
NOTICIAS ANTROPOLOGICAS

Extraidax del "Diario intimo", inéclito, de D. Samuel A. Lafone-Queredo

Desde 1934 -——fecha de mi primer ensayo sobre la vida y la obra
de D. Francisco P. Moreno, luego ampliado en 1941 y 1952- vengo
preocupandome por las biografias de los estudiosos de las "ciencias del
h0mbre" en nuestro pais. De alli nacio mi Ameghino, ima vida heroica
(1951) y mis variados ensayos sobre Mitre, precursor de tales estudios.
Sabida es la importancia del hallazgo de un "Diario" de la vida del au

tor que se estudia, especialmente si él tiene el caracter de intimo, es
decir, de no des-tinado a la publicacion. Desde hace m·uchos afios me in
teresa la figura de D. Samuel A. Lafone-Quevedo, sobre el que ya he publi
cado, de tanto en tanto, noticias fragmentarias y breves y al que he
dedicado un extenso estudio, que pronto aparecera. Rastreando su vida

he logrado, después de largas averiguaciones, entrar en posesion tem
poraria del "Diario" que —al menos de 1880 2. 1902- mantuvo du

rante su estada catamarquefia. De él entresaco, ahora, las referencias
mas personales e importantes sobre sus estudios cientificos de esa époea,
dejando para otra oportunidad, y en publicacion memos especializada,
sus observaciones sobre la politica de su tiempo. Que don Cecilio Blamey
Lafone, que me dié las prirneras noticias de su existencia, y don Joel
Blamey y su esposa, Da. Matilde Bosch de Blamey, sus duefnos actuales,
puedan encontrar aqui el testimonio de mi agradecimiento.

La prirnera noticia arqueologica que aparece inserta en su "Diario"
es una referente al disco de Chaquiago y figura entre las anotaciones de
1880. En ella consigna que esa joya impar de la metalurgia aborigen fue
encontrada "por un Sr. Escalante", de quien él se hace amigo. .. Sin
duda a esa amistad se debe que fuera precisamente D. Samuel su primer
descriptor. La siguiente es mas bien de indole documental, pues el "Dia

E1 doctor Fernando Marquez Miranda fallecio en ejercicio de la direccién del De
partamento de Ciencias Antropolégicas el 12 de diciembre de 1961.
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rio" consigna que mientras en Buenos Aires se desarrolla el desenlace
de "1a cuestion Capital", nuestro arqueologo estudia los documentos

de la refundacion de Londres, en Poman, cuyos originales estaban por
ese entonces en poder de la familia Cubas, tratandose de antiguas su

plicaciones de las familias de Nieva y Cubas. También hacia fines de
Julio de ese aio le llega la noticia de que Severo Chumbista, de Machin

gasta, uno de sus cordiales informantes de origen indigena, ha muerto.
D. Samuel lo consigna en una de sus breves frases habituales. Es su re
quiem laico (todavia no se ha inoorporado militantemente a·l catolicismo,
cosa que hara recién casi exactamen-te dos aiios después). Finalmente a
fines de 1880 anota que San Pedro de Mercado es el viejo nombre de
Andalgala, "1imite nor-te de la estancia de Huasan", dato, sin duda,
extraido de algun viejo documento consultado.

En octubre de 1881 tenemos la primera mencion de la visita a un
yacirniento. Se trata de las ruinas de la "ciudad de Malli" (como deno
mina a Mallingasta), "colina fortificada de los Incas", como él en esa

oportunidad la llama. "Las ruinas son muy curiosas y, como de costum

bre, con patios con habitaciones que dan a ellos. En las paredes hay
parapetos y aberturas para disparar sus armas, Existe una doble linea
de defensa". E1 13 de enero de 1883 figura en el "Diario" la segunda
indicacion de otra visita semejante. Esta vez es la que, al dia siguiente,
efectua con su cufiado Blamey y tres sirvientes que conducen a mulas
cargueras, a "las viejas ruinas de Mallingasta". Esta vez el comentario
es aun mas breve: "Las mujeres eran muy famosas amazonas. Las ruinas
muy curiosas". . . Es posible que su espiritu no esté en disposicion de
emocionarse demasiado ante las bellezas del `paisaje o la gran-deza del
humano esfuerzo, pues baja a Buenos Aires ia hacerse arreglar las mue

las. .. Asi lo hace y paga por ello $ 2.900 en moneda corriente.
Tampoco se divierte, ya en la Capital, en un partido de criquet que pre
sencia: "Crickct is a stupid game for l00kers’ -0n", escri-be.

El 8 de julio —y ya en Catamarca— nos hace la descripcion de la
Piedra Pintada y expresa: "‘Estoy inclinado a pensar que estas piedras
son sencillamente marcas de limites, cuya clave se encontrara en los pa
peles de la familia Aramburu. Menos de una milla hacia el S. O. l·le—

gamos a las cabafias de los indios quilmes. Semisubterraneas. Gruesas
y bajas paredes dobles, construidas formando el circuito de cada casa.

Paredes ouadradas o redondas. Unas pocas casitas tienen el vano de las
puertas cubiertas por un dintel de piedra. Las chozas estzin tan proximas
las unas a las otras que a/penas hay espacio para pasar en-tre ellas. La
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mayor parte del tiempo ibamos transitando sobre los techos de las cho
zas, que estaban muy duras y firmes. La ciudad es muy extensa y pre
senta el aspecto de tamulos, porque esto es lo que parecen vistos desde
la distancia". . . Con la imaginacion tensa por este espectaculo Lafone
Quevedo agrega; "Puedo bien imaginarme las dificultades quc experi
mentaron los invasores espanoles y como fueron repelidos al comienzo"
. Estudiando l·a construccion, supone que la mayoria de las casas tuvieron
techos puntiagudos, "pero no ha quedado de éstos ningfm vestigio". D.
Samuel termina su descripcién con contenido patetismo: ";Pobres Quil
mes! Lucharon bravamente, pero al final fueron vencidos y llevados cer
ca de Buenos Aires. En estos dos lugares ya no se los conooe"

Desgraci-ad·amente ese efecto dramatico es roto por e-l propio des
criptor con una aventurada interpretacién, poco verosimil: supone que
los Quilmes fueron chimus (!!) por el parecido de la forma de la nariz
del in-dio Gonzalez, que era su guia, con los de algunas plasticas de ese
origen. Es una de gsas tantas bévues que afloran, de tanto en tanto, en
los eseritos de los primeros c·u·ltores de nuestra dificil Ciencia.

Esa misma tarde Lafone-Quevedo y sus acompaiiantes regresaron
por Fuerte Quemado, donde pudieron observar, nos dice, que "ahora se
emplean como canteras" y grandes lienzos de pared "ha~n desaparecido
en su mayor parte". D. Samuel agrega que lo que mas lamenta es la
desaparicién de las dos torres ·redondas "que yo vine a buscar y dibujar"
En el camino de vuelta visito el Cerro Pintado, de Mojarras, lugar que
también nos describe: "Esta colina esta al O. del rio y alrededor de una
milla y media al norte de Santa Maria. Se supone que era la fortaleza
de los Yocaviles y se supone inexputmable, emcepto por el hambre y la
sed. Esta lleno de restos y es de muy dificil acceso. Hacia el fondo hay un
angosto cuello que le une con la cadena de montaias. Aqui otra vez
comprendi porqué los Yocaviles fueron los tiltimos en rendirse a los
espafnoles. Los espanoles estaban asaetados por todas partes. Yo trepé
y -mis unicos enemigos eran las piedras que rodaban. Hay una choza
en la cima, que fué construida por un cierto doctor Gregorio Domin
guez, en mi tiempo, uno de los miuchos deseosos de enoontrar tesoros"
Este niltimo dato viene a corroborar nuestras sospechas, fundadas en el
excepcional buen estado de conservacion de dicha oonstruocién y, al
propio tiempo, en la descuidada factura de su pirca, como todavia hoy
puede observarse.

El 10 de julio, nos haoe un extenso relato (que contrasta con su
habitual laconismo) acerca de Casablanca, que es una cueva frente a
Tolombon, famosa como escondite de legendarios tesoros. A menu·do
ha sido saqueada y los espafioles suponian que un cierto Gambague (sin
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duda de origen flamenco) y otros, encontro un tesoro alli, puesto que
repentinamente se hicieron ricos. "Uno de esos Gambeques ahora vive
y es copropietario de Bipos, en Tucuman", agrega, para apoyar su re
lato.

Otra narracion similar, del propio Isafone-Quevedo cuenta: "A1
oeste de Balasto hay una grande y ruinosa ciudad indigena, que supongo
pertenecio a. los Ingamanes, ahora cerca de Choya. Las ruinas son muy
extensas y la ci-udad parece bien trazada con sus manzanas y calles. Un
viajero una vez penetro en ella solo y sfnbitamente vi6 que en una de
sus casas habia una mesa tendida con numerosos platos. La historia na
rra que él se sirvio solamente de un pequefnio plato y continuo viaje. Mas
adelante encontré una gran bola de plata y para evitar tener que cargar
la lla hizo rodar al fondo del precipincio, pero cuando llegé al fondo de
éste, no la encontré. Lo mismo sucedié cuando volvié a las ruinas don

de no vio nada. Nunca supe lo que sucedio con la plata"

Ese final decepcionante parecia dar por sentado que D. Samuel le
concede crédito a la conseja, maxime cuanto que, a continuacién, nos

cuenta otro sucedido que se le asemeja: "Al pié de la colina donde se le
vanta la ciudad hay la ruina de una capilla, donde cuentan que un tal

Fuenzalida y su esposa estaban buscando tesoros ·nn dia de Bartlemas.
Encontraron una vasija de barro, cubierta como era lo usual. E1 hombre
no queria levantar la tapa hasta extraer la plata. Su e·sposa le pidié que
la dejara curiosear_ Levanto la tapa y se escapo una serpiente. La mujer
se asusto y huyo. Al volver, el tesoro habia desaparecido. Fuenzalida sc
lo conto a alguien en el pueblo y ése ·1e dijo que cuando volviera t&mpO
co encontraria la vasija, como efectivamente ocurri6". Es notable que,
aunque para la fecha en que se menciona este relato, D.- Samuel no
conoce, segun parece, a Fuenzalida, luego ha de darse mana, segdn vere
mos, para llegar a su oonocimiento y convertirle en uno de sus infor
mantes.

Hacia el este de Balasto (D. Samuel escribe, indistintamente, Wa

lasto, Hualasto o Balasto, asi como transforma, con su grafia sajona

Becubel en Wecubel), esta este ultimo "antigal". "Dicen que ahi hay
altas paredes oon njchos y co1umnas", escribe nuestro arqueologo dubi
tativamente. Los primeros son indicios de arquitcctos peruanos; las se
gundas desgraciadamente han sido volteadas por los buscadores de te
soros. "Debo volver a Hualasto para ver todas esas maravillas", escribe
cntusiasmado.

El 8 de setiembre conooe en Buenos Aires a D. Andrés Lamas, "el

hombrc mas erudito que tenemos en historiografia y todo lo relacionado
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con el tema. Tiene una hermosa biblioteca". Acto seguido la pone a
prueba, dedicandose a copiar la Historia de los Jesuitas del Paraguay y
conquista del Chaco de Lozano, regocijandose por anticipado, pues ello
"le hara hacer grandes descubrimientos para sus estudios en Catamar
ca". Y al mes siguiente su alegria tiene un nuevo motivo, frnte al libro
muy raro que el general Mitre le ha prestado: es la Historia de los Je
suitas del Paraguay, del P. del Techo. Ademés, y refiriéndose a las co
lecciones bonaerenses agrega: "He tomado copias de todos los discos
de cobre calchaqui 'que hay aqui". Quince dias después, el 17 de octu
bre, nos anuncia que ha pasado ese lapso copiando la obra de del Techo
y que ese dia parte para Montevideo, de donde falta desde hace ocho
afnos. El 27 de noviembre vuelve a hablar del libro muy raro que Mitre
le ha prestado ly que ha terminado de copiar del 15 al 27. También cuen
ta que Lamas le mostro sus mejores papeles, durante tma breve perma
nenci-a en Montevideo_ "Me sorprendié -—dice— saber que uno de los
mejores prooedia de la ooleccién de Luna, de Montevideo. Uno de los

mas ouriosos fué una lista para reconquistar la ciudad de Buenos Aires
de los imgleses. Lamas posce los papeles de Lavalleja y Frutos Rivera;
cstuvo muy fuerte al hablar del hijo 'del general Diaz, que hizo el uso
mas incalificable de los papeles de su padre: se cree que los ha destrui
do". En Buenos Aires, se despide de Mitre, pero queda en Cordoba hasta
el 19 de noviembre, admirando sus bellas iglesias, obras extraordinarias
de los Jesuitas.

Un aio después, el 29 de noviembre de 1884, Mitre le presta el

lléxico quichua de Santo Tomas, también para copiarlo. "El trabajo -dur6

[hasta el 12 de diciembre, a razén de cuatro horas diarias (excepto do
mingos y dias de fiesta)". Y agrega satisfecho: "Es un buen trabajo". El
lo copié en la casa del General [probablemente en su propia biblioteca,
donde hay varios escritorios preparados al efecto] y el 13 de dicho mes
se ·lo ]lev6 a encuadernar. El 29 de diciembre, en visperas de fin de aio,
D. Samuel hace balance de su obra y escribe: "Mis estudios de quichua
estan progresando y todos los dias encuentro algo nuevo para probar
que tribus analogas a las Araucanas en-traron al Peru y Tucumzin". El 2
de enero de 1885 agrega: "Contin1io mis estudios araucanos y quichuas"
El 9 de enero se lo nota exultante: "Mis estudios etimologicos y arqueo

logicos estan dando maravillosos resultados. Pienso que he probado que
el cacan es un dialecto herrnano del araucano y ambos del quichua del
siglo XV". Y diez dias después prosigue, con igual entusiasmo sobre el
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tema: "Dia a dia progreso mas y mas en mis investigaciones etimologi
cas e historicas. Espero poder probar pronto que el quichua en su forma

presente, el cacan y el araucano descienden de un mismo st0ck”
Al mes siguien-te, desde Montevideo, explica: "trabajé en un corto

ensayo sobre el famoso drama Ollantay, y pienso que vo-y a lograr algo",
anunciando también, que ha escrito tres trabajos mas para La Nacion.
A su regreso a Buenos Aires, el 23 de febrero, visita al coronel Daza,
"Un hombre sencillo, un soldado" y recibe de él noticias sobre indige
nas surenos, pues "ha estado en `el sur y conoce bien a los indios". Ben
dito D. Samuel! Parece contentarse con poco, pues todo lo que le cuenta
es que "ellos parecen adorar al sol", pues, "cuando uno de sus hechi
ceros quiere hacer uso de sus encantamientos, va a un arbol grande y
cuelga a sus victimas —generalmente corderos— les corta el corazon y
se lo muestra al sol". .. Estamos aim en la época en que el coronel

puede confiar al estudioso un gran descubrimiento: "Los indios Tehuel

ches se llaman a si mismos G’nake o algo que suena por el estilo"
Este es el momento crucial para la vida cientifica de Lafone-Q-ue

vedo, el momento en que él va a sentir el influjo de las inves·tigaciones
fantasmagoricas de un Lopez, con su cortejo de vastas elucubraciones
teoricas y de nebulosas concepciones cosmogonicas fundadas en turbias
aproximaciones glotologicas, cuyas presuntas "leyes" fonéticas —tan
experimentadas por el propio Vicente Fidel Lopez, el colaborador de
Maspero en Les Races Aryennes du Pérou, editado en Paris, en 1871
no podian llevarle a parte alguna, a fuerza de parecer poder llevarle a
todas.

Hasta este momento, solo alguna frase ocasional, perdida en la
selva de sus escritos, podria parecer conducir a D. Samuel a un acerca

miento a dichas concepciones, de las que, aparentemente, habria quedado
indemne. Sin embargo, su "Diario" es revelador de que, en ciertos mo
mentos, navego en esas aguas procelosas y si salvo, finalmente, su bar

quilla fué, precisamente, por no haber osado proseguir en esa ruta hasta
afrontar irremediables corrientes_ Asi, 'en una confidencia, estampada
en esas paginas el 10 de marzo de 1885, leemos: "Y me he convencido

del origen falico de toda Lengua, Numero y Religion del Viejo Mundo.
El Sol es el falus de la deidad misma y de alli todo procede. Por supues
to, debo estudiar y desarrollar esta teoria. Hay mucho campo para es
tudiar, pero estoy seguro que el hebreo, egipcio, asirio, chino y sanscrito,
cuando los examine, me ayudaran materialmente en mi teoria"
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las tardes, a las 13,30 va la Biblioteca Nacional, donde "estudio todos
los idiomas. Ultimamente he tomado notas en chino, japonés, egipcio,
sanscrito, Chibcha, Maya, Quichre, Nahuatl y C. [sic] mas y mas oon
vencido de que en la palabra Ca; Ka o Ga, tenemos una vieja raiz atlan
tica que significa existencia en sus varias formas. Ba, Pa, Va, Wa, Hm
0 Ahua va siendo otra, asi como On, An-, Wa, One y C. [sic] es otra"

Mas adelante expresa: "He hecho un descubrimiento muy bomto
del significado de la bonita ‘Procesion de Principes’, en Bolivia y Perin
de Wiener. No son nada mas que los numerales y el diez esta compuesto
por cinco hombrecitos en la forma mas ingeniosa. Toda la composicion
entera es el jeroglifico mas perfecto, y tal vez la parte mas ingeniosa de
todo él es la forma en que runa, el hombre, se convierte en rucana, el
dedo, simplemente haciendo crecer por el medio de `él la vara de la vida.
Can equivale a ca, la palabra e idea mistica. Ahora estoy trabajaudo en
el manuscrito y encuentro cosas de valor alli"

El domingo 10 de mayo agrega: "COHtlHlflO mi rutina diaria, y so
lamente adelanto mas y mas en mis estudios filologicos. Pronto estaré
en posicion de probar la identidad de la ideas contenidas en las pala
bras Apolo, Baal, Ollantay, Capac, Camac y tal vez Huira-Cocha, etc.’
Todavia el 20 de junio insiste: "Mi ·trabajo filologico avanza muy satis
factoriamente. Pienso q·ue he encontrado el secreto de las conjugaciones
griegas y latinas. Los pone a ellos al instante parejos con el sistema in
glés y el americano, son de auxiliares, terminaciones personales y una
raiz". Y el 3 de julio puntualiza: "Avanzo con mi gramatica comparada.
Estoy convencido de la unidad de todas las lenguas civilizadas, porque
donde las raices son a veces diferentes, la idea es la misma"

Sin embargo, su buen sentido persiste, en medio de tan grandiosos
temas. E·l 29 de Agosto escribe: "Saqué oopia de las listas de censos de
llos indios de Quilmes, de 1682. Son papeles muy interesantes. Espero

poder restaurar un espléndido vocabulario calchaqui". Aqui esta cami
nando sobre terreno mas seguro, en pos de su Tesoro. . . El 12 de se-·
tiembre llega a Cordoba, donde consigue un ejemplar del Diccionario
Quichua de Gonzalez Holguin y un Catecismo. En Santiago para en
casa de su amigo el Dr. Gonzalez, de Belén, casado con una nativa de
Santiago. Hace "muohas averiguaciones quichuas" y llega a la conclusion
de que mana nisqui simi es el equivalente de nuestro Obras son amorw
y no buenx razones. El 25 de setiembre escribe: "Contimio con mi ar
queologia en gran escaJa". En Tucumai conversa con un Santillan, quien
le cuenta "la curiosa costumbre practicada por los indios de Tuama o
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Tuana, can Santiago". El 8 dc dicicmbrc cl alcaldc cn gran oorcmonia cs
cucha misa., pcro cl scrvicio no sc comicnza hasta quc dos corrcdorcs
no tcrminan una carrcra dc dos lcguas. El ganador cntra cn 1a iglcsia

bajo un toldo, sc sicnta y lucgo sc lc hacc sangrar cn la picrna por cl
alcaldc. "Aqui tcncmos —comcnta D. Samuel- una curiosa rcliquia dc
sacrificio humano"

E1 19 dc octubrc rcgrcso a Punta dc Balasto y lugarcs vccinos, quc
visit6 cn 1883, "para vcr las ruinas dc la gran ciudad indigcna y la co
lina". "Todo cl trocho dc la colina csta cubicrto con ruinas y dcbc habcr
sido incxpug11ablc". El 20 fuc a Fucrtc Qucmado y dc alli prosiguié a
través dcl Ingcnio para visitar las picdras talladas cn cl Vallc dc Carri
zal, dctras dc cstc dc Santa Maria. "La picdra sc ha caido dsc su lugar

original y yacc dcsparramada cn fragmcntos_ Los trozos cstan tallados
con guanacos grabados a cinccl y al lado un rostro y una scrpicntc". El
domingo 21 volvié al mismo lugar cn busca dc otra picdra quc no cn
contro. Al rcgrcsar visité a la viuda Rosa Bcllo, dc Cordoba, c hizo
dibujos dc algunas ccnamicas muy curiosas, y cl 22 hizo lo mismo con
vasos dc San José, adondc llcg6 csc mismo dia, continuando csa tarca

cl 23 cn Puntilla. Durmié cn Balasto, dondc consiguié vasos muy hcr
mosos. En Bacu-Bcl cncontro un tampu. "Hay alli rastros dc un camino
y éstc continfia hasta la ciudad pcrdida cn cl otro lado (8 horas hacia c1
Estc)". En los Ccrrillos consiguc mas ccramica. En cl camino al Pucsto
hay diqucs y construccioncs agricolas cn cl arcnal. Hay millas y millas
dc parcdcs. Las ruinas dc Choya pcrtcncccn, cn su opinion, a las scrics
dc Punta dc Balasto, Sus principalcs dibujos son colorcados. Durantc
cstc viajc rccogc un dato dc folklore: a los mucrtos sc lcs ponc boca aba
jo, porquc asi sc pucdc atrapar a sus ascsinos. .. Y también prosiguc
sus cstudios dc gramatica comparada, mcdiantc cl anélisis dc los pro
nombrcs. El 31 dc mayo anota una rccaida cn antcriorcs prcocupacio

ncs: "dcscubrc" quc A :t cn cl antiguo pcruano. . . y va hasta Loma
Rica para vcr la antigua ciudad sobrc la cima inacccsiblc. En junio visi
ta Tolombon y dibuja vasos. Lucgo, Cafayatc y "la picdra csculpida"
Alli lc obscquian con dos objctos dc oro, quc dibuja cn su "Dia1·io". Ha
lla picdras csculpidas cn Pichao y dibuja vasos. En Fucrtc Qucmado vi
sita la fortalcza y copia piczas: sospccha quc sc trata dc Bacamarca. "Es
un lugar curioso —anota—, digno dc scr visitado. Los pcldafios asccn
dicntcs y malos han sido mucho pcorcs"_ E1 15 dc junio (dcspués dc
habcr pasado dias antcriorcs por ·la casa dc Fucnzalida cn la Puntilla y
dormido cn cl corrcdor, cn Balasto, por cl calor) cruza a mula cl Campo
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de los Pozuelos, con neblina y frio intenso. "Apenas si me podia sostener
por el frio", escribe el sufrido jinete. En Hualfin y en Belén inspecciona
ruinas y dibuja vasos, lo mismo que en Zapallar. El 11 de julio visita
las ruinas de Batungasta, donde encuentra un entierro de adulto en urna

y el 14 rocorre Fiambalao. Diez dias después esta dibujando vasos de
color en Copacabana.

A mediados de 1887 vuelve a Buenos Aires y, el 20 de diciembre
escribe: "Ocupado todas las tardes en lo del general Mitre copiando los
preciosos manuscritos sobre Lenguas Americanas". Ello no varia des
pués de las fiestas. El 9 de enero de 1888 ratifica: "El nuevo ano ya Ile
g6. Mi vida bastante bien, como siempre. Trabajo por la manana, traba
jo por la tarde. . . Estudio Abipon, Mocovi, Toba y Guaycuru, en lo de
Lamas y Mit1·e" y en agosto ratifica: "Trabajo fuerte con las lenguas
chaquenses. Entrevisto `a un indio toba todos los jueves, comparando su
toba con el de hace 300 afios. Observo apenas una pequena diferencia"

Las observaciones se rean·udan el 27 de enero de 1891, en Huacan,

adonde D, Samuel observo a una muchacha moler maiz con una pccana.
"La piedra -de moler es un rodado pesado. Después de la primera mo
lienda, el cereal maohacado es puesto dentro de una cesta 0 Iipa y a esto
se le llama ti-piar. Cuando se lo `hace por segunda vez se lo llama talkis
tir". E1 24 de febrero, mientras visitaba una vieja amiga, D. Samuel le
ofrecio un poco de brandy. "Ella hundié sus dedos en el vaso, arrojo
hacia afuera una gota y pronuncio unas palabras que no pude entender
y luego bebio —acha¤lay, gqué hermoso! Preguntandole al `Cura Espinosa,
de Santa. Maria, ·1o que significaba, él me dijo que era una libacion, de
acuerdo a algunos, hecha a Dios, a la Pachamama y para engordar a la
Tierra. Ellos lo hacen con toda clase de alimentos o bebidas, asi como

salpican la sangre, cada vez que matan un animal para ser consumido"

En febrero de cse ano D. Samuel realizé- otra de sus largas y pe

nosas recorridas, por Punta de Balasto, San José, Sacnta Maria, Baiiado
de Quilmes, Colalao, Tolombon y regreso. En Santa Maria le obsequia
ron "dos maravillosas hachas de piedra", en Colalao oopio vasos y en
Fuerte Quemado pudo comprar algunas umas funerarias "muy hermo
sas" y visit6 el lugar de donde las sacaron. En Andahuala copio petro
glifos y vasijas, 10 mismo que en Ampajanco, donde estan "dosparra-·
madas por todo el campo. Cada piedra negra seguro contiene toda una
serie de e1los", estando recubierta de ·una especie de engobe negro. Vol
vi6 a Punta de Balasto y en dos dias mas de mu·la, bajo lluvias y nieblas
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"es»cocesas" y por el rpésirno camino de La Choza y Huaean, llego all
Fuerte (Andalgala) y Pilciao, a tiempo para Carnaval.

E1 25 de agosto fué a Chanar Yaco (Agua del Chafiar), buscando

restos indigenas. "La necropolis yacc unas 8 leguas hacia la cuchilla que
divide la planicie de Andalgala de la de Belén". . . "Abrimos tres tum
bas de adultos y dos de niiios y recogimos mas de 20 vasijas. .. Los
cuerpos estaban enterrados en una vasija y reoubiertos con otra. Las
vasijas funerarias no eran todas de una misma forma 0 color; algunas
negras; otras, color arcilla. Recogimos varios herrnosos trozos de su

perior calidad y disef1o a los cacharros de las tumbas. Algunas de las

vasijas funerarias tenian extremos redondos

otros

Es un hecho establecido que los adultos también eran enterrados en vasi
jas". Los craneos (tal vez braquicéfalos), fueron hallados muy destrui
dos. Hasta los dientes convertidos en polvo.

En noviembre de 1892 realizo otra excursion al Valle de Santa Ma

ria, recogiendo materiales en Punta de Balasto, San José y Santa Maria.
Ellos fucron transportados a Pilciao y embalados con destino al Museo
de La Plata. Lafone-Quevedo nota con orgu·l1o que forman "~una esplén
dida coleccion". El 29 de enero de 1893 llego a Pilciao la comitiva de
ese Museo, constituida por el Dr. Francisco P. Moreno, Gunardo Lange,
el Dr. Ten Kate, R. Hauthal y dos ayudantes. Lafone-Quevedo agrega:
"Ostensiblemente ellos vinieron con rpropositos arqueologicos, pero los
dos primeros dejaran a sus amigos oon sus propositos de antigliedades
y ellos iran a la delineac-ion del norte de Chile, en la region de Antofa
gasta. Todo el asunto es de gran importancia en todo sentido". Politica
internacfonal y arqueologia corren bajo el mismo signo y bajo la vigi
lante direccion de nuestro gran Perito.

A partir `de entonces los datos sobre trabajos cientificos se enrare
cen. Sabemos que de mayo a julio trabaja en su gramatica Mataco y pre
para articulos para La Nacion. Y el 30 de octubre de 1894 nos anoticia
de que se estan publicando en el Museo de La Plata y el I·nstituto Geo
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grafico de Buenos Aires sus estudios sobre Toba y Lule. El 17 de no
viembre de 1896 nos anuncia: "Trabajamos con Pelleschi 6 horas por
semana (martes, jueves y sabados) en mi Mataco (la 4* de mis publica
ciones sobre cse lenguaje). Corregi las pruebas del Abipon, Toba y el
Tesoro del dialecto catamarquefio y preparé mas material". El 27 de
agosto de 1897 anade: "Terminé mi Abipon y Mataco, el ultimo con
Pelleschi. Quiero empezar el Payagua, pero no logro obtener el manus
crito Zeballos", que recién logra el 21 de octubre, asi como nuevos in
zformes de Boggiani acerca del Payagua. Escribe un articulo sobre Ca

nibalismo en esa region. El 25 de ese mes prepara una conferencia, que
lee el 30 en la Sociedad Sarmiento de Tucuman. Dibuja cerémicas y se
vuelve a Catamarca, donde prosigue con sus trabajos lingiiisticos, hasta
que el 4 y el 5 de febrero de 1898 le sorprenden en Pilciao, terribles
temblores de tierra que destruyen muchas casas en toda la zona.

El 30 de mayo viajo de Pilciao a Buenos Aires "a través de la zona

del temblor" y para Pascua comenzo el Congreso Cientifico aqui, al que
concurrio alegremente durante diez dias, divirtiéndose en las reuniones

y excursiones. Fué nombrado jefe del departamento arqueologico y lin
giiistico en el Museo de La Plata [en circunstancias que la corresponden
cia inédita guardada en el Museo Mitre esclarece y que he seiialado en
otro de mis escritos]. También se le designé profesor `de historia y civi
lizacion americana en la Faoultad de Filosofia y Letras de Buenos Ai

res, `asi como comisionado para coleccionar madera, minerales, etc., con
destino a la expedicion de Paris en 1900. El 27 de junio regresa a Pil
ciao, donde no demora mucho tiempo, volviendo `a salir para el Valle
de Santa Maria, visitando Tafi por un par de dias: el 19 y 21 de no
viembre. Alli conocié los menhires, a los q·ue deolara "muy curiosos" y
los considera —en una mencion del 28 de octubre—— como "partes del
circulo del Sol" en a·lgunos yacimientos. . . Desgraciadamente "el temor
de la guerra ha golpeado a la exhibicion de Paris, golpeandola en la ca
beza. Es una gran lastima porque mi ocupacion illega a su fin". Por lo
tanto s-us viajes tan frecuentes, se interrumpen. Casi en compensacion el
Dcr. Basavilbaso, rector de la Universidad, le anuncia telegraficamente

que el Consejo Universitario le ha nombrado delegado al Congreso dc
Orientalistas, de Roma, asignandole 10.000 francos y gestionando su pa
saje. Pero no puede concurrir ni aceptar un cargo analo-go en la Comi
sion de limites interprovinciales entre Catamarca, Salta, Tucuman y La
Rioja, en que queria verle el gobemador de la primera. Gastos de fami
lia y preocupaciones de trabajo le impiden alejarse. A mediados de 1899
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