
HIDROGRAFIA Y ANTROPODINAMICA

A portes met0a'0l6gic0s para una Etn0l0gia espacial

Areas naturales. Bases para su determinaczkin. — Uno de los

temas de mayor trascendencia y urgencia para el ordenamiento de las
investigaciones prehistoricas y protohistoricas en nuestro pais, consiste
en la delimitacién de las areas naturales en que es dado dividir el terri
torio. Los primitivos —los "naturales", como suele denorninarselos— de

bieron ajustarse presumiblemente a las mismas. Su caracter de para
sitos de la comarca los habra hecho pasibles de los dictados de un de
terrrrinismo geografico riguroso, sin que asignemos a esta afirmacion
las exageraciones de otros tiempos.

Por nuestra parte, debemos recordar que el problema se nos plan
teé agudamente hace una década, cuando elaboramos el concepto de
"oon1p1ejo tehuelche" 1, para los grandes cazadores de Patagonia.
Utilizando como base de informacion las tradiciones, las crénicas, etc.

asignamos area general al citado conjunto de indios patagones y a los
integrantes, mas 0 menos independientes del "complejo", que nos fue
dado identificar. Mas tarde, cuando penetramos en los detalles y anali
zamos los territorios tribales, los caminos indjos, la toponimia, la ar
queologa, la antropologia fisica, etc., comprendimos la trascendencia
de la geografia y de la evolucion climatica e hidrografica, para alcanzar
una idea clara sobre el antiguo poblamiento humano de aquellas re
giones.

La tarea emprendida en tal sentido, nos hizo considerar a la hidro
grafia como eje de todos los procesos antropodinamicos y etnogonicos.

Aparte de que hemos partido de un hecho de observacién, sobre
un sector amplisimo de territorio, debemos destacar que la utilizacién
de la hidrografia en el sentido expresado no constituye una arbitra

ESCALADA, Fsmziuco A.; El Compleja Tebuelcbe. Enudia; de Emografiu P¤·
tagdnica. Buenos Aires, 1949.
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riedad. En efecto, los rios y los depositos de agua en general, constitu
yen algo asi como la resultante de un complejisimo poligono de fuer
zas, donde la historia geologica, el relieve, el clima, etc., resumen in

tegralmente las particularidades fisiograficas y meteoricas. La atraccion
en el sentido del nivel de base se ejerce, no solo sobre las aguas que
discurren por el declive comarcano, sino que toda la vida se centraliza
concordantemente, estableciéndose una compleja concunrencia floris
tica y faunistica, a cuya poderosa influencia le habra sido casi im·posible
sustraerse al hombre.

Como se ha dicho, los conceptos basicos que se expondran en el
presente trabajo nacieron al estudiar detalladamente la intimidad del
proceso etnogonico de Patagonia. Alli, la aridez marca la nota dominan
te del paisaje. Es natural que se deba tomar en cuenta esa circunstancia
particular si se desea extender este orden de ideas a diferentes zonas.
De todas maneras, ya veremos que las selvas tropicales actaan como ais
lantes, de la misma manera que los desiertos y que, en cambio, las
montafias fértiles, habitables, vinculan areas territoriales (y cuencas

hidrograficas) con las consiguientes consecuencias antropodinamicas.
A continuacion resumiremos una serie de premisas fundamentales

que consideramos nitiles para comprender la etnogonia de un territorio
cualquiera y que pueden servir de base para la clasificacion del mismo
en areas naturales, a las que corresponderia asignar provisionalmente
el campo de expansion basico de los pueblos prehistoricos y protohis
toricos.

En este trazado de aneas, se comprende que los esquemas que se
elaboren deben adecuarse a la época que se estudie y que las condi
ciones generales de una comarca han variado tanto a lo largo de los
tiempos, que seria imposible interpretar los hechos del pasado si no se
hace actuar, para cada momento, el paisaje imperante a la sazon.

Breve incursion bibliogrdfica. — No son muchos los antecedentes

concretos relativos al eje de nuestras concepciones, es decir, la influen
cia fundamental de la hidrografia en el proceso etnogonico. Desde lue
go que, trasluce dicha influencia de todas las descrilpcioneg y analisis
de pueblos y culturas, cuando provienen de la observacion prolija y
ajustada a la realidad. Pero, la falta de un hecho doctrinario que re
gule el pensamiento etnologico al respecto, ha hecho que casi siempre
se haya dejado de lado y se haya olvidado la tmscendencia dc este fac
tor gcografico basico. Incluso, como reaccion al pensamiento determi
nista de tiempos pasados, muohos investigadores han mirado con recelo.
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toda intromision geogralica en la claboracion de las ideas etnolégicas.
Este cuidado lleva a Imbelloni, en uno de sus tantos trabajos dedicados
a desmenuzar amplisimos temas gencrales’ a afirrnar, poniendo las
cosas en su justo lugar: “L0s sectores gcograficos de ningu.11 modo son
los agentes que construyen y condicionan las culturas y los tipos de la
humanidad, como ellos afirman (se refiere a los deterrninistag extre
mos) con inefable entusiasmo, sino los que atraen, limitan 0 prohiberl
las migraciones humanas’

El patriarca de la escuela histérico cultural, Guillermo Schmii:
acentua en una de sus definiciones basicas, la importancia del factor
geogréfico al dejar sentado que la Etnologia es una ciencia historica,
una disciplina del espiritu y del espacio, de donde debe deducirse in
cluso la metodologia especial de las investigaciones.

Graebner es, quiza, el autor que mas ha penetrado en el orden de
ideas que nosotros desarrollamos en el presente trabajo_ En efecto, hace
referencia directa a la hidrografia y proporciona elementos de juicio
concretos sobre algunos aspectos de su influencia en el desarrollo del

poblamiento. Veamos algunas de sus observaciones: dice que, en el
interior de un continente, no todas las regiones se muestran igualmente
favorables a una difusion de culturas y que los valles fértiles de los
rios y las llanuras, las facilitan; en cambio, los desiertos, los pantanos,
etc., las dificultan. Desarrolla mas adelante su concepcion relativa a la
marginacion de culturas antiguas "en las extremas ramificaciones de
un gran rio, en las remotas regiones de montaf1a". Habla de la nece
sidad de que existan factores aislantes (selvas 0 montafias) y de la
marginacion de los pueblos en las ramificaciones deltaicas de los gran
des rios, cuando constituyen regiones pantanosas (Nilo, Amazonas, et
cétera)

La finali·dad de nuestro trabajo es lograr una teoria que propor
cione bases légicas en la interpretacién de los procesos antropodina
micos y, desde luego, sentar bases generales, claras y tangibles, para
la delimitacién de las areas geograficas naturales. Por eso, COm€ntar€

mos en este lugar brevemente una de las publicaciones fundamentales
existentes sobre este tépicoz "A:ree e centri culturale", de Corrado Gi

IMBELLONI, JOSE: De I4 erratum humane; ru reivindimcién como elementa
marfoldgico y clmificatorio. RUNA I. Buenos Aires, 1948; p. 227.

Citado y comentzdo por Guillermo Schmidt, en Manuale di meiodologia Emo
logica. Guglielmo Schmidt, Milano. Societa Editrice "Vita e Pensiero". MCMXLIX.
Tradudrién del alemén del Dr. lP. Luigui Vanniceli, O. F. M.
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ni*. Una de sus premisas es la siguiente: "Corrispondono general
mente ,le aree culturali, a zone geograficamente differenziate". El autor
analiza, dentro de un marco esquematico y teorico, las condiciones ge
neradoras de los centros y las respectivas dreas culturales.

Sin entrar en el analisis detenido de cada uno de los aspectos que
encara el autor citado al considerar los mecanismos que determinan la
constitucion de los centros y dreas diremos que, para nosotros, por lo
menos en los sectores territoriales que hemos sometido a personal es
tudio, puede descartarse la existencia de centros generadores y difuso
res autonomos, o sea, primarios. Sin neoesidad de negar toda posibili
dad de invencion, creemos que los focos de esplendor cultural lo fue
ron, primordialmente, por razones ajenas a sus potencias intrinsecas
renovadoras. La observacion de estos micleos privilegiados nos lleva a
catalogarlos como lugares de encrucijada, donde chocaron, rivalizaron
y, por consiguiente, se potencializaron multiples tendencias llegadas a
favor de condiciones favorables en lo que respecta a comunicaciones.
Se trata de centros ostratégicos, al alcance de lejanas y diversas lineas
de fuerza antropodinamicas. Y lo que decimos en lo referente a la cul
tura, puede ser aplicable a la difusién de caracteristicas somaticas y
modalidades glotologicas.

Como puede verse, y quedara evidenciado en las paginas subsi
guientes, Gini se ocupa de las dreas culturales. Nosotros, en cambio,
de las dreas naturales. Si bien es cierto que aquéllas deben amoldarse
a éstas, no es forzosa la coincidencia territorial. También, deseamos

destacar que, a los centros culturales del autor comentado, nosotros
contraponemos los lugares de encrucijada. Las areas naturales, desde
nuestro punto de vista, pueden clasificarse, segfm su importancia en ge
nerales y subsidiarias. Las primeras, grandes cuencas hidrograficas, al
bergan los grandes camplejos étnicos. Las segundas, los pueblos parti
culares en que aquéllos pueden dividirse.

También diferenciamos areas sin individualidad o personalidad
étnica, y areas de diferenciacion, donde se plasman pueblos y culturas
a lo largo de milenios. Estas, deben de considerarse como zonas con
servadoras, tradicionalistas, apartadas y opuestas con relacién a los
centros de encrucijada. Estos centros de encrucijada deben de actuar co
mo focos de difusion y veremos que geograficamente asumen esta caracte
ristica. no solo los lugares de cruce de rutas principales, en la llanura,

CORRADO, GINI: Area e Cemri culmrali. GENUS. Vol. VI-VIII. 1943-1949.
Roma; p. 4.
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junto a rios y costa marina 0 lacustre sino, también, en el corazon de
montaias fértiles, facilmente transitables y muy particularmente alli don
de la linea divisoria de las aguas es indecisa.

En nuestro pais, diversos autores han afrontado el tcma de las

areas culturales, especialmente los profesores Enrique Palavecino y An
tonio Serrano. E1 primero, desde hace afios, ha tratado de proporcionar
un cuadro general de las culturas en el territorio argentino, tomando
como base la difusion arqueologica y etnografica. Constituye uno de
los resnimenes mas concretos y claros relativos al pasado prehistorico
y protohistorico de nuestro pais. También aqui, como en el caso teo
rico de Corrado Gini, las areas son culturales. Ya hemos dicho que no
coinciden necesariamente con las naturales, que primordialmente nos
ocupan a nosotros

Antonio Serrano, como Palavecino, se ha preocupado mucho por
los cuadros generales que perrnitan ubicar los hechos particulares en
el gran escenario prehistorico y geografico del pais. En 1954 concreta
su pensamiento sobre el tema de la siguiente manera: "Nuestro ordena
miento arqueologico del territorio argentino se basa en la discrimina
cion de areas y sectores cuyo contenido arqueologico definen unidades
culturales de significacion general o parcial. Los rasgos culturales pre
sentes en toda la extension geografica determinan los limites del area y,

generalmente, corresponden a una cultura generalizada sobre la cual se
estructuraron modalidades regionales por evolucion local del patrimo
nio originario o por aculturacion de elementos venidos de afuera. Los
limites geograficos ·de estas modalidade-s determinan los sectores"

Como puede verse, cl autor toma como base de delimitacion al
area d·e dispersion de cada modalidad cultural. Nosotros, en cambio,
tratamos de establecer areas naturales y, luego, observar como se com

portan las culturas que las ocupan. He aqui una diferencia conceptual
que debe ser tenida en cuenta al comparar nuestros resultados con los
obtenidos por otros autores. Las areas naturales deben considerarse
receptaculos permanentes, constantes, por lo menos para cada etapa de
la evolucion geologica o climatica. Las areas culturales, si bien se amol

PA1.Av1zc11~1o, ENRIQUE: Area; y Capar Culmmier en el territcrio Mgenzim.
GAEA, romo VIII, 1948.

SEn11ANo, ANTONIO: Confenida e interpretacidn de la Arqueologia Argentina.
El éreu litoml. UNIVERSIDAD. Revisra de la Universidad Nacional del Litoral, N° 29.
Santa Fe, diciembre de 1954.
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dan a las naturales por lo general, no tienen por qué coincidir necesa
riamente. Debe recordarse que otros factores —la previa ocupacion del
territorio, por ejemplo— crean condiciones suficientemente poderosas
como para explicar esas aparentes anomalias.

En una etapa de la investigacion en que no se conoce con preci
sion el area de dispersion de las culturas, ni aun de algunos de sus
elcmentos caracteristicos, es imlportante, desde el punto de vista meto
r}0l6gico, contar con un cartabon teorico que evite errores fundamen
tales.

El mismo Antonio Serrano se ha preocupado mucho por el tema
de las culturas basicas. En rigor, debe entenderse por tales, a los pa
trimonios con que llegaron a un determinado territorio los primeros
pueblos. Las influencias posteriores, vecinas o lejanas, determinan fre
cuentemente la constitucién de complejos abigarrados, confusos ea veces,

como los que encontraron los conquistadores de América 0 los que, aun
en nuestros dias, persisten en aparta-das comarcas.

En su Introduccion al estu-dio de la Arqueologia del Litora.l7,

Serrano encara decididamente el tema de las potencias antropodinamicas
(aunque no emplee esta terrninologia) y, muy especialmente, los es
quemas que acompafian al texto, han sido de gran utilidad para la elabo
racién de nuestras propias ideas. Se trata de un valioso aporte que
deberzi ser tomado en cuenta al analizar las corrientes antropodina
micas que se dirigen al Sur en toda la América Meridional extra an·dina.

Debcria ser objcto de un amplio analisis, con el fin de intentar
una aplicacion practica de sus conclusiones teoréticas, el profundo
estudio de Marcelo Bérmida relativo a Cultura y Ciclos Cuilturales

Pero seria lo mismo que prctender abarcar toda la metodologia de la
Escuela histéricocultural, asi como la aplicacion a la metodologia de
la lingiiistica que Bérmida ensaya en sus concepciones de los ciclos
culturalcs en su difusién y modificacion. De todas formas, debemos des
tacar que este autor postula el desarrollo de una Etnologia Espacial.
Coincidimos completamente al respecto y el presente trabajo constituye
un modesto cnsayo en tal direccion. Ya existe una lingiiistica espacial
(Barmli, M., Saggi di Linguistica Spaziale, Torino, 1945) y una eco

SERRANO, ANTONIO: Arqueologia del Arroyo L4; Mular en el noroerte de
Entre Rio:. Con wm Irztroduccidn ul Ertudio de La Arqueologia del Litoral. Instituto
dc Arqucologia, Lingiiistica y Folklore "Dr. Pablo Cabrcra". XIII. Imprcnta de Ia
Universidad. Rcpublica Argentina, 1946.
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nomia espacial, tal cual la ha desarrollado en nuestro pais el econo
mista rumano Oreste Popescu.

Pasaremos, ahora, ai desarrollo de nuestras propias ideas, sin
haber intentado, desde luego, agotar las posibles citas bibliograficas,
que pudieran ser infitnitas.

Hidrografia y Antropodimimica. — En primer lugar, diremos que
son tres los elemento basicos que deben tomarse en consideracionz

a) direccion, sentido, intensidad y duracion de las lineas de fuer
za antropodinamicas (factor biodinamico que impulsa todo poblamien
to humano);

b) direccién y distribucion de ·los ejes hidrograficos;
c) naturaleza y magnitud de los territorios intermedios (pueden

ser habitables y transitableg o, por el contrario, aislantes: montafias in
franqueables, desiertos, campos de hielo, selva virgen, etc.),

Las cuencas hidrograficas, esquematicamente, constituyen areas
triangulares habitables. La base, coincide con el divortium aquarum
general del territorio y el vértice con la desembocadura_

Suelen intercalarse, con base y vértice invertidos, areas triangu
lares inhabitables. Estos sectores actftan como aislantes y barreras en
tre los pueblos que ocupan los triangulos fértiles. Estos tienen contacto
dirccto tan solo junto a sus angulos basales, donde se dividen las aguas
correspondientes a cad·a cuenca. Por elli corre un camino de interin
fluencias.

Entre las desembocaduras, a menudo separadas por grandes dis
tancias, puede establecerse otro camino de intercomunicacion. Si se
trata de un rio que actua como colector principal, este sendero adquiere
trascendencia para determinar la amalgama general de los pueblos tri
butarios. Cuando los rios desembocan en el mar, durante los episodios
climaticos hftmedos de la prehistoria 0 en zonas fértiles, se dan condi
ciones especiales para la radicacion de los habitantes primitivos por
las faciiidades para alimentacion (mariscos, peces, aves, etc.). Costas
como la de Patagonia, s6lo han sido habitables en épocas de humedad.
Actualmente, en casi toda la extensién del Atlantico austral, falta el

agua potable y la lena. Ambos elementos son primordiales y esta cir
cunstancia tiene sentido para otorgar una cronologia fundamental a
las diferentes etapas del poblamiento.

Es preciso tener en cuenta que actfian lo mismo que los cursos de
agua permanentes los regueros lacunarios y los perfiles de mesetas con
manantiales en serie.
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Nosotros pudimos comprobar en Patagonia la existencia de dos
caminos basicos de difusion de Norte a Sur: el yuxtacordillerano- y el
de la costa durante los periodos climaticos humedos. El primero, pen
samos que ha seguido el frente de los ventisqueros 0 de los lagos gla
ciares, durante las ultimas etapas del glaciarismo cuatemario y del ho
loceno temprano, retirandose hacia oocidente a. medida que se inten
sificaba el desecamiento de Patagonia. Y es muy probable que haya su
frido modificaciones trascendentes durante los episodios de clima Atlan
tico y Subatlantico, que matizaron de fertilidad la sordida aridez de
las estepas. El aumento general de las precipitaciones pudo haber hecho
intransitable ese camino y convertid·o las comarcas vecinas a la cordille

ra de los Andes en simples campos de caceria estacionales (veranadas)
para los grupos mas proximos a ellas. La potencia de la capa alfarera
en la costa y en el centro del territorio (particularmente en los lagos
Musters y Coluel Huapi), en contraste con la escasez de los paraderos
del Oeste, parece abonar este aserto que adelantamos como presun
cion vehemente. Ha de corresponder al Subatlantico (-1000 a -|- 500,
aproximadamente) .

Asi como la modificacién que el clima ha sufrido en el transcurso
de los milenios tiene tanta importancia es también primordial tener en
cuenta la evolucion hidrografica determinada por la captura de cursos
o depositos de agua. En Patagonia, es muy evidente este proceso y lo
hemos analizado al detalle especialmente en la zona central (cuenca
del lago Buenos Aires y rio Deseado)_ Ya comentaremog las conse
cuencias del desecamiento de este rio y de sus tributarios y las con
clusiones probatorias de nuestra teoria que alli se pueden ver con meri
diana claridad

Ya sea por cambio climatico o por captura de las fuentes, es dado
observar cauces o depositos secos, que otrora fueron rios, arroyos,
lagos, lagunas, etc. Es muy interesante la investigacion arqueolégica de
las riberas, discriminando, si es posible, las terrazas que existen a
menudo, porque alli encontraremos testimonios de etapas que pudieran
ser fechadas mediante estudios geocronolégicos complementarios.

También debe recordarse que los territorios estériles en nuestra
época, pueden proporcionar hallazgos puros de periodos climaticos

Un apretado resumen de nuestras ideas y una aplicacién al cscenario patagonico
puede verse en nuestro trabajo: A/gunor Prob/emar Relativor al Limits Norte da}
Complain Tcbuelcbv. Instituto Superior de Estudios Patagonicos. Serie A. l‘ublicacic>
nes de la (Lomision de llumanidad, N" l. Comodoro Rivndnvia, 1953.
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humedos, con valor cronologico y diferencial a los efectos de recons
truir los complejos culturales respectivos.

Es claro que los territorios vecinos a los rios y a sus afluentes,
han constituido areas de estabilizacion e integracion de pueblos y cul
turas. La concurrencia constante, habra ido plasmando modalidades
afines, al mismo tiempo que impedia la diferenciacion, fruto de aisla
miento. La presencia de un pueblo diferente, con lengua propia, para
cada una de las grandes cuencas patagonicas, constituyc un hecho pro
batorio de primera magnitud. Ya veremos que en ciertos aspectos de
la arqueologia, encontraremos confirmacioneg semejantes.

Debemos destacar que los elementos hidrograficos —quiza ni si
quiera en los casos de extraordinaria magnitud— no constituyen limite
entre pueblos o culturas, sino que las agrupan y centralizan. El pro
fesor Menghin lo recuerda como ejemplo citando el caso del Danubio
para el paleolitico superior 1

Esta premisa debe ser destacada, a pesar de su simpleza y clari
dad, porque es corriente encontrar un rio como limite aun en obras de
autores de primera fila.

Como ya lo hemos adelantado, las montafias fértiles y franquea
bles, con divortium aquarum indeciso, suelen ser lugares de convergen
cia y, secundariamente, oentros de dispersion.

Las prolongaciones dentriticas que tienden a la captura de una
cuenca vecina (flanco hiimedo, con fuente activa reptante) son tam
bién vias de captacion antropodinamicas. De esto se deduce que desde
nuestro particular punto de vista, debemos modificar las bases para
la clasificacion de las cuencas hidrograficas.

A veces, nos encontraremos con que han de determinar una sola
area etno-hidrografica, cuencas con desembocadura inconexa. Como
ejemplo, podriamos citar a las sierras del sistema del Aconquija, con
culturas similares a ambos flancos. La presencia de los Diaguitas chi
lenos, del otro lado nada menos que de la cordillera de los Andes,
también debe ser considerado en este mismo orden de ideas.

Factores determinantes de la antropodindmica. -— Dejaremos de
lado los procesos clasicos que motivan la expansion de los pueblos,
para limitarnog a aquéllos que tienen directa vinculacion con nuestro
tema. Asi es como recordaremos, en primer lugar, que los grandes

10 En sus clases de Técnica de la Investigacion y de Prehistoria del Viejo Mundo.
Buenos Aires y La Plata, respeutivamente, ano 1947.
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cambios climaticos han de haber sido en todos los tiempos factores de

terminantes de primera magnitud_
Ya se conotcen hechos asi en los grandes éxodos del viejo mundo.

Pero es poco lo que se ha estudiado este tema en lo que se refiere
a los movimientos humanos internos de América. Creemos que en lo

que hoy es territorio argentino, estos grandes cambios han jugado un
papel fundamental. Debe recordarse que nuestro pais es, en su maxima
extension, un territorio arido 0 scmiarido.

Deben diferenciarse las lineas de fuerza expansivas en principales
0 de difusion, y secundarias 0 de estabilizacion.

Las primeras, en todo el continente, van principalmente de Norte
a Sur y, en menor escala de Oeste a Este (i·ntTlujo~s del Pacifioo). Las
lineas de segunda magnitud 0 de estabilizacién son transversales al eje
mayor del continente, de Este a Oeste y viceversa.

El sentido de las lineas de fuerza antropodinamicas va:
a) de las areas culturalmente superiores a las inferiores;
b) de las mas -pobladas a las menos densas;

c) de los territorios aridos, 0 en proceso de desecacién, a los fér
tiles.

De lo que antecede puede deducirse que cuando se producen cam
bios culturales fundamentales en un sector del area, se modifica tam

bién el sentido y la intensidad de las lineas de fuerza. Estas siguen ca
minos determinados por las condiciones del terreno, son las viejas ru
tas indias, algunas olvidadas como consecuencia de las alteraciones

climaticas. La necesidad de alimentos y de agua, por lo general fija
el derrotero. Otras veces, accidentes naturales del relieve imposibilitan
el transito. En Patagonia, con tantas surperficies planas, es increible la
limitacion de rutas naturales. Alli, practicamente era imposible la tra
vesia de Norte a Sur, o viceversa, por las zonas centrales. A Musters 1
sc lo contaron sus comparieros de viaje, al tiempo que le seialaban la
serie de serranias a·l sur del Deseado, cuyas laderas de porfido y sus
multicolores tobas habran maravillado a·l viajero. Aim en nuestros dias,
solo es factible viajar por las rutas yuxtacordillerana y costera, a lo
largo de todo cse enorme pais. Ambas, rectificadas por la técnica, si
guen en sus lineamientos generales las sendas que durante milenios
transitaron los tehuelohes.

Musrmxs, Gaoncn C1-mwoim-iz A: home wirb rbg Pamgoniam. A yer:

wondering: aver rmtroddm ground from the Strait: of Magksllm to the Rio Negro.
Londrcs 1873.
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Merece especial mencion, con referencia a las alteraciones de

estas rutas de difusion y de estabrilizacién, la posible interrupcion de
su trayecto 0 la desaparicion de las condiciones basicas que la deter
minaban.

Citaremos dos ejemplos: la apertura del estrecho de Magallanes,
por ruptura de los puentes morénicos que en el postglaciar lo atrave
saban y el desecamiento del rio Deseado por captura de sus fuentes.
E1 primer caso, significo la escision de los Onas y Patagones_ Si segui
mos a Aiier *2 el englazamiento de Tierra del Fuego -se prolongé
hasta poco tiempo antes del "mar de litorina". Debe preverse para estas
épocas la ruptura de estas comunicaciones, sin duda en relacién con
las tradiciones onas, que hemos podido recoger personalmente de labios
de Eduardo Wateni, uno de sus ultimog supervivientes. En efecto, afir
man que llegaron a pie a sus tierras actualmente insulares, hasta que
un dia se encontraron separados de las tribus hermanas del continente
vecino. El segundo caso mencionado, la desaparicién de un importante
curso de agua al norte de la actual provincia de Santa Cruz, debe de
haberse producido en varias etapas, por captura sucesiva de los afluen
tes principales, hasta llegar a la correspondiente al lago Buenos Aires,
al retirarse los hielos de las nacientes occidentales de los arroyos que

se despeiian al Pacifico. La consecuencia final de este proceso hidro
grafico, ha sido la temprana desaparicion del grupo Metcharnue (inte
grante otrora del "Complejo Tehuelche")13 y a cuyas épocas de
florecimiento se deben las mas importantes muestras de arte rupestre
en todo el sur argentino. Quiza en el extremo norte del continente, el
poblamiento primigenio de América habra sufrido procesog similares
al mencionado con respecto al estrecho de Magallanes, en sus vincu
laciones con el Viejo Mundo.

Con referencia a estas rutas indias, estrechamente adscriptas a la

hidrografia, debemos mencionar que en las selvas de clima humedo y
célido, tan solo son transitables las riberas, donde las periédicas aveni

12 AUER, VA1No; Evolucidn portglacial del valle inferior del Rio Negro y Ju:
relacioner can lar variacioner cuatemariar de la llrnea cortanem. Publicaciones del Ins
tituto de Suelos y Agrorecnia. Buenos Aires. Ministerio de Agriculrura de La. Nacién

13 En el Volumen del Cincuencenario de la ciudad de Comocloro Rjvadbavia,
editado por el diario local "El Rivadavia", dimos a conocer por primera vez nuesrro
descubrimiemo del Metcharnue, como grupo integrante del "Complejo Tehuelche".
Si bien es cierto que luego hemos insistido en una serie de publicaciones, ed tems aun
no ha sido analizado con toda amplirud y mantenemos inédito el grueso de nucstros
esrudios y observaciones.
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das arrasan la maraiia tropical. También en la montana, los senderos
obligadamente siguen la linea de las vertientes, como puede compro
barse en el Noroeste argentino y en los pasos cordilleranos.

Selvas tropicales, montafias intransitables 0 dificilmente franquea
bles, grandes desiertos sin agua. He aqui log factores aislantes que, a
lo largo de miles y miles de afios, perrnitieron la diferenciacién de len
guas, culturas y arquitectura fisica de los hombres. No ha sido el pai
saje, con sus peculiaridades regionales, el que ha moldeado a los gru
pos aislados, imprimiéndoiles su alma y su esencia, como se suele ex
presar en el lenguaje poético. Pero indudablemente, constituyé la base
sine qua non en la concrecion paulatina de los etnos.

Asi es como las convergencias hidrograficas, ya sea por comuni
dad de fuentes (montafias transitables con divortium aquarum indeci

so) 0 por adscripcién a un colector unitario, determinaron la conver
gencia étnica y consideramos que la mas perfecta base para la deter
minacion de las areas naturales de los pueblos primitivos, debe bus
carse en la delimitacion de las grandes cuencas 0 s·istemas hidrograficos,
contem-poraneos al episodio prehistorico 0 protohistorico que se desee
mvestigar.

En esta clasificacion, el problema mas arduo lo plantean lag cuen
cas endorreicas y las secundarias. Las primeras, en determinada etapa
de la historia geolégica, es muy probable que hayan pertenecido a un
sistema mayor. En cuanto a las segundas, deben ser adscriptas a una
vecina_ generalmente vinculada por territorios transitables 0 por una
ruta de paso importante. Es el caso de la serie de rios y arroyos de
la costa suratlantica de la provincia de Buenos Aires.

También debemos recordar que los sectores territoriales medite
rréneos, sin red hidrografica autonoma, como pasa con el corazon de
la llanura pampeana entre los rios Desaguadero de Cuyo, Quinto de
San Luis y Cordoba y Colorado del norte de Patagonia, carecen tam
bién de individualidad étnica. Ya hemos calificado a esos territorios

como "tierra del medio", donde no pudo existir una "raza del medio",
en el sentido de Lafone Quevedo 1*

Lineas antropodindmicas, ejes hidrogréfibos y etnogonia. — Vere

mos ahora como funicionan lag potencias antropodinamicas sobre las
areas naturales, en vinculacién con la orientacion de los ejes hidrogra
ficos. Ya hemos dicho que éstos actuan como caminos de interinfiuen

*4 EscALAi>A, Fizumuco A.: Bl Complain Tebuelcbe. Esrudios de Emografia.
Buenos Aires, 1949; p. 137.
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cia y que, en unos casos, tienen el caracter de lineas de difusion y cn
otros de estabilizacion. Esto depende de que por ellog corren fuerzas
nntropodinamicas de primero 0 de segundo orden.

Entraremos en algunos detalles. Cuando las lineas antropodinzi
micas son verticales con respecto a una serie de ejes hidrograficos, se
produce un fraccionamiento de la corriente y cada cuenca actua como
area de estabilizacion y de diferenciacion. El ejemplo de Patagonia y
los integrantes del "Comp1ejo Teh»uelche", es muy demostrativo. Ya lo
veremos en detalle.

Los pueblos invasores, las culturas globales 0 algunos de sus cle
mentos avanzan por el sendero de interinfluencias que transcurre por
la base de los triangulos fértiles. En etapas favorables, puede seguir
cl camino que une alas desembocaduras. Lo mismo pasa en el caso de
que los rios integrantes del sistema sean tribu-tarios de un colector

comun. En este caso, es esta la via mas importante, como pasa con
el Desaguadero, en Cuyo, 0 el Parana, en nuestro Noreste.

Es de prever un proceso de marginacion, zonificacion 0 estrati
ficacion que se produce en el mismo sentido en que acttia la linea de
fuerza antropodinamica. Los pueblos, culturas 0 elementos culturales,
mins antiguos, son rechazados en ta·l sentido y es facil comprnder
por qué se encontraran embotellamientos étnicos en los extremos de
las peninsulas 0 de los continentes, pudiéndose efectuar una olasi
ficacion por sectores particulares de los complejos hidrograficos. Tam
bién, es un ejemplo muy ilustrativo de esta hipotesis, el antiguo y
moderno poblamiento aborigen de Patagonia. Alli se ha producido una
estratificacion paralela, 0 en escalera, que transpone el estrecho de Ma
gallanes. Su ruptura, como via de interinfluencia, ha acentuado la
diferenciacion entre los Onas y los otros integrantes del "CompIejo
Tehuelche"

En el caso de que los ejes hidrograficos coincidan con los de
expansion antropodinamica, la marginacion, modificacion y estratifi
cacion se produce a lo largo de aquéllos 1

15 BORMIDA, MARCELO. Ha obtenido excelentes tesultados aplicando esta idea
teérica a sus estudios del poblamiento en el Planalto Brasileno. Debemos confesar
que su opinion y su confirmacién, constituyeron un estimulo para profundizar en la
elaboracién de esta teoria general que estamos intentando a este trabajo.

De la misma manera, debemos agradecer y destacar las opiniones y confirmaciones
del Dr. Ciro René Infon, que ha aplicado estos pensamientos para interpretar cierws
demlles de la arqueologia de la Quebrada de Humahuaca. La vinculacié!1 hidmgrafim
de este accidente geogréfico con la cuenca del Bermejo, justifim la aparicién de fuel-ms
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Areas de encrucijada y convergencia. — Asi como la distribucién

de la red hidrografica y los correspondientes caminos, determinan la
existencia de zonas sin individualidad étnica, como se ha expresado

precedentemente, también existen areas de encrucijada y de conver
gencia, donde las circunstancias fisiograficas provocan un desarrollo
marcado de los procesos antropicos. Especia-lmente donde se entre
cruzan dos lincas de primera magnitud, 0 alli donde alcanzan los
extremos de lejanas fuerzas encontradas, es el sitio preferente para
crear un centro de poblamiento y de cultura, donde se almacenan y
elaboran multiformes tendencias fisicas, culturales, lingiiisticas, etc. En

nuestro pais se dan estas circunstancias en ciertos lugareg preferenciales.
Mencionaremos tres, que consideramos fundamentales para la evolu
cion de las culturas a lo largo de milenios:

a) el corazon del area diaguita;
b) el Neuquén y
c) el sector territorial influido por la desembocadura de los rios

Negros y Colorado, ya en el sur de la provincia de Buenos
Aires.

La intervpretacion de estos territorios de encrucijada y convergen
cia requiere un estud-io climatico y geocronologico, puesto que no en
todos los tiempos alli se dieron las éptimas circunstancias como para
favorecer un florecimiento regional episodico.

La procedcnte enumeracién tiene tan solo el significado de ejem
pic, dado que no se pretende excluir otras comarcas donde también

se pudiera adjudicar condiciones similares a las que aqui ge comentan.

Como es de esperar, estos sitios de convergencia y encrucijada
ofreccn una marcada complejidad y es prociso proceder muy prolija
mcnte para diferenciar los complejos culturales actuantes. Un claro
ejemplo lo tenemos en los yacimientos de la Bahia de San Blas (Prov.
dc Buenos Aires). Alli, la clasica monografia de Luis Maria Torres,
reuniendo todos los materiales recogidos en la zona, nos pretende
ofrccer los restos de la protohistérica cultura de los indios Cheche

t *°. Alli, nosotros hemos identificado una serie dc complejos

arqucolégicos, evidcntemente adscriptos a diferentes épocas y a pue
blos correspondientes a lejanas y dispares influencias. Por lo menos,

influjos chaquenses cn un territorio considerado mas bien como una via de intcrin

fluencias entre el alriplano boliviano y cl noroestc argemino.

'I-GRRES, Luis MARlA: Arquelogia do la Peninrula de Sm Blu: (Prov. de
Bumor Airs;). Rev. Mus. dc La Plata, vol. 26, 1922.
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puede afirmarse la existencia de un conjunto epiprotolitico, correspon
diente al Malacarense de Menghin, el Tehuelchense de grandes puntas
pedunculares que definiera y estudiara acabadamente el Dr. Menghin
a lo largo de toda Patagonia, y una capa alfarera que culmina con
lo que solemos denominar "cu1tura de las placas grabadas"
Desde luego que sin excluir el complejisimo proceso que pudiera des
cribirse en el desenvolvimiento de la vida humana de esa zona desde

el momento en que definitivamente emergio del seno atlantico_ Bastara
recordar que el Dr. Menghin recientemente ha establecido vincula
ciones estilisticas entre la decoracion de alfarerias y placas liticas de
San Blas, con la clasica cultura de los Barreales 18, y q-ue es evidente
la misma afinidad con el litoral o "megapotamia" argentina (Ardisso
ne) y con toda el area de difusion de la ca-pa neolitizante hacia el sur,
a lo largo de la costa patagénica y remontando los rios hacia la Cor
dillera.

Es evidente, también, que debe agregarse a estos sectores de con
vergencia y encrucijada, el area correspondiente a la llamada "civili
zacién chaco-santiagueiia"

AREAS NATURALES EN EL TERRITORIO ARGENTINO.

Si tomamos en consideracién la realidad fisiografica argentina que
conocio la poblacién encontrada por el conquistador europeo, podernos
efectuar la siguiente clasificacion basica:

a) area correspondiente a la cuenca atlantica de Fuegopatagonia,

17

desde el rio Negro hasta el extremo continental;

Los resultados de nuestros esrudios arqueolégicos y geocronolégicos en San
Blas, fueron coruunicados a la Sociedad Argentina de Antropologia. El trabajo aun
permanece inédito.

18 MENGHIN, OSVALDO F. A.: Extilo del Arte Ruperfre de Patagonia. En Acta
Praehistorica I (Buenos Aires, 1957). Este autor, a1 comentar el ertilo decorativo de
grecar, correspondiente al arte de Patagonia dice: "Motivos idénticos -—regulares e
irregu1ares—, adornan las farnosas hachas ceremoniales y placas grabadas de Pata
gonia septentrional. Las formas mas antiguas de las hachas se derivan de prorotipos
del noroeste como ya 10 reconocié F. F. Cures (Ourns, F. F., La; bacba: insignia;
patagdnicax. Examen critico del material conocido y dercrhvcidn de nuevo: ejerrvplarer.
Buenos Aires, 1916). El hacha como insignia de caciques o guerreros, tal vez de ca
racter divino, es un rasgo de la cultura calcolicica de Barreales, hecho comprobado
por representaciones sobre ceramicas. Ademas hay muchas correlaciones estilisticas
entre la decoracién de la alfareria grabada de Barreales y el estilo de grecas patagénicc,
ante todo la predileccion para lineas y figuras angulares."
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