María, 2006:527).

Atribución a la naturaleza de todo aquello Que quiere considerarse inamovible.
como las desipaldi!des sociales. la alUesividad _humana o la pretendida
inferioridad de las mujeres:
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a. Naturalización del papel de las mujeres principalmente en relación con la

maternidad, hecho que se ve solo como biológico, y no como un trabajo de producción de

cuerpos y luego de sujetos/as sociales fundamental para el mantenimiento de la sociedad;

este es traducido en el pasado a través de la asignación de las imágenes femeninas como

diosas de la fertilidad.

Un ejemplo del dominio patriarcal lo encontramos en los cuerpos femeninos representados

como creadores de vida y que casi nunca se interpretan como los responsables de la

producción fundamental en el seno de cualquier sociedad: la creación de nuevos cuerpos de

mujeres y hombres. En este sentido, la mayoría de los estudios que sobre las

representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino se han realizado, han

sobredimensionado este punto. Por lo tanto dentro de las nociones o valores que, a partir de

la representación del cuerpo femenino se han legitimizado, está la vinculación perse de la

mujer, "únicamente" con sus funciones de reproductora biológica y por ende la fertilidad

como tema central.

Al referirse a las representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino

producidas por los grupos sociales pertenecientes al cacicazgo Valencia, en el texto: "Álbum

Arqueológico de la Cuenca del Lago de Valencia" el autor plantea: "Representación de la

"Buena Madre", "La Mater Naturaleza", "Mater Mágica", "Mater Primordial", "Mater Original":

Exaltación del ímpetu genésico de la mujer anhelosa de perpetuar la especie, símbolo de la

fecundidad de la tierra" (Ynaudy Efraín, 2009:142). Y al realizar el recuento formal de

algunas estatuitlas plantea: "En las estatuillas es evidente la exaltación del espíritu maternal

de las Venus, en algunas de ellas aparece una Venus en actitud contemplativa sosteniendo

un niño entre sus piernas" (Ynaudy Efraín, 2009:143).

Estas atribuciones de significados de diosas de la fertilidad y/o madres reproductoras es

una situación que podríamos denominar como general dentro de los discursos históricos de

la arqueología, como hemos expuesto en este trabajo. En este sentido es importante anotar

que en los discursos de la arqueología Venezolana, el papel histórico y social que se ha

adjudicado a las mujeres -así fuese producido por las mismas mujeres investigadoras- se

mantiene en esta línea.
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A pesar de que autores como Antezak Andrzej y Antczak María (2006) plantean la necesidad

de generar una ruptura con este tipo de discursos simplificistas -denominan ellos- en

donde las estatuillas femeninas son relacionadas con diosas de la fertilidad, dentro de sus

análisis e interpretaciones mantienen la caracterización de las representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas en femenino y del papel de las mujeres dentro de la sociedad

"Valencioide" por su papel re-productivo, planteando así como describíamos en el anterior

indicador que las figurinas que denominan Mujeres "adornadas" "adolescentes" Figura. 39

son la representación de un rito de iniciación femenino que conllevaría a la posibilidad de ser

intercambiadas -las mujeres- al iniciar su etapa reproductiva, es decir, al conseguir el

estatus social como mujer.

Figura 39. Representaciones figurativas asociadas por Antczak Andrzej yAntczak María como mujeres

"adornadas" y "adolescentes". Tomado de Antczak Andrzej yAntczak María, 2006.

Al realizar un recuento bibliográfico de los materiales disponibles producto de trabajos

arqueológicos en esta región geohistórica, nos damos cuenta que son varias las

representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino que están relacionadas

con la producción de cuerpos y con la producción de cuidado y mantenimiento de los

mismos. lamentablemente solo las figurinas de Dos Mosquises en el archipiélago de los

Roques están contextualizadas, por lo tanto desde nuestra teoría observacional no podemos

inferir cuales son los valores sociales, las áreas de actividad y las relaciones de producción

de la vida social, es decir las practicas política e ideológicas y económicas en las cuales

estaban asociadas dichas representaciones.
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" la presencia de metate y manos, y sobre todo, numerosos budares, podrían

sugerir que las mujeres estaban presentes en el campamento junto con los hombres.

Sin embargo, reconocemos que esta suposición está basada en la relativamente

endeble y criticada de la asociación de las categorías de artefactos particulares con

género femenino o masculino (Conkey y Spector 1984). Intuimos, aunque por ahora

no podemos demostrarlo, que la empresa de Domusky Norte era llevada a cabo por

individuos de ambos sexos unidos por lazos de parentesco, pertenecientes a

unidades domesticas cooperantes, proveniente de alguna bahía de la costa

continental centro-occidental al contrario, el sitio DM lo interpretamos como ocupado

principalmente por hombres adultos y adolescentes que cooperaban entre si y

provenían de un sustrato multicultural Valencioide/Ocumaroide" (Antczak Andrzej y

Antczak María, 2006: 542).

Figura 40. Representación producción de mantenimiento. a. Tomado de Ynaudy Efraín, 2009. B. Tomado de

Antczak Andrzej y Antczak María, 2006 y c. Tomado de OSGOOD Cornelius (1943).

Ahora bien, consideramos necesario realizar un análisis de los contextos arqueológicos

trabajados en las islas del archipiélago de los Roques, para poder develar cuales son los

indicadores que nos permitan inferir que los campamentos temporales de caza y recolección

marina asentados en Domusky Norte eran de hombres y mujeres al contrario de Dos

Mosquises donde las campañas eran solo masculinas y además: "...en el caso de Dos

Mosquises estamos frente a una empresa llevada a cabo por los "patrones", "maestros" o

"señores" Valencioides y sus aliados Ocumaroides." (Ibíd.)
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Figura 41. Representaciones figurativas antropomorfas denominadas como Mujeres Embarazadas a, b y c

Tomada de Antczak Andrzej y Antczak Maria, 2006 y d Tomada de Fundación Eugenio Mendoza 1972

En cuanto a Dos Mosquise tenemos como elementos más relevantes, fechamiento de la

ocupación en 1280 ± 80 n.e., la presencia de 129 representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas en femenino y 14 sexuadas en masculino, así mismo los contextos

son un basurero, un entierro humano y espacios de ritual y de ofrenda, se registra la

presencia de 17 mil tiestos de los cuales los objetos cerámicos no poseen huellas de

contacto con el fuego, una presencia baja de budares y recipientes para servir comida. Ahora

bien, el hecho de la inexistencia de objetos cerámicos con huellas de contacto de fuego, baja

presencia de budares y recipientes de servir comida seria traducido en un inexistencia de las

mujeres en estos campamentos, es decir, las mujeres solo realizan estos trabajos sociales,

además de que se alimentaban y como lo hacían los hombres solos en estos campamentos

a los cuales llevaban 17 mil tiestos entre ellos 318 representaciones figurativas

antropomorfas, es decir, que los campamentos no eran de tan corta duración como para no

realizar preparación de alimentos.

En cuanto a Domusky Norte se plantean como fechas de ocupación 1020 - 1070 n.e.

Antczak Andrzej y Antczak María (1989) y 1330 d.c. Antczak Andrzej y Antczak María (2006)

encontramos que por la presencia de representaciones figurativas antropomorfas descritas

por Antczak Andrzej y Antczak María como figuras heterogéneas, además de algunas

características cerámicas de la Serie Ocumaroide es asociado como un campamento de

ocupación Ocumaroide, sin embargo también se relaciona la presencia de cerámica de la

serie Valencioide en toda la secuencia estratigráfica, para lo cual aún no se plantea una

interpretación, continuando encontramos que los contextos son minimonticulos y la
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•
presencia de budares, metate y mano de moler. Si este es un campamento de ocupación

Ocumaroide y por ende se plantea que es ocupado por hombres y mujeres -además que la

inferencia a partir de los budares, metates y manos aunque nombren la discusión de

(Conkey y Spector 1984)- en ruptura con los patrones de ocupación de Dos Mosquises por

ser denominado Valencioide? ¿Entonces como se explica la presencia de cerámica asociada

al Cacicazgo valencia en la serie de ocupación?

No podemos dejar de un lado las relaciones con Cayo Sal, el cual presenta una larga

secuencia de ocupación, es más se tiene la fecha más temprana 1200 ± 100 d.c. y la

presencia de ollas de cocinar con marcas de fuego , al respecto de Krasky se plantea la

inexistencia de elementos Ocumaroides, y la presencia solo de representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas en femenino.

•
Analizando los datos podríamos plantear que la linea de inferencia conlleva a que la

presencia de representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino es

signifteado de la ausencia de las mujeres reales en dichos sitios. Sustentando así su

propuesta: "La presencia de figurinas de mujeres paradas y sentadas en el sitio DM, muchas

de ellas denotando mujeres embarazadas, puede ser vista metafóricamente como un intento

de recreación en la isla de la totalidad e integridad del domus continental, a pesar de la

ausencia de las importantes categorías de los actores sociales: mujeres, niños, viejos. La

"necesidad" de una recreación de esta naturaleza era, aparentemente, de tal importancia

• que centenares de figurinas fueron extraídas de circulación en el continente (o inclusive

producidas a propósito) y transportadas a las islas" (Antczak Andrzej y Antczak María 2006:

567) Sin olvidar que él y la autorla se basan igualmente en la división sexual del trabajo por

lo tanto plantean que las mujeres deben quedarse cuidando los conucos, mientras los

hombres van a las islas.

Pero si tomamos elementos etnográficos como se ha expuesto en continuas ocasiones que

se ha hecho para basar las analogías y esbozar las interpretaciones también podríamos

plantear que es contradictoria esta línea de inferencias puesto que "...Gilij al referirse a los

aborígenes de la isla de Margarita confirmó que "en cuanto a la resistencia de los

Guaiqueries, está bien probado que estos hombres, mujeres y muchachos, no conocen lo
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que es el cansancio en ninguno de los trabajos de mar, por recios que estos sean" (Emst

1986. Vol. 3:335).

Uso de Ien¡:uajes claramente discriminatorios. ne¡:ativos para las mujeres:

a Asignación per-se a los hombres de las actividades relevantes para el progreso. de

los grupos sociales. en detrimento de la asignación a las mujeres de actividades

segundaria e insignificantes.

Como hemos planteado a lo largo de este capítulo en la estructura y súper estructura de

producción, reproducción y mantenimiento de la vida social, encontramos que los diferentes

trabajos yio actividades que podríamos englobar al interior de las diferentes producciones

-excepto la de cuerpos- no son exclusivas de un sexo, puesto que para su elaboración

solo es necesario conocimiento social acumulado y el aprendizaje de las técnicas. Sin

embargo encontramos que apoyándose en argumentaciones, planteamientos, propuestas y

discursos ........romo los esbozados en este lfabajo......, diferentes autoreslas a lfavés de

procesos de analogías en sus inferencias y/o interpretaciones sexuan per-se las actividades

realizadas por grupos sociales precoloniales.

Esto además de constitu1rse en un debate epistel11ológico yIo I netodológico at interior de fa

disciplina, se establece como una cadena discursiva que perpetua las desigualdades

sociales al universalizarlas at fragor de una supuesta identidad tanto masculina como

femenina, por lo tanto se naturalizan los roles jugados por los colectivos de hombres y

mujeres en et pasado que a fa finat son tos papeles de tos agentes sociales que construyen

la historia.

En este punto podemos relacionar los diferentes indicadores y denotamos que a partir de

una concepción de la maternidad como una condición biológica que torna a los cuerpos

femeninos como cuerpos enfermizos+ débiJes+ necesitados de protección y propensos a la

dominación5o, por lo tanto se nos es asignación el seguro Domus, es decir, el espacio

so Estrategia para apropiarse de los nuevos agentes sociales.
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doméstico como el lugar de nuestra producción y reproducción como agentes sociales, ya

que en él podemos cumptir nuestras pareciera "únicas" y "perpetuas" actividades y trabatas

sociales. Así mismo al estar confinadas a este espacio necesitamos acatar el canon de

belleza masculino para no quedamos solas, puesto que son los hombres los que realizarían

las actividades fundamentales para la producción social.

Partiendo de las anteriores premisas en tos discursos relacionados a tos grupos sociales

adscritos al Cacicazgo valencia, productores/as de las representaciones figurativas

antropomorfas sexuadas en femenino halladas en esta región geohistóric~ encontramos

las siguientes descripciones de las actividades masculinas:

"El hombre había podido visitar lugares diversos, dispersos y distantes durante la

campaña de caza o pesca. También había podido visitar con mayor frecuencia que

la mujer los parajes y monumentos naturaIes~ lugares cargados con significados

ancestrales y relacionados con eventos y personajes míticos propios a la sociedad a

la cual pertenecía. El hombre tuvo más oportunidad para descubrir y atribuir

significado a los aún no "descubiertos" fenómenos naturales que lo llenaban de

admiración o temor y los lugares que pudieron haber sido potencialmente habitados

o frecuentados por los espíritus" (Antczak Andrzej y Antczak María, 2006: 527).

Ahora bien, el confHcto no radica en que tos hombres si hubieran podido desempeñar este

tipo de actividades, el problema es primero que las inferencias se realizan sin contar con los

indicadores arqueológicos y uno de los indicadores arqueológicos que más se omite en fas

diferentes investigaciones son los relacionados con la necesidad de sexuar el pasado, esto

apoyándose en el universal mascuJi-no.

Cuando nos referimos al valor social que se le da a las actividades lo relacionamos con el

hecho de que en los discursos históricos, no solo se les es asignado a los hombres las

actividades más "heroicas" e importante dentro de la producción social, sino que además

se tes es fijado iguatmente Jos espacio, labores y ejercicio de poder Y de conocimiento, por

ende el dominio de las practicas político-ideológicas. Encontramos en este sentido

afirmaciones como: "Considerarnos que pudo haber existido una conexión de significado

entre las pipas cerámicas, su forma fálica, la pesca lacustre, los cementerios disociados
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espacialmente de los sitios de habitación, la representación del murciélago y la presencia del

hombre y sus actividades ritucHes. Además de la relación de las Islas como lugares

sagrados" (Antczak Andrzej y Antczak María, 2006: 528) para sostener que:

"Hombre Valencioide especialista del ritual que acumulaba y controlaba los

conocimientos, conocía las claves para entender el paisaje simbólico y tenía acceso a

tos espíritus de ancestros y animales. Su poder emanaba de! contra! de conocimientos

vitales para la reproducción del mundo social de la comunidad. Su poder también

emanaba del control sobre los futuros chamanes tal y como el poder de la mujer,

residía en el control del pool de las muchachas adolescentes". (Antczak Andrzej y

Antczak María, 2006:528).

Por ende, encadenando los discursos expuestos en este capítulo encontramos que para

Antczak Andrzej y Antczak María (2006), el poder de los hombres esta en el conocimiento

para la reproducción de! mundo socia!, e! poder de las mujeres reside en su status como

matronas que ya cumplieron su labor "reproductiva", por lo tanto controlan y enseñan a las

"jóvenes adolescentes" a tener cierto poder en su capacidad de seducir y de ser "vendidas"

para generar relaciones de alianzas entre los caribes: "Podríamos considerar la aparición,

dispersión espacial y coexistencia de las matronas con fas imágenes de los individuos

enmascarados y las mujeres adolescentes como metáforas del reclamo de las mujeres de

mayor edad por el control del grupo de las mujeres adolescentes?" (Antczak Andrzej y

Antczak María, 2006: 524).

Mientras tanto, lOS HOMBRES HACIAN TODO: "los mismos hombres que durante la

segunda parte del año navegaban hacia las islas, durante la primera mitad del año podían

dedicarse a la preparación de los conucos que es una tarea tradicionalmente masculina"

(Antczak Andrzej y Antczak María, 2006: 558).

Ahora bien, es menester denotar que no negamos la existencia de una división del trabajo

en función del sexo como un hecho universal en las sociedades pasadas. la discusión es

que esta división del trabajo es histórica, es decir, cada grupo socia/la construye y define,

por lo tanto nuestra critica está encaminada primero a la urgente necesidad de sexual' el
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pasado y segundo a denunciar los discursos que le adjudican un valor social desde el

presente a las labores reafizadas tanto por los cofectivos masculinos como femeninos,

puesto que la existencia de una división del trabajo en función del sexo no necesariamente

debe implicar la explotación, el reparto desigual de los trabajos en detrimento del sexo

femenino, unido a una ausencia de contrapartidas laborales por parte del colectivo

masculino generando asi "universalmente" disimetrias ylo mecanismos de exp{otación

social.

A lo largo de este capítulo a partir del análisis de Los planteamientos que se han desarrollado

en la arqueología venezolana frente a las representaciones antropomorfas sexuadas en

femenino hemos podido determinar a través de los indicadores del discurso androcéntrico,

que las interpretaciones que se han establecido en relación a las mujeres en la arqueología

venezolana evidencia los aportes que se pueden generar desde la epistemología feminista

para reconsiderar, reflexionar y transformar la forma de hacer historia y por ende el discurso

histórico que es socializado. Esto en el sentido en que por medio de estos anáüsis de los

discursos arqueológicos hemos evidenciado la presencia de un sesgo androcéntrico en el

proceso de inferencias y/o interpretaciones, además con los planteamientos eSPOSados en

capítulos pasados podemos entrever que tales sesgos no son "inocentes" en el sentido a

que no obedecen a una neutralidad ni objetividad científica, sino a una cierta manera de

hacer ciencia con posiciones teóricas a la base y por ende con metodologías y posiciones

políticas específicas, por lo tanto consideramos en esta discusión epistemológica y por ende

teórica y así mismo ético-valorativa -política- que en los procesos de interpretación e

inferencias los indicadores arqueológicos son fundamentales para justificar de manera

científica las mismas.
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CONCLUSIONES

A través de este trabajo de investigación desde una posición teórica materiaHsta-histórica y

de un enfoque feminista se ha planteado una metodología basada en los indicadores

androcéntricos del discurso para discutir críticamente las bases de los planteamientos de

la arqueología venezolana frente a las representaciones femeninas; con el objetivo de

establecer como a través de tos discursos científicos se perpetúan relaciones de poder que

determinan una continuidad del status qua. Dicha dinámica se realiza a partir del

establecimiento de elementos presentistas como plataforma para realizar inferencias a

partir de analogías etnográficas y de la asignación perse de actividades, roles y papeles

ejecutados por las mujeres y los hombres en el pasado, generando así una línea

interpretativa que justifica el presente a partir de su universalización en el pasado el cual se

torna en este sentido como a-histórico.

Ahora bien, al referimos a los discursos de la arqueología encontramos justo reflexionar

desde una epistemología feminista frente a la manera en la que se hace ciencia, y por ende

discutimos críticamente los pilares de las lineas teóricas desde las cuales se construyen las

inferencias y por ende los discursos. En este sentido partimos de la crítica a la pretendida

"neutralidad y objetividad cienUfica" que se erige en el nacimiento de la ciencia occidental

cartesiana y positivista en el siglo XIX, puesto que aunque esta pareciera una discusión

quizás ya saldada, al hilar fino encontramos que la invisibilización y la orrrisión de elementos

de clase, raza, poder y género se hallan a la base de este tipo de discursos científicos como

estrategia para tornar a las ciencias históricas como entes abstractos sin aparente relación

con las condiciones sociales del presente, negando así su posibilidad de establecerse como

herramientas de transformación social.

Es por esto que no se pueden considerar vanas las reflexiones epistemológicas frente a la

manera en que se construye la ciencia y la necesidad de develar las posiciones teóricas y

politico-ideológicas que están a la base de las diferentes propuestas discursivas. Es decir,

es menester analizar frente a las representaciones antropomorfas figurativas sexuadas

como desde la New Archaeology se contemplaba a los individuos como entes pasivamente

determinados y a los objetos como simples productos y/o herramientas que ayudaban a

organizar de la manera más óptima posible la totalidad del sistema social, por lo tanto todo

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



337

el sistema (sociedad) tenderá al equilibrio, negando así las contradicciones dialécticas que

permitirían fas transfon naciones, por lo tanto los objetos materiales son siempre explicados

en términos de eficiencias adaptativas y los sujetos sociales tienen una casi nula capacidad

de intervención, ya que sus prácticas sociales se verán mediadas por variables de tipo

determinista.

En contrapartida a esta posición tenemos tos p1anteamientos postmodernos tos cuales dan

énfasis al sujeto y de partida a la subjetividad tanto de las sociedades productoras de los

objetos materiates como a losJas investigadores/as. V en ruptura la posición materialista

histórica que como ya planteábamos en el capítulo teórico su énfasis esta en las mujeres y

los hombres como agentes de la producción y las relaciones sociales que se establecen en

dichos procesos de construcción de la vida y materialidad social.

En este sentido es importante reconocer las propuestas de varios/as investigadores/as que

han planteado una ruptura tanto epistemológica como interpretativa en los análisis del

pasado, las cuales apuntan principalmente a la reconflQUfación teórica en las

investigaciones, que surja «desde la perspectiva de la arqueología social; ya no estaríamos

hablando de un sistema tricategorial ( formación económico-social, modo de vida y cultura)

para la explicación de los procesos históricos de las sociedades pretéritas» (Vargas, 1990).

Habría que incluir en este nuevo enfoque a la categoría de género, por lo que estaríamos en

presencia de un sistema conformado por cuatro categorías que nos permitirán dar cuenta

del desarrollo histórico de la sociedad que estudiemos» (Gordones y Meneses, 2001: 99).

Es precisamente desde el materialismo - histórico que proponemos basándonos en los

planteamientos de Escoriza Trinidad y Castro Pedro. (2011); Escoriza - Matéu, Trinidad.

(2002 a), (2002 b), (2002 c.), (2008 b) Y Escariza- Mateu, Trinidad., Sanahujan - VU, María

Encarna. (2002) que las inferencias frente a las representaciones antropomorfas figurativas

sexuadas en femenino deben de basarse en el conocimiento de las condiciones materiales

de su producción, entendiendo que dichas condiciones abarcan también su uso social.

Esto significa que el proceso de "interpretación-representación"I a través de motivos

figurativos, tendrá sentido cuando descubramos las pautas que determinan su uso y función
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social, no su significado. Es decir, cuando cobren de nuevo vida dentro de la sociedad en la

que se generaron y en relación a las prácticas sociales en las que intervinieron.

Pero adoptar estos objetos sociales desde esta perspectiva conlleva a la búsqueda de Jos

procesos de trabajo a través de los cuales una materia prima determinada fue transformada

y convertida por medID del trabajo en un medio útil para las sociedades que tos produjeron,

es decir, indagar acerca de los diferentes procesos de trabajo llevados a cabo en su

fabricación y de los distintos factores que intervienen en su producción, desde la materia

base empleada, la cantidad de trabajo invertida, los medios de producción usados, hasta

llegar al producto fmal. Sin embargo no se trata de productos básicos e indispensables

desde el punto de vista de la producción y mantenimiento de la vida social, ni tampoco son

medios de producción, se trata de objetos que serán utilizados o amortizados en

determinadas prácticas sociales.

Ahora bien para lograr estos objetivos el análisis del contexto arqueológico es crucial, ya

que sólo en éste se encuentran los indicadores arqueológicos que nos permiten establecer

las relaciones que se instauran entre las diferentes dimensiones de la producción de la vida

social. Es precisamente en este punto en el cual tuvimos más dificultades en este trabajo

puesto que nos proponiamos a partir de esta teoria sustantiva y observacionat reconstruir

las dinámicas de los procesos históricos que acaecieron en la región geohistórica de la

Cuenca del lago de valencia, para poder dar cuerpo y ser coherentes con los procesos de

interpretación de las representaciones figurativas antropomorfas sexuadas en femenino lo

cuat nos pen nitiria conocer las condiciones, procesos, trabajos, papeles jugados o

develados por las mujeres pertenecientes al Cacicazgo valencia, sociedad que produjo

dichas representaciones.

Sin embargo por los datos con los cuates contamos no pudimos llegar a esta dimensión de

las representaciones figurativas antropomorfas sexuadas, puesto que el problema

fundamental es que no están claros Jos contextos arqueológicos y por ende las áreas de

actividad en las cuales se encontraban depositadas las mismas. Sin embargo construimos

con los datos existentes una propuesta frente a los procesos históricos que acaecieron en

esta región geohistórica.
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En lo que refiere concretamente al análisis de los elementos androcéntricos en los

discursos, esta metodología la empleamos con las investigaciones -a los cuales tuvimos

acceso- en la arqueología venezolana en los cuales su objeto de trabajo fueran las

representaciones antropomorfas figurativas sexuadas, además de analizar Jos

planteamientos referentes a las mujeres que encontramos en los discursos etnohistóricos y

fmatmente pusimos énfasis en los discursos sobre las representaciones antropomorfas

figurativas sexuadas del Cacicazgo Valencia, el cual tomamos especialmente como estudio

de caso, por constituirse no solo como la colección arqueológica más grande frente a la

representación de la mujer en Venezuela, sino además, porque estas constituyen la mayoría

de lo representado por dicha sociedad.

En los tres apartes pudimos develar elementos que sustentan un discurso colonial sobre las

mujeres en el pasado, planteando en esta línea una discusión frente a la supuesta

«objetividad» científica manifestada en un cüscurso producido fundamentalmente por

hombres, en la cual ellos se fundan como protagonistas y por ende prima la utilización del

universal masculino. En este orden de ideas encontramos tres constantes que dentro del

discurso colonial-androcéntrico caracteriza el papel de las mujeres en la sociedad, sea del

pasado o del presente, estas son:

MUJERES I MATERNIDAD: madres y diosas de la fertilidad

MUJERES IBELLEZA: venus y mujeres para apreciar físicamente.

MUJERESI PASIVIDAD SOCIAL: f'ágiles, necesitadas de la protección mascultna y con un

papel irrelevante en cuanto a la producción de la vida social.

A modo de cierre consideramos que generalmente, en el discurso arqueológico, las

interpretaciones realizadas sobre las estatuillas y/o figurinas antropomorfas se centra en su

aprehensión como objetos estéticos; así mismo, cuando se trata del cuerpo femenino

figurado en el arte prehispánico las interpretaciones están socialmente construidas y

marcadas por una serie de normas que parten de! orden patriarcal, lo cual se refleja

principalmente en la existencia de una división sexual del trabajo que indica que las mujeres

fueron y siguen siendo las encargadas del mantenimiento doméstico y por ende confinadas

históricamente al ámbito privado; en cambio, el énfasis de las actividades masculinas está
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principalmente en la caza, el mantenimiento económico y el ejercicio del poder político

Ieligioso. Es por esto que se pfantea que los discursos en la arqueología venezolana sobre

las mujeres responden a una ideología impuesta por el orden patriarcal dominante que

considera y otorga a las actividades masculinas un mayor valor social.

En ruptura con esta posición es necesario utilizar las evidencias existentes sobre las

mujeres para enfrentarse radicalmente a las interpretaciones hechas sobre el progreso

histórico, esto tiene como sustento el anáüsis de los objetos y/o datos arqueológicos, lo cual

generaría una ruptura con la tradicional practica arqueológica de nuestros países donde se

privilegia el dato por el dato, limitando el conocimiento que se tiene sobre las sociedades

prehispánicas.

Es por esto que se requiere la construcción de una teoría arqueológica que nos sea útil,

tanto para la ordenación empírica de los objetos materiales, como para hallar las claves

expticativas de su uso y función social, es decir, el conocifmento de las condiciones

materiales de su producción, entendiendo que dichas condiciones abarcan también su uso

social. En este sentido, lo femenino debe ser estudiado en el marco de las relaciones

sociales, económicas y culturales de una sociedad determinada y no en relación de

dependencia exclusiva con lo masculino.

Para terminar consideramos que desde una posición ético-política en la situación actual en

la cual se agudizan las contradicciones del sistema y se manUenen proyectos de

transformación social como los presentes aun hoy en Venezuela y Bolivia -sin olvidar el

AlBA- debemos ser claras frente a nuestro lugar de enunciación desde el feminismo en

ruptura con tendencias colonialistas al interior del mismo.

Nos referimos a que el feminismo es cokmial cuando se acepta las cuestiones de género

como un problema de participación solo en "políticas públicas" y esta participación como la

solución a las desigualdades sociales que sufrimos las mujeres. Es por esto que para

nosotras hablar de feminismo es además una cuestión de honestidad, justicia y honradez

histórica con respecto a todas aquellas personas (mujeres y hombres) que vienen

defendiendo la necesidad de transformar el marco actual de las relaciones sociales en base
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al sexo/género y por ende la necesidad de transformar todas las dimensiones sociales. Hay

que entender el feminismo como un proyecto aftemativo de vida y de relaciones entre

hombres y mujeres.

En este orden de ideas es tan importante destruir el orden simbólico vigente, patriarcal,

autoritario, violento etc., como es importante destruir las estructuras sociales vigentes, la

lucha es contra el sistema y por la posibilidad de construir nuevas estructuras sociales que

permitan desarrollar mundos diferentes y por ende modos de vida alternativos a los

capitalistas y patriarcales. Es decir, es tan prioritario reconocer que las estructuras de poder

social configuran el deber ser de las mujeres y los hombres, como es prioritario reconocer

que es diferente nacer en cuerpo de mujer que en cuerpo de hombre y que muchas mujeres

definitivamente perseguimos con la lucha feminista la posibilidad de ser no igual a los

hombres, sino diferentes, pero en equidad, por lo cual, lo importante no sería encontrar en el

pasado un matriarcado -ni construirlo ahora-, tener mujeres presidentas o ministras de

defensa o gerentes o estrellas de hoUywood, sino al contrario, construir relaciones de

solidaridad y de equidad en medio de la diferencia de ser mujeres y de ser hombres yeso es

solo posible subvirtiendo el orden de desigualdad e injusticia social establecido.www.bdigital.ula.ve
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LA REGION GEOHISTORICA DE LA CUENCA DEL LAGO DE VALENCIA
ANALlSIS DE LAS FORMACIONES ECONOMICAS SOCIALES

I
MODO DE VIDA RECOLECTORES MARINOS YTERRESTRES

Complejo Michelena
TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
Cruxent J.M. Rouse Periodo I Cruxent J.M. Complejo Pedro Garda Manos de mortero acampanadas, dos hachas Ifticas.
Irving (1958) Rouse Irving

Valencia, 7000 - 3000 a.p.
Carabobo

SITIO: TUCACAS
TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
Encontrada por Allan Tucacas - Falcón No se referencia Complejo Michelena Una mano de mortero acampanada.
R. Lugo G.
referenciada por
Cruxent J.M. Rouse
Irving (1958)
Complejo Pedro Garda

TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS
GEOGRAFICA

Cruxent J.M. Rouse Barcelona - Periodo I 2450 ±90 Complejo Michelena, EL Conchero: Dos manos de mortero acampanadas, un
Irving (1958) Anzoátegui (570 a.c.) Helenal y Cabo Blanco extremo de concha biselado y un pulidor de bordes.

Complejo Helenal
TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
Cruxent J.M. Rouse Boca do Aroa 3400 ± 120 (1550 a.c.) Cabo Blanco, Complejo Conchero: Mano de Moler Pulida por un solo lado

Irving (1958) Área de Tucacas Periodo I Pedro Garda,
Cronologfa relativa
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propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

Complejo Cabo Blanco
TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
Cruxent J.M. Rouse Boca Tacagua, Periodo I El Helenal por presencia de Conchero: 5 Piedras Martillo, Una piedra de moler

Irving (1958) Catia La Mar Cronologra relativa piedra de moler pulida por pulida por solo una cara.
propuesta por Cruxent una sola cara.
J.M. Rouse Irving (1958)

Cerro Iguana
TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
Cruxent J.M. Rouse Occidente de 5580 ±160 Percutores y piedras de moler de forma plana

Irving (1958) Falcón 3800 a.c.
Morro de Guácara

TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS
GEOGRAFICA

Enriqueta Peñalver Antigua Isla, 4400 a.c. Reporta presencia Collar de Oliva
Lago de Valencia Megatherium.

Complejo Manicuare Dos sitios Cabeceros: Punta Gorda y La Aduana
TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
Cruxent J.M. Rouse Cumana 3570 ± 130 y 3050 ± 80 Complejo Cubagua Conchero: Puntas Hticas, Gubias de hueso.

Irving (1958)

I
MODO DE VIDA IGUALITARIO MIXTO sitios de Transición

El Mayal Dos Yacimientos el Mayal 1 y El Mayal 2
TRABAJADO POR UBICACiÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
CruxentJ.M. Rouse Rro Chuare, Última parte del Periodo 11 Saladoide y Estilo Cedro de Bols boca ancha con bordes saliente, apéndices con

Irving (1958) Carupano Vra 155 d.c. Trinidad, Pequeñas Antillas rostros artefactos Irticos: Hachas, Martillos y Metates y
Rio Caribe Cronologra relativa artefactos de concha: colgantes y concha biselada

propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)
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Playa Grande
TRABAJADO POR

Vargas Iraida
(1983)

El Cuartel
TRABAJADO POR

Vargas Iraida
(1979)

UBICACION
GEOGRAFICA
Peninsula de Paria.
Carupano

UBICACION
GEOGRAFICA
Carupano, peninsula
de Paria.

TEMPORALIDAD

TEMPORALIDAD

Periodo 1I
290 d.c.

ASOCIACIONES

Saladoide

ASOCIACIONES

Tradición Ronquin y
Saladoide presencia pintura
blanco sobre rojo y Incisión
ancha

344

OBJETOS CARACTERISTICOS

Coexistencia de instrumentos líticos lascados con
instrumentos Ifticos pulidos.

OBJETOS CARACTERISTICOS

Hachas pulidas y otras solo con piqueteado, Manos,
artefactos de concha: hachas y gubias y cuentas de collar

Cruxent J.M.
Rouse Irving

(1958)

Requena Rafael
(1932), Kidder
Alfred (1944)

Costa Carabobo:
desembocadura do
Aguas Calientes

Peninsula de La
Cabrera Lago de
Valencia

Tardio Periodo 11 y parte
periodo 1I1
Cronologia relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

Ultima parte: Periodo 11 y
parte Periodo 111
Cronologia relativa
propuesta por Cruxent

Rio Guapo: Periodo 11
La Cabrera y Ocumare:
Periodo 111

Palito: presencia desgrasante
Mineral, pulido superficies,
vertederos con asas

Presencia de objetos en concha, objetos cerámicos: asas,
bols, apéndices relacionados estilo Barrancas, bordes
salientes, dibujos incisados y pipas de arcilla

Viviendas palafiticas, Enterramientos primarios, deformaciones
craneanas, líticos: Hachas, manos moler, cuentas. Conchas: colgantes
de piedra, concha ala de murciélago, apéndices de cabezas
antropomorfas y zoomorfas técnica modelado inciso, pipas de arcilla
muy elaboradas.
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J.M. Rouse Irving (1958)

Cruxent J.M.
Rouse Irving

(1958)

Cerca pueblo rio
Chico, Costa Miranda

1630 ± 100 (270 a.c.)
Mitad Periodo 11 y parte
Periodo 111
Cronologfa relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

El Palito Objetos Ifticos: hachas petaloides, martillos, cerámica:
Apéndices cabezas antropomorfas y zoomorfas,
decoración incisa, budares, tubos de pipas.

TRABAJADO POR I UBICACION I TEMPORALIDAD I ASOCIACIONES
1

OBJETOS CARACTERISTICOS
GEOGRAFICA

Petrullo (1939) San Fernando, Alto
I

Periodo IV. Estilo Otro Estilo cabecero Uso fragmento de esponja como desengrasante, técnica
Luis Oramas Orinoco cabecero Arauquin Matraquero, ubica periodo enrollado y engobe rojo botijas globulares con collar y

ubicado periodo 111 IV rostros humanos, apéndices zoomorfos y
Cronologfa relativa antropomorfos, ojos granos de café.

propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

TRABAJADO POR I UBICACION TEMPORALIDAD I ASOCIACIONES I OBJETOS CARACTERISTICOS
GEOGRAFICA

Osgood y Barrancas, Barrancos. Estilo Barrancas ultima Chuare de la Costa Orienta, Desgrasante de arena gruesa, bases anulares, bol abiertos
Howard ( Bajo Orinoco parte periodo 11 Erin de Trinidad, Antillas con lados rectos y pestañas de borde, vasijas macizas
1943) Cronologfa relativa Mayores por los apéndices extraordinariamente grandes; asas acintadas verticales;

Cruxent J.M. propuesta por Cruxent cefálicos modelados y grandes apéndices modelados incisos frecuentemente

Rouse Irving J.M. Rouse Irving (1958) dibujos incisos. San Jacinto y antropomorfos y con; figuras ojos toroidales.
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TRABAJADO POR

George Howard
(1943)

UBICACION
GEOGRAFICA
Ronquin Orilla
izquierda do Orinoco
Guárico.

TEMPORALIDAD

Periodo 11 Y111

Barlovento en Colombia.

ASOCIACIONES

Con el Saladero del bajo
Orinoco forman la serie
Saladoide, relación
Barrancoide con el modelado
inciso

346

OBJETOS CARACTERISTICOS

Fragmentos pesados y compactos, técnica raspados,
alisados y pulidos, apéndices cefálicos sencillos,
pintura blanca sobre rojo y la forma típica es el Bol
abierto de poco fondo o plato.

Marcano
Hmnos. (1889)
Requena (1932)
Jahn (1932)
Bennett (1937)
Peñalver (1967)

Orilla Oriental Lago
de Valencia, margen
derecha río Aragua,
confluencia del
Aragua con Caño
Aparo

Montículos: antiguo fondo del lago: huellas de poste de
viviendas palafiticas. Áreas dedicadas habitación y un
taller de cerámica junto enterramientos humanos,
cráneos con deformación artificial tipo Aymara
(entierros segundarios). Reporta un contexto ritual
domestico. Alfarería gris y alfarería roja,
Representaciones figurativas antropomorfas sexuadas,
El Zamuro-o Contexto funerario en urna con 203
micropiramides talladas en Botuto

f" • • •
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enterramiento objeto suntuoso collar de mas de 1000
cuentas en concha, pautas funeraria no utilización de
urnas, también se reporta artefactos líticos, de hueso y
de concha. 88 representaciones figurativas
antropomorfas sexuadas, las cuales incrementaron su
presencia de los niveles inferiores a los superiores.

Kidder (1944)

Kidder (1944)

Península La Cabrera,
cuenca Lago de
Valencia

Cuenca Lago de
Valencia

Estilo La Cabrera Temprano
relaciona Barrancoides y
grupos de habla arawak y el
tardío Fase Valencia con
grupos Caribe hablantes.

Entierros directos en la Fase La Cabrera, asociados a
espacios de vivienda o habitación; fase Valencia
entierros segundarios en urnas, abundante presencia
de restos de peces. 12 representaciones figurativas
sexuadas completas

Jahn (1932) Orilla oriental Cuenca
Lago de Valencia

Poblaciones de Costa Rica y
Nicaragua distinguidas en los
"artefactos Valencioides"

Existencia de 50 a 60 montículos, bases circulares con
diámetro 10 y 25 m. relaciono poblaciones como
arawak, Representaciones figurativas antropomorfas
sexuadas, pitos, ocarinas, pipas. objetos de concha,
líticos y cerámicos asociados con entierros humanos
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Peña/ver (1967) I Orilla occidental
Cuenca Lago de
Valencia a 1 km. Sitios
los Cerritos

348

Montículos funerarios, urnas con ofrendas en su
interior Piedras de moler y piedras martillo, hachas
líticas, puntas de proyectil de hueso y conchas sin
modificar.

Peña/ver (1976) I Antiguas Is/as del
Lago No referencia No referencia

Enterramientos humanos asociados a fogones y pipas cerámicas

Peña/ver (1967) I Antiguas Islas del
Lago No referencia No referencia

Enterramientos humanos asociados a fogones y pipas
cerámicas

Montículo 380 urnas las más grandes de 1,2 m. de alto

•
I

¡.
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Peñalver (1969) I Cuenca Lago de
Valencia

349

por 0,8 m. de diámetro y 287 entierros directos,
artefactos de hueso, piedra y concha identificados
como ofrendas mortuorias. Una sola representación
figurativa antropomorfa sexuada

Mario del
Castillo bajo la
dirección de
Requena (1932)
Kidder (1944)
Osgood (1943)

Dupoy y Cruxent
J.M. (1947)

Cruxent J.M.
Rouse Irving

(1958)

Lado norte cuenca del
Lago de Valencia a
cien metros Península
La Cabrera

4 km sudeste de Los
Teques

El Silencio Caracas

Periodo IV
Cronología relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)
Sitio cabecero: El Paraíso

Periodo IV
Cronología relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

Periodo V: presencia
botija española

Cerámica, budares,
instrumentos musicales,
discos y cuentas con el estilo
Valencia, intercambios
hallazgo de recipientes
pintados saladoides y
Representaciones figurativas
antropomorfas andinas.

Estilo El Topo, y Estilo
Valencia.

Estilo Valencia

Con Las Minas y El pinar,
Estilo Tocaron: pintura "rojo

representación figurativa antropomorfa sexuada, como
ofrendas funerarias junto a huesos de aves, mamíferos,
peces y moluscos, enterramientos segundarios en
urnas las cuales manifestaban huellas de fuerte degaste
por uso. También se reporta la presencia de pipas
cerámicas y herramientas líticas.

Desgrasante partículas de arena y cuarzo, bols panzas
salientes, apéndices tabulares en los bordes, cabezas
humanas y ojos granos de café, líneas incisas, modelado
y engobe rojo.

Desgrasante arena y cuarzo, técnica enrollado, engobe
rojo, Una figurina femenina típica cabeza tabular y
ojos granos de café

Desgrasante mica y arena de cuarzo, asas tubulares
verticales, apéndices tabulares, rostros ojos grano de
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Sitio Cabecero: Cueva Cruxent

Cruxent J.M.
Rouse Irving

(1958)

Antczak Andrzej
y Antczak María,
(2006)

Carretera que va de
Rio Chico a El Guapo

Norte de la costa
Venezolana, Las
Antillas de Sotavento

Cronología relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

Periodo IV
Cronología relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

1330 d.c.
1020 ±1070 d.c.

Valencia"
Relacion Palmasola tiestos
con engobe blanco y
Dabajuroides por la
presencia de asas, cadeneta
y horizontes

Las Minas, Topo, Valencia y
Krasky

Estilo Valencia y las
denominadas
representaciones figurativas
heterogéneas son
relacionadas Ocumaroides.

350

café, budares, dos piernas macizas (aparentemente
una figurina), un hornillo de pipa y numerosos
artefactos en piedra. Migración humana indicador
alfarería estilo Topo en las Faldas de las montañas mas
que en las misma costa

Desgrasante de cuarzo y arena,asas verticales, vasijas
con cuello, Cinco figurinas femeninas y dos figurinas en
forma de pajarito.

Objetos cerámicos: desgrasante arena y cuarzo, engobe
rojo, 318 Representaciones figurativas antropomorfas
sexuadas, boles abiertos con y sin pedestal, caracoles
terrestres aloctonos, restos oseos mamíferos aloctonos,

Jam (1956)
Expedición La
Salle. Antczak
Andrzej y
Antczak María,
(2006)

Norte de la costa
Venezolana, Las
Antillas de Sotavento

Periodo IV
Cronología relativa
propuesta por Cruxent
1M. Rouse Irving (1958)

Estilo Valencia. Sitios Los
Topos, Las Minas, El Pinar,
Río Chico.

Objetos cerámicos: desgrasante arena y cuarzo, ollas
globulares con bordes evertidos, engobe rojo, ojos granos de
café,adornos aplicados en forma de batracio, representaciones
figurativas antropomorfas sexuadas 32, micro hachas,
pendientes líticos y silbatos de caracoles aloctonos.

.. ~
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OBJETOS CARACTERISTICOS

Vasijas con bordes evertidos, Representaciones
figurativas antropomorfas sexuadas, flautas de
hueso,frag. Hacha pulida petaloide.

Énfasis mayor explotación avi fauna, representaciones
figurativas antropomorfas sexuadas sin presencia de
engobe, decoración ausente, vasijas globulares con
cuello directo, pendientes caracoles aloctonos, presencia
de metates, manos de moler y budares.

Estilo Valencia
Dabajuroide: presencia
algunos tiestos pintados con
motivos Dabajuroides.

Relacionada con la Serie
Ocumaroide.

ASOCIACIONES

1200 ±100 d.c.

1330 d.c.
1020 ±1070 d.c.

Norte de la costa
Venezolana, Las
Antillas de Sotavento

Norte de la costa
Venezolana, Las
Antillas de Sotavento

Antczak Andrzej
y Antczak María,
(2006)

Antczak Andrzej
y Antczak María,
(2006)

Cruxent (1953) I Tucacas. Periodo IV
Cronología relativa

propuesta por Cruxent

Estilo Valencia 268 fragmentos, desgrasante arena y mica, cuatro
bordes de bol con paredes verticales o salientes,
apéndice tabular vertical, que tiene protuberancias en

• ~
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Cruxent J.M.
Rouse Irving

(1946)

Cruxent J.M.
(1956,1957)

Orilla Occidental de
de la quebrada de
Tacagua, en el punto
donde desemboca en
el mar.

Rosario, Hacienda
Monasterio, en la
municipalidad de
Ocumare de la Costa

J.M. Rouse Irving (1958)

Periodo 111
Cronologfa relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

Periodo 111 Cronología
relativa propuesta por
Cruxent J.M. Rouse Irving
(1958)

Plantean los autores la
presencia de materiales por
intrusiones por presentarse
características asociadas al
Palito, horizonte Saladoide,
Ocumare por los diseños
dibujos pintados

Existencia de modelado
Ocumare influencias El
Palito. Los Cocos Noreste de
Colombia Reichel-Dolmatoff

352

los angulas decorados con drculos aplicados.

Cuatro enterramientos tres primarios y un cráneo
hallado entre dos bols, Alfarerla fina, poco desgrasante
y fino de mica y cuarzo, alisado, predomina el bol,
bordes redondeados, asas verticales, apéndices con
bordes y panzas, engobe rojo, dibujos pintados
policromo, pipas, representaciones figurativas
antropomorfas, pipas con trabajo modelado inciso,
hacha Htica y una de concha

Arcilla relativamente áspera y desgrasantes grandes
partfculas de cuarzo y mica, predomina forma
ollas,bordes biselados, apéndices de forma variable,
pintura policroma, engobe blanco y engobe rojo,
dibujos rectilíneos.

Miguel SchOn,
Pedro Jam
Cruxent J.M.
(1955)

Bocas del río Aroa a 1
km de el Helenal

Periodo 111
Cronología relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

Estilo Ocumare y Palmasola y
Boca Tacagua, comparte
pintura blanca, roja y negra,
Comun con el Dabajuro la
impresión de tejido,las patas
globulares en forma de
trípode.

-

Conchero: arcilla áspera y se desmenuza con facilidad,
desgrasante cuarzo, mica y arena, técnica enrollado,
marcas de estampado, bols de labios salientes, bols de
inflexión entrante, apéndices pequeños y poca
presencia de asas, presencia de pintura engobe blanco,
engobe rojo, dibujos geométricos.
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Cruxent J.M.
Rouse Irving

Cruxent

Estilo eumarebo:

Playa al nordeste de
Moron

U8fCACtON
GEOGRAFtCA
Occidente del Área de
Coro

Periodo IV
Cronología relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

rEMI>ORA1JOAO

Periodo IV YV
Cronología relativa
propuesta por Cruxent
J.M. Rouse Irving (1958)

Ocumare.
Dabajuro: por el material
empleado y las formas y la
presencia de pintura mas
sencilla y rectilínea,
estampado en forma de
tejido. Relaciones con El
Palito y Tabora modelado
inciso de las asas. Dos de los
apéndices asociados al Estilo
Valencia

ASOCtAClONES

Segundo horizonte pintado
de Reichel-Dolmatoff de
Colombia y el estilo Cocle de
Panamá

Conchero, cerámica: pulido de la superficie de las
vasijas, budares, soportes cilíndricos en forma de
carrete, bordes variados, algunos biselados en el
interior, presencia de asas, apéndices salientes,
presencia de pintura pero difiere la de Ocumare en las
combinaciones de color

OBJETOS .CAQACTERJSTtCOS

Enterramientos en urna, desgrasante de concha,
impresiones de tejido, bases anulares y de pata hueca,
bols, ollas y botellas algunas con doble vertedero, asas
complejas horizontales,

TRA8AJAt)()POR t UBlCACION 1 TEMPORAUOAQ
GEOGRAFtCA

Cruxent J.M. I Cumarebo al I Periodo IV

ASOCIACIONES

Dabajuro

OBJETOS CARACTERfSTfCOS

Desgrasante de concha, impresión de tejido, apéndices.

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



354

Rouse Irving este de Puerto Cronología relativa propuesta por
Cabello Cruxent J.M. Rouse Irving (1958)

EstJIoG ro:
TRABAJADO POR UBtCACJON TEMPORAliDAD ASOCIAOONES OBJETOS CARACTERlSTtCOS

GEOGRAFtCA
Osgood y Área de Periodo IV Dabajuroide Desgrasante de concha, impresión de tejido, apéndices

Howard (1943) Barcelona, Cronología relativa propuesta por provistos de ojos de café y dibujos pintados, formas
costa oriental Cruxent J.M. Rouse Irving (1958) rectilíneas rojas o negras sobre engobe blanco, gubias

de concha
Estlfo Punta Arena:
TRABAJADO POR UBICACIÓN TEMPORALIDAD ASOCIACIONES OBJETOS CARACTERISTICOS

GEOGRAFICA
Cruxent J.M. Area de Periodo IV Desgrasante de concha, impresión de tejido, apéndices y dibujos

Rouse Irving Cumana Cronología relativa propuesta por pintados, formas rectiHneas rojas o negras sobre engobe blanco,

(1950) Cruxent J.M. Rouse Irving (1958)
gubias de concha
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