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I. INTRODUCCION

Par JORGE NOVATI

1 objeto fundamental del presente trabajo es el
de presentar las manifestaciones musicales dc los

Selk’nam en un corpus orgénico, corrclacionando los an

tecedentes bibliograficos con el material reunido en una.

investigacién de campo realizada en colaboracién con la.
profesora Irma Ruiz en el Territorio Nacional de la Tie

rra. del Fuego en enero dc 1967, financiada por cl Con
sejo Nacional dc Investigacioncs Cientificas y Técnicas
y el Instituto Nacional de Musicologia.

Los Sc1k’na.m se encuentran en la actualidad virtual

mente extinguidos. Nuestro informante principal fue

Santiago Rupatini, mestizo de Hauss y europco, quien
era el individuo que mas recuerdos tenia acerca. de la
vida tribal. Fallecido poco después de la entrevista, tenia
en la. fecha. citada alrededor de 75 aios. Residia en la

Reserva Indigena de Lago Khamii (Lago Fagnano).

Como segundo informante se recurrié a. Angela Loij,

hija de padres Selk’nam, de alrededor de 90 anus, quien
reside en Rio Grande. La incoherencia de lcs recuerdos
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de la auciana Loij no pcrmite utiljzar
10s con seguridad cn su totalidad; no
obstante, confirmé algunas versiones
obtenidas dc Rupatini.

II. Mctodologia cmpleada:
trabajo dc campo

y dc gabinetc.

E1 propésito fundamental de la in
vcstigacién fue el de 1·cco11st1·ui1· el pa
sado musical dc 10s Se]k’11am a través

dc recuerdos personales, reavivados por

medic de interrogatorios.

Se presté especial interés a las vi.11
culaciones entre 10s aspcctos musicalcs
y los mitico-rcligiosos; las entrevistas
se registraron en cinta magnetofénica
y fueron realizadas durante un perio
do de 30 dias. A fin de obtener mayor

seguridad en 10s datos y enriquecer 10s
relates, se colectaron tres versiones de

los mismos, que difieren entre si en de
talles minimos.

Como trabajo de gabinete se proce
di6 a la transcripcién de las entrevis
tas y a. la escritura de los melogramas

correspondientes; las ligeras variantes
que presentaban las distintas versiones
musicales se redujeron a una mclo
dia-tipc. Se siguieron los lineamien
tos generales de la teoria de escritu
ra analitica musical propuesta por
Vega (1941) salvo en 10 que respecta
a la métrica empleacla pur el mencio
nado autor.

III. La mésica
dc los Selk’nam:

anteccdcntes.

La primera referencia significativa
sobre musica Se]k’nam aparece consig
nada por Lista en el aiio 1887. Aun

que se trata de observaciones aisladas,
contienen detalles que adquieren inte
rés por la época en que fueron docu
mentados 1

La fuente antigua mas importante
para nuestro trabajo la constituyen
——excepcionalmente— los registros so
noros realizados por Charles Furlong
en 1907-1908. Este material, que fue

ra estudiado posteriormente por von
Hornbostel, constituye un doeumcnto
de inapreciable valor para establecer
comparaciones con el obtenido recien
temente. Es de lamentar que los regis
tros fueran obtenidos de informantes

aislados, de modo que quedaron sin
documentar las manifestacionw corales.

Posteriormente se encuentran breves

referencias musicales cn las obras de

Dabbene, Coiazzi y Borgatello, donde
las observacioncs estan virtualmente

limitadas a las opiniones que los auto

res emiten sobre lo que han oido 2. De
todas maneras, como veremos mas ade
lante, algunos datos mantienen conti
nuidad en virtud de estos aportw.

La fuente documental mas rica es

la. obra de Gusinde "Die Feuerland

Ind.ianer". En cl volumen dedicado a

los Selk’nam presenta 17 melogramas 3
con una detallada explicacién de la
ocasién de empleo de la musica, sobre

Apnrece la primcra meucién concreta accrca de la carencia de instrumentos musica
lcs, aunque el autor se excede eu sus apreciacionesc "No ticnen instrumentos musicales, ui
bailcs, ni juegos" (1887: 85).

El caracter de monétono es adjudicado sin excepcién; a veces se habla de "ca11t0s
tristes" 0 de "martilleo vocal".

Los melogrnmas fucron realizados por VON IIDIINBOSTEL sobre las grabaciones de
Gusinde.
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todo en las manifestaciones rcferentes

a hierofanias cclestcs. Los melogramas
aparecen intercalados en cl capitulo
destinado a la mitolcgia Selk’nam, de
modo que se resiente la percepciéu de
la totalidad del patrimouio musical.
No obstante constituyen —ju11to con

las gmbacioues de Furlong- los cle
mcntos de rcferencia mos importantes

que poseemos.

En 1948, uu articulo péstumo de
von Hombostel, dedicado a la musica
dc los Fucguinos, incluyc 7 mclogra
mas dc Sclk'uam rcalizaxlos cn base a.

grabacioncs dc Furlong y Gusindc,
quc rccibeu tratamicnto musicolégico
dc acucrdo con la mctodologia dc la
época. Las conclusioues estén realiza
das cn funcién dc comparacioncs mor
folégicas cntrc la musica dc los Ya
mana., Sc1k’11am y otros grupos etuo
graficos.

E1 material mas rcciente —hasta

donde llega nuestra i11fo1·maci6n— es
el rcunido por nosotros cu las circuus
taucias mcucionadas *.

IV. Caractcrcs

dc la mfisica
Selk ’ nam

Como resultado del analisis de las

fuentes documeutales podemos deducir
que la totalidad del patrimanio musi
cal dc los Selk’man estuvo Zigada a

manifestacioncs rituales. Algunas citas
bibliograficas puedeu aparecer confu
sas a este respecto. Dabbene (1911: 83)

consigna; "A veces las mujeres ento
nan un canto monétono y triste sin

acompaiiamiento de ningfm instru
mento. Ese canto consiste en la re

peticién dc dos 0 tres motivos y no
tiene ningun significado". Lista, por
su parte, nos dice: "Los soldados repo

san dc sus fatigas, las mujeres ento
nan un canto mon6tono" (1887:95 ).
Ambos autores se estan refiriendo a

los cantos nocturnos que las madres
Selk’11am dcdicaban a sus hijos mien
tras permanecian en el méketen.

(Las cscasas menciones referentes a

cantos masculinos aparecen siempre
asociadas a alguna manifestacién ri
tual).

Gusiude afirma categoricamente que
es durante la realizacién del Kloketen

la unica oportunidad en que cantan
las mujeres. Durante el rcsto del aio,
aclara, "no se escucha ni una cancién

ejecutada por mujeres, y menos en eo
ro" (1931: 1042).

Los informantes entrevistados por
nosotros coincidieron en afirmar que
no cxistieron manifestaciones musica-.

les especificas destinadas al esparci
miento de niios o adultos. Segun el
relato de Rupatini, "a veces eantaba
mos las cosas de los mayores, pero
siempre con mucho respcto".

De esta manera, la totalidad de la
musica Selk’nam tuvo caraeter sagra
do, si e11tendemos.por sagrados aque
llos liechos musicales en los que se
manifiesta una potencia, frente a los
cuales existe una actitud que los dis
tingue, porque revelan "a1go distinto
de si mismos" (Bérmida, 1965: 69).

Este estado de cosas trae como con

secuencia un hecho importante: la au

scncia de musica para solaz individual
0 colectivo. Como la concepcion y acti
tud valorativa frente a los hechos mu

sicales se presentan estrechamente 1i
gadas al significado de la musica en el

4 La iuvcstigadora Ann Chapman obtuvo grabacioues musicales de la anciana Lola
Kinpja, las que aun no han sido publicadas.
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ritual, fuera de éstc su ejecucién ca
rece de sentido. L0 musical "se Vive,

entonces, como distinto potente" (B6r
mida, 1965: 71).

Nos proponemos ahora analizar e1
panorama de la musica Se]k’nam da
acuerdo con el caractcr especifico dc
las manifestacioncs.

a) Canciones referentes
a. hierofanias celestes

Entre 10s Se1k’nam el S01 se pre
senta como hierofania en cierto mcdo

diferenciada. Mientras que 10s demés

personajes celestes hacian su aparicién
durante el periodo de ceiebracién del
Kléketen, el S01 era objeto de culto to
do el aio.

E1 Sol y la Luna habian tenidc exis
tencia terrenal en el tiempo mitico, co

mo marido y mujer. Cuando sobrevino
1a fuga de la Luna (ver iniciacién mas
culina), e1 Sol la acompaiié en su des
tino celeste, aunque condenado a per
seguirla constantemente sin alcanzarla.

Es caracteristico en el pensamiento
mitico la asimilacién de la conducta

de los astros a 1a de los seres huma

nos; 10s Se]k’11am oantaban al sol por

que "...El se acordaba de cuando
estuvo aqui y salia"

E11 este caso se trataba de una can

ci6n invocatoria que los hombres can
taban en corro, con e1 objeto de alabar
al sol y apresurar asi su aparieién. A
vecas la rogativa estaba. a cargo del

shaman, quien entonaba -—seg·f1n el re
lato— la misma cancion que utilizaba
"para espantar la e11fermedad"
(melogramas 1-4)

Durante el transcurso del pcriodo
del Kléketen hacian su apariciéu di

versos personajes celestes; las mujeres
emu las encargadas de entonar can
ciones para. alabarlos o apaciguarlos,
segfm fueran amistosos 0 no.
— Existia una cancién vinculada con

Euwan, mujer que tenia su residencia.

en el cielo y pertenecia al tiempo pri
mordial de Ken6s. Las mujeres ponian
de manifiesto su presencia cantando la

melodia que la identificaba.
(melograma 5)

Ko’1a. (Kulan segfm Gusinde) era
una mujer poderosa que a, intervalos
regulares hacia su aparieién entre los
Se].k’11arn. Las mujeres entonaban una.
canoién destinada a distraer la aten

ci6n que K0’1a, concentraba en un jo
ven del grupo, y que eoncluia. con un
intento de rapto.

Segfm el relato del informante: "Es
to lo cantaban en grupos grandes. Era.
para un muchacho que 1e llevaban una
gran muchacha, que habia en el cielo,
que se llamaba Ko’1a. Y Ko’1a se jun
taba en el rancho con el muchacho éste,

y las mujeres para que ella lo soltara
le cantaban asi" 5.

(melogramas 6-7)

Diversas manifestaciones musicales

especifieas estaban vinculadas a otros
"espiritus" de origen celeste. Entre
el.l0s selencontraban Kulpus, Ketérnen,

Kataix, Halpen, Qlim y Maitan.
La percepeién de los Se1k’nam del

espacio celeste como muy préximo y
vinculado a la Tierra, y e11 el cual ha
bitan seres con voluntad y comporta

miento humanos, posibilitaba est as
frecuentes apariciones. En varios ca

sos era la musica el vehiculo de comu- __`
nicacién con el personaje deseado, '
quien aparecia entre los hombres al
escuchar la cancién que 10 identificaba.

6 Oouzzr consigna otm version, en la cunl uua tal Kela aparece flanqucada por dos
hechiccros, entonando una caneién en una soln nota.
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