
EL GRUPO CHONO O WAYTEKA Y LOS
DEMAS PUEBLOS FUEGOPATAGONIA

ANTECEDENTES. — En el mapa de los pueblos del extremo austral
de América subsiste un nombre étnico y un area que representan, hasta
hoy, un vacio en el conocimiento del antropologo, del etnologo y del
historiografo; el nombre es el de los Chonos y el area comprende todo
el litoral del sur de Chile, a. partir de la isla de Chiloé hasta la boea

oceidental del estrecho de Magallanes.

Nada tiene de extraiio que durante tres siglos se los haya olvidado,
ya que se trataba de un grupo humano en rapido proceso de extincion.

Por esta razon la oseuridad parece hacerse mas honda cuando uno
procura respuestas concretas sobre su fisico, sus costumbres y sus
creenc1as.

De todas maneras, la escasez de informaciones, que en ciertos ren

glones se presenta casi absoluta, reclama al observador que intente

descubrir las causas que la, produjeron. En este orden de ideas podre
mos enumerar las principales de la siguiente manera.

Es indudable que la vitalidad desplegada por los Mapuches en el

escenario de la conquista absorbio la atencion de los primeros cronistas
y relatores de documentos oficiales, asi como posteriormente lo haria

con los viajeros: con todo, cuando los investigadores empezaron a. fijarse

en los canoeros fueguinos, en ningiin caso se detuvieron a considerar
los pobladores de la region occidental.

En segundo lugar, la asociacion de un clima poco favorable con
las asperas particularidades topograficas de la region, constituyo una
barrera. que dificulto el tomar contacto con ese pueblo que se extinguia
y que concluyo por desaparecerl

Freute a la incognita racial que representaba el pueblo Chono,
el antropologo —apenas rozando la cuestion— optaba. por relacionarlo

I Ln costa sur del Pacifico_ desde Chiloé hasta el estrecho de Magallanes, lo
mismo que muchas islas, ofrecen dificultades casi insalvablos s. los expedicionarios.
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con la gran familia fueguina, pero esto ya no es posible continuar ha
ciéndolo, porque existe suficiente material que permite desvincular a
los Chonos de los Fueguinos, no menos claramente que de los Mapuches
insulares de mas al norte.

Por su parte el etnélogo los coloca entre los pueblos canoeros,

aunque sin seiialar los caracteres que los distinguen de los de Tierra
del Fuego y del estrecho de Magallanes. Este impreciso enfoque etno
}6gico ha limitado la comprension de la cultura de los Chonos, particu
larmente en el sector espiritua.1; limitacién que ha terminado por
sugerir al mas reciente descriptor de los pueblos canoeros australes la
frase; "On mythology, lore and learning, and etiquette, no information
is avai1able" 2. Esta frase naturalmente de manera alguna debe cerrar

el ciclo de estudios sobre los Chonos e inducirnos a considerarlo agotado.

Una visién mas amplia y critica induce a desglosar a este pueblo
de la familia fueguina, si bien la demostracién exige llevar a fondo la

investigacion. A1 estudiar los pueblos que ocupaban ambas banclas de

la Cordillera de los Andes en la region patagénica, no puede dejarse
de notar la presencia de los Chonos. Pero asi como resulta imposible
estudiar los Mapuches patagones y fueguinos sin encontrarse con los
Chonos, también se impone la necesidad de tratar cuidadosamente la

cronologia de cada testimonio para evitar confusiones.

Es posible que en el futuro sea necesario modificar y aun descartar
hipétesis que se creian definitivamente probadas. Por lo pronto sabe
mos que es infundada la pretendida inferioridad cultural de los Chonos,

ya que poseemos —si bien fra.gmentarias— noticias de su antiguo es
plendor. A1 plantearse la necesidad de una revisién de este problema
etnolégico, surge la jerarquia cientifica del mismo. Nuestras fuentes
consisten en primer término en las crénicas de la conquista del sur de
Chile, expurgadas naturahnentc de las fantasias y exageraciones que
contienen, y sobre todo interpretadas con el fino sentido comparativo
que nos exige la moderna etnologia.

I. DIFICTJLTADE GEOGRAFICAS, cmmiricas Y Ponirrcss. — Aunque

el laberiuto de islas que forman los arebipiélagos de la Patagonia occi—
dental, fueron visitadas con cierta asiduidad desde los primeros tiempos
de la conquista por los navegantes y religiosos jesuitas, hasta hoy esta
region no ha sido perfectamente explorada. Muchos sitios en los cuales

Z Ooomrn., Joan M., The Charm, The Marginal Tribes, en Hamdbdok of South
American Indians, txomo I, pig. 54; Washington, 1946.
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se sabe que estuvieron refugiados los filtimos Chonos permanecen de
siertos, y nunca han llegado hasta alli el etnélogo ni el arqueélogo.
Algunos de estos antiguos paraderos s6l0 es posible abordarlos cruzando
los pasos de la montana a gran altura 0 enfrentando los peligros que
ofrece la navegacién por los tempestuosos canales occidentales. No es

de extraiar que los mapas editados en 1952 ostenten sobre algunos
lugares de esta region la leyenda "inexplorado’

En el temido golfo de Penas* los expedicionarios de la goleta
Beagle socorrieron en 1834 a seis marineros desertores de un buque
lobero norteamericano que durante trece meses se habian visto obli

gados a vagar por la costa, sin poder penetrar hacia el interior debido

a la aspereza del terreno acantilado y rocoso, y a las intrincadas selvas
achaparradas que llegan hasta pocos metros del mar 5

Estas difieultades se multiplican, cuando es necesario explorar
alguna. de las treinta mil islas en que esta fragmentada la region desde
Chiloé hasta Tierra del Fuego 6. La vegetaeién selvosa ofrece el impo
nente aspecto de los bosques tropicales, saturados de pantanos en los
cuales se pud1·en los troucos de érboles volteados por los recios huracanes

que soplan del Pacifico. Vista desde el mar, esta costa es muy seme
jante a las regiones fueguinas del oeste, pues la muralla rocosa aparece
quebrada de tanto en tanto por angostos y profundos canales que
llegan al pie de alas montaiias andinas"

Casi todas las islas despiden restingas, y abundan las roquerias a

flor de agua hasta en los sitios que a simple vista parecen abrigados
puertos y excelentes refugios. La navegacién por estos lugares resulta
siempre peligrosa adn hoy, de modo que no debe extraiiar que en los
tiempos de la vela fueran considerados como los sitios mas temidos del

3 Estas leyendas ann aparecen cstampmlas en los planos editados en 1952,
sobre la Republics. Argentina y paises limitrofes, por la oficina cartogréfica " Lud
wing" do Buenos Aires.

G*olfo de Penas cs también llarnado cumfinmcnte golfo de Peiasl pero como
ol primer nombre resulta ser mas autiguo y el eambio s6lo obedeco a. mmples erro
res de gratis., quo por coiucidencia. también resultan apropiados para denomma:
tm sombrio rincén del planeta, adoptamos la primera denommaciéu. Lu. exteasz
agplicacién que requiere Ia modificacién del topénimo, escapa a la indole do esta
trabajo.

Frrz Bow, Ronxnw. Narratéve of Surveying Voyages of His Hojestyha ships
Adventure and Beagle beuvecn the years 1826-1836, vol. II, pig. 371.

_ 0 Mons. P. Gucormr, Copitos da Nicuc, en Gcografia de Magallanca, Chile.
7 Algunos canales son tan extensos y tortuosos, qua las aguas do las mares:

eirculan por cllos como si se tratara. do grandes rios, lo eual facilita la navegaaién
do pequefms ernbnrcaciones, pero en eambio anuln. todo intento de los buquos ma
yores.
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planeta, y que los espaioles desistieran dc continuar sus exploraciones
ante tantas dificnltadess

Durante mucho tiempo, en los pocos viajes que se llevaron a cabo
fueron utilizadas las piraguas indigenas, cuya direccién se confiaba

a pilotos nativos.

Tres siglos después del descubrimiento, s61o una minima, parte de
este semillero de islas figuraba en los mapas, tal como puede compro
barse examinando la carta esférica espafiola del aio 1799 ”. Tal desco
nocimiento dio lugar a no pocas leyendas, destacandose entre ellas la
de que una borrasca habia cerrado la boca del estrecho con una gran
roca ‘°. Solo los jesuitas de Chiloé demostraron algun emperio en cono
cer la region austral, incorporandose a los viajes que anualmente efec
tuaban los Chonos hacia el sud.

Principal factor negativo de toda exploracién resulto siempre el
clima, y existe coineidencia absoluta de opiniones para condenarlo como

el peor que reina sobre la tierra. Charles R. Darwin dejé esta anota
cién “: "En invierno el clima es detestable y en verano s61o un poco

mejor. Me inclino a creer que hay pocas partes del mundo dentro de las
zonas templadas donde llueva tanto. Soplan vientos tempestuosos y el
cielo se presenta casi siempre cubierto de nubes. No se disfruta una
semana de buen tiempo sino por milagro". Fitz Roy por su parte 1

B En 1557-1558, el capitan Fernandez de Ladrillero se vio obligado a regresar
a Valdivia con el bnque completamente desmantelado y en compaiia de un negro,
iinico sobreviviente de la tripulacién. Anuario Hidrogrdfico de Chile, vol. VI,
pag. 482.

9 De esta carta existe un excelente ejemplar en la Mapoteca de la Biblioteca
M.itre. Con anterioridad los conocimientos geograficos eran casi puramente imagi
narios, pues el mapa que ilustra la obra original de Thomas Falkner, publicado en
Londres en 1772, reduce la peninsula de Taytao a uu pronunciado cabo llamado
Tres Montes, y falta por completo el golfo de Penas. Sin embargo antes de apa
recer esta publicacién, los jesuitas habian visitado asiduamente esta region y ha.
biau cruzado repetidas veces el istmo de Ofqui. E1 mapa de Alonso de Ovalle en
1616 esta impregnado de errores y solo delinea en forma mas o menos aproximada
la isla de Chiloé. El conocido mapa etnografico del jesuita José Cardiel de 1745
es tanto o mas imperfecto que cl anterior. En 1772, época de la publicacién de
Falkner, aparece el notable mapa de Cano y Olmedilla, trazado con gran precision,
y respetando los toponimicos asignados por los naturales a una considerable canti
dad de aecidentes geograficos.

10 Acosn, Josnm De, de la Compaiia. de Jesnis, Historia Natural y Moral
de liu: Indios, voL I, cap. X, pag. 215; Madrid, 1894.

Dnwm, Cnnuzs Ronan, Narrative of the Surveying Voyages of His Ma
jeaty’e ships Adventure and Beagle between 1826 and 1836. Describing their eza
minatwn of the southern shores of South America and the Beagle’s cirmmm¢wi·
gation of the Globe, pag. 333, London, 1839.
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"Esta Navidad (aio 1834) fue distinta de la anterior; periodo sombrio;
el viento soplaba fortisimo y a nuestro alrededor todo era tétrico;
nuestras perspectivas para el futuro se vieron tristemente alteradas,
en terreno empapado por las lluvias y atormentado por las borrascas,
desprovisto hasta del interés de la poblacién, pues hasta aqui no habia
mos visto rastros, ni oido voces de indige11as"

Los desertores norteamericanos auxiliados por Fitz Roy en 1834
le informaron que durante todo el aio s6lo dej6 de llover entre el 20

y el 29 de diciembre, y que el viento no amainé en ningun momento 1
Con anterioridad a estas noticias se registra el dramatico informe de
Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584, cuando intento colonizar las

margenes del Estrecho 1*. En ese mismo lugar —Port Famine-, los
briténicos de la Beagle registraron once dias consecutivos de viento
huracanado acompaiado de copiosas nevazoues.

En el aio 1946 los etnégrafos franceses Jean Emperaire y Louis

Robin, radicados en puerto Edén sobre la costa oriental de la isla
Wellington, soportaron treinta y seis dias consecutivos de lluvia 1

También observaron que en invierno, por espacio de dos meses las
aguas de muchos canales estuvieron heladas, y que las espesas neblinas

impedian todo intento de navegacién.
La atmésfera esta comiinmente saturada por uu porcentaje tan

elevado de humedad, que en muchos sitios donde se ha introducido
ganado ovino, es corriente ver que sobre los vellones de las ovejas
germinan las semillas silvestres. Los dias de calma son rarisimos; el
sol brilla durante pocas horas del aio y la béveda celeste ofrece el ame

nazador aspecto de estar incubando una tempestad tras otra, motivo
por el cual los buques trafican mar afuera.

Al iniciarse el siglo xrx, el extraordinario auge que tomé la caza

de focas, lobos marinos y ballenas, eu toda la region austral, atrajo
sobre aquellos archipiélagos un verdadero enjambre de buques semi·
piratas. Las islas no tardaron en ser invadidas por fugitivos, néufragos,
desertores y no _pocos foragidos que se dedicaron a la pirateria. El
negocio de saquear naufragios —llamado rake- en la jerga de los

19 Frrz ROY, R., loc. cit., touio II, pag. 149.
14 Sueumwro nr: Gntsos, PEDRO, Viaje al Estreclro de Magallanes en las

urios 1579 y 1580, y noticia de la expedidén que después hizo para. poblarle; Ma
drid, 1768 y Mormuas, E1uu:s·ro, Sarmienta de Gamboa, un navegante eapaiol del
aiglo XVI, pag. 208; Barcelona, 1932.

16 Eurzkunm, JEAN, La revue dc Gécgraphie et d 'Etlmologie, N° 1, pag. 85,
Enero-Marzo 1946.

127



loberos -——alcanz6 cierta prosperidad entre los aios 1820 y 1890, debido
a la circunstancia que la falta de autoridad y vigilancia permitia a los
foragidos actuar a su antojo. Tal es el caso de la malaventurada goleta.
Jdguera, que zarp6 del puerto de Ancud el 29 de mayo de 1885 y dos
dias después fue abordada y hundida por el tristemente célebre Nan
cupel*“. Todos los buques que alli actuaban al margen de la ley, lo
mismo que en Tierra del Fuego, Patagonia oriental e islas Antarticas,
tenian su base de OpBl'8.0l0l1€S en puerto Soledad y otros refugios de las
islas Malvinas, ocupadas arbitrariamente por los ingleses desde 1832.
Cuando se iniciaron las primeras exploraciones sobre las costas de
Tierra del Fuego, estos buques constituian todavia un peligro, y prucba
de ello es que nuestro compatriota el comandante don Luis Piedrabuena
en mas de una oportunidad debi6 rechazarlos a caionazos ". La ruta del
mar resultaba impracticable para los hombre de ciencia frente a estos

peligros e inconvenientes, que perduraron hasta laspostrimerias del
siglo pasado.

Por tierra las dificultades no eran menores. El perito Francisco
P. Moreno, empefwso explorador de nuestro territorio, al acercarse a

las viejas rutas por las cuales habian trajinado los jesuitas entre Chiloé
y el Nahuel Huapi, cay6 prisionero en manos del cacique manzanero

Sayweke, convertido entonces en amo y seior de aquellas regiones.

Todos los boquetes cordilleranos que permitian el acceso hacia la regién

del Pacifico donde aun vivian algunos grupos de Chonos, quedaban
cerrados por los indémitos lanceros araucanos, que vigilaban celosa

mente sus aduares. Cuando los Mapuches depusieron las armas al

finalizar el siglo XIX, época en que simultaneamente decayé la caza
de lobos y focas, apenas entonces fue posible alcanzar los viejos para

deros de las islas, y llegar al golfo de Penas, donde se habian refugiado
los ultimos grupos de nativos, pero lamentablemente no se les presté
ninguna atencién.

Algunos concesionarios de las explotaciones forestales trajeron
Chonos del sud para trabajar en los obrajes en calidad de hacheros,
pero esta actividad terminé por desbandar la ultima tribu que vivia
al sud de Taytao. Los filtimos foqueros contiuuaron la costumbre de
emplear pilotos nativos en sus expediciones, a fin de que los guiaran
por las roquerias y los canales, pero tales marinos si fracasaban en el
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uegocio, no tenian escrupulos eu abandonarlos en cualquier parte muy
lejos del hogar y de sus families. Los pocos Chonos adultos que queda.
ban, fueron dispersados y abandonados en los lugares mas remotos,
si es que en realidad no sufrieron una suerte peor. Cuando los buques
de la armada chilena comenzaron a inspeccionar la region con el objeto
de actualizar las viejas cartas y mapas de Fitz Roy, ya casi no que
daban Chonos en estado natural, segun se deduce del informc que pro
porciono el comandante de Ia corbeta Chaeabuco I

Todas estas dificultades retardaron la exploracién de las islas
occidentales, que s6lo eomenzaron a ser visitadas en las primeras décadas
del presente siglo, motivo por el cual los informes cientificos son en su
casi totalidad de muy reciente data.

II. DIFICULTADES GLASIFIGATORIAS. NOMBRES GENTILICIOS Y DE GRUPO.

E1. Nommzm Fusoumo. - La identificacién de las diversas tribus

australes, en modo especial las del conjunto canoero, resulta bastante

oscura en todos los relatos antiguos, dado que hasta el aio 1834 los

cartégrafos tenian grandes dificultades para establecer el lugar preciso
de donde procedian las informaciones 1**. El ligero conocimiento y el
irato superficial que se mantenia con los nativos, impidié asignar la
denominacién de sus grupos con justeza, dando lugar a extraordinario
numero de rectificaciones posteriores. Unas veces se los bautizaba con

la palabra que mas insistentemente se les oia pronunciar, y otras con
el adjetivo, casi siempre despectivo, que les endosaban sus vecinos.

Algunos exploradorcs y viajeros, en su afan de adquirir celebridad
presentando en Europa novedosos descubrimientos, no titubeaban en
asignar nombres nuevos a tribus ya conocidas desde los primeros tiem

pos de la conquista. En otros casos lo harian por ignorar los antece

dentes, o porque pretendian desconocer politicamente descubrimientos
anteriores. Durante tres siglos fueron acumuléndose denominacionesen
varios idiomas, pero todas ellas, salvo una excepcién —-que es la de los
Cl1onos— desaparecieron en ocasién del viaje siguiente.

Los Yaimanas fueron descubiertos y distinguidos con el nombre de
Tekeenica por la expedicién holandesa del almirante Jacques L’Her

Smrsou, Emuqus M., Andes de la Universidad de Chile, tomo XXXIX,
pég. 131. En la, época del viaje de este murine en lu corbeta Chaoabuco min sobre
vivian algunns fnmilias de Cbonos, que vagabuudeaban miserablemente por los
wmlc .

Recién an partir de los viujes de la goleta Beagle, es posible asignar en
forma nproximuda los limites de estas ugrupaciones.
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mitte, que los vio en bahia Nassau en el aio 1624 N. Posteriormente
Fitz Roy adopté aquclla vieja y primitiva denominacién junto con el
nombre "yapoo" que les daban sus vccinos los Alakalufes 2*. Al pro
mediar el siglo pasado los misioncros de la Patagonia Missionary So
ciety popularizaron el vocablo yagdn, reduccién de Yahgasbagan nombre
que los nativos daban al actual paso Murray, pcqueio estrecho que
scpara las islas Hoste y Navarino, en la mitad del canal Beagle 22. Las
actividades de los religiosos britanicos adquirieron gran rcsonancia a

partir del aiio 1852, cuando sc conocié el tragico fin de Allen F. Gar
diner, primer secretario y principal animarlor de aquclla filantrépica
institucién 23. Desde entonces el vocablo yagdn quedé afirmado y ha

persistido hasta nosotros.
Los naturales si.n embargo llamaban al hombre de su raza ydmama,

y ésta es la palabra que hoy prefieren los hombres de ciencia. Los
expedicionarios de la goleta Beagle pudieron confirmar por medio de
un nativo que llevaron a Inglaterra la existencia de dos subdivisiones:
la del sud, llamada efectivamente Tekeenika, y la del canal Beagle y
parte este de los archipiélagos, llamada Keenakw 2*. Literalmente, estas
voces significan ‘gente del sud’ y ‘gente del n0rte’.

Thomas Falkner, agudo observador dc las obras de los primcros
viajeros, no alcanzé a identificar con precisién a estos aborigenes, pero
tuvo ciertamente algnin conocimiento de su existencia, por conducto
de los Tehuclches que en las margenes del Estrecho traficaban con los

Alakalufes. A pesar de ello el nombre Tekeenika, aim era empleado
a fines del siglo pasado, tal como puede comprobarse en la obra de

nuestro cxplorador don Ramén Lista "
A su vez los Yamanas designaban a los Selknam con el nombre

WAL¤EEcx, Jouaumss van, Journal van de Naasarusche vloot. . . ; Amster
dam, 1643. Estos expedicionarios diceu que los indigcnas atacaron u.n bote que
babia sido despachado hacia la costa, y luego de asesinar a los tripulantes se los
comieron en parte.

Rarro, Hécroa B., loc. cit., pag. 20, atribuye el descubrimiento del canal
Beagle a una nave de Alonso de Camargo en 1540, diciendo que inverné en um
baliia de aquel lugar. Pero eu este caso no existen referencias sobre sus lmbitan
tes, ni se proporcionan otros detalles de mterés.

21 FlTz BOY, R., loc. cit., vol. II, pag. 206.
22 BRIDGES, TOMAS REV., El confin wr cle la Repablica; La Tierra del Fuego

y cue habitantes, en Boletim. del Instituto Geogrdfico Argentina, tomo VII, 1886 7
en loc. cit., La Tierra del Fuego y sus habitantea, tome XIV, 1893.

23 Cauomm, Armowo, Haata lo altimo de Ia Tierra, Buenos Aires, 1951.
24 Fin BAY, B., loc. cit. vol. II, pag. 206.

5 Lrsn, Bums, Viaje al Pais ae Los Orme; Fcmmouo, Gmumuo S. J.,.·
Entre los Tehuelchee de la Patagonia, cap., Los pueblo; indlgenas, ugliwn cGTd§§k_
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de onus 26, apécope de Onasahga, y a los indios peclestres de la parte
oriental de la isla Gra.nde los llamaban Hausb, palabra. que signifies
‘alga’, porque estos indigenas en invierno efectivamente comian algas
marinas, cuando el hambre los apremiaba. Onaisin era el nombre que
los Yaimanas daban a Tierra del Fuego, por lo menos a. la costa. del

canal Beagle. A sus vecinos del oeste los denominaban Alikwlip, que
quiere deeir ‘comed0res de 1apas’ 0 de mejillones. Las terminaciones
neka 0 nika pertenecen al patrimonio lingijistico de los Yamanas y
significan ‘gente’.

En cuanto a los Alakalufes, dificilmente existe en América otra

agrupacién aborigen que haya. recibido tantos nombres, como este
conjunto de canoeros. Los primeros viajeros desde Magallanes en 1520
hasta Sebald de Weert y Simén Cordes en 1598, aun cuando los vieron
y los trataron, en ningun caso registraron sus nombres.

En 1599 Oliver Va.11 Noort, con ayuda. de un intérprete anota los
nombres de Emo, Kemmetes, Karaiko y Kewneka, desvinculandose por
primera vez de los ya por entonces famosos gigantes patagones, a quie
nes Hama Tiremenen 2". Desde entonces, cada. viajero que transitaba
por el Estrecho, al mencionarlos alteraba su grafia.

Eu 1616, a raiz del viaje de los hermanos Bartolomé Garcia y

Gonzalo de Nodal, hace su aparicién en los libros el vocablo Pecheri 2

En el aio 1688, el corsario Jea.11 de la Gilbaudiére registra, nuevos
nombres, que su compatriota Beauchesne Gouin confirma once después,
en 1699, denominando Laguediche a los canoeros orientales del Estre
cho y Aveguediche a los occidentales 2", gentilicios que no han mere

cido sobrevivir por el becho que la terminacién che ‘gente’, no perte
nece al patrimonio lingiiistico de los canoeros, sino al de los indios
continentales. El nombre Pecerai, en cambio, recibié nuevos aportes,
ratificandolo en 1766 De Bougainville, que mantuvo asiduos tratos

con los insulares del Estrecho; en 1785 volvi6 a registrarlo el capitan
espaiol Antonio de Cérdoba. “°. Desde esta. ultima. fecha, y a raiz de las
ineursiones de los buques loberos, comenzé a eonocerse el nombre Ala

26 RoJas, Bicaauo, Archipiélago, pag. 53.
27 Dr: Baossz, Cuaams, Histoire des navigation: aux tcrrcs australea, tomo I,

P6g.%9%22r: Bnossz, Crraaams, loc. cit., tome I, pag. 421.
20 Dr: Baossz, Guaimas, loc. cit., tome 11, pag. 120.

Vamas Y Porrcz, Jost, Relacién del lfltimo viaje al Eatrccbo ds Magella
nu da la fragata do S. M. "Santa Maria dc la 6'abe¤a" ea los aio.; 1785 y 1786;
Madrid, 1788.
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kaluf, por conducto de los Yamanas. En 1826 los briténicos anotaron
en sus obras el vocablo Alikhoolip asignado a u.na tribu de los archipié
lagos occidentales de Tierra del Fuego, calculada en cuatrocientos indi
viduos *1. Desde 1853 el término fue adoptado definitivamente en Punta

Arenas por los misioneros, que lo divulgaron en sus obras. A partir
del aio 1924, esta palabra sufre una nueva modificacién por parte de
Martin Gusinde, que en sus obras la transforma en Halakwulup
Hasta esta fecha habia empleado la forma adoptada por el profesor

Hyades en 1882, es decir Alakaluf, no muy distinta de la popularizada
por los salesianos de Punta Arenas. Deseartando las antojadizas deno
minaciones impuestas por los navegantes franceses del siglo xvu, se
llega a la conclusion que los llamados Pecherai, son los Enoo de Van
Nort, mientras los Alakalufes son los insulares que aquel mismo nave

gante denominé Karaike. Posteriores investigaeiones han confirmado
los términos registrados por Van Nort. Al grupo Enuke sabemos por
ejemplo que pertenecié el famoso doctor Enrique, un fueguino radi

cado entre los Tehuelches del rio Santa Cruz, y que durante muchos
aios vivi6 en el paraje llamado Monte Entrance, en los toldos del

paisano Coronel, donde adquirié fama como brujo **3. Ambos son fre

cuentemente mencionados por los viajeros, igual que la bruja Atelche

citada por Francisco P. Moreno. Procedia esta mujer de las islas occi

dentales de Tierra del Fuego, y ella misma repetia que pertenecia a la

tribu Karaike. Fue abandonada al promediar el siglo pasado en la
costa de Santa Cruz por una goleta lobera. El doctor Enrique vivia
desde joven entre los Tehuelches, al parecer en calidad de rehén, ya en
una época anterior a la fundacién de Punta Arenas, segun el testimonio

de quienes los conocieron personalmente.

A estos dos grupos Alakalufes es necesario afnadir un tercero, conc
cido vagamente con el nombre de Poykc o Poyuke, palabra que quiere
decir gente del oeste. Eu la época de Falkner, este grupo afm debia
ser numeroso, ya que su situaci6n coincide con la que asigna a los
Pey-yes 0 Pay-yus, colocandolos entre los Key-uhue 0 Key-yus que son

91 Frrz Bov, R., loc. cit. vol. II, pag. 133.

1*2 Gusurmz, Mmrrm, Du Feuerland Indiamcr, tomos I, II, III; Viena, 19311939

N Estas noticias y las subsiguientes fueron proporciouadas por don Saturnino
Garcia, poblador de la isla Pav6n en el rio Santa Cruz, desde 1875. En 1882
realizo un viaje al sem; Ultima Esperanza y en 1895 visit6 la regi6n del Aysen,
donde conocié personalmente algunos Chouns.
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los Karaike y los Chonos 3*. La terminacién ke, propia de los Alakalufes
qujere decir ‘gente’. Los nombres de los respectivos dialectos eran:
karakeme para los Alakalufes occidentales y del Estrecho y kawuko
para los Poyke. A sus veeinos Yamanas los identificaban con el nom

bre de keeycswnake, que significa ‘otra gente del este’; a los Sellmam
los llamaban kvnkucsuka, y a los Tehuelches del Estrecho lo mismo que
a los indios occidentales de las hoyas Skyrting y Otway, sketistar,
dando el nombre de konuke a los Chonos que llegaban a 1a boca occi
dental del Estrecho. El hombre de su raza entre las agrupaciones
Alakalufes era keoy 3

A partir del aio 1824, tanto en Europa como en América, se

popularizé el nombre de Fueguinos, que por primera vez empleara
para identificarlos el célebre explorador britanico James WedeH*’
Esta denominacién asignada originariamente a los Yamanas, se exten

d.i6 rapidamente a todo el conjunto de indios australes, incluyendo
a los Selknam, cazadores pedestres, y a los Chonos, que no obstante
vivian tan alejados como desvinculados de los habitantes de Tierra del

Fuego. Wedell no establece discriminaciones, como tampoco lo hace

su capitan Mateo Brisbane, que en repetidos naufragios se vio obligado
a luchar tanto con los Selknam como con los Alakalufes, en ambas
costas de la isla Grandem

Los Onas o Selknam, s61o en el aio 1886 fueron perfectamente

identificados por Ramon Lista, pues hasta ese entonces se los habia
conocido vagamente como habitantes de la region fueguina ”

El primer viajero que los vio fue Pedro Sarmiento de Gamboa,
sobre la costa sud del Estrecho, en una bahia que bautizé con el nombre
de Gente Grande, en el aio 1581. Desde entonces, no es posible iden
tificarlos en ninguna, otra crénica, hasta el naufragio (1764) del navio
PurLs1Pma Ccmcepcwn que iba al Callao por la ruta del Cabo de Hornos.
Al encallar el buque en la caleta Falso Policarpo, aparecieron los
indigenas, que felizmente ayudaron a los desventurados naufragos en

34 Frrz Rov, R., loc. eit., vol. II, pag. 130.
96 Estes informaciones fueron proporcionadas por el fueguino llamado Dr. Eh

rique a nuestro informante don Saturnino Garcia.
i Wsnsu., James, A voyage towards the South Polo performed in the 1822

and 1824, pag. 153.
87 Frrz Rov, R., loc. eit., vol. II, pag. 332, Naafragio de Brisbane.
38 LISTA, RAMONI loc. cit. Con anterioridad al viaje de Lista, habia sido ex

plorada de isla. Grande en 1879 por el teniente de la marina de guerra chilena Ra:n6n
Serrano Montaner, que la cruz6 desde babia Imitil a la costa. Atlantica, y por el
Ing. Julio Popper, pocos meses autes que nuestro compatriots.
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muchos menesteres, mientras se construia una nueva embarcacién.

Estos indios iban a pie, envueltos en pieles, y carecian de canoas, pues
ni una sola aparecié en las inmediaciones. Luego de este acontecimiento,
que tampoco dej6 claramente establecida su identidad, no vuelven a ser
mencionados hasta el aio 1826, époea en que los cita en su diario de

navegacion Mateo Brisbané —capitan de WedeH— al naufragar sobre
la costa oriental de Tierra del Fuego, y casi inmediatamente lo hace el

capitan Fitz Roy, advirtiendo que son muy distintos de 10s indios
de canoat Ya por entonces los loberos habian comenzado a llama: canoe

ros a los navegantes para diferenciarlos de los indios que recorrian,
a pie o montados, ambas margenes del Estrecho.

Desconociendo esta distineion relativamente antigua, confirmada
luego por el estudio de los bienes materiales, las costumbres y la propia
conformacién corpérea de las dos agrupaciones de indigenas australes,
ha habido ultimamente autores que tienden a exagerar el alcance de la

calificacién de fueguinas, extendiéndolo a otros campos que no corres
ponde. Es realmente asombroso que el mas reciente de ellos, Martin

Gusinde, clasifique en el ultimo grupo de sus fueguohws al Ona caiador
y pedestre y al Alakaluf y al Yamana pescadores y canoeros, olvidando
por otra parte que el Ona es un verdadero patagén por todos sus
ca.racteres raciales, y que el idioma que habla es un hermano del
Aénikenk de Santa Cruz.

Para devolver la deseada propiedad a esta maltratada nomencla

tura, ha sido suficiente establecer que fuegubna es un término de apli
cacién geografica, que se extiende a todos los habitantes de Tierra del

Fuego, cualquiera sea su raza y su cultura material. Con el fin de

indjcar correctamente la reparticién por raza el profesor Imbel1oni‘*
ha creado desde varios lustros (1938) el térmjno Fuéguidas, que en las
regiones australes comprende a los dos grupos Yamana y Alakaluf,
mientras el Ona se clasifica entre los Pdmpidos, agrupacién terrestre
muy extensa, que reuno a los Patagones y Chaquefios en la Argentina
y a los lejanos Bororos en Brasil.

III. Los runams rm FUaoorA·rA¤oN1A. Dmrcununns ram r·1JA1z mi

Limrrn DE su (HABITAT,. — En la ya copiosa literatura que trata sobre
los cauoeros australcs, la incégnita de sus fronteras ha sido encarada
repetidas veces con criterios etnologicos, raciolégicos, lingiiisticos e

IuBm.mNr, José, Fuéguidoa y Ldguidos, en Anoka del Muaco Argentina
dc Oienciaa Natwralea, tomo XXXIX, pig. 79.
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historicos, pero es necesario seialar que aim resulta imposible cstablecer
trazos definitivos. Relativamente ha resultado de menor dificultad fijar
los limites territoriales aproximados del grupo mas meridional; en
cambio muy poco se ha conseguido aclarar en la dilatada zona occi
dental de la Patagonia. E1 arraigado hébito ambulatorio de todos estos

pueblos es un factor que conspira contra los empeflos de qu.ienes fun
daron sus busquedas unicamente en las investigaciones histéricas y
iingiiisticas. Aun en las zonas donde més se ha trabajado, aparecen
vestigios comprometedores, que reclaman nuevos y diligentes enfoques.
Puede decirse que el mapa etnografico austral ha sido objeto de cons
tantes modificaciones hasta los dias actuales, ya que cada-investigador
sustenta una hipotesis distinta y corrige las fronteras trazadas por
sus antecesores.

Las fronteras que ocupaban en tiempos histéricos, sin insistir en

detalles, pueden fijarse en forma mas o menos aproximada, 1·ecu.r1·iendo
a los muchos documentos que nos dejaron descubridores, exploradores y

viajeros. El examen de esta montana de papeles permite asegura.r que
la distribucion de los canoeros no sufre modificaciones notables desde el

aiio 1520 hasta promediar el siglo xix. En.esta época se produce gran

confusion de opiniones e hipotesis, que en la actualidad deseamos todos
ver dominada mediante el procedimiento de la critica.

1) Limits de los cuxnoeros meridnkvnales y del Estrecho.

Los Yamana, segfm se ha establecido, ocupaban la parte extrema de

Tierra del Fuego e islas adyacente, hasta el cabo de Hornos. Nunca
pasaban al oeste de estas roquerias, posiblemente por el temor que les

inspiraban sus vecinos, o, lo que también es probable, porque los contenia
la formidable reventazon del Pacifico. En la parte norte ocupaban

ambas margenes del Beagle desde paso Murray hasta cabo San Pio.
No ha sido posible comprobar en forma fehaciente que 1.lega.ran a las
riberas del estrecho de Lemaire y costas de la isla de los Estrechos
La frontera uorte del canal Beagle era violada constantemente por los
Indios pedcstres que en sus incursiones lo cruzaban hasta las islas Hoste

40 Frrz RAJY, B., loc. cit., pag. 364. Este erplorador dice textualmeute: "Se
lum enoontrsdo wigwans —chozus— fueguinos en ls Isla. de los Estados y en ln
Isla. Noir, usda una do las cuales esti tan apartada como E1 Socorro do las oostas
veci.n¤¤". Ni.ugu.n¤. otra expedicion menciona el hsllugo do restos humanos o do
sus industries en tan npsrtado lugar.

135



y Navarino *1. Por los datos que proporciona el capitan Fitz Roy, en
1834, la frontera occidental llegaba por el canal Beagle hasta la isla
del Diablo. Pero cincuenta afios mas tarde, en 1882, Hyades comprobé

que los Yamana habian modificado su habitat, corriéndose hacia el oeste
y abandonando sus paraderos orientales *2. Los canoeros del Estrecho,
los primeros que fueron vistos por las expediciones descubridoras, tam
bién modificaron sus fronteras, segun se deduce del examen de las

primeras crénicas. Si bien no existen constancias de que efectivamente
los viera Magallanes en 1520, en cambio la expedicién de Loayza en 1526
los hallé en las vecindades del océano Atlantico, lo mismo que Alcazaba

en 1536 *3. Pero desde el aio 1580, época del viaje de Pedro Sarmiento

de Gamboa, no existen testimonies de que avanzaran mas alla del li

mite de los bosques que empiezan en cabo Negro e isla Elizabeth.
Antes del descubrimiento, esta frontera ecolégica no habia sido violada

por los Patagones del sud, pero luego se extendieron hasta puerto de

Hambre, en las vecindades de la actual Punta Arenas, donde Sarmiento

de Gamboa sostuvo algunas escaramuzas con ellos. Ya en esa fecha los

Patagones poseian caballos y frecuentaban asiduamente las orillas del

Estrecho siguiendo los buques que penetraban en aquel canal **. Por
el oeste los Alakalufes navegaban mar afuera hasta la lejana isla Noir,

Frrz ROY, R., loc. cit., tome II, pag. 205. Dice asi el respective parrafo:
‘Estos invaseres snelen bajar entonces hasta lcs bordes del Canal Beagle en par

tidas de 50 a 100 individuos; se apoderan de las caneas pertenecientes a la divisi6n
Yapoo de la tribu Tekeenica, se cruzan a la isla Navarino y a veces de all.i a otras
persiguiendo en todas direcciones a los tekeenicas, mas débiles y mas i.nferiores’

42 Hrsnss, PAUL, Amuzrio Hidregrdfico de Chile, tome H, pag. 479, Un aio
en el Cabo de Homes.

Frrz Roar, B., loc. cit., tomo I, pag. 441, dice sobre este particular, en la region
donde el brazo norte y el sur se unen para format el canal de Beagle: "No se
avistarou indigenas, a pesar de pasarse algu.uos wigwams de los de tope redonde.
El mas occidental de les de tepe puntiaguclo, o wigwam de los Yapoo, estaba en
tierra firme, junto a la Isla del Diablo, y se componia de arbelitos apilados en
circulo (sin ra.mas ni raices), con los extremes unidos en el tope. La gente del
bote decia que habia sido una casa de reunion y quizas no estuvieran muy erra
dos; pues siendo tan grande y estando en terreno que podria llamarse neutral
entre las dos tribus, no es improbable que se haya celebrado alli mas de un parlia
mento o mas de un combate acaso’

Lonvzs, Gaacfs Jorma, Fur, Crénica de las India.; Oceidentalea, en Fm·
mlnum nr: Ovmno, Gouzmo, libre X, fol. XI.

E1 caballo fue introducido en las llanuras argentinas en 1526, por Pedro
de Mendoza, y pews des después eayé en memes de los aborigenes. Si bien en el
ane157B, Francis Drake observ6 que los Tehuelclies en San Julian, adn cazaban
·a pie y careeian de caballes, dos aries mas tarde en 1580, ya habia llegado a las
orillas del Estrecho.
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tal como lo pudieron comprobar los britanicos de la goleta Beagle*
Hacia. el norte los limites que se les asignan son extraordinariamente
elasticos, pues algunos autores los extienden hasta el golfo de Penas
y otros los limitan al arehipiélago Madre de Dios y golfo Trinidad

Por nuestra parte confesamos que no hemos podido hallar cons
tancias histéricas que identifiquen a los Alakalufes mas al norte de
cabo Pilar antes de 1850, pues todas las noticias de mayor dispersion
aludeu a hechos meramente accidentales.

2) Los posibles Patagoncs.

Al considerar los grupos indigenas radicados en la parte sudocei
dental de la Patagonia, reviste capital importancia lo afirmado por el
capitan R. Fitz Roy *7; "Tanto los Tehuel-hets, como los Vuta-huiliches,
viviau al sud de los 40° de latitud. Una rama o tribu de los Tehuelt

hets, que vivian mas al sud, en el lado oriental, carecian de caballos

y eran denominados Yacana-kunny (gente de a pie). Al occidente de
ellos, separados por una cadena de montafias, estaba la tribu de los

Key-uhue, Key-yus 0 Key-yes, y al norte los Sehuau-kunny. Falkner

en su relaci611 confunde los habitos de los Yacana-Kunny con los de los

Key-uhue, lo cua.1 no debe extrafiarse, ya que estas tribus las describe
tan s6lo por informes de terceros. Los Key-uhue no tieneu boleadoras,

ni avestruces (Falkner, pag. 111) en sus islas desgarradas y tempes
tuosas, ni los Yacana-Kunny, pues viven principalmente de la pesca.
Los primeros, si, viven de la pesca, mientras que los iiltimos eazan
guanacos, aves y lobos marinos". En nota puesta al pie de pagina,

aclara que los Sehuau-kunny son parte de los Tehuelches o Patagones.
Sobre este particular existen suficientes elementos de juicio en la misma

obra dc Fitz Roy, como para identificar a los Yacana-kunny con los
Selknam de Tierra del Fuego, mientras los Sehuau—kunny resultan
ser los Sewa-kenk, componentes de la cuarta subdivisién tehuelche, tal
como este mismo autor lo advierte al ocuparse de los Patagoues.

45 FITZ Roi', R., loc. cit., tomo I, pag. 387. Refiriendo su visita a la isla Noir,
dice: "Lo mas raro fue hallar rastros de fueguinos (un Wigwam, etc.), lo cual
muestra. hasta qué distaucias se aventuran en sus can0as"

40 COOPER, JOHN M., loc. cit., vol. I, {pag. 15. Eu este mapa etuografico los
limites alakalufes se extienden hasta el golfo de Penas, tal como ya anteriormente
lo habia hecho Martin Gusinde en 1939. En cambio Hauumunz Durmr, Denim., en
Cierwia c Irwestigacién, rev. N° 12, diciembre 1947, pag. 494, reduce considerable
mente estos limites. Sobre el particular ver Rana, vol. V, pag. 134-170, aio 1952,
por el mismo autor.

47 Frrz Rov, R., loc. cit., vol. II, pag. 130.
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y Navarine *‘. Per los datos que proporciona el capitan Fitz Roy, en
1834, la frontera accidental llegaba por el canal Beagle hasta la isla

del Diablo. Pero eincuenta afios mas tarde, en 1882, Hyades comprob6
que los Yamana habian modificado su habitat, cerriéndose hacia. el oeste
y abandonando sus paraderes orientales *2. Los canoeros del Estrecho,
los primeros que fueron vistos por las expediciones descubridoras, tam
bién modificaren sus fronteras, seguu se deduce del examen de las

primeras crénicas. Si bien no existen constancias de que efectivamente

los viera Magallanes en 1520, en cambio la expedicion de Loayza en 1526
los hallé en las vecindades del océano Atlantica, lo mismo que Aléazaba

en 1536 *3. Pero desde el aio 1580, época del viaje de Pedro Sarmiento

de Gamboa, ne existen testimonies de que avanzaran mas alla del li

mite de los bosques que empiezan en cabo Negro e isla Elizabeth.
Antes del descubrimiento, esta frontera ecelégica no habia side violada

por los Patagenes del sud, pero luego se extendieron hasta puerto de
Hambre, en las vecindades de la actual Punta Arenas, dende Sarmiento
de Gamboa sostuvo algunas escaramuzas con ellos. Ya en esa fecha los

Patagones poseian caballos y frecuentaban asiduamente las orillas del

Estrecho siguiendo les buques que penetraban en aquel canal **. Por

el oeste los Alakalufes navegaban mar afuera hasta la lejana isla Noir,

Frrz Roy, R., loc. cit., tome II, pag. 205. Dice asi el respective parrafa:
‘Est0s invaseres suelen bajar entences hasta los bardes del Canal Beagle en par

tidas de 50 a 100 individues; e apoderan de las caneas pertenecientes a la divisién
Yapee de la tribu Tekeenica, se cruzan a la isla Navarine y a veees de alli a etras
persiguiende en todas direcciones a les tekeenicas, mas débiles y mas inferiores’

42 HYADES, PAUL, Amuiria Hidrogrdfico de Chile, tame XI, pag. 479, Un aio
en el Cabo de Hermes.

FITZ Rev, B., lac. cit., tame I, pag. 441, dice sobre este particular, en la regi6n
donde el braza narte y el sur se unen para formar el canal de Beagle: "No se
avistaran indigenas, a pesar de pasarse algunas wigwams de les de tape redendo.
El mas accidental de les de tape puntiagucle, e wigwam de les Yapee, estaba en
tierra firme, junta a la Isla del Diablo, y se compenia de arbelites apilarles en
circulo (sin ramas ni raices), con las extremes unides en el tape. La gente del
bete decia que habia side una casa de reunion y quizas ne estuvieran muy erra
dos; pues siendo tan grande y estande en terrena que padria llamarse neutral
entre las des tribus, no es improbable que se haya celebrada alli mas de un. parla
mente e mas de un cembate acasa'

*3 Learn, Gaacia Jovan, Faev, Crdnica de las India.; Occidentalea, en Fm
wnzum aa Ovncm, Gouzaw, libre X, fel. XI.

*9 El eaballa fue intreducida en las llanuras argentinas en 1526, par Pedro
de Mendoza, y paces aries después cay6 en manos de les aberigeues. Si bien en el
aio 1578, Francis Drake observe que les Tehuelches en San Julian, aan cauban
a pie y carecian de caballes, dos aiies mas tarde en 1580, ya habia llegade a las
orillas del Estrecha.
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tal como lo pudieron comprobar los britonicos de la goleta Beagle *5.
Hacia el norte los limites que se les asigna.11 son extraordinariamente

elzisticos, pues algunos autores los extienden hasta el golfo de Penas
y otros los limitan al archipiélago Madre de Dios y golfo Trinidad "

Por nuestra parte confesamos que no hemos podido hallar cons
tancias historicas que identifiquen a los Alakalufes mas al norte de
cabo Pilar antes de 1850, pues todas las noticias de mayor dispersion
aluden a hechos meramente accidentales.

2) Los pasribles Patagolnes.

Al considerar los grupos indigenas radicados en la parte sudocci—
dental de la Patagonia, reviste capital importancia lo afirmado por el
capité.11 R. Fitz Roy *7: "Tanto los Tehuel-hets, como los Vuta-huiliehes,
vivian al sud de los 40° de latitud. Una rama o tribu de los Tehuelt

hets, que vivian mas al sud, en el lado oriental, carecian de caballos

y eran denominados Yacana-kunny (gente de a pie). Al occidente de

ellos, separados por una cadena de montaias, estaba la tribu de los

Key-uhue, Key-yus o Key-yes, y al norte los Sehuau-kunny. Falkner

en su relacion confunde los habitos de los Yacana-Kunny con los de los

Key-uhue, lo cua.1 no debe extraiiarse, ya que estas tribus las describe
tan solo por informes de terceros. Los Key-uhue no tienen boleadoras,

ni avestruces (Falkner, pag. 111) en sus islas desgarradas y tempes
tuosas, ni los Yacana-Kunny, pues viven principalmente de Ia pesca.
Los primeros, si, viven de la pesca, mientras que los ultimos cazan
guanacos, aves y lobos marinos". En nota puesta al pie de pagina,

aclara que los Sehuau-kunny son parte de los Tehuelches 0 Patagones.
Sobre este particular existen suficientes elementos de juicio en la misma

obra de Fitz Roy, como para identificar a los Yacana-kunny con los
Selknam de Tierra del Fuego, mientras los Sehuau-kurmy resultan
ser los Sewa-kenk, eomponentes de la cuarta subdivision tehuelche, tal
como este mismo autor lo advierte al ocuparse de los Patagones.

45 Firz RoY, R., loc. cit., tomo I, pag. 387. Refiriendo su visita a la. isla Noir,
dice: "Lo mas ram fue hallar rastros de fueguinos (un wigwam, etc.), lo cual
muestra hasta qué distancias se aventuran en sus canoas"

40 Coormv., JOHN M., loc. cit., vol. I, pag. 15. En este mapa etnografico los
limites alakalufes se extienden hasta el golfo de Penas, tal como ya anteriormente
lo habia hecho Martin Gusinde en 1939. En cambio Haumzaur Durmr, Damn., en
Ciencia e Iwvestigaoién, rev. N° 12, diciembre 1947, pag. 494, reduce considerable
monte estos limites. Sobre el particular ver Rana, vol. V, pag. 134-170, aio 1952,
por el mismo autor.

47 Frrz Rov, R., loc. cit., vol. II, pag. 130.
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Estas tribus, por imperio de la necesidad, durante la época inver
nal, habianse adaptado parcialmente a la vida. costera., recolectando
mariscos y cazando lobos marinos, pero durante el resto del aiio ejer
citaban la vida de los auténticos cazadores “. Refiriéndose a ellos Fitz

Roy aiade ”; "Los que hasta a.hora he denominado huemules y que
viven cerca de los golfos Otway y Skyring, parecen ser raza algo mez

clada, parecida a los Yacanas, de cuya. tribu son probablemente 1ma
rama".

Otros observadores, como el capitan Williams Low, u.n veterano
lobero que colab0r6 con los hombres de la Beagle, eomprobo durante
sus viajes que en las margenes de dichos canales habia "indios jinetes
y de canoa" $°.

3) Otros caxnoeros occzdentales.

Los habitantes de los senos interiores que se extienden desde la

peninsula Munoz Camero, estrecho Lord Nelson, canal Smyth y Los
Evangelistas hasta cabo San Roman al norte de la isla Wellington,
son llamados canoeros e incluidos en el conjunto fueguino, por la ra.z6n

que empleaba.11 embarcaciones para movilizarse y consumian alimentos

marinos. El habitat de estos grupos es tan extenso como el territorio
alakaluf, y geograficamente ofrece similares perspectivas, al igual que
el clima. E1 espacio comprendido entre la zona norte del canal Messier

y el Ancon sin salida situado en la entrada del seno Ultima Esperanza,
formaba una zona de correrias anuales y expediciones en procura de
alimento. A diferencia de los auténtieos canoeros, estas tribus no se
desplazaban sobre las costas del mar abierto, limitando sus ineursiones
y viajes a los canales interiores. Por el oeste limitaban con las montaiias

andinas, las cuales a partir del seno Ultima. Esperanza resultan infran
queables. Hacia el este asomaban sus rusticas embarcaciones sobre el

golfo de los Evangelistas, en la época favorable para cazar lobos ma.
rinos 5*. Estos mismos indigenas remontaba.11 la costa interior de la
isla Wellington hasta las islas Waianeco, y pasaban desde el eontinente

48 Las eostumbres de los cazadores son tan tipicas, que los Onas o Selkmn,
aazadores fueguinos, convex-tidos en ictiéfagos y recolectores por imperio do la
necesidad, peseaba.11 a flechazos en los remansos de las playaa, tal como lo docu
menta el Ing. Carlos B. Gallardo en Los Onaa, pag. 186.

49 Frrz BOY, B., loc. cit., vol. II, pag. 141.
60 Frrz Bow, B., loc. eit., pag. 171.
51 Prmms, Gmémuo, Noticia sobre las cortwmbres de los Araucanos, en Cuv

Dio GAY, Historia Fisica y Politica dc Chile", pag. 502; Paris, 1846.
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por el tradicional paso situado al sur de puerto Eden, el que figura
en algunos mapas con el nombre de paso de los Indies 52. Desde muy
antiguo existen constancias de que estas tribus eran simplemente
grupes de Patagenes llamados Kaukwwe, per Frezier de Vea y per el
sargento mayor Bartolomé Diez Gallardo y Andrade. Este altimo cx
plorador dice °·’, "adviértase que estos Indies caucams son los llamades
gigantes per ser hombres de estatura mas de la ordinaria". Su crénica
Se refiere a los indios vistes en la embocadura norte del canal Messier

los cuales traficaban con los Chonos; a la llegada de les espafioles se
fugaron a su tierra.

Hasta el preseute las opiniones han escilade como un péndulo,
adjudicando alternativamente esta. regian a los Alakalufes o a los
Chonos, segan los autores tuviesen la base de su investigacién en el sud
0 en el norte. Actualmente las filtimas investigaciones anticipan un gire
inesperado hacia la esfera de los cazadores, tal como en su momente

ocurria con los Selknam de Tierra del Fuego 5*. De todos modes, hey
existen suficientes elementos de juicio como para centener la frontera
alakaluf y fijarla en la boca occidental del estrecho de Magallanes.

4) Izimites de los Ohanos.

Estes tan descuidados integrantes de la frondosa rama de los
canoeros australes, ocupabau todo el extenso literal que se extiende

desde cabo Quillagua, situado en la parte continental al norte de Chiloé
hasta la embecadura del canal Messier y el cabo San Roman en la
isla Wellington 5

Su area territorial no rebasaba las islas \Vaianeco en el sur, pero

esta probado que extendia.11 sus correrias auualmente hasta las islas
Madre de Dios y aun se sespecha que incursionaban hacia el interior
de esta altima regién.

Pruebas de elle las aporta el capitan Low, que embarcé un indie

62 Anuario Hidrogrdfico de Chalc, vol. XI, pag. 197.
53 Anuar6o Hidregrdfico de Chile, vol. XI, pag. 531. D2 VBA, ANTONIO 1;

Imakrm, PASQUAL, Coleccién de Doownwntos para la Historia dz los Viajes, tome I,
pag. 53, I Edie. Instituto Histérico de Marina; Madrid, 1943.

64 Frrz Rev, R., loc. cit., vol. II, pag. 119. Este explerador fue quien d.i6 el
nombre de Onas a les Selkmun, deuominandeles "oens-men", sagan le informaron
tres fueguines —un Yamana y des Alukaluges— que llevaba a berdo.

66 Hamsuanmr Duruv, Danmn, loc. cit., pag. 497. Este autor desplaza les
Chonos hacia la esfera de les Patagpnes, y por lo tante reduce eonsiderablemente
sus fronteras.
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Chono en su buque, segnin nos dice Fitz Roy5'*: "En -1a costa de la
Patagonia occidental, desde el estrecho de Magallanes hasta cabo
Tres Montes, los naturales parecian pertenecer todos a una misma
tribu y estar en buenos términos entre si. Un hombre cuyo nombre
era Niequeas se embarcé con Mr. Low cerca de cabo Victoria en calidad
de piloto y luego resulto que conocia a todos los indigenas que se
encontraban hacia el norte, hasta el paralelo 47. Siempre demostraba
satisfaccién al ver las diversas partidas de indios con quienes toparon
e invariablemente era bien recibido de todos ellos. Perfecto conocedor

de toda la costa occidental, estaba en condiciones de indicar puertos
excelentes, asi como también las mejores roquerias". Cabo Victoria,
sitio donde fue embarcado este piloto Chono, esta situado al sud del
estrecho Nelson y hacia el interior de los Evangelistas.

El mismo Fitz Roy contribuye con sus observaciones de 1834 a
disipar muchas dudas cuando anota 57: "Antes de la conquista espa
riola, los indios Chonos habitaban Chiloé y el archipiélago de los Chonos,

pero hay buena razén, si no prueba positiva, para suponer que hoy
todos ellos estan al sur del cabo Tres Montes"

En otro parrafo este mismo a.utor observé que la boca. del Estrecho

era zona de permanente hostilidad entre los Chonos y los Alakalufes, de
manera que la frontera exterior de los primeros esta perfectamente

doeumentada desde muy antiguo. Pero lo cierto es que las familias

de los Chonos jamas pasaban de las Waianeco, pues desde alli hacia el
sud, s6lo los hombres transitaban el litoral. Sobre este particular
conviene senalar que no existen noticias de que los Chonos viajaran

por el interior del canal Messier, zona reservada a los Kau-kawes 0
Kank-kenk, cuyos paraderos habituales estaban situados mucho mas
al sud. Aqui puede apreciarse la diferencia existente entre los verda

deros navegantes o canoeros, y las tribus parcialmente adaptadas a la
vida costera. Mientras los Chonos buscaban el mar, los Kank-keknk se
limitaban a las costas inferiores.

IV. E1. GENTILICIO CHoNo. — La palabra chono que comanmente
se emplea para denominar a. las tribus canoeras de Chiloé y demas

archipiélagos situados entre dicbas islas y e1 golfo de Penas, es am
pliamente conocida en toda la regién del sud, tanto en el lado oriental
como en la parte occidental de la Cordillera de los Andes.
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Se trata del antiguo vocablo chono del dialecto huiliche, que sig
nifica navegante, o més propiamente, hombre de canoa. De estos indi
genas la tomaron y la pluralizaron a la espanola divulgandola en sus
crénicas los primeros misioueros y los historiadores que acompanaban
al capitén don Pedro de Valdivia cuando ocupo el sud de Chile. Ellos
en cambio, se identificaban con el gentilicio Wayteka, que quiere decir
‘h0mbre de las is1as’, y ésta era la palabra que empleaban cuandc
querian referirse a sus antepasados. Al igual que lo ocurrido entre los
Patagones y Fueguinos, se popularizé la denominacién que les daban
sus vecinos, quedando poco menos que desconocido su verdadero nombre,
que s6lo aparece como por excepcién en algunas crénicas.

También se distinguian por tribus o por grupos, segun sus habitos,
costumbres 0 por las caracteristicas de los paraderos que ocupaban mas
asiduamente, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Asi fue
c6m0 los indios que poblaban la apartada isla de Wafo —Guafo 0
Huafo en los mapas— fueron llamados Wuywenches, palabra que
significa ‘silbadores’ 0 ‘gente de si1bat0’. en virtud de su extraia
costumbre durante la caza de focas y lobos 5s. Sin embargo tales indi

genas erau simplemente una tribu del conjunto Chono.

Esta voz se ha conservado en forma sorprendente a través de

cuatro siglos, sin que a ningfm autor se le ocurriera modificar su

aplicacién 0 alterar su grafia. Pero al sud de Taytao poco tardé en
reproducirse el fenémeno que tan intensamente afecté el estudio de casi
todas las agrupaeiones australes. En el aiio 1766, el religioso José Garcia
Marti emprendié una expedicién a dichos lugares, y en su cr6n.ica
registré una confusa serie de gentilicios, sin tener en cuenta para nada

los informes de quienes le habian precedido 5

Las primeras créuicas que datan del afio 1553, no mencionan el
n0mb1·e cle los habitantes de 10s archipiélagos, pero al informar que

siguen navegaudo hacia el sud de la isla \Va,fo, dicen textualmente
‘cuya, costa es toda de islas grandes que llamau de los Chonos". Asi

es como aparece registrada por primera vez esta palabra, suministrada
por los guias nativos embarcados en el golfo de Ancud, donde predo
minaba la poblacién huiliche. El cronista Ulloa, primer navegante de

Frrz Roy, R.,.lcc. cit., vol. II. ping. 379.
50 Gmda M.uv.·ri, Jost, Diario del Viaje de navegacién del padra José Garcia

Marti, desde Caylin en Chiloé, hacih el sur, en los aio; 1766 y 1767, en Anales de
Ja Universidad da Chile, tomo XXXIX, pag. 365; Sgo. de Chile, 1871.

00 Goicnmm, Micmm., Anuaria Hidrogréfico de Chile, vol. VI, pig. 439.
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aquella region, finaliza diciendo que regresaron "sin mas efecto que
el mérito de obedecer y el conocimiento de los archipiélagos de Chiloé

y los Cl10n0s" °‘.

En 1610 los informes de los jesuitas Ferrofino y Venegas, demues

tran que ya el vocablo habia. sido adoptado en forma definitiva, pues
explican: "La otra parte de la isla (se refieren a Chiloé), que mira
hacia el sud, dista como doee leguas de otro archipiélago de islas,
que llaman de los Chonos 62. Desde entouces la. palabra sigujé afirmén
dose en todas las crénicas, y sin ninguna modificaeién aparece en 1834
en el diario de Fitz Roy, quien confirmé muchas noticias antiguas, e

identificé al ultimo grupo de sobrevivientes, reducidos entonces a la
miseria en la inhéspita regién del golfo de Penas

Al ahondarse la busqueda de su verdadero nombre entre los vesti
gios de la descalabrada raza, todos sin excepcién dijeron que antes,
vale decir sus antepasados, no se llamaban asi, y que la, palabra Chono
no pertenecia a su idioma. Agregaban que los indigenas que vivian en
los canales, eran los auténticos hombres de las islas, y que se llamaban

Waytekas. Efectivamente, los documentos antiguos registraban la pala
bra Chono, pero nada dicen sobre el nombre que ellos mjsmos se daban.
Estableeido el origen huiliche de aquel vocablo, condenado por otra

parte como apécrifo por los propios indigenas que ann deambulan por
los canales del oeste, faltaba no obstante confirmar el antiguo nombre

de sus antepasados. Tras empeiosa busqueda felizmente 1o hallamos, aun
que poco menos que escondjdo, en las notas aeopiadas por el erudito

investigador padre Guillermo Furlong, al eitar un eurioso manuscrito
inédito atribuido al sacerdote Antonio Aleméu, que se titula.“ Vida
apostéltca y glorioso Martyrta de et Venerable P. E. Nicolas Mascardi
de la Campania de Jesus, Rector de eZ Colegia de Castro y Miciones
Apostélicas de Chdaé, a quien e·rwi6 el Apostol de el Oriente S. Fram
cisco Xavier a canvertir a los gmtdes Poyas, Guatticos y atras naciones,
y que muriese em sus maxrws por nuestra Sta. Fe.

El jesuita Mascardi desarrollé gran aetividad entre los insulares

efectuando varios viajes, y también actu6 en las primitivas misiones

61 Goicums, M., loc. cit., pig. 440.
62 VENFAAS, Mmtcmon, Coleccién ds Documentos para la Historia Argentina,

vol. XIX, pag. 110.
68 Frrz R01, B., loe. cit., vol. II, pég. 142.
64 FUB.LON¤, Gumnmto, E. J., Entre los Tehuelchea dc la Patagonsh, pég. 171;

Buenos Aires, 1943.
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del Iago Nahuel Huapi, entre los Poyas, que eran tribus continenta

les del conjunto mapuehe. Los llamados Guaiticos son los nativos de las

islas exploradas por aquel abnegado religioso, que también llegé a
recorrer toda la. Patagonia oriental **5. E1 mismo nombre, aparece en la

eronica del P. Diego Rosales que relata una expedieién en busca de
espaioles néufragos; dicemz "Y no hallando por aquella costa a los
espaioles que buscaba, que sin duda estan dentro de la cordillera,
v0lvi6 otra vez desde el mar océano a las faldas de la cordillera nevada

atravesando aquellas eampaias y llanuras que abundan de indios, en la
distancia que hay de doseientas leguas del mar a la eordillera, endere

zando su marcha al término de donde habia salido, que eran los poyas
y guaitecas. . . ". Como los jesuitas tenian en Chiloé el centro de sus

actividades, no puede menos que suponerse que los Waytekas son los
Chonos, encontrados precisamente al final de estos viajes.

Con respecto a las denominaciones que les daban los Patagones,

d’Orbigny dice que los llamaban Yacaeh, y el Dr. Federico Escalada

supone que los eonocian por el nombre de Tolk-kenk, y que los Arau
canos por su parte les asignaron el gentilicio Aueaches. Los ultimos
grupos de Patagones del sud s6lo admitian en la parte oriental la
presencia de sus paisanos los Ksewa-kenk, es decir la. gente de 1os cuises,
pero desconocian 0 habian olvidado la existencia. de otras tribus que,

como en el easo de los Kank-kenk, en otros tiempos debieron conocer.

V. CULTURA nr: Los GRUPOS ]NDiGENAS DE F»UEG01>A·rAG0Nu.

a) Ydmana. — Estos indigenas desde 1624, fecha en que fueron descu
biertos por la expedieién holandesa, hasta 1826 permanecieron poco
menos que olvidados.

Durante doscientos aios, ninguna 0tra expedieién exploré los ar
chipiélagos proximos al cabo de Hornos, hasta las postrimerias del
siglo XVIII, época en que aparecieron los primeros buques loberos °

El capitan Fitz Roy al regresar de su primer viaje en el aiio 1827,
se vi6 obligado por una curiosa contingencia a. llevar a Gran Bretaiia,
a uno de estos nativos, junto con otros tres indios Alakalufes. Desde
entonces los circulos cientifieos comenzaron a interesarse por ellos, y

65 Fuimouc, Guimmuo S. J'., loc. cit. pag. 81.
60 Morums, Eimnsro, La Ciudad Eneantada de la Patagonia, peg. 78.
07 El eapitén Fitz Roy 1111116 en muchos sitios abundnntes pruebas de que los

loberos se establecinn por largas temporadas, hasta. en lugares que en ese entan
ees no figurnbnn registrudos en los mapas de la. region.
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durante todo el siglo xrx se logré acumular una gran cantidad de datos,

ampliados posteriormente por los modernos investigadores que han exa
minado minuciosamente sus paraderos. En términos geuerales, todos
los viajeros los ealificaron muy duramente al observarlos, llegando a
decir que apenas se djferenciaban de los irracionales. Fitz Roy asi
expresa su primera impresién °°; "L0s tekeenicas, indigenas de 1a
parte S. E. de la Tierra del Fuego, son bajos de estatura, de aspecto
desagradable y mal proporcionados. Su tez es caoba muy viej0,,o bien
algo entre eobre oscuro y bronce. La eaja del cuerpo es grande con
relacién a los miembros encogidos y algo patituertos. El cabello negro,

duro y recto, extremadamente sucio, oeulta a medias y sin embargo
exagera la expresién repelente de facciones salvajes, de la peor especie.
E1 pasar tanto tiempo en wigwams bajos, 0 acurrucados en canoas

pequeias, perjudica el desarrollo de las piernas, y les hace moverse

agaehados con las rodillas muy dobladas". A continuacién aiade: "A
veces estos remedos de ser humano llevan una piel de guanaco 0 de

lobo marino echada a la espalda, y acaso les cuelgue al frente una

de pingiiino 0 u.n trozo de cuero; pero con frecuencia nada llevan para
ocultar la desnudez y conservar el calor, excepto un parche de cuero
alrededor de la cintura, atado al costado 0 por detrés". En otro parrafo
confirma su mala impresién djciendo: "Son los mas pequefios y al

parecer los mas miserables de los Fueguinos. Habitan las costas y cer
eanias del canal Beagie". En la fecha de su viaje —aios 1826-1834,
asigné a las dos agrupaciones un total de quinientos individuos, dis
persos en los archipiélagos del sud y al parecer en répida declinacién,
debido a las frecuentes luchas intestinas y a las incursiones de sus
veemos

Su lugar de invernada era la sonda Ponsomby, donde se distribuian
4-n las islas mas apropiadas, tanto para asegurarse una normal provi
si6n de alimentos, como para eludir las invasiones de los Selknam, que
pasaban de Tierra del Fuego a través del Beagle. Estos ultimos al
llegar el otofio, segfm informé el nativo Jemmy Button —el pupilo
de Fitz Roy- aguardaban pacientemente que los Yémanas se instala
ran en sus paraderos, para caer sobre ellos, sin mas objeto que el de
matarlos y llevarse algunas mujeres “°. Asi es como se pudo comprobar
que los Haush, grupo de cazadores, mostraban inequivocos rasgos fisicos
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y culturales endosados por los Yamanas. Entre estos ultimos los lazos

familiares no eran tan inconsistentes como generalmente se supone al
estudiar sus costumbres. E1 rnuchacho que fue llevado a Inglaterra
constautemente recordaba a los suyos, y eu alta mar se mostré muy
afligido al enterarse por medio de u.n suefio que su padre habia muerto,
lo cual efectivamente se comprobé al arribar a destino 7*. Sin embargo
su padre lo habia vendido a los britanicos a cambio de un reluciente

b0t6n de nacar, transaccién que dio origen a su nombre. Los matri
monios carecian de toda ceremonia, tomando el aspecto de formidables
grescas en la primavera, época en que cada hombre se apropiaba por
la fuerza de dos 0 mas mujeres, que embarcaba en su canoa de corteza

Junto con los hijos pequeios que aquéllas poseian. Una vez hecho el

reparto de mujeres, se restablecia la armonia y se lanzaban a navegar

hasta fines de otofio, época en que volvian a reunirse. Los niiios
mayores se embarcaban en cualquier canoa donde hubiese lugar, pero
al llegar a los puntos de invernada se reunian con sus padres. Las

chozas que hemos visto eran sumamente pequenas, y en el interior se

vivia en la mas completa promiscuidad, pasando en invierno dias
enteros hechos un ovillo, al lado del fuego, sobre un lecho de cenizas
y algun trozo de cuero. Durante la época de frios rigurosos quedaban
como aletargados y adelgazaban enormemente, debido a las dificultades

para procurarse alimento. En virtud de estos relatos que los briténicos
4-scucharon por boca de los mismos nativos, afirmaron que durante la
estacién invernal, al faltarles el alimento, no vazilaban en sacrificar
a las ancianas para comérselas. luego de estrangularlas sobre ei humo
de los fogones 7

Esta horrible descripcion de Fitz Roy se complementa con deta
llados informes sobre sus costumbres, armas, trabajos, adornos y sus

gustos de enaceitarse el cuerpo y embadurnarse con pinturas.

El profesor Hyades, que los vio medio siglo mas tarde, en 1883,
dice textualmente 7**: "Nos parecieron durante los primeros meses de
nuestra estadia en bahia Orange, los seres mas desheredados de la
hurnanidad y los mas préximos al bruto por su falta de inteligencia"
Ramon Lista, al explorar la isla, ·también compartié esta deplorable

71 Frrz Ror, B., loc. eit., vol. 1'I, pig. 204.
72 Frrz Bow, B., loc. cit., vol. II, pag. 183.
Dntwm, Rosmvr CH., loc. eit., pag. 203.
73 Humzs, PAUL, loc. cit. pag. 479.
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impresién 7*. Carlos Darwin no tuvo escrupulos en comparar su inte
ligencia con el instinto de los animales y en reiterar sus précticas de
cam'bales 75. Estas noticias son desde luego exageradas. El propio
profesor Hyades comprobé que se negaban a radicarse en forma per
manente junto a las misiones, porque no se les enseiaba a construir
canoas, arpones, arcos y flechas, con lo cual quedaban a merced de
gente extrafia y de la cual en el futuro dependerian en absoluto 7

Estos nativos eran los unicos que excavaban el piso de sus chozas,
clavando alrededor de la excavacién ramas que luego ataban en forma

de manojo en la extremidad superior. Sobre el costado que daba al
viento extendian un cuero de lobo o foca para resguardarse de la

lluvia 77. La canoa, de construccién enteramente rustica, estaba formada

por trozos de cortezas de arboles ligadas mediante tientos animales. La
pesca era su entretenimiento favo1·ito, y la efectuaban con cordel y
sebo, pero sin anzuelo. Durante sus excursiones solian arponear todo
animal marino que se colocaba a su alcance. A veces en las épocas de
grandes nevadas, cazaban guanacos sobre las orillus de la isla Navarino

y del canal Beagle, pero su principal fuente de alimentos eran los

grandes bancos de mariscos 7°. Poseian el perro doméstico, obtenido por
canje con sus vecinos, pues este animal no es nativo ni de la Patagonia
ni de Tierra del Fuego. Los enseres del hogar, sumamente escasos, eran
amontonados en pequeiias bolsas de cuero, en un compartimiento de la
embarcacién. Sobre un lecho de arena llevaban siempre encendido en

las canoas el fuego del hogar, en torno al cual se echaban los perros
y las criaturas, mientras las mujeres remaban y los hombres pescaban
o arponeaban sus presas. Las canoas eran impulsadas por remos cortos

palas— y carecian de ancla y de timén.

b) Los Alakalufes. — Sobre estos indjgenas existe gran acopio
de noticias ya. desde los primeros tiempos de la conquista, pero al
considerarlas detalladamente se comprueba que en su mayoria estan
saturadas de exageraciones. Magallanes en 1520 no los vic, pues su
cronista no los menciona, y por el contrario dice que al canal interocea.

74 Lien, Bnaéu, Viajc al Pate de lor Onu.
76 Deawm, Bommr C11., loc. cit., pag. 237. En cambio Gucouo Bova, on su

obra Ezpcdicié-n Austral Argentina, reproduce algunos dibujos ejecutados por los
15509 75-mama asilados en la misién del Canal Beagle.

76 Hume, Pam., loc. cit., pag. 481.
*1*1 Daawm, Bomzm Cn., loc. cit., pag. 234. "
7 El guanaco solo eristia en la isla Grande de Tierra del Fuego y la inln

Navanno, ialtando por wmpleho en las demae.
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nico lo bautizaron con el nombre de Estrecho de los Patagones. Algunos
autores atribuyen a esta expedicién el nombre dado a Tierra del Fuego,
pero lo cierto es que no existen constancias histéricas sobre ello "°. En

1526 los expedicionarios de la armada. de Loyza los vieron en el Estrecho

y dicen que tripulaban canoas hechas con costillas de ballena y que
eran gigantes “°. El relator Knivet de la segunda expedicién de Thomas
Cavendish en 1592, también afirma que eran gigantes que navegaban
en canoas y les arrojaron grandes bloques de pefiascos 8*. En 1590

John Cidley sostuvo una refriega con ellos en Port Famine, e informa
que perdio varios hombres. En 1598 Sebald de Weert y Simon Cordes
vieron canoeros pequeios de estatura, y uno de ellos fue llevado a

Holanda. En una bahia dieron con siete canoas y con los mosquetes
mataron a. cinco indigenas; los restantes, dice el cronista, huyeron a los

bosques, pues eran indios gigantes que arrancaban arboles de cuajo
para formar una trinchera B2. En 1599 Oliver Van Noort apresé varios

nifios, uno de los cuales le proporcioné valiosos informes "‘*. En 1614
George Spilberg insiste en que eran gigantes y que uno de ellos los
estuvo observando, mientras saltaba. de colina. en colina sobre la costa

fueguina “. En 1618 los hermanos Nodal informaron que los canoeros

eran hombres llenos de dulzura. S61o a partir del viaje de Bougainville,
en el 1767, se aclaran estas confusas noticias, pues lucgo de tratarlos
muy asiduamente, anota que "estos salvajes son pequefnos, feos y del
gados y despiden un hedor insoportable"“. Fitz Roy por su parte
los describe asi °°: "Los hombres de la tribu alikhoolip son los mas

robustos y sus mujeres las menos desagradables de todos los Fueguinos.
Aunque no muy distintos de los Tekeenicas, son superiores a ellos, pero

inferiore a los Yacanas, y mucho mas a los nativos de la Patagonia.

79 El origen del nombre Tierra del Fuego aiin no ba sido debidamente esta
blecido, pero se supone que deriva de la enorme cantidad de humos que siempre se
divisaban en todas direcciones, apenas los viajeros cruzaban la segunda angostura.
Estas humaredas, tanto procedian de tierra firme como de las inuumerables canvas
que deambulaban de un sitio a otro llevando en el interior euoendido el fuego del
hoga:. Posteriormente la. ish recibié otros nombres, como Tierra de la Amargura,
dsdo por los franceses luego de sus infructuosos intentos para colonizarla.

80 Fmunmaz nr: Ovimo, Gonzno, loc. cit., lib. XX, £. VI.
91 Hacxwv, Rrcnnw, vol. III, pag. 803.
9 Dm Buossm, Cmumzs, loc. cit., vol. I, pag. 283.
88 Dr: Bnossz, C11A1u.1LS, loc. cit., vol. I, pag. 298.
64 Ds Bnosss, Camus, loc. cit., vol. I, pag. 344.
85 B0¤¤Am·v11.r.m, Loms A. Dr, Voyage autom- du monde de Ia frégate la

Boudeue, pag. 154.
M Frm Bov, B., loc. cit., voL II, pag. 140.
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Sus canoas son algo mejores que las de los Tekeenicas, si bien construi
das de la misma manera". Seguin este autor algunos grupos excavaban

el piso de las chozas, mas lo corriente era que lo limpiaran de malezas
y guijarros sin ahonda.rlo. La choza llamada wigwam por los brita
nicos y "easa em·amada" por los holandeses, era eompletamente distinta
de la vivienda yamana. Las ramas de los arboles era.n clavadas en
circulo y luego eneorvadas hasta unirlas en el tope, formando una
estruetura similar a una gran eolmena, que luego se recubria con

manojos de pasto y algunos pedazos de cuero inservible °

Iban mejor vestidos que los Yamanas, y con freeuencia se les vio

usar graudes capas de cuero de foca, nutria, lobo marino y guanaco.
Mantenian aetivo tréfico con los Patagones y con todos sus vecinos,

pero exceptuados éstos, todos los demés les temian por su salvajismo
y belicosidad. Eran habilisimos honderos; el capitén Parker King pre

sencié esta asombrosa demostracién en la sonda del Almirantazgo °
‘Habiendo pedido a un hombre que nos enseiara su uso, recogié un

guijarro del tamaiio de un huevo de paloma y lo col0c6 en la honda.

Luego haciéndonos ver que iba a tirarle a una canoa se volvi6 de espal

das al blanco y arrojé la piedra en direccién opuesta contra el tronco
de un zirbol, de donde reboto por encima de su cabeza yendo a caer

juuto a la eanoa. Les he visto pegar un hondazo a una gorra colocada
en el muién de un arbol a 50 6 60 yardas. También son muy diestros
para usar el arco y la flecha, cou la que matan pajaros". Posteriormente
los britanicos experimentaron los efectos de esta arma, cuando u.no de
sus hombres result6 gravemente herido, a una distaneia en que se creian
a cubierto hasta de las balas de mosquete. Durante el segundo viaje
Fitz Roy modificé sus severos juicios iniciales, y nos dej6 parrafos
sumamente interesantes sobre su fisico y sus costumbres, llegando a
decir que vio mujeres "realmente he1·m0sas"“°. Los buques loberos
siempre mantuvieron refriegas con estos nativos, a los cuales se acusé
hasta en épocas recientes, de cometer hechos criminales contra los

huques pequefios °°. Eu 1767 Bougainville registré la novedad sobre

87 Daawm, Bonmr C11., loc. cit., pag. 234.
89 Frm BOY, R., loc. cit., vol. I, pag. 55.
89 Frrz BOY, R., loc. cit., vol. I, pag. 394.
90 Frm BOY, B., loc. cit., vol. I, pag. 319. En Argenthw Aurtral, rev. N° 150,

djciembre 1943, aparece una, fotografia con esta leyenda: "E1 Padre Torre (Fe
derico) bogando por los canales fueguinos como suele haeer para visitar a los indi
genas. Pero en este casc se dirige a uu cuter por ellos quemado después do mstar
a su dueio".
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el empleo de la vela en sus eanoas, y luego los briténicos de la Beagle
confirmaron esa noticia observando canoas impulsadas por velas en
cabo Bowlet y en puerto Esperanza. Las velas eran simplemente de
euero de foca. 0 de lobo, y su uso al parecer era reciente y no estaba
generalizadom. En términos generales, su vida era muy similar a la
de sus vecinos los Yamanas, y la regi6n que ocupaban ofrece analogas
caraeteristicas geogréficas y climaticas.

Charles R. Darwin, aunque viajé a bordo de la Beagle en compafnia
de un joven y de una muchaeha del grupo Alakaluf, al verlos en su
estado natural, reeibié una pésima impresién, pues anota "2: "Descono
cen el amor al hogar, entendiendo por esta palabra una vivienda sélida

y fija. El marido trata a la mujer como un amo brutal a su eselavo.
La operacién de arrancar de las rocas mariscos a golpes, ni siquiera
hace necesaria la astucia, que es la mas infima de las dotes iutelectuales.

La destreza que poseen para algunas cosas, puede compararse al instinto

de los irracionales, porque no se perfecciona con la experiencia; la

canca, su artefacto mas ingenioso, con ser tan pobre, ha permanecido
invariada durante los ultimos doscientos cineuenta anos, segun sabe
mos por Drake.

Aunque culturalmente se los considera en un plano superior con
respecto a sus vecinos los Yamanas, no alcanzaron a conocer los mas

esenciales inventos auxiliares de la navegacién, como ser el remo largo,

el timén y el ancla.

Los misioneros salesianos han proporeionado un valioso caudal
de informes sobre las creencias de los grupos Alakalufes, recopilados
durante los muchos afios que estuvieron concentrados en la isla Dawson

bajo su tutela ”’. Jamais depusieron ni ocultaron su odio inextinguible
hacia los blancos y en general haeia todos los demas aborigenes. Orgu
llosos de ser quienes eran —se consideraban como la maxima expresién

91 MoL1NA, Iciucio, Coleccién de Historiadores dc Chile, tomo XXVI, pag. 240,
testimonia el empleo de la vela por los Chonos, pero resulta curioso que a pesar
de esta antigua noticia, un erudito de la categoria de ERLAND NOBDENSK10LD,€D
·Origin of the Indian civilizatimuz in South America. . ., eu Comp. Ethnogr. Studnee,
vol. IX, euadro II, niegue a todos los habitantes de squellos litorales el uso de
eualquier tipo de vela en sus embarcaeiones.

92 Danwm, Ronmr C11., loc. cit., pag. 236.
9¤ Argentina Auctral, N° 160, octubro de 1944, mimero especial dedicadoa

l Monseior Fagnnno. Este numero de la entrega eoutiene abundante material gréheo
sobre los Alaealufes, y nlgunas iuteresantes notas escritas por los religiosos sale
sianos, sobre el origeu de los canoeros —p6g. 50- y las eorrientes humzums que
poblaron los archipiélagos australes.
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humana- prefirieron mantenerse libres, vagando por aquellos tem
pestuosos canales, donde hasta los dias actuales subsisten algunas fa
milias que se niegan a abandonar su paradero.

A pesar de la extraordinaria vitalidad que les ha permitido sobre
vivir a todos los aborigenes australes, resultaron estériles los esfuerzos

realizados para incorporarlos a la civilizacién, antes de su casi total
desaparicion.

c) Patagones occidentales. — El problema etnolégico que tan
intensamente comienza a preocupar a los estudiosos que investigan la
identidad racial de las tribus que en otros tiempos vivian al oeste del
punto donde la cordillera se hunde en las aguas del Estrecho, 11ecesa—
riamente debe Limitarse a sélo dos agrupaciones, que hemos denominado

Ksehua-kenk y Kaukawes "
La auseneia de informaciones no es tan absoluta como para in

cluirlos apresuradamente eu el grupo Alakaluf, 0 como para reclamar
una nueva casilla en el mapa etnografico. La bahia Otway —Otway
\Vater— fue descubierta por Fitz Roy el 10 de mayo de 1829, lo mismo

que la hoya Skyring, sitios en los cuales por primera vez vio a estos

aborigenes. Pero en esa época ya los loberos habian penetrado en aque
llos amplios espejos de agua, pues Fitz Roy al describirlos dice **5: "Se

ria curioso saber como han aprendido a emplear el tabaco, pero lo
cierto es que les gusta y por demas. Tenian pieles de guanaco, foca
y otros animales, siendo probable que trafiquen con los Patagones.

También tenian la piel y astas de un ciervo. Parecian de una raza

semejante a los Fueguiuos, pero superior; mas fuertes, gruesos, vivos
y activos. Su lenguaje suena como el fuegujno y sus toldos y armas son
idénticos. Las facciones de esta gente diferian de las de los Fueguinos
que habia visto antes por ser mas regulares y de expresién menos

artera". Entre estos indigenas Fitz Roy no vio canoas de tablones, lo

cual es natural, porque los cazadores utilizaban para cruzar los cursos
de agua el primer elemento que tenian a mano, ya fueran simplemente
troncos unidos o botes abandonados por sus vecinos.

Si bien es cierto que este explorador observé entre ellos el caraicter
de canoeros, no lo es menos que en el inventario de sus bienes cita

Los Ksewa-kenk o Ksehua-kcnk son los llamudos Schuau-kunny p"r Fa'kncr
y Fitz Boy, componentes de la cuarta divisién de los Tehuelches eontinentales.

Los Kank-kene o Kan-kawes integraban una tribu colateral de los cazadores,
aeulturada con los canoeros, en los senos interiores de la Patagonia occidental.
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elementos tipieos de los cazadores, como ser la piel de huemul que falta
por complete entre los grupos Alakalufes. Al penetrar por primera vez
en la hoya Otway, descubrieron una pequeia. tribu de treinta personas,
que s6l0 poseia cuatro canoas. Este dato permite demostrar que no
podian ser auténticos canoeros, pues éstos jamés estaban faltos de

canoas suficientes para embarcar en su totalidad al menor amago
cle peligro, ta.1 como se advierte en muchos puntos de la obra de Fitz

Roy. Al sur de la isla Wellington, es decir en punta Candelaria, situada.
al fondo del golfo Trinidad, se les acercaron dos canoas tripuladas por
treinta_y dos indios: "era.n varones en su mayor parte, raza més
hermosa y de mejores formas y facciones que los Fueguinos, y también
menos barulleros. Sus canoas estaban construidas de tablones, y la
mayor media 23 pies de eslora; parecian ser muy estables y rapidas"

Entre el Ancén sin Salida y el canal Smyth, el teniente Skyring de la
Beagle observé dos canoas sobre cuyos tripulantes dice 97: "al ver
extranjeros desembarcaron todos excepto un a.ncia.n0, y llevandose sus

efectos mas preciados corrieron a ocultarse en la maleza, dejando las

canoas amarradas al cachiyuyo. Algunas palabras fueguinas de invita
ci6n los indujeron sin embargo a aproximarse para comerciar. El
aspecto y los modales de estos indios eran iguales a los Fueguinos. y
solo por las canoas que eran de tablones podia distinguirse que eran
de una. tribu distinta". Para completar la confusion, estos mismos

exploradores sefxalan que al sud del canal J eronimo en bahia Firtescue,
observaron grandes canoas de tablones llegadas desde el oeste, y que
inmediatamente llamaron su atencion porque en vez de las tipicas pales
fueguinas empleaban remos" 98. En el punto que cita el teniente
Skyring, en 1581 Sarmiento de Gamboa recogié a tres nativos como

intérpretes, quienes al advertir que avanzaban hacia el sud, se alar
maron muehisimo, exteriorizando por todos los medics su desespera

cion ”. Los britanicos al explorar el canal Messier, 1o.ha1laron desiertm
pero en cambio observaron algunas chozas abandonadas.

96 Frrz ROY, R., loc. cit., vol. I, pag. 226. Las ca.noas de tablones procedian
on todos los casos de tribus radicadas al norte del Fatrecho, motive por el cual
solo debe prestnrse atencién en estos cases a la. descripcién fisica de sus tripulantes.

97 Como puede apreciarse en este caso, el idiom de- los Alskalufcs ara com
prendido min suponiendo que con-pésima pronunciacién de los briténicos, por tribus
que vivian sumamente alejadas de los auténticos canoeros dal Estrecho.

98 Frrz Rov, R., loc. cit., vol. I, pag. 313.
99 Snmmrro na Gunaoa, Pmnno, Amusrio Hidrogvéfico de Chile, vol. VH,

pag. 421.
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De todo lo expuesto, se deduce que la presencia de los Chonos es
indiscutible al sud de la isla Wellington, ya que las canons de tablones

unicamente ellos sabian construirlas. El unico indicio que sostiene la

presencia de los Alakalufes en estas regiones, surge del hecho que los
britanicos se comunicaran con los indigenas apelando a sus vocabu

larios, pero es necesario tener presente que todas estas tribus hablaban,
o por lo menos entendian el lenguaje de sus vecinos. Bastante mas al
norte, al inspeccionar los canales interiores, los briténicos observaron
con asombro una canoa de cortezas, y deseubrieron una especie de
astillero primitive con gran cantidad dc objetos desparramados, entre
los cuales habia algunas canoas a medio construir. Un paradero de esta
naturaleza de ninguna manera es posible asignarlo a las tribus fue
gumas.

El descubrimiento de este lugar por Mr. B. Bynoe dio lugar para.

que el capitan Fitz Roy anotara estas interesantes informacionesl
"Alli encontré gran numero de wigwams y canoas abandonadas. A1

gunos de los primeros eran de grandes dimensiones y forma variada;
dos parecian balleneras volcadas, con cabida cada uno para 40 6 50
personas; y en los grandes (6 pies de altura) Mr. Bynoe podia pasar
erguido. Todos erau de materiales livianos, como ramas de arbol cu

biertas de pasto largo. En cada lugar estaban agrupados 5 6 6 wigwams;

y a su lado se habian construido seguramente canoas, pues habia mu

chos érboles volteados y descortezados. Eran visibles los rastros de

fuego que se habia arrastrado alrededor de las raices de los arboles,
y habia muehos trozos grandes de cortezas cosidos parcialmente entre si.
En un punto se hallaron cuatro canoes buenas, una de ellas completa

mente nueva; y ademés se encontraron muchas viejas 0 destrozadas"

Luego de otras observaciones aiade; "Mr. Bynoe sugirié la posibilidad
que los indios del golfo Skyring viajaran por tierra, construyeran
canoas y luego se dirigieran hacia el norte a lo largo de la costa occi

dental; pero yo mas bien creo que los indios Chonos eligen ese punto,
abundante de alimentos, para pasar alli el invierno 0 para permanecer
alli el tiempo considerable necesario para construir sus canoas. Es
posible que cuando Bynoe estuvo alli (verano) la tribu que tuviera
alli sus cuarteles de inviemo anduviera dispersa a lo largo de la costa
del mar buscando lobcs, huevos y pichoncs". Es de haeer notar que la
sonda Obstrucci6n es una pronunciada curve que penetra hacia el sud
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detras de la peninsula Munoz Gamero, como prolongacién del seno
Ultima Esperanza, y que llega a muy escasos kilometres de la hoya
Skyring. Alli los briténicos notaron que abundaban precisamente les
huemules, cuya piel, que tanto llamé su atencién, sirvié para dar el
nombre a una tribu de la heya Otway. A pesar de que las canoas eran
de corteza, es de advertir que su tamaio era desusado al compararlas
con las dimensiones fueguinas y asi también las viviendas, todas ellas
amplias y de forma irregular. Las canoas tipo ballenera fueron desce
nocidas entre los indies navegantes del Estrecho y de Tierra del Fuego
y en cambio habituales entre los insulares de la Patagonia occidental.

Aunque Fitz Roy sugiere la idea que podia tratarse dc un paradere
de indios Chonos, el relate permite suponer que quienes alli trabajaban
eran mas bien Patagones del grupe Kank-kenk, pues simulténearnente

en las orillas descubrieron rastros de pisadas de caballo. Estos indigenas
empleaban canoas de corteza para sus desplazamientos hacia el canal

Mesier y hasta las islas Waianeco, donde seguramente aprendieron de los
Waytecas a construir embarcaciones de tal tamaiio, y de alli debieron
regresar muchas veces provistos de canoas de tablas cosidas. De ninguna

manera puede presumirse que los Fueguinos se internaron en tan
remote lugar come la sonda Obstruccién, para dedicarse durante algnin
tiempo a la construccion de canoas. El heche que éstos poseyeran alguna
canoa de tablones, nada tiene de extraie, pues también arrebataron
un bote a los ingleses, el cual mmca pudo ser recuperade. En cambio

se sabe que los Chones volteaban 10s arboles y los dejaban estacionar
durante un aio entere antes de comenzar a rasar a piedra y fuego los

tablones que luego empleaban en la construecién de sus piraguas.

Quedau, pues, pocas dudes de que los navegantes vistes por los
britanices entre los archipiélagos occidentales eran simplemente grupos
de Chones los cuales se desplazaban hacia e1 sud desde las islas Waianeco
en procura de alimeutos o en alguna expedicién bélica, ya que en todos
los cases se neta la ausencia de las mujeres y de los niios. En cuante
a los indios observados en los senes interiores y en la parte continental

se deduce que eran grupes heterogéneos, entre los cuales predominan
elementes patagenes ‘°‘. Los grupos vistes en los senes Otway y Skyring
eu el mes de mayo, sin duda ya habian dado término a sus correrias
anuales y se prestaban a invernar en sus tradicionales paraderos cerca
del mar, dende el clima es mas benigno. Simulténeamente puede obser

101 Flu Bov, B., loc. cit., vol. II, pag. 170.
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varse que faltan por completo las noticias _sobre los indios que navegaban
durante el invierno en canoas de tablones, a pcsar de que los ingleses

prosiguieron sus trabajos durante buena parte de esta estacion. En
cambio mas al sur en todo momento observaron la actividad de los

Alakalufes en sus pequenas canoas de corteza. Las chozas vistas en la
parte oecidental, tanto en tierra firme como en las islas, ofrecian Ia cu
riosa novedad que sobre las ramas entrecruzadas se extendian cueros
de foca, lobo 0 de guanaco, imitando a los conocidos toldos de los Pa
tagones.

Entre los auténticos canoeros, incluso entre los Chonos, falta este

revestimiento tipico de las viviendas de los cazadores. Tampoco es
mencionado entre los Fueguinos el empleo de verdaderos remos, arte
factos que en cambio figuran en el patrimonio cultural de los Chonos,
pues aquéllos empleaban unicamente las palas cortas, incluso en las
embarcaeiones de mayor porte que por una u otra causa caian en sus
manos. Los remos que hurtaron a los britanicos de inmediato fueron
convertidos en garrotes para cazar lobos, prueba de que no sabian
apreciar sus ventajas como medio de propulsion.

d) Huemules. -— En la obra de Fitz Roy llaman la atencién los

pérrafos que dedica a un grupo dc cien aborigenes escasos hallados en
la hoya Otway, a los cuales denomina Huemules, por haberse observado
que poseian gran cautidad dc pieles de este pequeno ciervo que habita
los bosques cordilleranos de la Patagonia. Sobre ellos dice ‘°2: "Tienen

muy pocas canoas y carecen de caballos, pero emplean grandes perros

en la caza del huemul y del guanaco. La tribu Huemul no es numerosa.,
y disponiendo de extenso territorio con abundancia de alimentos, difi
cilmente abandonaria su territorio para scmeterse a un cacique patagén.
Estas tribus no estén dispuestas a servir a un amo ni a aprender nuevos
hébitos; a mas estando separados de los indios de a caballo por un
pequeio canal, no es facil que se les pueda capturar y obligar a per
manecer con los Patagones como lo han supuesto algunas personas"

Esta tribu que rehuye a los Patagones, segun Fitz Roy, deberia
ser un apéndice de la parcialidad Ksewa-kenk, la cual tampoco poseia
caballos, pues este animal siempre fue escaso en la parte occidental.
Por otra parte rwultaba de problematica. utilidad en aquellos terrenos
quebrados y montuosos, a diferencia. de las ventajas que ofrecia al
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indio de la llanura oriental. Si bien Fitz Roy relaciona. a estos indios

con los Yacana-ku.ny, tanto por su fisico como por sus costumbres (la
abundancia. de pieles en su poder) los proyecta hacia. el grupo de
cazadores continentales. A esta. tribu podria. pertenecer el indio Guay
curo que llam6 la atencién de Lista, y el otro llamado ‘guacu1·é.’ que
segun Guillermo Cox vivia esclavo entre los Patagones y procedia de la
costa. norte del Estrecho de Magallanes ‘

Fitz Roy no abunda en informes sobre estos indigenas pues ai
inspeccionar el interior de las hoyas descubrié a otros grupos dispersos
entre algunas islas y la costa. Pero la caza. intensiva de un animal tan

répido y huidizo como es el huemul, de ninguua manera podian reali
zarla los indios de canoa, cuyos movimientos en tierra siempre llamaron
la atencién por su torpeza.

Ya el cronista Ulloa en 1553 registra la preseneia de otros indigenas
en las islas interiores, que si bien andaban en sus cauoas de isla en

isla, no resultaron ser huiliches navegantes. Afirma que eran distintos
de los que vivian en los Coronados —Chiloé y Los Ch0n0s— y llam6 su

atencién el hecho que embadurnaran cuerpo y rostro con pintura
colorada; vestian mantas de fibra de corteza. y adornaban la cabeza

con guirnaldas de plumas de patos silvestres. También pudo comprobar

que hablaban un idioma. distinto.

Respecto al uso exagerado de la pintura colorada entre los habi
tantes de esas latitudes, ya fue observado también por Sarmiento de

Gamboa en su viaje de los aiios 1579-1580. Primeramente al registrar

un surgidero —posiblemente al sud de la isla Ca.mpana——- hallé una

choza abandonada, y en ella varias bolsitas de polvo berrnejo. Poco
después, a.l proseguir viaje, se cruzé con una canon tripulada por
quince jévenes mandados por un anciano-; todos ellos, excepto el viejo,

iban desnudos, pintados de rojo de pies a cabeza. Estas noticias con
cuerdan con la primera descripcién que Fitz Roy hace de los Huemules,
a los cuales vio correr por la playa de la hoya. Skyring, desnudos y
completamente pintados de rojo.

Muchos aios después, en 1879, los marinus chilenos de la corbeta
Magallunws al explora.r los senos Otway y Skyring, descubrieron que
los nativos poseian canoas de tablones muy bien labrados. Al observar

103 L!s·rA, Rnréx, Lamentuciones dol éltimo Gauicaro, en el diario La Nacién,
del 9 dc nbril de 1895.

Cox, Gunmmmo, Viaje a la.·z regionea septrnirimmlea de la Patagonia, 1862-64;
Santiago de Chile, 1863.
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que fisicamente eran distintos de los Alakalufes, no vacilaron en iden
tificarlos con los Chonos, agregando que éstos viajaban anualmente
hacia el sud en procura de pesca. Ya en ese entonces los indigenas
mantenian un activo t1·é.fico con la colonia chilena de Punta Arenas,
y no es de extraiar que el reducido nucleo de Chonos vistos por Fitz
Roy en 1834 al sud de Taytao se hubiera refugiado o mezclado con el
saldo de los llamados Huemules, que historieamente ocupaban ese
territorio. La fugaz aparicién de estos ultimos en aquel recéndito

escenario se diluye de inmediato en el conjunto patagén y posterior

mente hacen acto de presencia los Chonos al finalizar el siglo xxx,
desplazandolos de sus paraderos. Luego del viaje de exploraeién de la

corbeta Magallwnes, la entidad huemul no vuelve a aparecer en ningun

punto de los archipiélagos australes.

VI. DESCR1PC16N mz ms Cnoxos-Wnracas. —- Superada la. con

fusion que reina sobre los Waytecas, nos encontramos con la sorpresa

que las informaciones antiguas son mas abundantes de lo que general

mente se cree y de lo que podria desprenderse de trabajos cientificos.

Los libros escritos sobre los gigantes y la Ciudad de los Césares, en 10s

que tantos autores han explotado el sensacionalismo, no obstante las

exageraciones y fantasias, prestaron un gran favor a Araucanos y Pa

tagones, popularizandolos en todo el mundo. La leyenda de la Ciudad

de los Césares nacié flotando sobre los archipiélagos occidentales, donde
se la buscé con gran empeio durante todo el siglo xvi y parte del xvu,

pero la imaginacién de los viajeros no ta1·d6 en desviarla hacia la

inmensa y desolada Patagonia. A ella debe no pocos progresos la geo

grafia patagénica, pues varias expediciones se emprendieron con el

unico objeto de conquistar esta legendaria ciudad. Viajes analogos
por los archipiélagos occidentales proporcionaron las escasas noticias
que se poseen sobre los primitivos Chonos. La primera descripcién data
del aio 1553-54, y corresponde a.l cronista que narré el viaje de Fran
cisco de Ulloa y Francisco Cortés de Hojea, pues dice: "Son los indios
de la region austral hombres de razonable estatura; sus armas son

fisgas de palo de dos brazas, é asi mismo traian unos puiales de hueso
de ballena de dos palmos de largo; sus vestidos eran pellejos de lobos
marinos i de corzo de los montes, no mas largos que hasta un poco mas
abajo de la cintura". Esta descripcién corresponde, sin duda, al grupo
heterogéneo de la isla Wellington pues, como se advierte, usaban pieles
de animales terrestres y marinos.
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Los capitanes espaiioles Antonio De Vea y Pascual Iriarte, que
en 1675 exploraron el sud de la isla. Wellington, informaron que ‘
"Los huilles que viven mais hacia el Estrecho, van totalmente desnudos.

Tienen las carnes negras, entiendo que es de las injurias del sol y
aguaceros y de las malas comidas, porque no comen mais que mariscos
crudos. Tienen el cabello negro y gordo como cerdas; son més broncos
y groseros aunque no son feroees. Los Chonos suelen ir a maloquear
entre estos indios". Queda, asi, perfectamente establecido, que los
Chonos viajaban desde muy antiguo hacia. la boca del Estrecho, pues
estos navegantes fueron secundados por varias piraguas indigenas du
rante su expedicién. Fernandez de Ladrillero que un siglo antes habia
inspeccionado dicha region, penetrando por el Estrecho hasta, las pro
ximidades del Atléntico —d0nde observ6 a los Patag0nes— no p1·opor·
cioné mayores informes sobre los indios occidentales ‘

Una de las primeras descripciones de los insulares de Chiloé —los
Chonos—- la hallamos en los versos del poeta guerrero don Alonso de

Ereilla que iba entre los soldados conquistadores ‘°“. Prescindjendo
de los giros literarios, es evidente que los espaiioles recibieron una

impresién tan excelente como inesperada.

El abate Juan Ignacio Molina, al referir los hechos més destacados
durante cl avance de los espaiioles dice ‘°": "Habiendo finalmente

superado todos los obstéculos llegaron a descubrir desde la cima. de un
alto monte, el grande archipiélago de Ancud, nombrado més comun

mente de Chiloé, cuyos canales estaban surcados por infinidad de bar

quillos que navegaban a remo y vela. En los primeros encuentros ofre
cieron a los espaioles piraguas cargadas de frutos, peces, maiz y pa
tatas".

Por su parte el sacerdote jesuita Alonso de Ovalle, uno de los mas
conocidos relatores de la conquista de Chile, informé ‘°”; "Los Chonos
son gente pobre pero de buenos naturales, y los que han dado mayores
demostraciones de ello, son los chiloenses por ser més conocidos y haber
tenido con esto mais ocasi6n de mostrar su docilidad y sus buenos

1o4 Ds Vu, Amomo, loc. cit., vol. I, pag. 102.
105 Gorcumm, Mrcum., loc. cit., vol. VI, pag. 505.
me Encu.1.A, ALONSO nz, La Araucawna, centos XXXZV y XXXVI.
101 Momu, J un: Ioincro, loc. cit., tcmc XXVI, pig. 240.
108 0vn.u:, Anouso ma, De los Indies Chilenos que habitan las islas de Chile,

en Colcccién de Historubdures dc Chile, tomo XIII, cap. IV, pég. 171.
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sentimientos". En esta crénica se denomina Chonos a. todos los insu

lares, y chiloenses unicamente a los habitantes de Chiloé.
Si en alguna isla., los habitantes pertenecian en su mayoria a las

tribus continentales —eomo ocurrié en la isla Santa. Maria- de inme

diato advertian de que no estaban tratando con los verdaderos insulares.
En dicha isla, por ejemplo, los religiosos hallaron gran resistencia al
desembarcar, y los naturales —€1.’8.l1 Huilches— se burlaron grosera
mente del primer discurso religioso que oyeron 1

Al fundarse la misién jesuita de Caylin, llamada. en las crénicas

antiguas ‘El Fin de la C1·istiandad’, el padre Melchior Venegas. anota
en su informe que en aquellas islas vivian mas de nueve mil indios,
los cuales "son muy déciles y de buen geni0" “°. Muy distinta es la
opinion que les merecen, en esa misma fecha, los indios continentales,
y aun los grupos radicados en la costa de Ancud. En 1766 las crénicas
registran el viaje del sacerdote José Garcia Marti quien, incorporado
a las piraguas de los nativos, llegé hasta la embocadura del canal Mes
sier, al norte de la isla Wellington. Este religioso con ser uno de los

exploradores mas citados, y a cuya crénica se recurre cada vez que
se trata de proyeetar alguna luz sobre los canoeros de la Patagonia

occidental, en sintesis s6lo proporciona una informacién extremada

mente confusa, anotando sin discriminacién los nombres de las diversas

tribus y caciqucs, a las cuales, siguiendo la costumbre de la época,

denomina pomposamente ‘naci0nes’*“. Con anterioridad se registran
los viajes del padre Geronimo Montemayor en 1640, hasta los 39° de
latitud sud, y en 1660 hasta los 47°, es decir hasta las islas Waianeco,
en tres piraguas indigenas. En los aios 1778-79, realizaron anélogo
itinerario los religiosos Benito Marin y Julian Real, aeompafiando
a los indios que zarpaban de Los Chonos y Chiloé m. En todos los
casos comprobaron que los indios que venian desde Caylin, tenian
parientes en aquellos lejanos paraderos, y hablaban la misma lengua,
excepto los grupos que remotaban el canal Messier. El padre Nicolas
Mascardi, que también desarrollé gran actividad entre los insulares,

109 Fnanormo, Jun: BA1’l'IS'1'A, Colecoién de Dacwmentoa pam la Historia Na
cional, tomo XIX, pag. 108, public. del Inst. de Invest. Hktéricaa de la Fm:. dc
Fflosofia y Letras de Buenos Aires.

110 VENEGAB, Mmicmou, loc. cit., en Coleccwn. de Documentos para la Historia
Nacional, vol. XIX, pag. 379.
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dice sobre los Chonos 11-*: "dondequiera que llegaba., le recibian los
indios con gran agasajo y gusto en sus islas, y el padre lo tenia mayor
por verse entre ellos y trabajar con unos indios tan déciles y tan
buenos cristianos como son los de Chiloé’

D’Orbigny, en cambio, los consideré como una rama de los Arau
canos, pues en forma categérica dice 1**: "10s Chonos son némadas

navegantes de la costa meridional de Chile", agrcgando en otro parra
fo: "Asi los Chonos son los Aucas de las regiones mas meridionales
de las costas de Chile’

La discriminacién por tribus la establece diciendo; "1ra. Arauca
nos, para los indios que habitan el occidente de los Andes chilenos

y en los Andes, los unicos de esa nacién que son sedentarios. Podemos
dividirlos en Chonos (los que viven al sud de Valdivia), Araucanos

propiamente dichos (los del pais de Arauco) y Pehuenches (todos los
montaieses de los Andes) ; son por lo demas los nombres con los cuales
se los conoce cn la comarca"

El capitan Roberto Fitz Roy, uno de los autores mas sinceros
y mejor informados dice m: "Los Chonos que viven en las islas occi

dentales de la Patagonia, se pareeen a los alikhoolip, sin ser tan robus
tos e intrépidos. Por 10 general son menos salvajes que los fueguinos

ann cuando sus habitos de vida se parezcan, pues presentan rasgos

visibles de algun trato anterior con los espaioles el que indudablemente
tendio a mejora.r su indole’

Darwin, por su parte, los creyo Fueguinos emigrados y asombra
con su sinceridad al referirse a ellos sin cargar las tintas en la forma

acostumbrada que 10 hace en sus obras. De la primer impresién que
recibié en Chiloé dice “°: "Al desembarcar a eso del mediodia, vimos

una familia de pura raza india. El padre se parecia de un modo sin
g·u1ar a York Minster, y algunos de los muchachos mas jévenes, por
su ruda complexion, podrian haberse tomado por indios de las pampas.
Todo lo visto me convence de las estrechas afinidades existentes entre

las diversas tribus americanas, a pesar de sus distintas lenguas. No
deja de ser agradable ver a los aborigenes elevados a.1 mismo grado

118 Fmnuouo, Gurummo, S. J., loc. cit., pag. 59.
114 D’0nB1oNY, Ammss, E1 Hombre Americana, pég. 223; Buenos Aires, 1944.
116 Frrz Boy, R., loc. cit., tomo IJ., pig. 142.
116 DARWLN, CAm.0s B., loc. cit., pug. 336. El indigena que citn, llmnado York

Minster, era uu fueguino Alncaluf que integrabu el grupo de los pupilos de Fitz
Roy, que fuercn llevados u. Inglaterrs. durante el primer viaje de ln. goleta. BcagY¢»
y posteriormente reintegrudos s Tierra del Fuego.
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de civilizacién, por bajo que sea el de sus conquistadores de raza
blanca". En otro punto afnadez "Por la noche cayé un aguacero que
dificilmentc logré alejar de nuestras tiendas cl circulo de curiosos.
Una familia india que habia venido a comerciar en una canoa desde
Caylen, vivaqueaba cerca de nosotros. No se preservaron durante la
lluvia. A la maiana siguiente pregunté a un joven indio de aquéllos,

a quienes el agua habia calado hasta los huesos, qué tal habia pasado
la noche y me respondié perfectamente conbento y satisfecho; Muy bien
se1ior" ul. La impresién de Darwin fue mejorando a medida que la
permanencia en Chiloé e islas vecinas le permitié familiarizarse con los
uativos pues, finalmente, al despedirse dice: "Nunca he conocido nada
mas obsequioso y humilde que las costumbres y tratos de estos is
lenos’ ’ us.

El diario de este discutido autor permite apreciar la escala de
civilizacién de los canoeros, comenzando por el peldaio inferior, asig
nado a los Yamanas, hasta alcanzar el superior que observé eu Chiloé

e islas del archipiélago de los Chonos, donde los industriosos insulares
habianse transformado en agricultores y pastores. Junto con las des

cripciones de Fitz Roy y Darwin, resulta interesantisimo el parrafo
que el cirujano de la Beagle, Mr. Bynoe, dedica a los tripulantes de
dos grandes canoas observadas cerca del golfo de Trinidad, situado al

sud de la isla Wellington. Eran indios fisicameute muy superiores a

los Fueguinos, y por 10 tanto pertenecientes a otra agrupacién, que

empleaba canoas mucho mas perfectas, en las cuales destaca el uso del
timén y la distribucién de los remeros en nnimero de seis por banda l
La direccién estaba encomendada a una vicja, novedad que ya habia
sido observada anteriormente por el capitan lobero Williams Low. Con
respecto al color mais claro de estos nativos, que llamaron la atencién
de Bynoe, existe también el antecedente del padre Diego Rosales cuando
dice m; "Y en la parte de Chile que tiene tierra fria, hai indios
blancos. Y en los Chonos los he visto tan blancos que parecen espa.
ioles". No faltan, por cierto, en estas regiones iuformes contradicto
rios, pues en la crénica de Ladrillero y Cortés de Hojea, se lee esta
descripcién correspondiente a los indios avistados en la costa de cabo
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San Roman, region occidental de la isla Wellington *2*: "Im gente que
hay en esta ensenada susodicha —Nuestra Seiora del Carmen en los

mapas—- son indios de mediano cuerpo y mal proporcionados. No tienen
sementeras; mantiénense de pescado, mariscos i lobos marinos que ma
tan; i comen la carne de los lobos i pescado cruda, i aves cuando las
matan; i otras veces las asan. Son mui salvajes i sin ra.z6n. Andan
en canoa de céscara de cipreses i otros érboles". Aunque este informe
pinta tipicamente a los Fueguinos, es de hacer notar que se trata de
indios vistos muy al sur, surgidos del Estrecho debido a sus habitos
némadas, 0 corridos hacia el norte en alguna excursion bélica. Pero
estos relatos, en ningun caso corresponden a indigenas observados desde
las islas \Vaianeco hasta el norte. En la época del naufragio del navio
San Sebastian, de Cortés de Hojea, estos grupos parece ser que domi
naban la costa exterior de la isla Wellington, puntos que al parecer
desalojaron pocos aios después, ya que las expediciones de los jesuitas
no vuelven a mencionarlos en lo sucesivo.

En térmiuos generales las noticias sobre el aspecto fisico de los
Chonos, coinciden en seiialar que aventajaban a todos sus hermanos
de ram. Su arribo a las costas de Chiloé, junto con el freno parcial
impuesto por la naturaleza a sus hébitos errabundos, coincidié cou el
aprendizaje y el conocimiento de los principios de la vida aedentaria,
que por alguu tiempo los sustraian de las canoas.

Su andar perdio la caracteristica inclinacién simiesca, tipica en
todos los demés canoeros y que tan pésima impresién causé a todos

los viajeros y cxploradores. Sus piernas lejos estaban de ser combadas
y huesudas, faltas de carne y vigor muscular, defecto que tanto afeaba
a los Yamanas y Alakalufes cuando abandonaban sus canoas. Los
Chonos, cuya estatura era mas bien baja, impresionaban favorablemente

por su reciedumbre fisica. La expresion de su rostro carecia de la torva
y recelosa expectativa, que siempre predispuso malamente a todos los
Fueguinos con sus visita.ntes. Las mujeres eran mucho mais atractivas,
y existen constancias de que las hubo realmente hermom, tal como lo
atestigua John Byron. El color de su piel llam6 la atencién desde muy
antiguo, por ser bastante mas cla.ro que el de los restantes grupos de
aborigenes australes. Acostumbraban a depilarse el cuerpo, barbas y
bigote, pero los ancianos cuando se retiraba.n de la. vida. activa se dejaban
crecer la barba, costumbre que también se observo en la mayoria de los

121 Goicuvn., Mmuu., loe. cit., vol. VI, pig. 484.
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individuos entregados al curanderismo y a la brujeria. Los ancianos
por este motivo inspiraban respeto, especialmente en su earacter de
consejeros dc las tribus, y de eruditos que sabian relatar las tradiciones
de la raza, los mitos y los hechos més destacados sucedidos a lo largo de
su existencia.

Los ultimos grupos de Chonos observados a fines del siglo pasado,
aunque reducidos a la miscria material y moral, siempre fueron objeto
de elogiosos comentarios por parte de quicnes tuvieron el privilegio de
tratarlos, en las regiones inmediatas a los paraderos del Aysen.

VII. EL. LHQGUAJE. — En la antigiiedad los Waytecas debieron

poseer un riquisimo vocabulario como 10 demuestra el hccho de que
habian dado nombre a casi todos los accidentes geogréficos de sus
dilatadas costas. Muchas de esas denominaciones se conservan en los

actuales mapas y cartas de la region.

Las primeras noticias sobre la lengua deben necesariamente bus
carse entre los papeles de los jesuitas de la misi6n de Caylin. E1 primer
informe corresponde al sacerdote Juan Baptista Ferrofino, quien, si
guiendo en aquel entonces una norma que ya habia dado excelentes

resultados en otras partes de América, no bien entré en contacto con
ese pueblo se abocé al estudio de su lengua. De ella dice 122; "Intenté

hacer un catecismo en su lengua choua, que es muy difercnte y més

dificultosa en la pronunciacién que esta general"

También el padre Mateo Esteban, contemporaneo de Ferrofino,
dice que en pocos mesesm, aprendié la lengua de el.los. Estas a.nota—
ciones fueron hechas al comprobarse que de poco y nada seria el conc
cimiento de la lengua huiliche, cuando se alejaban de Chiloé y comen
zaban a tratar a los indios insulares. Los primeros exploradores también
observaron que los nativos del golfo de Ancud, si bien se entendian
pasablemente con los indios de las costas de Chiloé, mas al sud las
dificultades iban en aumento constante. Infortunadamente hasta hoy

no ha sido posible establecer el paradero de los trabajos del padre
Ferrofino, especialmente el catecismo traducido a la Iengua wayteca,
segun consta en su informe a los superiores de su congregacién. Desde
Caylin hasta las islas Waianeco, los jesuitas comprobaron que los nati
vos hablaban al mismo idioma, y al efecto siempre llevaron como guias

122 Fmaormo, JUAN BAPTIBTA, loc. cit., vol. XIX, pag. 111.
128 Myrna, Es•r!:BAN, Coleccién dc Documentoa para la Histonh Nacional, tomo

XIX, pag. 380.
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indigenas que tenian farniliares en aquellos remotos paraderos situados
en la hora del canal Messier. En las Waianeco, los naturales hablaban el
idioma de los Kaulawes, y ésbos, como es logico, también hablaban el de
los indigenas que llegaban desde Chiloé, costumbre que, por otra parte,
se observé en todos los lugares donde los indios contiuentales se comu
nicaban con llos canoeros. E1 padre Garcia Marti, no obstante las in
terpretaciones dadas a su informe, no solo l1ev6 indigenas desde Chiloé
hasta las Waianeco donde éstos tenian pariientes, sino que también com
p1'0b6 que se entendian pcrfectamente y sin ninguna dificultad. ana
logas comprobaciones efectuaron los restantes viajeros jesuitas a lo lar
go de los siglos xvu y XVIII.

Fitz Roy, ratificando las noticias aportadas por De Vea en 1675,
pudo comprobar que los nativos de Chiloé hablaban el mismo idioma.

que los indios del archipiélago Madre de Dios, situado cerca del Estre
cho, pues dice 12*; "El lenguaje comin es el espaiol, habiéndose olvi
dado casi la lengua original, que se cree sea la misma de los indios

de Madre de Dios, porque en reciente ocasién llegé a Castro un Iobero
procedente de esas islas, con un indio que habia tomado alli de piloto,
y durante la visita el indio se comunicé con los que entendian el len
guaje de los Chonos, y de ellos se hizo entender pasab1emente’

Algunos autores insisten en que el Icnguaje de los Chonos, distinto

del alakalnf, estaba en cambio vinculado al grupo lingiiistico tehuelche
ona, pero tal hipétesis no es posible ratifiearla en base a.I escaso mimero
de palabras que hemos podido recoger H5. En el aio 1882 el coman
daute B. Bossi, que exploré las costas fueguinas, llev6 a bordo dos

indios Chonos contratados como intérpretes y peones. Luego comprobé
que si bien podian resultarle de mucha utilidad a lo largo del Estrecho,

en cambio no entendian el leuguaje de los canoeros del sud y del canal
Beagle I". Sobre el idioma de los Waytecas pude hacer algunas obser
vaciones puramente casuales en el aio 1937; hallandome internado en
la enfermeria del Regimiento de Comodoro Rivadavia, cierto dia los
eufermos dc las camas de enfrente, promovieron u.n ruidoso alboroto

con el soldado que repartia el raucho. Eran todos muchachos araucanos
procedentes de Ia reserva de Nahuel Pan eu el Chubut, y discutian

124 Frrz Rov, R., loc. cit., tomo I, pag. 278.
_ 125 El vocabulario que sigua, por cierto que muy reducido, fue recopilado can

simnilténeamente con un vocabulario do los tiltimos Patagones, en la. region. do
Puerto Santa Cruz, en el aio 1931, y oportunamente antregado a la consideracién
del Dr. José Imbelloni.

126 Bossr, B., Exploracién dc Tierra del Fuego con el vapor Charnia.
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en su idioma. Al interrogar a nuestro vecino, indio también él, sobre el
motivo de la discusiéu, me dejé asombrado al responder que ignoraba
ese lenguaje. Luego de otras preguntas, me acla:6 que sus padres eran
oriundos de las islas occidentales, en las cuales habia nacido, y que por
ello no entendia el idioma de los araucanos. No s6lo me informé sobre

su procedencia, su raza y su idioma, sino que también por primera vez
me proporcioné el nombre que daban a su lenguaje, el umrk-wur-we,
que quiere decir idioma 0 lengua de las islas.

Se comprobé que todos los grupos australes eran bilingiies, y hubo
casos de indigenas que demostraron una facultad asombrosa para apren
der idiomas. Al respecto basta. recorder el cacique Casimiro Biva 0

Bigua, un Tehuelche poliglota y el Fueguino Sesko que el comandante
Piedrabuena llevaba como intérprete en sus buques. Lo mismo puede
decirse de la famosa india Maria que acaudillaba a los Patagones del

Estrecho durante las visitas que efectué a sus toldos el capitan Fitz

Roy. Los Fueguiuos que este marine llev6 a Inglaterra en 1826, apren
dieron pasablemente el inglés, y muchas palabras del castellano y del
portugués. Reintegrados a su tierra, treinta afios después se pudo
comprobar que no habian olvidado el idioma de los britéuicos *27. Una
de las ultimas comprobacioues de que en las islas occidentales se hablaba
un lenguaje distinto, fue efectuada eu 1908, por la expedicién sueca
del capitén Karl Skottsberg, cuando se intern6 en los canales llevando
como intérpretes a dos indios canoeros embarcados en las costas del

Estrecho I". E1 vocabulario recopilado por esta expedicién contiene

" Eu la seguuda edicion eorregida do la ebra de Cnms B. Dnwm, Journal
of Researches into the Natural History and Geology of countries visited during the
voyage rmmd the World of H. M. S. Beagle, under the command of Captain Fitz
Boy, en la ultima pagina del eapitulo X, una nota dice asi: "El capitan Sulivan
que desde su viaje en el Beagle, ha estado empleaido en la exploraciéu y estudio de
las islas Falkland —nuestras Malvinas- oyé decir a un cazador de focas eu 1842,
que halléndose en la parte oeeideutal del Estrecho de Magallunes, se a.dm.ir6 de
que hablara inglés una mujer salvaje que fue al barco. Indudablemente era Fuegia
Basket. Vivid, recelo que esta palabra tenga. doble sentido, a bordo algunos dias’
Otro tauto pudierou eomprobar en 1853 los misioues britauieos, que prosiguieron
la obra de A1.u:N F. Gsmmrm, cuaudo hallaron a Jemmy Button, eu la, sonda de
Wulaia, situada entre las islas Haste y Navarino. La mujer eitada por Darwin
integraba el grupo de Fueguinos llevados a Inglaterra por Fitz Roy, y al regreS0,
se caso con York Minster, pertenecieute a su misma tribu. Los britéuicos compro
barou que el idioma de Jemmy era distinto del que hablabzm Tork y la niia Fue
gis, pero no obstaute entre ellos eenversaban animadamente, y para su asombro,
al regresa: a Tierra del Fuego, eomprobarou que tambiéu enteudiau el idioma. de
los Sellmaru.

ua SKD'1'l‘ BEM, Kam., Observations on the native: of Patagonian C7lG7|’7|Gl
Region, en Amer. Anthrop., voL XV, pag. 578.
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muehas palabras del alakaluf, y ha servido de argumento para correr
hacia el norte la frontera de esta agrupacién. Sin embargo, los intér
pretes no prestaron ayuda a.l Dr. Skottsberg, a quien —por otra parte
los pocos indigenas que visito lo reeibieron con manifestaciones hostiles,
a tal punto que se vio obligado a desistir de sus propositos. A continua
cién transcribimos un reducido numero de vocablos del wurk-wur-we

que hemos reunido personalmeute, al que agregamos las pocas y escasas
voces anotadas por los viajero autiguos, pues en ninguna parte ha
sido posible hallar un vocabulario chono.

VIII. RASGOS cU1.·rUm1.1as. — Al consultar las crénicas antiguas
que tratan sobre los Waytecas, de inmediato llama la atencion el he

cho que falten en absoluto noticias sobre episodios guerreros, subleva
ciones y hechos de sangre. Al amistoso recibimiento que hicieron a los

descubridores, unieron tiempo después un trato similar a los jesuitas
que se insta.la.ron entre ellos. Los religiosos viajaron durante meses

enteros por entre las islas predicando su apostolado, sin que se come
tiera un solo crimen, y sin que motivara queja alguna su compor
tamiento.

Aun cuando todo el territorio de la vecina Araueania. llcg6 a estar

convulsionado por la guerra que libraban los naturales contra los

invasores, tanto en Chiloé como en las islas vecinas se mantuvo la paz
y la tranquilidad. Tampoco los iusulares de los archipiélagos del sud

dieron muestras de belicosidad cuando eu el aio 1558 uaufragé el buque
de Cortés de Hojea, pues éste pudo construir sin mayores apremios
una nueva embarcacién ’

En mayo de 1741 naufragé en una isla del golfo de Penas la
fragata inglesa Le Wager, navio auxiliar de la flota que comandaba

el capitén Jorge Anson, despachada halcia el Paeifico para hostilizar el
comercio espa.f1ol"°.

Los néufragos, luego de sufrir mucha.s calamidades, deambulando
por entre las islas solitarias, fueron finalmente socorridos por un grupo
de indios Chonos, que les proporcionarou alimentos y albergue en sus
chozas, luego el cacique los coudujo en sus embarcacioues hasta Chiloé.

129 Goicuizrh, Mmuu., loc. eit., vol. VI, pég. 485.
150 Bvnou, Joan, The narrative of the Honourable John Byron (bonunodora

in a late expedition round the world) containing and account of the great diatrauea
suffered by himself and his companions on the coast of Pdagonian from the year
1740, till their arrival in England, 1746. (Lou. of the Wager, man·of-ward); 2** Ed.
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Como dato curioso y singular, eorresponde sefialar que mientras los
hombres se ausentaron a fin de obtener alimento para el largo viaje,
las mujeres en cuya compaiiia quedarou los britanicos diariamente se
zambullian en las aguas heladas para reeoger mariseos que luego com

partian con sus visitantes. El joven guardiamarina John Byron, que
integraba aquel grupo de desventurados, fue protagonista de un re
mantico episodio a raiz de las finas atenciones que para con él tuvo
una mujer nativa de extraordinaria belleza, en ausencia de su esposo.
Enamorada del joven huésped, le brind6 hospitalidad en su ehoza, y
junto con su madre aneiana, le proporcioné alimentos y toda clase
de cuidados, llegando a instalarle un lecho junto a1 fuego con sus

propias pieles. Asi fue como aquel joven marino pudo reponerse de las
terribles penurias y calamidades que lo habian convertido en un es
pectro. Ambas mujeres le prodigaron solicitos cuidados hasta que so
produjo el regreso del esposo de la joven wayteca, que puso fin al

episodio reprendiendo severamente a su infiel consorte. Episodios de
esta naturaleza contrastan con los relatos donde por lo general se
acusa a los nativos de cometer toda clase de atrocidades con los infelices

que tenian la desgracia de caer en sus manos. Los jesuitas de la misién

Nahuel Huapi, llevaron como ayudante a un indiecito chono de diez

aios, que demostré poseer una ra.ra inteligeneia, y prendados de él,

a tan temprana edad no vacilaron en nombrarlo saeristan, oficio que
desempefié a entera satisfaccién de sus superiores‘

Darwin, andando por el interior de Chile entre los indémitos

Araucanos, en mas de una oportunidad recordo el trato amistoso y
cordial de los indios de Chjloé. Los Mapuches, en cambio, recibian

de mala gana sus obsequios y rara vez se dignaban darle lasgracias.

En una ocasién, recordando a los primeros, dice; "U11 indio chilote
se hubiera quitado el sombrero y dicho humildemente: cDios se lo
pagu e, rr 1az_

El capitan William Low que embarcé por largas temporadas
pilotos waytecas, jamés esca1:im6 palabras de elogio cada vez que se
refiere a ellos *33. Desgraciadamente no todos los loberos enaltecieron
su condieién de marinos al tratar cou los iudigenas. No satisfechos con

explotarlos miserablemeute, los abastecian de bebidas alcoh6licas” de
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mala calidad y de pésimos cargamentos de tabaco, en cuyo canje los
esquilmaban de cuanto objeto de valor poseian.

Desde muy antiguo, los islefios comerciaban con los indios conti
nentales, pero la llegada de los espaioles anulé inmediatamente este
trafico, porque beneficiaba a las tribus sublevadas. Este intercambio

habia de adquirir gran importancia ya desde la época en que los
ejércitos del Inka invadieron Chile, pues los Chonos canjeaban ali
mentos preparados para ser conservados durante mucho tiempo. La
enumeracion de estos productos es elocuente pues incluia grandes
cantidades de pescado seco y ahumado, came seca y salada, patatas,
porotos, maiz, etc.

Al principio los espafioles creyeron que los indios Waytecas aca
rreaban en sus canoas estos productos para entregarlos gratuitamente
a los de tierra firme. El abate Molina dice 13*; "Trabajan la paja y la
lana entremezclando plumas de diversos colores, naturales o teiidos.

Son gente de muy buen ingeuio. Saben secar la carne y el pescado
que luego ahuman a la intemperie y guardan en cestos, tras prepararlos
cuidadosamente bajo tierra donde los cocinan por espacio de siete
a diez horas, y 10 mismo hacen con los tubérculos de las raices y

las papas"

En 1834, el capitan Fitz Roy pudo observar que aim seguian

cmpleando estos mismos procedimientos, pues anota 135: "El proce
dimiento que para cocinar mejillones utilizan los nativos de las islas,
ya sean indios o descendientes de extranjeros, es muy semejante al

empleado para cocer el pan en las islas del Mar del Sur y en algunas
costas de Nueva Holanda, pues practican en el suelo un hoyo que se
llena con grandes piedras lisas, y luego se enciende fuego encima.
Cuando estzin bien calentadas se retiran las ceuizas, y se amontonan los

moluscos encima de las piedras, cubriéndolas primero con hojas 0 paja
y luego con tierra. El animal asi cocido resulta sumamente tierno y
sabtoso ; y esta manera de cocinarlo es muy superior a cualquier otra,
pues dentro de la concha se conserva toda la substancia"

Esta curiosa técniea eu la preparacién de alimentos era desconocida
entre todas las restantes agrupaciones de canoeros.

Pero donde su iuteligencia. y el alto nivel técnico se manifiestan
netamentc, es en la construccién de sus canoas. Fueron sin discusién

184 Moznm, Jun: Iumxcxo, loc. cit., vol. XXVI, pag. 240.
mu Frm Bov, B., loc. cit., vol. I, pag. 291.
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los mas habiles navegantes de América, exceptuando a los del Mar
de las Antillas. No alcanzaron a conocer metal alguno, pero los grandes
tablones utilizados en sus embarcaciones eran sélidamente unidos, em

pleando sogas tejidas con fibras vegetales y tientos de animales terres
tres y marinus. Esto les permitia dcsarmarlas cuando atravesaban el
istmo de Ofqui, que une la peninsula de Taytao con el continente, y asi
las pasaban a hombro hasta la orilla opuesta, donde volvian a armarlas
para seguir sus expediciones hacia. el sud, eludiendo contornear las
peligrosas costas donde se estrella la reventazon del Pacifico. El uso
de amplias velas, posibilité sus rapidos desplazamientos, pues no Ile
garon a conocer su empleo mas que con el viento a favor. D’Orbigny,
que nunca vio a los Chonos, sostiene que navegaban en groseras alma

dias, pasando por alto las importantes noticias que sobre estas embar
caciones habia.11 proporcionado los religiosos jesuitas y los primeros

crouistas que acompaiaron a Valdivia eu la conquista del sud de
Chile *3*.

Goicueta, primer relator de los viajes de Ulloa y Ladrillero, dice

que las canoas vistas sobre los 43°, es decir al norte de Taytao, erau

de tablas cosidas *37 "como batiquines de Flandes". Aiiade que eran
muy ligeras, y vieron gran cantidad a lo largo de su ruta. Las describe

como de construccién ingeniosa, asombraudose de que navegaban por
aquellos mares bI'BVi0S. También pertenece a este cronjsta la primera
descripcién de la vivienda wayteca, pues dice lss: "Las casas estén
forradas de espartillo, cual si imitaran a los pajaros en el nido. La
hechura es como una. luna de cuatro dias con puntas elevadas". De
Vea, que las observ6 en la desembocadura del rio San Tadeo, las des

cribe simplemente como unos ranchillos, sin agregar nada mis que
1-esultc de interés. Sarmiento de Gamboa describe una choza vista mas

al sud la': "Una choza baxa y redonda hecha de varas en tierra y
cubierta de cortezas anchas de arboles y cueros marinos". Pareceria

tratarse en este caso de una vivienda de los Kaukawes, en las proxi

midades de la isla Campana. En estos mismos lugares los briténicos
de Ia Beagle en puerto Santa Barbara observaron algunas chozas de
siertas que tenian idéntica construccion que los wigwams fueguinos,

me D’OBBlGNY, ALCIDEE, loc. cit., pag. 230.
nav Goicuwn, menu, loc. cit., voL VI, pag. 515.
118 Goicuvn, Mmim., loc. cit., vol. VI, pig. 484.
in BAKIEENTO mz Gnnoa, Puma,] Anuario Hidrogrdfico de Chile, vol. VII,

pag. 446.
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aunque les parecieron mucho més grandcs. De las viviendas primitivas
de Chiloé en la época de la. conquista no existen descripciones, pero se
supone que debieron ser similares a las de los archipiélagos vecinos,
pues las chozas levantadas en torno de las misiones no ofrecian novedad.

Todos estos insulares iban mejor vestidos que los meridionales de
Tierra del Fuego, donde el clima. es mucho mas frio.

Una de las costumbres mas tipicas de los Chonos, fue la de sepultar
sus muertos en grandes necrépolis naturales. La primera de estas

cavernas fninebres fue descubierta y descripta por Cortés de Hojea,
a la cual denominé Cueva Infernal, por el impresionante aspecto que
ofrecia I"'. El cirujano Elliot, de la fragata inglesa Le Wager, inspec
cioné una de estas cavidades situada en el extremo septentrional del
golfo Tres Montes 1**. Intrigado al descubrir un sendero entre la ma
rafia, lo siguié hasta dar con una abertura que lo eondujo a un subte
rréneo. Siguiendo este camino, finalmente 1leg6 no sin inconvenientes

a una amplia caverna iluminada por una abertura en lo alto que no
pudo comprobar si era natural 0 si habia sido abierta por la mano
de los nativos. En una tarima, dice que habia varios cadéveres complete
mente desnudos y sin huellas de descomposicién, es decir secos y endu
recidos, pero sin preseutar senales de que se hubiera intentado embal
samarlos. También el capitén Williams Low, hallé posteriormente una
cueva funeraria en las islas Madre de Dios, y otros navegantes y
loberos han efectuado analogos descubrimientos en distintos puntos de
la Patagonia occidental I

Este tipo de sepulturas colectivas, que parece extenderse a lo largo
de toda la region del Pacifico, no han sido observados mas al sur del
Estrecho, prueba evidente de que era una costumbre propia de los

Chonos, y de las tribus que con ellos se comunicaban. Colocaban los
cadaveres en posicién horizontal, acostados y a Io sumo cubiertos
de ramas, pero dejando siempre el rostro descubierto. Todas las demés
tribus australes, cubrian los cadaveres con tierra y piedras, los ocul
taban en los huecos de los érboles y en algunos casos se sospecha que
lo incineraran. La costumbre de coloearlos sobre tarimas 0 troncos,

como sefnalaba Elliot, posiblemente la ejercitaban los Waytecas del
norte, pues hacia el sud todos los cadaveres y esqueltos observados

140 GOIUUEIA, MIGUEL, loc. dt., vol. VI, pag. 442.
141 Anuario Hédroyréfica de Chile, vol. VI, pag. 442.
112 Frm Rov, R., loc. dt., tomo II, pag. 191.
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yacian directamente sobre el suelo. Los niiios eran colocados entera
mente desnudos con algunas ramitas clavadas a, su alrededor, pues
segun sus creencias, todos ellos algun dia habian de resucitar conver
tidos en pajaritos. Nada dejaban al lado de sus muertos, por creer
que en la otra vida quienes lo merecian vivirian felices en una espeeie
de paraiso llamado Awitem 1*3.

A todo personaje importante, se le rendiau grandes honores y su
cadaver era llevado a un sitio cercano al canal de Ninualae y sepultado
en una caverna natural o exeavada por sus propios deudos. Si nos

atenemos a sus creencias, en la vecindad de este canal, tan caro a. sus
afectos, deben encontrarse muehos enterratorios, pues se sabe que alli
llevaban a todos sus caeiques, avanzando la caravana de canoas con
fuegos encendidos sobre lechos de arena. En esta forma avisaban a sus
vecinos que llevaban un cadaver, y una vez depositado en el lugar los
humos eran apagados rapidamente y ellos se alejaban presurosos.
Durante sus viajes ordinarios, no llevaban fuego alguno en las embar
caciones, aun cuando una antigua leyenda se refiere a este uso.

De sus relaciones culturales con los Mapuches, Fitz Roy dicel
.lo cierto es que los Chonos ensefiarou a los Huiliehes la manera.

de construir canoas. Procedentes de un distrito interior, cerea de Val

divia, los Huiliches jamés habian necesitado botes; pero en cambio
sabian cultivar la papa, el maiz, los porotos, tejer ponchos y euidar
ovejas y ganad0"

Si bien los rudimentarios conoeimientos de las labores agricolas
no estaban enteramente arraigados entre la poblacion insular, lo cierto

es que en la época del descubrimiento ya e habian extendido a las

lejanas islas de Wafo y Wamblin y hasta los Waytekas de las islas
Waianeco recolectaban papas silvestres, las que en tan apartadas lati
tudes se reducen a una raiz larga, insipida y acuosa. La domesticacion
del ganado en la isla de Chiloé fue introducida por los grupos Huiliches
en époeas no muy anteriores a la fecha del descubrimiento, pero en
cambio los Chonos, habian ya domesticado una especie de pequefios
canes lanudos que parecen ser oriundos de aquellas regiones. Estos
animalitos eran adiestrados para a.rrear pescado en las horas de plea
mar haeia los lugares que los indios preparaban y luego cerraban con
sus redes y cercos. Cuando aprendieron el arte de tejer, en casi todas
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las islas estos perros eran esquilados, para aprovechar la lana en reem

plazo de la del guanaco que se industrializaba en Chiloé y entre las
tribus de la costa.

La organizacion de las tribus Waytecas ostentaba un nivel supe
rior al que se conocio entre los Fueguinos. Las canoas por ejemplo,
eran propiedad colectiva de todos aquellos que habian participado en
su construccion. La. posesién de la canoa individual era desconocida

entre ellos. Para construirlas se asociaban diez 0 mas indigenas, que
aprovechaban el viaje de sus amigos a los lejanos paraderos donde
abundaban los arboles elegidos, y procedian a voltearlos con la debida
anticipacién. Durante los trabajos de rasado y raspado de los tablones
se observaba una estricta diseiplina, bajo la experta. mirada de algun

anciano que dirigia las operaciones. Unos grupos salian en procura
de alimentos y los restantes trabajaban sin descanso de sol a sol. La

botadura de la embarcacién no era celebrada con ninguna elase de

eeremonias, pero una vez terrninada, cada tripulante debia construirse

su propio remo, el cual era de uso exclusivamente particular. Luego al
embarcarse por primera vez, cada uno ocupaba su puesto como remero
y en lo sucesivo se respetaba. siempre el mismo orden.

La embarcacion debia ser lo suficientemente espaciosa como para

poder transportar a las familias de todos los asociados, como también
una buena parte de sus fenseres. Los alimentos obtenidos en las expe
diciones, eram equitativamente distribuidos por el mas anciano de los
hombres que integraban la tribu. Cada canoa aglutinaba una pequeia
tribu, pues de su debido empleo dependia la existencia de todos, pero
en caso de necesidad los mas afortunados auxiliaban a sus amigos a

quienes la suerte no resultaba propicia.

Casi todas las embarcaciones waytecas llevaban siempre a un an

ciano en calidad de piloto y de experto, que los guiaba hacia las ro
querias donde cazaban y pescaban. Simultaneamente estos viejos eran
los encargados de pronosticar el tiempo y decidir sobre si se proseguia
viaje o se buscaba refugio en algfm lugar abrigado, motivo por el cual
su palabra era tenida en mucha estima.

Durante la estacién invernal, época poco favorable para navegar,
los hombres se entregaban a la tarea de preparar sus arpones, redes,
anzuelos de hueso y espinas de pescado curvadas a fuego. Cada tripu
lante guardaba en bolsitas de cuero sus aparatos de pesca, excepto
aquellos que como el arpén y el garrote para matar lobos, eran emplea
dos como armas en caso de necesidad.

171



Dado su caracter pacifico —en tres siglos no se les conoce guerra
intestina— hacian eseaso uso del arco y de la flecha, relegados a la
eondieién de armas auxiliares pa.ra cazar aves y aecidentalmente algun
anima.l terrestre. En cambio, eran muy habiles honderos, espeeialmente
en las islas del sud, donde se observo una cultura inferior a la de
Chiloé y archipiélago de Los Chonos. Los iustrumentos para su trabajo
manual no ofrecen novedades de interés, pues se reduciau a leznas

dc madera y hueso, cuchillos de hueso y piedra, raspadores, tenazas
para cocer moluscos, etc.

Se sospecha que en la antigiiedad debieron poseer algun sistema
para orientarse en alta mar durante los dias de espesas neblinas y de
noche, pues de otra manera no es posible explicar que llegaran a inter
narse tan lejos de la costa, yendo directamente a las islas \Vamblin
y Wafo. En eambio, cuando la tempestad los sorprendia en alta mar, se
limitaban a alzar los remos y arriaban la vela, dejéndose arrastrar por

el temporal que alli casi siempre sopla del interior del océano hacia
la costa, y por lo mismo no corria.11 riesgo de extraviarse. Si bien se
sabe que conocian perfeetamente las direcciones del viento y que aun
mn horizonte limitado y sin visibilidad sabian orientarse, lo eierto

cs que aun en estas eondiciones regresaban sicmpre a los lugares de
donde habian zarpado, sin que haya sido posible averiguar de qué

medios se valian en estas cireunstancias que tanto asombro causaron

a los mas veteranos y experimentados capitanes loberos.

Tanto para ir hacia los paraderos del sud, como para regresar

hacin el norte, aguardaban la época en que los vientos duraute breve
tiempo predominan en esa direccion, es decir la primavera de norte

a sud y en otofio cuando comienza a soplar el Arikm, nombre del

viento sud. Para emprender estas excursiones aguardaban el momento
en que comienzan a movilizarse las aves migratorias, especialmente las
avutardas, que en numero realmente fabuloso invaden algunas islas

para anidar apenas se insinua la primavera. En esta misma época y en
base a las mismas observaciones, se movilizaban los indigenas que habi
taban los senos interiores al sud de la isla Wellington.

Con respecto a sus creencias y a sus mitos, hasta el presente no se
ha efeetuado ninguna reeopilacién, pero existen oonstancias sumamente
interesantes en las crénicas de los jesuitas, especialmente en el diario
del viaje de Garcia Marti, Nicolas Maseardi y en, la obra de Fitz Roy.

Sobre este particular, se serials que este pueblo era extremada
mente supersticioso y muy dado a creer en brujerias y maleficios,
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desviacién que se acentué a partir dc la época de la conquista, y en
modo especial cuando el alejamjento de los jesuitas les privé de todo
auxilio espiritual.

IX. CHILDEHS. —- Sobre los habitantes prehistéricos dc Chiloé,
cl profesor Osvaldo A. Menghin, dice ““: "La isla de Chiloé contiene

poco material urqueolégico, limitandose a guijarros trabajados dc una
mane-ra rudimentaria sobre un lado (Bird los llama hamdarcs, pero no
son verdaderas hachas de mano del tipo bifacial prowlitico), lascas
sin rctoques y pequefias placas de arenisca. En las capas superiores se
manificsta claramente la influencia de una cultura ncolitica. Aparecen
hachas cilindricas, finas puntas con rctoquc bifacial de presion, restos

de dalcas (embarcaciones fabricadas con tablas), y en la superficie,
tarnbién alfareria muy reciente. Se trata de irradiaciones de la cultura

araucana. La cultura bésica, en cambio, tal vez puede atribuirse a los
Chonos, que ya en tiempos histéricos fueron expulsados de la isla"

Este mismo autor explica el derrotero de los canoeros hacia el sud por

la costa atlantica, y cn base a un gran acopio de informes, sostiene que
luego remontaron la costa del Pacifico hasta Ilegar a Chiloé. Descarta

que esta antiquisima poblacién llegara procedente del norte, luego de

atravesar la arida regi6n de los desiertos chilenos sobre la costa
del Pacifico I".

La influencia absorbente de la cultura araucana queda de mani

fiesto al investigar el pasado histérico de Chiloé, pues sc destaca con

mueha nitidez e intensidad que entre los grupos de la llanura argen
tina., Rio Negro y Chubut. Estas tribus se provcian a través del Neu
quén, ya araucanizado desde muy antiguo, de productos de la industria

mapuche, especialmente tejidos I". A diferencia de lo que ocurria en
las fronteras orientalcs, donde los Mapuches eran rechazados por los

Patagones, en la parte occidental aquéllos mantuvieron con los Chonos
una amistad inalterable que se pierde hasta en las tradiciones \Vaytecas.

N5 Primitivamente csta isla fue llamada Chil—hue y Chilue y asi figura en las
crénicas iniciales. Gotcuma, MIGUEL., loc. cit., pag. 439, dice relatando su descubri
mientoz "Hall6 una isla muy grande que los indios llaman Chilue, con mucha po—
blacibn y tierra. de muchas ovejas, mn tanta gente como en Arauco". Los descu
bridores llamaron a toda la isla y regiones aclyacentes, de los Santos Cuatro Coro
nados en homcnajea la fcstividad religiosa y posteriormente fué Llamada también
Chonia y Provincia de los Coronados.

146 Msmmm, Osvanno A., Derrotero de los Indnbs Canoeros, on Archivoa Eth
noa, Serie B, N? 2, pag. 10; 1952.

141 Mmmm, OSVALD0 A., loc. cit., pag. 11.
148 Fmzmuc, Guiumzuo, S. J., loc. cit., pag. 17.
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En la época del descubrimiento una gran parte de la. costa de Chiloé
sobre el golfo de Ancud, estaba. habitada por grupos araucanos, lo
mismo que algunas islas intermedias, pero el resto de la region aun
permamecia en manos de los Chonos. La, llegada de los espaioles al
sud de Chile interfirié y anulé por completo la amistad que cultivaban
ambas agrupaciones, perjudicando el adelanto cultural de todos los
insulares.

La isla fue conquistada sin violencias, pero de inmediato, al des
eubrirse algunas minas, los conquistadores hicieron trabajar a los na
tivos como esclavos, y éstos aceptaron mansamente las nuevas imposi
ciones. Simultaneamente qued6 cortado el tréfico que mantenian con
las tribus continentales, a las cuales abastecian de gran cantidad de
alimentos, que los invasores aprovecharon desde entonces en su be
neficio.

Bajo el peso de la esclavitud, los desventurados Chonos, comen
zaron a. sucumbir en gran mimero I", Simulténeamente estallaron terri
bles epidemias importadas por los europeos. Los sobrevivientes, aterra
dos ante la persistencia del azote, huyeron en sus canoas y retornaron

a la vida némade, pasando al sud de Taytao. A1 huir los Chonos, los

espaioles favorecieron la. inmigracién huiljche por varias razones. En
primer término porque necesitaban esclavos, pues la guerra con los

Araueanos raleaba constantemente sus filas y la prosperidad de la isla
amenazaba con derrumbarse. Otra razén de peso eran las grandes ma.
ianzas de nativos que efectuaban los Araucanos cuando recrudecia

la guerra. Sin consideraciones ni compasién pasaban a degiiello a todos
aquellos que colaboraba.11 con los invasores, de modo que era necesario

poner a salvo en las islas a la poblacién huiliche amiga de los conquis

radores. Desde esa fecha prevalecié en Chiloé esta agrupacién, dedjcada
al cultivo de la tierra y al trabajo de las minas. Tiempo después, al
instalarse las misiones jesuitas, éstos calcularon que la isla albergaba
unos quince mil varones —en 1610- los que junto con sus mujeres
e hijos, fécilmente superaban las cuarenta mil almas “°. Todo induce a

suponer que con anterioridad ala fecha del descubrimiento, este numero
debia ser el mismo o min mayor, pues la, isla siempre fue el centro de un
activo tréfico comercial. Repuestos del cataclismo, los Chonos aunque
observaban con justificada desconfianza lo que sucedia en la isla,
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oomenzaron a retornar desde los paraderos del sud. Como la tranqui
lidad que alli se djsfrutaba no sufrio alteraciones dignas de mencién,
los jesuitas pudieron instalarse sin ningun contratiempo.

Las misiones aleanzaron rapida prosperidad, y los religiosos se
ganaron la confianza de los islenos. Se implanté el mismo sistema que
en las selvas paraguayas con los Guaranies. Caylin, llamado ‘El Fin
de la C1‘lSt18I1d3.d’, era un feudo jesuita estratégieamente ubicado,
que no tardo en atraer a todos los Chonos desde las Waianeco hasta.

c-1 golfo de Ancud. A1 brindar a los nativos un trato mucho mas

benigno que el impuesto por los soldados, volvié a ser cultivada la

tierra, y sus productos eran repartidos en partes proporcionales. A
los indigenas se los obligaba a trabajar para ganarse el sustento, y a la.
vez se restablecié su primitiva manera de comerciar. A cambio de sus

cargamentos de pescado, pieles y productos agricolas de las islas, se les

proporcionaban tejidos y baratijas. A los que se radicaban en torno
a la misién se les construia una vivienda y se les asignaba una parcela

de tierra para arar. Sin ninguna violencia se los adoctrinaba, ensefnan

doseles los principios de la nueva religion, que no tard6 en contar con

millares de creyentes, unos por propia conviccién y otros por simples
conveniencias de orden material. Pero lo cierto es que mientras en el

continente se ljbraba una guerra feroz y despiadada, la paz en Chiloé

no sufrié alteraciones. La isla resultaba una especie de paraiso lindando
con la region infernal donde se cometian toda clase de atrocidades por

parte de ambos bandos. Sin embargo los espaiioles recibieron desde alli
valiosa ayuda y una colaboracién inestimable por parte de los religiosos,
que simulténeamente administraban con su conocida sobriedad aquella
colonia. Cualquier rebelién que hubiera estallado entre los insulares,
habria forzado a los conquistadores a retirarse definitivamente. EI
tacto y la cordura de los sacerdotes evit6 que tan delicada situacién
hiciera crisis en los momentos mas draméticos, cuando eran transpor

tadas a la isla las familias huiliches victimas de la ferocidad y del odio

mapuche. En 1766, la situacién de los Chonos volvié a complicarse
con motivo de Ia expulsién de los jesuitas decretada por el monarca
cspariol. Los nuevos religiosos que se hicieron cargo de las misiones
prodigaron un trato muy distinto a los nativos. Les impusieron diezmos
y primicias que anualmente eran recolectados sin ninguna considera
cién, despojandolos hasta del trabajo de todo un aio. Espiritualmente
quedaron abandonados y sus creencias degeneraron en précticas bru
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jcriles, las cuales unidas a las primitivas eoncepciones religiosas de los
nativos, los convirtieron en gente sumamente upersticiosa.

La isla v0lvi6 a empobrecense, y los Chonos en su mayoria retor
naron a la vida némada, a fin de evitar que se los explotara. Fitz Roy
que visité esta isla en 1834 divide la poblacién en cuatro clases *5*; "10g
aborigenes huyhuenches 0 Chonos; los huiliches provenientes del sud
de Chile; los extrangeros, aquéllos que no nacieron en Chiloé ni des
cienden de chilotes, y los crioll0s". En lo que respecta a los Chonos

agrega "han desaparecido casi, por enfermedades y emigracién, aban
d0na.nd0 gradualmente no s6l0 a Chiloé sino también a las islas Chono
adyacentes, y s610 se encuentran ahora hacia el sud". En otro parrafo
ratifica. que "l0s Chonos habitaban el archipiélago del mismo nombre
y parte de Chiloé"

Modernamente algunos autores, prescindiendo de la documentacién
histérica y desconociendo el proceso etnolégico que se ha operado en los
riltimos siglos, no vacilan en asignar también a Chiloé un sitio aparte
en los mapas etnograficos ***2. Desconocemos los motivos que los impelen
a tomar esta decision, pasando por alto consideraeiones histéricas muy
dignas de respecto, sin proporcionar amplias explicaciones. La docu
mentacién histérica, demuestra que la poblacién primitiva de Chiloé
integraba. el conjunto wayteca.

Actualmente los habitantes de Chiloé y de los archipiélagos son
denominados chdotes, nombre que se ha extendido también a los mes
tizos araucanos. El origen del Chilote es ampliamente conoeido, pues

procede de los eruzamientos raciales iniciados en la época de la con

quista, entre Huiliches, Chonos y europeos. El nombre, un adjetivo
despectivo, les fue endosado por los mismos ehilenos del norte, al fina
lizar el siglo xvm, pues anteriormente eran denominados Chiloenses,
tal como figura en las crénicas de la eonquista. Los rclatos sobre el

earécter y las aptitudes de los Chilotes son contradietorios. Para algu
nos observadores se trata de gente noble, industriosa y décil —opini6n

que no vacilamos en eompa1·tir— y para otros son gente haragana,
deshonesta y pendenciera. Esta ultima opinion esta consolidada porque
se ha confundido a los Chilotes con los residuos de las tribus araucanas

y los mestizos continentales, gente que se caracteriza por su poca 0
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ninguna dispusicién para el trabajo disciplinado ‘”. En ambos grupog,
la aficion por las bebidas alcohélicas constituye el defecto principal, y
por ello se los califica muy duramente.

El Chilote moderno es un tipu recio, de contextura maciza y de
cstatura mediana. Los cabellos sun lacios y negros, la piel ligeramente
bronceada, pero mas clara que el color de los actuales Araucanus. Han

adquirido nuevas caracteristicas, mas en general cunservan sus anti
guas costumbres. Su principal fuente de alimentos sigue siendo el mar,
y periédicamente salen a pescar y a reeolectar mariscos, tal como lo
hacian sus antepasados.

Fisicamente se destacan por la asombrosa resistencia que demues
tran cuando se trata de afruntar e1 frio y la humedad. Casi todos son

excelentes marinus, y dificilmente se eucuentra por el momento gente
mas sufrida, capaz de soportar rudos trabajos en cundiciones tan pre
carias como las de los establecimientos ganaderos de ambas bandas de
la cordillera, donde es habitual observarlos en las épucas de faenan Se
concentran en gran nfimeru para los trabajos llamadus de seialada,
rodeos, esquila en veranu y arreo de eorderos hacia los frigorificos hasta
abril y mayo. Al comenzar e1 invierno regresan a la regién occidental,
y s6lo vuelven a dispersarse en octubre en busca de trabajo 1

Estas ucupaciones los atraen intensamente porque estan de acuerdo
con sus antiguos hébitos némadas. Las mujeres y los nifios quedan en

los rancherios entregaclos a las tareas propias del hogar junto con los

155 Tonats, FRANCISCO A., Frontera Neuquénu, pag. 132; Buenos Aires, 1942.
164 Para puder apreciar y valurar la extraordinaria resistencia fisica da esta

gente, es neeesario previamente explicar la forma sumamente penosa en que se
trabajaba en los campus de la Patagonia hasta hace algunus aius.

Los esquiladores vivian aferrados a las tijeras durante tres meses a razén de
ochu huras diarias, dobladus bajo las guias pelandu y vulteandu animales sin cesar.
En algunus sitios los hemos visto trabajar bajo tingladus, azutadus por el huracan,
envueltos eu sudur, con los torsos desnudos durante diez horas diarias. Por la falta
absaluta de cumodidades en los establecimientos, dormian ai reparo de lus matu·
rraies 0 los cereus, tendiendu simplemente u.n cueru de oveja sobre la tierra, cu·
biertus con una manta y una luna si la poseian. En casu da lluvia 0 nieve, donde
habia galpén se refugiaban al ladu de los bretes rnalolientes juntu a los animales,
y si faltaba esta comuclidad alzaban una luna a manera de toldo junta a las matas.

En algunos campus hemos aido testigos da fuertes nevadas en pleno mes do eneru,
es decir durante la eaquila. La falta de higiene era absuluta, pues debian lavarse
en los bebederos de los animales 0 eu los tanquas da los mulinos, siempre a la
intemperia baj0 el azote del huracan 0 baju los efectos del frio en los campus do
las mesetas. En aigumos lugares nos cansé no pow asombro ver eému pur lastna
ianas, a la lua de las estrellas, rompian la ucarcha da los bebederus para lugiam·
ursa, y pucu deapués ya antregadus a la diaria fauna trampiraban cnpiosmuente.
Su alimentacidn se componian invariablemente de earne bervida al mediodia y asado
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viejos, tejiendo mantas, preparando cueros, fajas tejidas con lana de
colores, etc. hasta que regresan los hombres para. pasar el invierno.

La poblacién de Chiloé y de los archipiélagos adyacentes siempre
fue muy numerosa, pues el censo que las autoridades chilenas orde
naron realizar poco después de capitular la guarnicién espaiiola -111
timo foco de resistencia realista en aquella naci6n— dio por resultado

cuarenta y dos mil habitantes, vale decir que se habia vuelto a convertir
rapidamente en el populoso centro de la época del descubrimiento.

X. PANORAMA AGFUAL. EL DESGALABRO DE IDS ISLEITIOS AUSTRALES. —

E1 descubrimiento de algunos residuos de canoeros en la isla. WeUingt0n,

que dificilmente hoy alcanzaran a un centenar, ha dado origen a una
serie de confusas hipétesis 155. En 10 que ataie a ese grupo, no existen
datos cuyo analisis pueda llevarnos a erréneas interpretaciones, por lo
menos a partir de la época en que se fundé la mision reljgiosa de la isla
Dawson, en el aio 1889. A partir de esa fecha, los misioneros salesianos
entablaron una franca competencia con la misién protestante fundada
en el canal Beagle por los briténicos en 1852. Unos y otros trataban de
ganar para su respectiva influencia a todos los indigenas que vagaban
por aquellas regiones, y a tal efecto poseian embarcaciones que inspec

cionaban periodicamente los canales en busca cle futuros feligreses.
Desde entonces en la mjsién de bahia Harris —actual puerto Sau
Rafael- comenzaron a mezclarse grupos indigenas procedentes de todas
las regiones, tal como pueden atestiguarlo algunos reljgiosos que toda
via viven. Dada la estratégica sitruacién geografica de ese centro,

predominaban indigenas del conjunto Alakaluf, pero no faltaban alli
los Sellmam, Yamanas, Tehuelches y algunos Chonos “°. Asi fue como

por la uoche, acompafnado siempre de galletas duras, llamadas de campaia. El
desayuuo y merienda se componia de mate cocido sin leche, con bifes fritos en
grasa y galleta.

Sin embargo esta gente jamés se euferma y soporta con inexplicable eutereza
tau duras eondiciones de trabajo, hoy felizmente muy mejoradas. La vida de los
peones, mestizos en su mayoria, era tanto o mas dura que la de un esquilador,
pues se levantaban al alba —al.li amauece a las tres de la maiana en verano— 7
salian al campo en busca de auimales, finalizando recién a la hora del crepfxsculo
—eutre las veintiuna y veiutidés l1oras— euaudo desensillabau los caballos y so
retiraban a descausar. Para esta clase de trabajos, el Chilote es considerado como
irreemplazable por su resisteneia.

155 mummy Dunn, Damn., Remta Geagrdfica Amer-imma, pag. 117;
_ Gseneia e Iwuestigacién, loc. cit., pag. 492, y Rum, por el mismo autor, vol. V,
pag. 134; 1952.

155 Airgenwruz Autral Nv 160. En 1as abundautes notas graticas puede apre
_ emrse fécrlmente la mezcolama aborigen habida eu Ban Rafael.
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llegaron a concentrarse durante mucho tiempo mas de un millar de
aborigene , a quienes los religiosos administraban sobriamente emplean
do métodos parecidos a los que siglos atrés habian puesto en practica
los jesuitas en Chiloé y en el Paraguay. E1 cruzamiento entre todas las
agrupaciones, como es de suponer, adquirié gran importancia, y simul
téneamente dio origen a una extraria mezcla de dialectos.

No muy Iejos de la isla Dawson, en la costa norte del estrecho
de Magallanes, florecia la colonia chilena de Punta Arenas, y en los
alrededores se instalaban las tribus que permaneeian libres, para comer
ciar sus productos. Los grupos Tehuelches la visitaban periédicamente,
y lo mismo sucedia con los indios del oeste, es decir los Sewa-kenk y los
Kau-kawes. Para estos ultimos grupos, los viajes hacia el norte perdie
ron todo atractivo, pues el comercio que efectuaban con los Chonos y
los loberos, lo realizaron desde entonces y con mayores ventajas en la
colonia de Punta Arenas.

Las regiones occidentales quedaron casi enteramente despobladas,
pues el numero de indigenas disminuyé ampliamente, debido a las
epidemias y al atractivo que sobre ellos ejercian las misiones.

La puja que por esa misma época entablaron Chile y nuestro pais
con objeto de incorporar las regiones del Estrecho a su patrimonio
territorial, no tardé en dividir a los Tehuelches en dos bandos irre
conciliables, protegido cada uno por su respective gobierno. Los que
se decidieron por la nacionalidad argentina eran capitaneados por los

caciques Casimiro Biva y por Orkeke, y los chilenos seguian al 110
menos conocido Papén, que acaudillo finalmente a todos 10s indigenas
occidentales. Las autoridadcs ehilenas, que dicho sea de paso no sim

patizaban con la obra de los misioneros, intentaron un meritorio ensayo
para incorporar a la eivilizacién uu grupo de casi eiento sesenta abo
rigenes ls". Pero el intento resulté un fracaso, y antes de que los indios

isleios en su mayoria—, se desbandaran, fueron enviados a la isla
Dawson, mientras algunos se incorporaron a las tribus continentales.
En Ia isla, los Alakalufes haciendo honor a sus belicosos antecedentes
promovieron un desorden y agredieron a los misioneros, convulsionando
a toda la poblacién indigena, que rapidamente se desbandé. Es bueno
recordar que los uativos cuando se cansaban de estar acampados en los
alrededores de la misi6n, se marchaban en sus canoas a los antiguos

167 Baum Mmrémmz, Oscar., Pequefm Historia Patagéniea, Pequevia Historia
Fueguina y Pequeia Histoda Magallénica.
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paraderos. Alli iba a buscarlos pacientemente el buque de la misién,
pero no tardaron en advertir que dieha nave jamas enfilaba hacia los
archipiélagos situados en la boca occidental al norte del Estrecho. En
lo sucesivo estas fugas tuvieron una meta, que no mortificé a los

abnegados religiosos, pues se trataba de indios rebeldes y de mal caracter
que perturbaban la paz y la tranquilidad. Su existencia no era ignorada,
pero considerados refractarios a la civilizacién, se prefirié 110 insistir
con nuevos intentos. Estos fugitivos nunca fueron muy numerosos, sin

embargo dieron origen al reducido nucleo de sobrevivientes que hoy
habitan las costas de la isla Wellington.

Los habitantes histéricos de la isla Wellington, segun observamos

en las erénicas antiguas, fueron los Kaukawes en las costas interiores,

y los Chonos en la parte del Pacifico *5**. De esto quedan poeas dudas,
luego de repasar las crénicas de los jesuitas y los diarios de los explo
radores espanoles; no obstante es necesario aguardar que futuras inves
tigaciones proporcionen datos mas precisos. Sus antecesores, segfm la
hipotesis del profesor Osvaldo A. Menghin, debieron ser los Chonos
que finalmente se radicaron en la isla de Chiloé, donde efeetivamente
se ha observado vestigios de una cultura sumamente primitiva, pero
que ann no ha podido ser estudiada y clasificada con la debida aten
cién 15**.

El niimero de canoeros mermé rapidamente a partir del momento
en que comenzaron a funcionar las misiones. En la misi6n de San
Rafael, llegaron a concentrarse hasta 3500 indigenas, nfimero realmente
extraordinario, que por diversas causas —violentas epidemias— en
poeos anos quedo reducido a la insignificante cifra de s6lo 136 indi

viduos. Esta misi6n perdur6 hasta el afro 1911, cuando ya casi no
quedaban aborigenes en aquellas regiones. Los antecedentes de la mi

si6n briténica en el canal Beagle, son igualmente deplorables. Todos

los esfuerzos de los religiosos resultaron estériles para incorporar estas

tribus a la vida eivilizada. Desde 1850, en que el numero de Yamanas
se calculaba en unos dos mil, fue decreciendo rapidamente hasta 1888,
aio en que la misién fue trasladada a ima caleta situada al norte de la

isla Baily del archipiélago Wollaston. En 1893, en vista del reducido

mimero de indigenas, pasé a la bahia Tekeniea, y desde alli a orillas

159 Fmzzmn, M., Relation du voyage de la mer du Sud au: cbtca du Chily ct
du Pcrou, pag. 78; Paris, 1732.
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del rio Douglas en la isla Navarino (1906). Perduré hasta 1915, cuando
se consideré que los Yamanas habian desaparecido por completo de
aquellos escenarios, y solo quedaban escasas familias radicadas en los
alrededores de la poblacién de Ushuaia.

A 10 largo de su accidentada existencia, estas misiones acopiaron
un gran caudal de informes sobre los nativos de Tierra, del Fuego y de
la costa patagénica del Estrecho, recopilando extensos vocabularios y
proporcionando algunas noticias sobre sus primitvas creencias. Pero
dada la escasa vinculacién que mantuvieron con las tribus de la Pata

gonia occidental, nada nuevo han podido aportar para la investigacién
de sus habitantes. De algunas obras del siglo pa,sad0 es posible desglosar
noticias que aluden superficialmente a los canoeros occidentales. Tal

es el caso del curioso parrafo que nuestro explorador el perito Fran
cisco P. Moreno, dedica a una sepultura en que descubrié una momia

raramente ataviada, que en un principio atribuyé a los Chonos, agru

pacién ya descalabrada en aquella fecha (1878). El inventario arqueo
l6gic0 hecho por Moreno aparta dicha sepultura de los tipos corrientes

que se han hallado en territorio que histéricamente ocupaban los
Patagones, pues dice asi *6**: "Las barrancas verticales cstén cubiertas

de signos trazados por la mano del hombre. Tengo delante mas 0 menos
los" mismos vestigios que en medio de las selvas lujuriosas y al lado de

fragosas cataratas del Orinoco, revelaron al ilustre Humboldt la exis

tencia de un gran pueblo antiguo y extinguido. Estas inscripciones
aunque mais humildes y menos complicadas que aquellas revelan aqui,

al borde del gran Iago austral, el paso y quizas también la prolongada

morada de hombres mas perfectos moralmente que el Tehuelche, que

no tiene otra idea del dibujo que las informes rayas y puntos que traza

al reverso de los quillangos. Estas inscripciones se extienden en la

escarpa del promontorio, en grupos aislados, representando cada uno
una combinacion de distintas figuras; adelantaré que en el primer
grupo si se exceptuan unas dobles sucesiones prolongadas de puntos

rojos que en un extremo se unen y que probablemente en un principio
hicieron parte de un tosco dibujo de forma animada y que se hallan
situadas a ambos extremos del fragmento de la barranca sobre la cual
han sido pintadas, se nota gran semejanza en estas combinaciones de
signos con las que han sido descubiertas en el territorio del Colorado,
en Arizona y Nueva. Méjico, y que alli han sido trazadas en peiascos de

160 Moasuo, Fiuucisco P., Viaje a la Patagonia Autral, pag. 174.
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estructura igual a los que menciono". Luego de continuar con la des
c·ripci6n y comparacién de estos petroglifos con los descubiertos en
aquella fecha en otros lugares del continente americano, aiade: "Con
algun trabajo prosigo yo mismo la investigacién y tengo la feljcidad
de extraer del fondo de la cueva, un cuerpo humano bastante bien

eonservado y que ha sido inhumado, envuelto en cueros de avestruz
y cubierto luego con pasto y tierra, sobre la cual he recogido dos
cuchillos de piedra y una punta de flecha de la misma materia. El
cuerpo esta pintado de rojo; la posicion en que se encontraba es ana
loga a la de las momias del Peru y a la disposicién en que las tribus
pampeanas sepultan a sus muertos". Luego de explicar otros detalles
continua: "Esta momia tiene el cabello casi cortado a la raiz, y esto,

junto con la pintura roja con que ha sido cubierto el cuerpo en vida
0 después de la muerte, me hace pensar que quizés ella pertenezca a un
Fueguino, no de los que habitan la gran isla sino del continente, que
vivian en el tiempo en que Francisco Sarmiento de Gamboa, hizo su
memorable expedicién al estrecho de Magallanes. Este navegante
menciona mujeres con el pelo cortado y el cuerpo pintado de rojo. Sin

embargo creo que la momia en cuestién es un hombre, y de muy elevada

estatura. ·Otros antiguos navegantes descubrieron también huesos hu

manos en algunas cavernas en la costa del Pacifico, en la regién

patagénica; los antiguos habitantes del archipiélago de los Chonos, que
probablemente pertenecian a la misma raza que los que menciona

Sarmiento de Gamboa, también enterraban sus muertos de la misma

manera, y afiadiré que los Tehuelches me han dicho que sus abuelos

les contaron que en estas regiones habitaban en otros tiempos fueguinos.
No hay duda de que esta momia no pertenece a los Tehuelches, pues
la forma del craneo es suficiente para demostrarlo". Como puede ad
vertirse, en épocas no muy anteriores al descalabro de los isleiios aun

los grupos occidentales posiblemente los Kaukawes, transportaban sus

muertos a los mas recénditos lugares de la cordillera. Ni los Chonos,
ni los Fueguinos empleaban capas de cuero de avestruz, pues el ajuar
funerario parece corresponder integramente a los cazadores de alguna
agrupacién colateral. La pintura roja que llam6 su atencién, parece
ser similar a la que tanto asombro caus6 a Fitz Roy al observarla en el
cuerpo de los indigenas de la hoya Skyring en 1834. Esta momia, a

juzgar por el excelente estado de conservacion en que se encontraban
algunos efectos, puede ser considerada como de muy antigua data. Aun
cuando las inscripciones citadas han sido ya motivo de nuevos estudios
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en la actualidad, y se las atribuye a los antiguos Patagones, la situacion
geografica de este lugar, ratifica la presencia de los cazadores en la
parte occidental de la Patagonia W. Los Tehuelches orientales no visi

taban dicho paradero desde tiempos muy anteriores a la exploracion
efectuada por Moreno, pues el mismo tuvo que utilizar un bote, y los
Patagones no conocian ningfm tipo de embarcacion, ni la region tenia
atractivos para ellos.

Muy distinto por cierto resulta el panorama si se lo contempla
desde la region occidental, ocupada. por los ind.ios Kaukawes parcial
mente aculturados con los canoeros.

Por la misma fecha, otro ilustre explorador argentine, el capitan
Carlos Maria Moyano también se hace eco de los comentarios recogidos
entre los Tehuelches —los mismos que visito Moreno- sobre un para
dero fueguino situado cerca de rio Chico en e1 Territorio de Santa
Cruz N2. Modernamente el Dr. Federico Escalada, se hace eco de esta

noticia, y proporciona Ia consiguiente explicacion al sintético parrafo
del capitén Moyanol

Si bien es cierto que los exploradores antiguos anticiparon la

presencia de los Patagones en la parte occidental de la cordillera, los
exploradores de la region patagonica también han sospechado infiltra
ciones de canoeros en el territorio continental.

Todas estas versiones, hasta el presente vagas e imprecisas, re
chazan firmemente la excesiva dilatacion del habitat alakaluf mas alla

de la embocadura del Estrecho, hacia el Pacifico, y reclaman nuevas
y mas prolijas investigaciones sobre los demas pueblos establecidos
antiguamente en los eanales occidentales, sin descuidar la agrupacion
de los Kaukawes, incluidos apresuradamente en la esfera de los canoe
ros, y llamados sin ningun fundamento Fueguinos.

101 Mmmum, Osvawo A., La: Pinturar Rupestres de la Patagonia, on Bum,

WL yléfé igrko, clues mm, vom., de rxpzmem e ui rmgma, pag. 130;
Buenos Aires, 1931.

IN Escnms, Fimmwo, El vomplojo Tehuelehc, pigs. 57 y lil.
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VOCABULARIO WAYTECA (Chonos del golfo dc Pciias)

abuelo tbnkekoq igual quq ‘h0mbre vicj0’

maéksa agua potableagua

kamékaala

amargo ncks gusto amargo

amigo kéaéer igual que ‘c0m0 un hij0'

ancla sacc segfm Fitz Roy

noksawleka1`i0

arado walete segfm Fitz Roy. Pala para remover la
tierra en las islas. Era de madera

érbol mékta cualquier arbol

arco wait arco para disparar flechas

arco iris kénkapon siguifica ‘0j0 del ciel0’

avutarda kéukan

azul

ballena

barba

beber

bigote

blanco

b0ca

brasa

brujo

cabeza

canoa

cielo

télram

katéié

taiékoq

léikse

taiio

wékorq

Iéur

rélm

tékfo

mékstap

wampus

clarldad ·yas’c

c0raz6n swa’ka1k

Chiloé ka’wais
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también, tepon, que significa ‘c0l0r
del ciel0'

barba del ‘h0mbre viej0’

como espuma de la ola

‘pa.ra habla.r’, igual que la lengua

igual que F0, un brujo legendario

piragua (dalea en araucano)

la luz del dia, sin sol. Divinidad diurna
citada en sus mitos.

que golpea adentro

nuestra ‘isla de pied.ra’



choza

dcdo

dia

dudar

edad

cspiritu bucno

cspixitu malo

cscupnr

estrclla

farol

frio

fucgo

hablar

hijo

hija

hombra nativo

hombrc blanco

1nv1em0

isla

labio

lobo

luccro

lugar

luna

madrc

mamé

mano

mujer

kémnway 0
kctémaway

an-ks también lo llamaban lek, que quiere
decir uno

w6.r§·ya desde el amanecer hasta la noche

métok igual que ‘pensa1·’

lrscksel

lén·i·§1'1p0n el 'hijo del ciel0'

sacima

terk

kixie

omékc

pénkcl

ééku

wut

éer

Eérsc

téka

kniwa Fitz Roy anota kubba

yaéépo éignifica ‘tiemp0 sin sol'

wa, 0 we

E0

téka igual que foca. Piur segfm Juan l.
Molina.

éérak

aysen, significa lugar de las lloviznas
0 neblinas

kiréke

omése

ma’a primera voz de los nifios

kscwa

wanéle
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manta

nadar

negro

mna

umc

mevc

nicbla

no

nubc

uutria

océano

ksérro carro, segén Molina. Manta de pieles
teiiidas

nékscks

k0’0

konkésc

konkok

Xosen

también ‘ll0vizna'sen

nenkc ncgacién

pénsc ‘nicbla del cicl0'

cincimen scgfln Juan I. Molina

§6ko el océano Pacifico

obscuridad pérkse igual que la noche. Divinidad nocturna

padre ténkok

paraiso éwitem mansion en que imagimban a sus
muertos

pelo

perro téwa perro, que empleaban para ayudarlcs
en la pesca

papa akina papas silvestres. Darwin anota el mis
mo v0ca.blo

ménkapie

sangre éwenk sangre de animales

silbar, silbido wiwe

soga kilinexa soga vegetal segfm Juan I. Molina
sol gepon

sud también llamaban asi a1 viento frio
del sud

sueio sékewil

tabla o tablon tiki tablones de las canoas. Segén Molina
también nombre de un érbol

tierra wask

verde kikwe igual que el pasto de las vegas
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verano pokéye tiempo de sol, ‘brilla el cielo'

viento ariym niuicamente el viento de la tempestad

Ntimcros

uno

dos

tres

lek

wo, wotok dos, ‘un par'

kselek

cuatro wowo dos pares

CIHCO

sers

siete

ocho

ksewo una mano

kselekwo tres, dos veces

ksewowo tres, mas cuatro

ksewowolek una mano, un par y uno

nueve lekwonenk dos manos menos uno

diez wire 0 wire-ksewo, dos manos completas

Las terminaciones ko, kon, konk, son masculinas y ée a se, Ben 0
sen, son femeninas.

A1 color rojo lo demminaban indistintamente como ‘la brasa' 0
‘la SBDQIB,.

La mayor parte de sus vocablos se forman medimtc la composicién
de voces elementales.
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EXPLICACIONES A LOS NUMEROS DEL MAPA ADJUNTO

1 — Islas Madre de Dios, donde el capitan Fitz Roy comprob6 en 1834, que
los nativos hablaban el mismo idioma que en Chiloé. En esta mis:na regién
el capitan lobero Williams Low, tom6 un piloto nativo, llamado Nicqueas,
que conocia perfectamente toda la costa. y a todos los uborigenes que ha
llaron hasta los 479 grados es decir hasta la peninsula de Taytao e Istmo
de Ofqui. También en estas islas se hallaron cavernas con restos humanos.

2 — Golfo de los Evangelistas, donde segnin Ger6nimo Pietas, habitaban los
indios Kaukawes, rama de los camdores que ejercitaban algunas costum
bres de los canoeros.

3 — Boca occidental del Estrecho, y zona de permanente hostilidad segfin Fitz
Roy entre los chono y los alacaluf.

4 - Hoyas Water y Skyring, donde fueron descubiertos los grupos de indios
huemules en el aio 1834, por los briténicos de la Beagle.

5 — Sonda Obstruccién, donde Mr. Bynce de la goleta Beagle, hallé un para
dero de indios y una especie de astillero primitivo, que Fitz Roy atribuyé a
los chono. Los britlnnicos creyeron también que los indios de Skyring Y
Otway, cruzaban por tierra a este lugar y luego proseguian viaje hacia el
norte en canoas.

6 — Barrancas del Lago Argentino, donde Francisco P. Moreno, hallo una cu
riosa sepultura que atrlbuyo a los chono, y que al parecer debe atribuirse
a los indios Kaukawes, 0 Xewa-Kenk, denominados hue:nules por Fitz Boy.

7 — Paradero fueguino en pleno tcrritorio de Santa Cruz segtin el infcrme del
capitan Carlos Maria Mcyano.

8 — Islas Waiancco, en la boca del Canal Messier, punto donde se reunian los
chono y los Kaukawes para trafiezr, segfm el testimonio de los cronistas
jcsuitas y de los exploradores De Vea, Gallardo y Frezier. En la isla San
Ignacio de este pequeiro archipiélago, naufragé la fragata Le Wager, de
la erpedién del corsario Jorge Amarro, y posteriormente lcs sobrevivientes
fueron socorridos por los Chono que los llevaron hasta Chiloé en sus piraguas.

9 — Lugar explurado por Sarmiento de Gamboa en 1579/80, donde recogié a
tres indios, que se desesperaron mucho al advertir que avanzaban hacia. el
sur, vale decir hacia territorio enemigo.

10 — Lugares explorados en 1553 por Francisco de Ulloa, Cortés de Hojea, y
por este filtimo nuevamente en 1958, integrando la expedicién de Ladrillero.

11 — Itsmo de Ofqui, llamado El Desecho por los jesuitas y através del cual
los chono pasaban sus canoas de tablones desarmadas para seguir viaje
hacia el sur. En la misma forma fue remontado por los nauifragos de la
fragata Le Wager en el aio 1741.

12 — Caylin, también llaumado el Fin de la Crlstiandad en las crénicas antiguas,
donde los jesuitas establecieron su base para adoctrinar a los chono que
habian huido hacia el sur a raiz de la. preseucia de los espaiioles en Chiloé,
cnya consecuencia inmediata, fueron la esclavitud y el estallido de violentas
epidemias.

13 — Punto alcanzado por Fernandez de Ladrillero en su viaje de exploracién
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del aio 1558, donde vi6 a los patagones, sin llegar al océano Atlantica.
Be le habia encomendado abrir una nueva ruta de comunicaciones con

Espaia, para evitar los penosos viajes hasta Panama desde Ia costa sur de
Chile, ya en esa fecha conquistada por Valdivia y Hurtado de Mendoza.



14 — Isla Dawson en medio del Estreeho donde lcs religiosos salesianos funda
ron en el aio 1889, una reducci6n de indios alacaluf, que llegé a contar
hasta tres mil quinientos aborigenes.

15 — Canal Beagle donde los religiosos proteatantes establecieron una misién
para adoetrinar a los indios yamana en 1853.

16 — Canal de Ninualao, donde seglin las tradieiones de los wayteca, tuvo origen
la raza, y punto hasta el cual en la antigiiedad eran llevados cadvaveres de
sus perscuajes para darles sepultura en las cavernas de las islas.

17 — Peninsula Taytao, y Cabo Tres Montes, donde el cirujanno Elliot de la
fragata Le Wager, descubrié una eaverna con varies cadéveres disecados,
en 1741.

18 — Regién del Aysen, punto donde los tebuelehes traficaban con los Cbono en
la antigiiedad.

19 — Isla Pav6n, donde los tehuelcbes se reunian para traficar cou los colonos del
capitan Piedrabuena, desde 1870. Siempre entre las tribus continentales
se advirtio la. presennia de algunos fueguinos gregarios.

20 — Misién de la Candelaria, entre San Sebastian y Rio Grande, donde los
religiosos salesianos fundaron una misién para catequizar a los Selknam, ob·
teniendo los mismos desgraciados resultados que en la Isla Dawson con los
alaealuf.

En el mapa puede advertirse la extraordinaria distancia que separa Caylin,
de las islas Waianeco y del archipiélago Madre de Dios, puntos hasta los
euales se desplazaban anualmente los chono, desde époeas anteriores a la
eonquista, segdn el testimonio de los cronistas y demas viajeros que ex
ploraron la regién.
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subrlivisiuncs:

l - Espuciu nvupudu nur los
Hccncra.

2 · Espacio ocupudo pur Ins
Tckccnica.
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Espaciu ocupadu pur lon
india Alamluf en tiunpu
bialluriun:

I - Karaiku 0 Macalul`.

2 - Euouke n Enukc 0

Pahcnis.

3 · Poyke.
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Chonos 0 Waytecas eu
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1 — Chonos 0 Wsytecas.
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TERRITORIO

DE SANTA CRUZ
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, Cg •Espacio ocupado por los Q

huemules 0 canoeros U:
occideutalesz

1 - Hebua—Henk 0 Huemules.

2 - Hau - Knwes 0 Kank - Kenk.
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