
El 9 de setiembre se ha cumplido el vigésimo aniversario del fa

llecimiento del profesor don Félix F. Outes, insigne eultor de las
"cieneias del hombre" en la Argentina. Aquel desaparecer de nues—

tra escena, cientifica nacional del ultimo representante de 10 que poco

autes habia yo denominado la segunda generacién de los arqueélogos
argentinos —signada toda ella por la muerte en plena sazén y en
edad considerada como temprana para los hombres de eiencia euro
peos— restaba al pais 1111 estudioso cuyos méritos resaltan ann mas
hoy, cuando las dos décadas que nos separan de él proveen a su obra
de la perspectiva necesaria para juzgarla, seflalando su verdadero mé
rito, al recortarla reciamente en el panorama de su época y frente a
las circunstancias en que le t0c6 vivir.

En aquel momento algunos de los que formamos parte de la
generacién siguiente trazamos, eada cual segun la particular modali
dad y la vision mas 0 menos completa del hombre y del personaje de
que disponiamos, un medallén evocativo del hombre y del estudioso.
A veinte afnos de esa fecha, son algunos de los jévenes que constituyen
las generaciones que vienen inmediatamente tras la nuestra, y min
aigunos de los que en estos tiempos comienzan a ejercer briosamente
sus primeras armas, los que me han requerido que sea yo quien intente
de nuevo su retrato.

He comprendido s11s motivos. Poeos, muy pocos son ya, los que
le conocieron y trataron personalmente, los que cultivaron su trato
y conoeieron el metal de su voz, el reflejo de su mirada, el ritmo ner
vioso y contenjdo de su ademan, el Outes de carne y hueso, un poco
eludido por la incisiva penetracién de sus juicios agudamente hirien

tes, que hoy comienzan a veces a embotarse en la. fria precision de
1ma prosa menos leida de lo que mereciera. Celebro, pues, que sean

* N. R-. Discurso pronunciado por el profesor Dr. Fernando Marquez
Miranda, en el homenaje que la. Sociedad Argentina de Antropologia tributé en
el aio 1959, a su presidente fundador, Dr. Félix Outes, en la sede del Museo
Etnogréfico de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
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jévenes los que me han pedido que le recordemos. Y considero e1 que
se hayan dirigido a mi cual oficiente como uno de esos tristes pri
vilegios que suelen concederse a los que, algo exageradamente quizé,
solemos llamar los derechos de la ancianidad.

A continuacién del grupito inicial de Ameghino, Moreno y Ambro
setti, cuyas sombras proccres se agrandan en la distancia, del siem
pre traqueteado y trashumante Adan Quiroga, del polifacético y
espectacular Zeballos, la segunda generacién de los autropélogos ar
gentinos (entendiendo este término con la ingente latitud que lo ca.
racteriza en su mas amplio sentido) se centra en tres fuertes figu
ras nacionales; Luis Maria Torres, Salvador Debenedetti y Félix F.
Outes. Los tres aparecen casi simultaneamente entre el final del siglo
pasado y el comienzo del presente. A ellos han de sumarse, andando
el tiempo, tres extranjeros, de mayor o menos arraigo en nuestra pa
lestra cientifica: José Imbelloni (mas tarde ineorporado a 1a vida
nacional), Roberto Lehmann-Nitsche y Eric Boman. Y unos y otros,
cada cual en su medida, van a ir remodelando nuestras ciencias.

A las intuieiones geniales y a veces desmesuradas de la gene
racién inicial, a su inexperiencia téenica inicial y a sus felicisimos
hallazgos, van a sustituir —por su influjo— un rigor mayor en la.
diferenciacién tipolégica, un mas acuciado examen critico de los pro
blemas, una mayor pugnacidad en la elucidacién de los asuntos, un
analisis mas acendrado de las fuentes, una. preocupacién mayor por

las disciplinas auxiliares, exploratorias de la realidad.
E1 signo que preside a las actividades de esta segunda genera

cién es el de la precocidad, pese a los breves e inevitables tanteos
iniciales: Torres sigue Ia carrera de Derecho, pero sin llegar jamas
a ejercerla; Outes hace indecisos tanteos en la mismo direccién y lue
go en medicina, sin lograr promediar ni una. ni otra carrera; Debene
detti llega a. ser celebrado por Rojas, nada menos que con Banchs,
como la mas joven esperanza poética, antes de buscar formas de reve
]aci6n y de ensueio mas tangib1es..

Pero no es el unico en quien la preocupaeion por la forma. li
teraria tienta a. burilar la. frase tanto como el concepto: de resultas
de una breve actuacién de tres meses como Oficial Mayor de la. Bi
biioteca Nacional, Outes —que ha podido contemplar a su sabor al
viejo ogro de Paul Groussac en su "ciudad de los 1ibros" de la Biblio
tcca Nacional- guarda, durante toda su vida, un respeto intelectual
quo llega. a la reverencia por ese guardiamarina. aventurero que un
dia recal6 en el Plata para enseiarnos, después de sus primeras e in
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sulsas novelitas galicaizantes, un espaiiol cada vez mas limpido, que
sin perder nada de su reeiedumbre se vistio de todas las galas y fi
nuras de Fraucia.

Y en punto a precocidad, basta reeordar a Torres y a Outes au
uandose, en 1903, en la tarea de editar Historia, en la que Outes pu
bl.ica, entre otros, su estudio sobre el puerto de los Patos, en res
puestas a unas observaciones del general Mitre, para entonces ya de
regreso de todo lo que se podia ser en el escenario nacional y aon sudame
xicano . . .Natural.mente la Revista durara lo que un lirio, tiempo
sufieiente para alcanzar cierta resonante notoriedad en el Buenos Aires
diminuto de entonces, hecho que se traduce en su entrada al Museo
de Buenos Aires, como adjunto honora1·io de su Seccion Arqueologia.

Outes puede estar contento. Su estudio recien citado —amén de
trabajos menores, que ya hemos dejado citados en mi recordacion de
1939 * —en el que habia aereditado uu infrecuente conocimiento de
fuentes de las cronicas coloniales y de la cartografia de época, lo
mismo que sus iniciales investigaciones sobre los Querandi, no hicie
ron mas que anticipar una nombradia creciente, que trabajos tales
como Arqueologia de Hucal (Gobernacion de la; Pampa) y Alfareria
indigena de ·la Patagonia (1905), naturalmente hoy anticuado en pun

tos de detalle, pero que sigue siendo e1 mejor trabajo de conjunto so
bre la region y un hito esencial en su conocimiento y clasificacion,
con su fino método diserimjnativo y su muy abundante bibliografia,
ratifica la autoridad del autor. Es éste un "Estudio de arqueologia
comparada", como lo subtitula Outes. Con una extension de 371 pa
ginas, presenta 206 figuras intercaladas en el texto y una carta ar

queologica en la. que se sefnala ·la ubicacion aproximada de todos los
lugares cuyo material es estudiado, desde General Frias y Valcheta
en el norte patagon hasta la aislada poblacion de Puerto Gallegos en
el linde meridional.

Un detalle sintomatico, caracteristico, en Outes es, por ejemplo,
terminar esa tan eompleta. monografia con 8 poginas de hojas en
blanco, numeradas, para "Adiciones y observaciones del lector", pro
cedimiento que —eonociéndole— parece suponer como una especie de
desafio a encontrarle defectos o como una invitacion a ocuparse de
su libro largamente.

Este llega al gran piiblico con la resonancia de su polémica con

* N. R. "Profesor Félix F. Outes", en Rwiata del Museo do La Plata,
Nueva Serie, Sec. Oficial, 1939, pp. 123-134. Univ. Nec. de La Plata, 1940.
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Boman, acerca de los problemas de la etnografia de los Tupi-guarsni.
Pero Outes no es autor féeil, ni gusts. de serlo. Su memoria, Sobre un
instrumento paleolitzkzo de Lu jan, tiende a compensar la. exigiiidad del
material estudiado con la abundancia erudita de la Bibliografia. Con
los instrumentos modernos de los onas no puede hacer lo mismo, y
se advierte que sufre por ello, pues no puede anotar, como antecedente,
mas que una conferencia de amateur y la descripcion de un objeto.

Su colaboracién en las publicaciones del Museo de La Plata se

inicia, en 1907, como secretario general-bibliotecario-director de pu
blicaciones, con el indice de los primeros trece tomos de la Remlsta de

la Institucién, en la que actuaba en ese cargo singular, tan diversifi
cado. Guardémosnos de burlarnos de esa tarea, juzgandola secundaria
0 pueril, por mecanizada, pues vino a prestar muy buenos servicios
a cuantos necesitaron consultarla hasta la fecha. Del mismo modo

reparemos en que alli continua la preocupaeién tipografica cuya plena
satisfaccién, casi preciosista, hallara finalmente Outes en aios pos
teriores. Entre las obras de ese periodo debemos eitar, en 1907, Alfa·
rcrias del noroeste argentina, en los magnificos Anales del Museo (t.
I, 2* serie, hoy imposibles ya de editar) obra ligeramente disminuida
en su importancia por ciertos errores de agrupamiento de las ilustra
eiones y hasta de errores en las mismas, que no le son imputables y
sobre los cuales él mismo puso en guardia a los leetores), asi como su
monografia sobre la arqueologia de San Blas.

En el periodo de 1908-1911 se producen nuevas demostraciones
de su importancia cientifica, de su capacidad combativa y de sus éxitos
eu la "carrera de los honores". De 1908 es su primer largo viaje a
Chile, volviendo por via Malvinas. De esta época es su conflicto con
Ameghino, traducida €11 una polémica ardorosa, tras el tirén de ore
jas del maestro, que tampoco se caracterizaba por una excesiva pa
eiencia. No insistiré sobre ello, por haberlo tratado con algima ex
tension en mi biografia Ameghxino, una vida hercrica ". La carta del
'sabio autor de La antigiiedad del hombre en el Plata que aparece re
produeida en uno de los tomos finales de sus Obras Campfletas prue
ba su disgusto ante 10 que le parecié una injustifieada insolencia
discipular, pero Outes IBEOIII.6 el tema en 1910, con Biickling, y hasta
anuncié la aparicién de una obra ulterior, en la que con un "propos

' N. R. "A.meghino, Una Vida Hsroica", Editorial Nova, Colecoién Las
Hombrss Beprescntativos, 327 péginns incluyendo Belecoién de ls Corrospondoneia
Personal y Oientifiua. Buenos Aires, 1951.
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absolument impersonel, dépuratoire et dont le seul désir est d’arriver
a la vérité primitive" se pusieran las cosas en su sitio. Como tantos
otros trabajos cientificos de Outes, largamente anunciados y hasta con
titulo definitivo, éste no cristalizo jamas.

De fines de 1909 es su nombramiento de profesor suplente de antro

pologia en la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata y de co
mienzos de 1911, la de profesor de igual categoria en arqueologia.
Unas series de craneos entrerrianos, con variaciones y anomalias ana
tomo-patologicas le permite otra extensa exhibicion de bibliografia ex
tranjera, mientras se da tiempo para intentar matarle el punto a su co
lega Torres, redescribiendo los hallazgos antropologicos de Mazaruca,
que éste habia publicado en la ya extinguida Historia. (episodio que
jalona uno de los numerosos —y enconados— distanciamientos entre
ambos).

Ese afan de extremar el analisis hasta donde ést'e es posibie, de

exigirse y de exigir a los otros la labor sin tacha, se advierte igual
mente en tareas arqueologicas y lingiiisticas de esa época. Su estudio
sobre unas alfarerias mexicanas ocasionalmente encontradas en la

provincia de Buenos Aires revela su sentido de los Valores estilisticos
y de forma, su nota sobre la voz "Chapadmala1" y otras sobre temas
arqueologicos reinciden en la extension de su acerbo bibliografico y
de su rigor critico, su monografia sobre arqueologia chiriguana es
notable por su sentido clasificatorio esclarecedor de cada una de las

fases técnicas de su reaiizacion. Al final no puede con su genio y
reitera sus observaciones en contra de Boman, recayendo en la pole
mizacion anterior.

El iiltimo de sus trabajos eruditos platenses en 1911 es su var
liosa monografia acerca de Los tiempos prehistoricos y protohistoricos
en la provincia de Cordoba, labor de sintesis con la que cie1·ra. su larga
actnacion en dicho Museo. La extension, que apenas excede el cen
tenar de paginas de esta monografia, no impide el sagaz desarroilo
nietodico de su tema: primero, los anteccdente geologicos y estratigra
ficos, luego la enumeracion de los materiales conservados en el Museo
de La Plata, en cuanto a la piedra tallada. Y enseguida los anteceden
tes de pueblos y yacimientos del periodo neolitico, el estudio especial
de arte exteriorimdo en frescos rupestres —es decir pictografias-—
y petroglifos, y al final en examen pormenorizado de los materiales
de Museos y colecciones. Este, segun el material empleado —piedra.
hueso, concha, metal y ceramica— subdividido segon formas y funciones.
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una pequefna Biblioteca de Difusién Cientifioa, que nadie se encargo
‘de proseguir. Uno de esos tomitos estaba destinado a la figura, ejem·
plar de Flinders Petrie, traduciendo uno de sus libros de sintesis

y uno de sus articulos clasificatorios de la arqueologia egipcia.
Correlativamente —y desde 1903, fecha de la publicacién de su

trabajo sobre El Puerto de las Patos— Outes estudiaba con acuciosa

intencién la cartografia histérica, para iuteutar encontrar en ella
una base de reconstruccién del primitivo paisaje y de los dichos de
los cronistas. Ese mismo aiio habia dedicado algfm tiempo a la meto
dica lectura del libro de Vidal de la Blache sobre las Guayanas y su
eartografia. Por eso es que, a partir de entonces, muehos de sus es
tudios etnograficos tienen un sélido basamento geografico (el mismo
que hoy reputamos indispensable, pero que era a menudo olvidado
antes de él). Recién después de sus Notas para el estudio de Za geo
grdfica histérica rioplatemse 0 de La matanza y el rio de los querandies,
podemos comenzar a ver tal costumbre generalizarse.

De ahi que no pueda extraiarse verle como profesor iuterino de
geografia humana en la Facultad de Fi-losofia y Letras de Buenos
Aires, de 1914 a 1915 y a1i.n como jurado del tribunal de profesores
suplentes de esa asignatura entre 1919 y 1920, asi como ya lo habia
sido de antropologia, arqueologia y biologia en otras ocasiones, pues
desde 1915 habia llegado ya a la catedra titular y a. la. direccién del
Instituto de Geografia desde 1917. Y en tal cargo no se limité a serlo
de manera soslayada o nominal siuo que proyecté la organizacién de
finitive de la Seccién Geografia, cou la. agrupacién sistematica de

su correspondieute bibliografia, la regesta. cartogréfica que debia ser
su consecuencia y las memories descriptivas o criticas, fruto maduro de
esa labor.

Por eso, y bajo su direccién eminente, ese Instituto de Geografia
cobr6 una importancia decisiva en e1 conjunto de los departamentos
de investigacién cientifica. de la Facultad, lo que vino a contrastar
con el deeaimiento progresivo, 0 al menos el decaimiento de otros me
nos favorecidos por la direccién progresista y resuelta que sus cabezas
dirigentes lograban imprimirles.

Tampoco estuvo ausente de sus labores, ni la, preocupacién histérica
ni la lingiiistica. En cuauto a la primera, podemos anotar que mace
con el siglo, en la redaccion, en 1901. de una breve nota sobre Mitre
bibliéfdo, en una revista entonces de vasta. difusién popular. Tras
este comienzo, y jalonaudo toda. su carrera, seiialamos El primer es—
iablecimienta espaiol en territorio argentiiw, Memarias péstumas del
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brigadier don Cornelio de Saavedra, La. Junta de Historia y Numis
mdtica: su evdlucién, sus trabajos, Un retrato raro del general don
Manuel Belgrano, Nuestra primera historia, la rcedicién de Schmidel,
Don Juan de Garay, Circunstamcias que rodean su muerte, estudio
histérico-geogrdfico, Formacién del "Gabinete del Rey"

Todavia en algunos aspectos, pueden adscribirse a este conjunto
tanto su monografia geolégico-arqueolégica Los supuestos tumulos de
Pilar (provineia cle Buenos Aires), como la antropolégico-historica Los
restos atribuidos al drictador Francia, en la que demuestra que ellos

no pertenecieron al tristemente implacable dictador del Paraguay.
También publicé documentos histéricosz ya los contenidos en La di
plomaoia de la Revolucién, alusivos a las misiones de Mariano Moreno
al Brasil e Inglaterra, como las nueve piezas bibliogréficas inéditas,
procedentes de la Imprenta de los Ninos Expésitos, que di6 a conocer,
con minuciosa descripeién suya. Y hasta ].leg6 a anunciar que pu
blicaria un estudio referente a la evolucién de las ideas subversivas

en el Rio de la Plata, examinadas desde el angulo de la formacién de
1os grandes partidos politicos argentinos, que tampoco (como tantos
otros proyectos) salié jamas de ese estado larval, eual también ocurrié
con su proelamado estudio sobre los subterraneos coloniales bonaerenses.

Otra faceta de su actividad fue la correspondiente a la lingiiistica
aborigen, que justamente el general Mitre, su figura ejemplar de
comienzos del siglo, habia puesto de moda con su vitalicia preocupa
cion por reunir esa ingente masa de manuseritos coloniales que péstu
mamente edito Luis Maria Torres bajo el nombre de Catalogo razo

nado de las lenguas americanas. En ello ha de verse, ademas, una preo
cupacién de penetrar en la vida aborigen desde el conocimiento fino
de las particularidades idiomaticas, que ya fue intencién persistente
en aquel gran arqueélogo y lingiiista de la primera generacién que se
]lam6 Samuel A. Lafone-Quevedo, amigo y colaborador del general
Mitre.

Esta preocupaeion lexieografica, si bien aparece mas tardiamente
en Outes, a partir de 1913, ocupa buena parte de su labor y se adensa
especialmente desde antes de su salida del Museo de La Plata. Ahora,
y sin inventar una enumeracién exhaustiva, deseamos recordar, desde su
trabajo inicial, Sobre las lenguas indigenas rioplatenses, y de Un texto
y vocabulario en diavlecto Pehuenche del siglo xvm, sus Datos sobre
la ergologia y el idioma de los ydrnama de Wulaia (Isla Naxvarino),
Vocabwlario y fraseario Gennaken (Puelche), Versiones al A6niikiin’K
(Patagén meridional) de textos religiosos cristumos, Un texto Aormi
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k12n’K (Pmtagén me-widzional) para incitar a la caza, Las variantes del
arccabulario Palagén reunido por Antonia Pigafetta em 1520 y Los
trabajos ling11Lst1'cos atribuidas a Te6f·il0 F. Schmid y la labor de Fe
derico Hunziker (estudio éste que si bien parte de un tema sobre
lengua aborigen 10 aborda con un criterio histérico).

No fui nunca alumuo de los eursos- del profesor Outes, ni puedo
juzgar desde tal particular enfoque su particular capacidad de tras
micién de conocimientos ni —lo que sin duda es mas importante
su posibilidad espiritual de acercamiento a. sus eventuales alumnos.

Hacia 1922 pude haberlo conocido personalmente. Pero me lo impidié
una polémica. a la que fue arrastrada mi confiada. inexperiencia. En
realidad, nunca estuve personalmente en juego. Pero era. yo entonces
demasiado novato y primerizo para estar seriamente enfrentado a
semejante enemigo.

El problema se suscité por una diferencia de opiniones acerca del
numero de culturas que podian seiialarse en la zona de la cuenca del
Parané, en el litoral argentino y la. primacia. de determinadas opiniones
cn torno a ello. Como yo sostuviera, frente a un 3.1'i'.iCU.l0 de Aparicio

igualmente prime1·izo— una opinion que favorecio a Torres, Outes
primero y el propio Aparicio después, ejercitaron sobre mi —blanco
visible- la temible punteria de sus grandes cafioncs, dirigidos, natu
ralmente, sobre Torres, blanco invisible, que no respondio, en tanto
que a. mi mismo me eran cerradas entonces las puertas de la defensa. . .

En ello par6 la cosa en lo que a mi respecta. En el retrato pés
tumo de Outes he demostrado que ni uno ni otro nos guardamos ren

cor por ese mi juvenil incidente y he contado las significativas y rei
teradas distinciones con que me demostré, sin aludir nunca a. ello,
qué otro era el concepto que yo le merecia. personalmente e intelec
tualmente, pocos afios después, cuando l.leg6 a tratarme, es decir, a
conocerme. Y lo he contado porque ello le hace tanto honor como el que
yo recibi por ese trato.

Con todo —y aunque por las circunstancias apuntadas nunca le
escuche clase a.lguna—, tengo para mi que no le interesaron demasiado
las faenas docentes. Su aporte a la docencia se reduce asi a.l ejercicio,
bastante reducido en los hechos, de su cétedra de geografia. en el Co
legio Nacional de Buenos Aires, adonde su distraida actuacién le
ponia a sideral distancia de sus ocasionales alumnos, y a su organiza
ci6n minuciosa del Gobinete de Geografia del Colegio, al que dio la
minuciosa estructura con que sabia organizar los vashos materiales de
su Seccion de Geografia de la Facultad.
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Mi situaoion de profesor seeundario de historia en ese mismo gran
Colegio de la Universidad, me ha permitido, sin proponérmelo ex
presamente, recoger en mas de una oportunidad referencias de sus an
tiguos colegas y alumnos, que confirmaban mi impresién intuitiva de
ese aspecto de su vida. El investigador habia devorado al profesor y
la funcion de enseiante en el estadio secundario era demasiado se

cundaria para él.
Sin embargo destaquemos, por sus ulteriores conseeuencias dooen

tcs, la realizacién juvenjl, con la colaboracién de don Carlos Brueh
(habilisimo fotégrafo e ilustrador de trabajos de ciencias naturales y
"del hombre") de una coleccién de seis cuadros murales, para uso de
las escuelas, acompaiados de un texto explicativo. El éxito obtenido

y su compensacién monetaria en épocas aim dificiles de su iniciaoién
i.ntelectua1— llevaron a ambos a, ampliar la iniciativa con un manualito,
editado por esos afnos, cuyo homeopatico texto y elaras imagenes fue
ron una de las alegrias de mis primeros aiios del bachillerato. Afnos

después, Outes me refirié, muy complaeidamente, que ese abreviado
compendio habia sido redactado por él en una semaua, 10 cual —en
su estilo— no deja de ser un tour de force.

En cuanto a. las clases de la Facultad, ya eran otra cosa. El in
vestigador podia alli dictar sus propias investigaciones y discutir am
pliamente las de sus colegas, determinar vocaciones naoientes y a.len—
tarlas con su alto y penetrante ejemplo, su entusiasmo y su finura
critica. Creo que alli pudo darse mucho mas proficuamente. Pero,
con todo, fue en sus escritos (y aun en sus escritos polémicos) en donde
puede encontrarselo por entero.

Delegado titular ante el Consejo Superior en 1921 y miembro del
Consejo Direetivo de la Facultad en 1923, obtiene para su Instituto
de Geografia todo lo necesario para su organizaeion permanente de
gran eficiencia: local, empleados, recursos para publicaciones. Tanto
que, cuando en 1930, al producirse el retiro del Dr. Leh1nann·Nitsche

de s11 catedra de Antropologia, para acogerse a los beneficios de la
jubilacién y volver a su tierra natal, Outes —que era su suplente
desde 1908—, no encuentra njnguna dificultad en acceder primero
al ejercicio provisional y luego a la titularidad en dicha catedra.

Mas aim, cuando a fines de 1930 Salvador Debenedetti fallece
sorpresivamente, frente a las costas brasileias, en el barco que le
traia de regreso de una de esas periodicas sesiones del Congreso de los
Americanistas, que acababa de celebrarse en Paris, dejando vacante
la direccién del Museo Etnografico, es también Outes qu1n lo reem
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plaza. Esto no ha de significar, empero, una mera sustitucién de
personas. Por el contrario —y a juzgar por las constaneias documen.
tales que Outes estampa en las paginas liminares de Solar, pequeia re
vista de presentacién tan inusual como exquisita, que sera una de
sus dilectas injciativas de ese momento inicial de su actividad direc
torial-, el cambio de director trae aparejada una verdadera trans
formacién del Museo, que abarca desde el destino de sus locales hasta
su personal, sus rnétodos de trabajo tanto como la presentacién de los
mismos, la exhibicién de los materiales cuanto las personas que han
de formar el elenco actuante en esa Casa.

Sin abandonar esta vieja casona, antigua sede de la primitiva
Facultad de Derecho, cedida graciosamente por la Municipalidad de
Buenos Aires, en la que ahora, todavia nos encontramos pese a sus
multiples desfallecimientos (y cuya inauguraeién erréneamente atri
bui en mi homenaje de recordacién, a Outes en ocasi6n de su muerte),
el Museo venia arrastrando con cierta languidez una vida claudicante,
apenas salido de los sétanos de la Facultad, en la calle Viamonte, don
de lo habia instalado originalmente Ambrosetti, pero sin lograr

fuera de un poco mas de luz y de un cierto mayor espacio para el
despliegue de sus abigarradas co1ecciones—, la satisfaecién de otras
urgentes necesidades, indefinidamente postergadus por la anemia con
génita de las partidas disponibles a esos fines.

Outes, con toda valentia, afronté el problema. E1 tenia en sus
manos las posibilidades, es deeir, aquellas partidas indispensables y
aquellos espacios disponibles para Ia expansion ineludible, pues su
perseverante accion y la temibilidad derivada de sus agresividades

verbales, grandemente famosas en los medics universitarios, se las
habian precurado. Combinando, con determinacién, la habilidad con
el desinterés, ofrecié toda su situacién como salvacién del Museo. La
solucién parecié satisfactoria: el Museo ganaba las gruesas partidas
dc presupuesto del Instituto de Geografia, sus fondos bibliograficos y
su eopiosa mapoteca, para robustecer la propia, aim mal abastecida,
las posibilidades de nuevas e importantes publicaciones y un director
imperioso y enérgico, capaz de exigir porque se exigia. Y Outes ob
tuvo su viejo sueio de, conservando su pequefno feudo geografico,
acrecerlo con el antiguo Museo especializado, al cual podia muy bien
revitalizar y que ya nadie podria disputarle desde que tanto le daba. .

Asi fue, en efecto. Durante 0cho aios, Outes seioreé en el Museo
Etnografico, incontrastablemente. En ellos se produjo la. moderniza
ci6n de las instalaciones, la redistribueién de los locales, la aparicién
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Mi situacién de profesor secundario de historia en ese mismo gran
Colegio de la Universidad, me ha permitido, sin proponérmelo ex
presamente, recoger en mas de una oportunidad referencias de sus an
tiguos colegas y alumnos, que confirmaban mi impresién intuitiva de
ese aspecto de su vida. El investigador habia devorado al profesor y
la funcion de enseiante en el estadio secundario era demasiado se

cundaria para él.
Sin embargo destaquemos, por sus ulteriores eonsecuencias docen

tcs, la 1·ea].izaei611 juvenil, con la colaboracién de don Carlos Brueh
(habilisimo fotografo e ilustrador de trabajos de ciencias naturales y
"del hombre") de una eoleccién de seis cuadros murales, para uso de
las escuelas, aeompanados de un texto explieativo. El éxito obtenido

-y su compensacién monetaria en époeas aun dificiles de su iniciacién
i.ntelectual— llevaron a. ambos a ampliar la inieiativa con un manualito,
editado por esos aios, cuyo homeopatico texto y claras imagenes fue
ron una de las alegrias de mis primeros aios del bachjllerato. Afios

después, Outes me refirié, muy complacidamente, que ese abreviado
compendio habia sido redactado por él en una semana., lo cual —en
su estil0— no deja de ser un tour dc force.

En cuanto a las clases de la Facultad, ya erau otra cosa. El in
vestigador podia alli dictar sus propias investigaciones y diseutir am
pliamente las de sus colegas, determinar vocaeiones nacientes y a.len—
tarlas con su alto y penetrante ejemplo, su entusiasmo y su finura
critica. Creo que alli pudo darse mucho mas proficuamente. Pero,
con todo, fue en sus eseritos (y aun eu sus escritns polémicos) en donde
puede encontrarselo por entero.

Delegado titular ante el Consejo Superior eu 1921 y miembro del
Gonsejo Direetivo de la Facultad en 1923, obtiene para su Instituto
de Geografia todo lo necesario para su organizaeion permanente de
gran eficieneia: local, empleados, recursos para publicaciones. Tanto
que, cuando en 1930, al producirse el retiro del Dr. Lehmann-Nitsche

de su catedra de Antropologia, para acogerse a los benefieios de la
jubilacién y volver a su ticrra natal, Outes —que era su suplente
desde 1908-, no encuentra ninguna dificultad en acceder primero
al ejercieio provisional y luego a la titularidad en dicha catedra,

Mas aiin, cuando a fines de 1930 Salvador Debenedetti fallece
sorpresivamente, frente a las costas brasileias, en el barco que le
traia de regreso de una de esas periédicas sesiones del Congreso de los
Americanistas, que acababa, de celebrarse eu Paris, dejando vacante
la direccién del Museo Etnografico, es también Outes quien lo reem
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plaza. Esto no ha de significar, empero, una mera. sustitucién de
Personas. Por el contrario —y a juzgar por las constancias documen
tales que Outes estampa en las paginas liminares de Solar, pequeia re
vista de presentacién tan inusual como exquisita, que sera una. de
sus dilectas iniciativas de ese momento inicial de su actividad direc
torial-, el cambio de director trae aparejada una verdadera trans
fo1·maci6n del Museo, que abarca desde el destino de sus locales hasta
u personal, sus métodos de trabajo tanto como Ia presentacién de los

mismos, la. exhibicién de los materiales cuanto las personas que han
de formar el elenco actuaute eu esa Casa.

Sin abandonar esta vieja casona, antigua sede de la primitiva
Facultad de Derecho, cedida graciosamente por la Municipalidad de
Buenos Aires, en la que ahora todavia nos encontramos pese a sus
multiples desfallecimientos (y cuya inauguracién erréneamente atri
bui en mi homenaje de recordacién, a Outes en ocasién de su muerte),
el Museo venia arrastrando con cierta languidez una vida. claudicante,
apenas salido de los sétanos de la Facultad, en la calle Viamonte, don
de 10 habia instalado originalmcnte Ambrosetti, pero sin lograr

fuera, de un poco mas de luz y de un cierto mayor espacio para el
despliegue de sus abigarradas colecciones—, la satisfaccion de otras
urgentes necesidades, indefinidamente postergadas por la anemia con
génita de las partidas disponibles a esos fines.

Outes, con toda valentia, afronté el problema. El tenia en sus
manos las posibilidades, es decir, aquellas partidas indispensables y
aquellos espacios disponibles para la expansion ineludible, pues su
perseverante accién y la temibilidad derivada de sus agresividades

verbales, grandemente famosas en los medios universitarios, se las
habian p1·ecurad0. Combinando, con determinacién, la habilidad con
el desinterés, ofrecié toda su situacién como salvacién del Museo. La
solucién parecié satisfactoria: el Museo ganaba las gruesas partidas
dc presupuesto del Instituto de Geografia, sus fondos bibliograficos y
su eopiosa mapoteca, para. robusteccr la propia, aun mal abastecida,
las posibilidades de nuevas e importantes publicaciones y un director
imperioso y enérgico, capaz de exigir porque se exigia. Y Outes ob
tuvo su viejo suefxo de, conservando su pequefno feudo geografico,
acrecerlo con el antiguo Museo espeeializado, al cual podia muy bien
revitalizar y que ya nadie podria disputarle desde que tanto le daba. .

Asi fue, en efecto. Durante ocho afios, Outes seioreé en el Museo
Etnografico, incontrastablemente. En. ellos se produjo la moderniza
cién de las instalaciones, la redistribucién de los locales, la aparicién
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de nuevas publicacioncs, de eada vez mayor belleza, seriedad y prestan
cia —ta1es como Solar, antes mencionada, la Serie A, de Publicaciones
y las fxltimas ediciones de trabajos de geografia historica, antes alu
didos. Como un verdadero dictador dc esas publjcaciones, ]leg6 hasta.
a cambiarles de titulo, cuando el que originalmente les atribuyeron
sus autores llego a parecerle inelegante 0 visualmente mejorable desde

un punto de vista meramente tipografico, para lograr uu determinado
efecto. En tal sentido fue totalmentc intransigente, intolerante. Pero,
aunque parezca extrafno, el prestigio de su infalibilidad para la se
lcccién de lo que mejor convenia para exaltar y dar valor a la. pre
sentacién fue tal —asi como el temor a incurrir en su facil desafecto

y en su répida eritica mordientc— que nadic protesto por estos avan
ces, al menos en voz alta.

Hasta 1931 la norma en el campo de las "ciencias del hombre"
habia de ser el trabajo de cada cual por su lado; la esquivez y la
rctraccion como actitud personal y un "espléndido aislamient0" al
bionjco, como posicién pniblica. En 1932, ante la inminencia de la reu
nion en La Plata (con alguna ocasional sesién en Buenos Aires) del
XXV Congreso Internacional de Americanistas, las cosas cambiaron
un poco, al constituirse, bajo el patrocinio de Ricardo Levene, Ia Co
mjsién Organizadora de dicho certamen. Sin embargo, no faltaron
alli algunas incidencias de entretelones y ciertos rozamientos en bo
rrascosas reunjones de comunicaciones, una vez comenzadas las sesiones

que provocaron —precisamente por ser ajeno a e1las— mi ascenso a
Secretario General de ese gran certamen internacional.

Tanto en las sesiones preparatorias como en las ordjnarias, tuve
oportunidad de tratar personalmente, por primera vez, a Outes, quien
estuvo especialmente amable conmigo. En 1933 fue consultado por el
Dr. Levene, confidencialmente, acerca de mi designacion como pro
fesor titular de Prehistoria argentina y americana, en la catcdra que
la enfermedad habia obligado a renunciar a mi profesor, cl Dr. Torres,
y se pronuncié a mi favor, en ocasién crucial para mi carrera, pues
esa catedra me era disputada, en la Facultad de Humanidades, por
un colega bonaerense que olvidaba mis diez aios de servicios reite
rados como suplente y encargado de curso.

En ese aio, y para vestir aun mas dignamente, mi copiosa mono
grafia sobre Los artifices de la plateria. en el Buenos Aires colonial,
que fue editada por el Instituto de Investigaciones Historicas de la
Facultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, me hizo el honor de
ofrecerme la reproduccion de una bella plancha de eobre colonial coll ; A
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una imagen de Sam Eloy, de época, avaloraudo tal contribucién al
buen éxito de mi libro con una descripcién de la misma, hecha con la
sobriedad y la minucia que le earacterizaban. En 1934 me facilité

una flauta de Pan litica de las colecciones del Museo Etnografico,
para completar con su estudio uno, comparativo, dei area de djs
tribucién de tales instrumentos de piedra en el noroeste argentino,
que publiqué en La Plata.

Y, enterado de que preparaba el relato de mis viajes inieiales de
estudio a la zona de Iruya y Santa Victoria, me ofreeié las libretas
de viaje de Debenedetti, depositadas en su Museo, en el caso de que
Casanova (que habia acompafnado a su maestro en el viaje a Titiconte,
ultima expedicién del ex-director desaparecido), no pensase en editar
tales resultados. Aunque ello no pudo realizarse, porque Casanova de
cidié hacerlo, su buena voluntad, espontanca, obliga a todo reconoci
miento a su favor.

En 1936, Levene, alentado, sin duda, por el buen resultado de su
primera tentativa de hacer trabajar en comfin a tan inveterados in
dividualistas, volvié a reunir a los antropélogos argentinos, para que
nos hiciéramos cargo del primer tomo de la Historia de la N acién Ar
gentina, entonces en gestacién. Por ser el primer tomo era una gran
responsabilidad, pues él trazaria las normas de estilo, profundidad
y responsabilidad, amén de las caracteristicas tipograficas generales
de la obra a crearse. Todos respondimos, menos el profesor Greslebin,
a quien sus entredichos en el Congreso de 1932 le quitaban el placer
de la reincidencia.

Con muy buen criterio se resolvié pedir a Outes que fijara el
plan del volumen e hiciera un proyecto de distribucién de los capi
tulos. Outes lo verificé, teuiendo eu euenta los trabajos anteriores y
las particulares preferencias de los participautes y se reservo un
capitulo final, llamado "Exégesis" que serviria de remate y de nexo
eomfm a todos ellos y en el cual él estudiaria las conexiones de las
regiones, etnas y culturas, con las grandes corrientes culturales in
digenas del exterior de nuestro pais. Poco més tarde se produjeron
algunos aeontecimientos que le determinaron a reuunciar a escribirlo,
lo que constituyo una falla evidente en los alcances y la estructura
misma de nuestros capitulos particulates. Hay quienes estuvieron en
terados de ese alejamiento de Outes, 0 lo intuyeron, u olvidaron esa
reserva jurisdiccional y desarrollaron, poco 0 mucho, tal aspecto. Otros
no ajustamos mas severamente al maudato originario, por diversos
motivos. Quienes ignoraron, o han olvidado esos antecedentes de la
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de nuevas publicacioncs, de cada vcz mayor belleza, seriedad y prestan
cia —tales como Solar, antes mencionada, la Serie A, de Publicaeianes
y las filtimas ediciones de trabajos de geografia histérica, antes alu
didos. Como un verdadcro dictador dc esas publjcaciones, llego hasta
a cambiarles de titulo, cuando el que originalmente les atribuyeron
sus autores llegé a pareccrle inelegante o visualmente mejorable desde
un punto de vista meramente tipografico, para lograr un determinado
efecto. En tal sentido fue totalmente intransigente, intolerante. Pero,

aunque parezca extrafio, el prestigio de su infalibilidad para la se
loccién de lo que mejor convenia para exaltar y dar valor a la pre
sentacién fue tal —asi como el temor a incurrir en su facil desafecto

y en su rapida critica morcliente-— que nadie protesto por estos avan
ces, al menos en voz alta.

Hasta 1931 la norma en el campo de las "ciencias del hombre"
habia de scr el trabajo de cada cual por su lado; la esquivez y la.
rctraccién como actitud personal y un "espléndido aislamiento" al
biénico, como posicion publica. En 1932, ante la inminencia de la reu
ni6n en La Plata (con alguna ocasional sesion en Buenos Aires) del
XXV Congreso Internacional de Americanistas, las cosas cambiaron
un poco, al constitui1·sc, bajo el patrocinio de Ricardo Levene, la Co
m.isi6n Organizadora de dicho certamen. Sin embargo, no faltaron
alli algunas incidencias dc entretelones y ciertos rozamientos en bo
rrascosas rcuniones de comunjcaciones, una vez comenzadas las sesiones
que provocaron —precisamente por ser ajeno a el1as— mi ascenso a
Secretario General de cse gran certamen intcrnacional.

Tanto en las sesiones preparatorias como en las ordinarias, tuve
oportunidad de tratar personalmente, por primera vez, a Outes, quien
estuvo especialmente amable conmigo. En 1933 fue consultado por el
Dr. Levenc, confidencialmente, acerca de mi designacion como pro
fesor titular de P1·ehistoria argentina y americana, en la catedra que
la enfermedad habia obligado a renunciar a mi profesor, el Dr. Torres,
y se pronuncié a mi favor, en ocasion crucial para m.i carrera, pues
esa catedra me era disputada, en la Facultad de Humanidades, por
un colega bonaerensc que olvidaba mis diez aios de servicios reite
rados como suplente y encargado de curso.

En ese aio, y para vestir aim mas dignamente, mi copiosa mono
grafia sobre Los artifices de la platerio. en el Buenos Aires colowiazl,
que fue editada por el Instituto de Investigaciones Histéricas de la
Facultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, me hizo el honor de
ofrecerme la reproduccién de ima bella plancha dc cobre colonial con iq
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una imagen de San Eloy, de época, avalorando tal contribucién al
buen éxito de mi libro con una descripcién de la. misma, hecha con la
sobriedad y la minucia que le caracterizaban. En 1934 me facilité

una. flauta de Pan litica de las colecciones del Museo Etnografico,
para completar con su estudio imo, comparativo, del area de dis
tribuci611 de tales instrumentos de piedra en el noroeste argentino,
que publiqué en La. Plata.

Y, enterado de que preparaba el relato de mis viajes iniciales de
estudio a la zona de Iruya y Santa Victoria, me of1·eci6 las libretas
de viaje de Debenedetti, depositadas en su Museo, en el caso de que
Casanova (que habia acompafiado a su maestro en el viaje a Titiconte,
ultima. expedicién del ex-director desaparecido), no pensase en editar
tales resultados. Aunque ello no pudo realizarse, porque Casanova de
cidi6 hacerlo, su buena voluntad, espontanea, obliga a todo reeonoci
miento a. su favor.

En 1936, Levene, aleutado, sin duda, por el buen resultado de su
primera tentativa. de hacer trabajar en comun a tan inveterados in
dividualistas, v0lvi6 a reunir a 10s antropélogos argentinos, para que
nos hiciéramos cargo del primer tomo de la Historia de la N acién Ar
gentina, entonces en gestacién. Por ser el primer tomo era una gran
responsabilidad, pues él trazaria las uormas de estilo, profundidad
y responsabilidad, amén de las caracteristicas tipograficas generales
de la obra a crearse. Todos respondimos, menos el profesor Greslebin,
a quien sus entredichos en el Congreso de 1932 le quitaban el placer
de la reincidencia.

Con muy buen criterio se resolvio pedir a Outes que fijara el
plan del volumen e hiciera un proyecto de distribucién de los capi
tulos. Outes lo verificé, teniendo en cuenta los trabajos anteriores y
las particulares preferencias de los partieipantes y se reservé un
capitulo final, llamado "Exégesis" que serviria de remate y dc nexo
oomun a todos ellos y en el cual él estudiaria las conexiones de las
regiones, etnas y culturas, con las grandes corrientes culturales in
digenas del exterior de nuestro pais. Poco mas tarde se produjeron
algunos acontecimientos que le determinarou a renunciar a escribirlo,
10 que constituyo una falla evidente en los alcances y la estructura.
misma de nuestros capitulos particulares. Hay quienes estuvieron eu
terados de ese alejamiento de Outes, 0 lo intuyeron, u olvidaron esa.
reserve. jurisdiccional y desarrollaron, poco 0 mucho, tal aspecto. Otros
no ajustamos mas severamente al mandato originario, por diversos
motivos. Quienes ignoraron, o han olvidado esos antecedentes de la
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"coci.na." de preparacién del volumen, pueden tedavia creer que tales
limitaciones responden a miopia de los autores. Los que hemos actuado
entonces sabemos que las cosas ocurrieron de muy otra. manera.

Con los inconvenientes derivados de tan pocos contactos iniciales

entre autores (limitados a una sela reunién general y separados en
mas de un asunto por irreductibles opiniones previas 0 hasta. por fun
damentaciones metedolégicas diferentes) y, desde luego, con las no
terias diversidades de estilo y amplitud de horizonte cultural, que
pueden notarse, no hay duda de que el volumen resultante, si bien aho
ra francamente envejecido, constituyé en su hora, uno de los mas re
presentatives de lo que sabiamos de nuestras disciplinas y regiones
del pais hace casi un cuarto de siglo y uno de les mas coherentes en
la hemogénea presentacién de tales resultades. Después vinieren, en
cambie, les infuses y prefusos mamotretos y, le que es peor, llegando
a conclusiones diferentes.

Es lastima que si la habilidad y larga pericia de Outes nos ofreci6
mi plan tan arménicamente sugerente, la iriflexibilidad de su caracter
nes privara del capitulo que debia coronar el volumen con las conclu
sienes finales. Sin embargo, su alejamiento del tome no significé su
distanciamiente cen nosotres, indicio cierte de que no habia side me
tivade per disentimiento interno. Por el contrario, parcceria haberse
aficionaido tanto a un trabajo en comun mas efectivo —ad mayorem
antrapologia gloria- que encentré agradable hallar la forma de con

vertirlo en definitive. Pues, cuando unos meses después, dos de nues
tres colegas —Eduardo Casanova, de relevante actuacién arqueolégica
en la Quebrada de Humahuaca, y Enrique Palavecino, especializado
en etnografia chaquense— le sugirieron la formacién de un orga,nis—
mo mas estable que a todos nos concentrara, Outes le acepté en forma
entusiasta.

Y retomande un pensamiento de juventud, que ya habia cx
puesto, al final del siglo pasado, en un olvidado articulo de los Anales
de la Sociedad Cientifica Argentina y en una no menos inencontrable
"separata", "Sebre la necesidad de fundar una Sociedad de Ameri
canistas", l1a.m6 a media docena de nosotres y nos incité a crear una
palestra comun, en cual pudieran cemunicarse y debatirse, sin enojos,
las ideas cientificas que a todos nos preocupaban tan vitalmente. Asi
nacié la Sociedad Argentina de Antropologia, ampliada al aio si
guiente con nuevos miembres y cuyos primeros estatutos fueron con
fiados para su redaccion a Aparicio, Casanova y a mi.

Desde luego, por edad, dignjdad y saber, Outes resultaba, de



hecho, nuestro primer presidente. Lo fue, tanto para. satisfaceién
suya como nuestra y presidié, con la minucia que ie era connatural,
nuestras sesiones. Ademas publicé, en pequeias plaquettes, de tipo
grafia deliciosa, sus primeros mensajes y discursos. Bajo esa trad.ici6n
de buen gusto aparicieron luego las Relacianes, no menos excelentes.
La unica que parecié exceder, con el primor de su continente, el valor
de su contenido, fue la que dedicé al eomentario de la cerémica de

Arroyo Lcyes, primera vez, también, en que el expeditivo y sagaz
critico se vi6 defendjendo un material supuestamente arqueolégico
por demas sospechoso, como lo sabiamos —ap0yados en su detonante
CXCEl1t1'iCid8d— los que lo examinamos sin mas datos que nuestros co
nocimientos de los criterium forman.

Como presidente de nuestra Sociedad fue cordial y respetuoso,
lleno de tacto y del deseo de encaminar dignamente a la recien nacida
eutidad. Y poco después ésta siguio su vida propia, que —con los
inevitables altibajos de la suerte— ha llegado hasta el presente. En
abril de 1938 puso Outes fin a esa funeién presidencial, al tiempo en
que se retiraba de sus catedras, por jubilacién. Entendié que teniendo
Ia Sociedad su sede en esta Casa y requiriendo una atenci6n y un
ejercicio activo de la funcion presidencial, para que la Sociedad no
cayera en el marasmo y 1a inactividad 0 aquella funcién se trocara en
mera burocraeia anodina, correspondia que ésta fuera desempefiada
por un especialista en actividad y, si fuera posible, al frentc de tareas
activas de nuestras espeeialidades en alguno de los grandes centros
de investigacién de uuestro pais. Solo asi, pensaba, podria dar a Ia
Sociedad el impulso necesario para cumplir sus elevados fines de
constituir una palestra libre en la que todos 10s que nos ocupabamos dc
cstas Iabores, profesionalmente, pudiéramos comunicar nuestros re
sultados y en la que los jévenes que se fueran iucorporando a nuestro
grupo eneontraran la oportunidad propicia para dar a conoeer sus
primicias. Y, pese a todos los obstaculos, a veces muy serios, asi se ha
seguido cumpliendo hasta el presente.

Este sabio sin hjjos tuvo al menos la. suerte de contribuir a for
mar a un discipulo dilecto, el cual a su vez, aunque prematuxamente
dcsapareeido ha dejado muchos otros que estan completando, por su
parte, una obra excelente. En tal sentido, si el Destino neg6 a Outes
los hijos de 1a came, podemos reconocer el vigor de sus nietos intelec
tuales. Este sabio incisivo, que vivié por aios rodeado de un extrafio
complejo defensivo, en su hogar en el que a.eu.mnl6 una biblioteca for
midable que esgrimié con éxito, fue sin embargo, en cierto modo, un
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solitario espiritual. Los titulos se fueron acumulando a los titulos, los
diplomas de honor a. los diplomas. Las mas altas sociedades histéricas
y antropolégicas del pajs y del extranjero le contaron en su seno. Pero
circulé por ellas sin darse totalmente, reticente y critico.

De muy lejana. ascendencia gallega, de viejo linaje salteio, esa.
condieién patricia. de su prosapia se notaba. cabaelmente en su pres
tancia. seiorial, en la pulcritud extremada de su atuento, en 1a falta de
esa. bonachona campechania que caracterizé a Ambrosetti, en la de
fensa sin desvelos de su intimidad hennética.

Finura, mordacidad, pulcritud y justeza son los atributos de su
prosa cujdada. y un poco preciosista, esmaltada. de palabras de los
varios idiomas que cultivaba. Exigié pero se exigia. Con él y los prin
cipales de su generacién nace, gracias a esa. exigencia, una critica
mas depurada y profunda, un incipiente seialamiento de las areas
culturales hasta ese momento conoeidas, una utilizacién mas amplia y
fructifera. de la bibliografia, un conocimiento mas profundo y ex
tenso de la realidad del pasado remoto nacional. Por eso, al cumplirse
los veinte aios de su desaparicién. la Sociedad Argentina de Antropo
logia, que fue una, de sus obras de bien colectivo, saluda respetuosa.
mente por mi intermedio la memoria. de ese gran solitario.
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