
CONQUISTADORES, MISIONEROS

Y EXPLORADORES EN EL NEUQUEN

Antecedenter pam el Conoczbniento Emogrdfico
del Nomexte Pumgénico

Hemos dicho en otra parte (Schobinger, 1954-1957) que para la
amplia region comprendida entre los rios Colorado y Limay y la Cor
dillera de los Andes, hoy provincia de Neuquén, el conocimiento pro
porcionado exclusivamente po·r la arqueologia y aquél en que entran
a ilustrarnos las fuentes histéricas hispénicas no se diferencian clara
mente en el estado actual de la investigaciénz ambas fases se suceden
y aun conviven sin mayor solucion de continuidad. Caracteriza a la zona
austral del continente sudamericano —sur de Cuyo y de la llanura pam
peana y toda la Patagonia, como también el sur de Chile— el hecho
de haber conservado su "autonomia" cultural y politica con respecto a
la Conquista espafiola hasta la segunda mitad del siglo XIX. Solo enton
ces la misma es bruscamente tronchada por la célebre expedicion al
Desierto del General Roca (1879-1883). Los micleos indigenas que

pudieron subsistir fueron y son solo palidos restos de grupos que, por
lo demas, en su mayor parte son de ascendencia chileno-araucana de
pocas generaciones atras, y cuya definitiva extincién o asimilacion des
graciadamente no se halla lejos.

Asi, los escasos y valerosos europeos que se internaron en el pe-r
riodo aproximadamente entre 1550 y 1580 en la zona del Neuquén

tan vinculado etnogréficamente con Chile como con la Patagonia y
Cuyo- significan para nosotros, a través de sus experiencias y recuer
dos condensados en Cronicas y otros documentos, un valioso comple
mento y un jalon cronologico para el estudio de sus culturas aborigenes.

Efectuaremos una somera revista de este periodo, sin entrar en
exoesivos detalles de emdicién ni en citas concretas de caracter etno

grafico, las que dejaremos para cuando el caso lo requiera en la mo
nografia sobre la arqueologia del Neuquén ya citada. Nos reduciremos,
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por lo demas, a las fuentes que proporcionan datos obtenidos de primera
mano y a algunas obras importantes que de algtin modo reflejen un
conocimiento directo. En general, podemos decir que los primeros tiem

pos de la observacion de aborigenes neuquinos estan intimarnente liga
dos a las expediciones de descubrimiento, saqueo y evangelizacion, efec
tuadas por razones geograficas casi siempre desde el lado chileno, con
el que el Neuquén se comunica por abundantes pasos. Parte preponde
rante en estos afanes la tuvo ese irresistible espejismo —hip6stasis pa
tagonica del Paraiso Terrenal— que se llamo la Ciudad de los Césares,
a la que muchos situaron en el Neuquén y c·uyas riquezas aun hloy son
aiioradas por algunos.

·•· =•= *

El descubrimiento del territorio "puelche" 0 del Este fue reali
zado por uno de los capitanes de Valdivia, el Conquistador de Chile.

En 1553, una expedicion dirigida por Francisco de Villagra efectua
la primera “entrada" a esta region, cruzando por alguno de los pasos
situados sobre los 39° de latitud (llamados genéricamente de Villarrica).
Habria llegado hasta un rio grande, tal vez el Aluminé, el que no pudo
cruzar. Se cree que regreso por un paso mag al sur, probablemente el
Hua-Hum.

De esta y quizas otras expediciones 1 surgieron las primeras no
ticias sobre los indigenas de este lado de la Cordillera, y que sirvieron
de base para las fugaces menciones en los poemas "La Araucana" de
Alonso de Ercil·la (primera parte, publicada en 1569), y el "Purén
Ind6mito" de Fernando Alvarez de Toledo. También ya Valdivia en
sus cartas al Emperador demuestra cierto conocimiento indirecto de
ellos.

En 1563 se efectua una expedicion comandada por el capitén Pe
dro de Leiva, cuyos datos fueron consignados por el cronista Marino
de Lovera 2. De su descripcion puede suponerse que recorrio ·la zona
del valle del rio Agrio, 0 tal vez del lago Aluminé. Encontramos alli
la primera noticia historica sobre los Pehuenche ("gente de los pinos"

Hay noticias de una expedicion realizada por jerénimo Alderete, dos 0 tres
anos antes de la de Villagra (nombre que también suele escribirse Villagrén), en bus
ca de los sobrevivientes de la expedicién del Obispo de Plasencia. No conocemos el
lugar exacto por donde entro al actual territorio argentino, ni parece haber propor
cionado datos etnograficos.

Muriim de Lovem, Pedro: Cronica del Reino de Chile. Coleccion de Historia
dores de Chile y documentos relativos a la Historia Nacional, tomo VI, Santiago
Chile, 1865 (escrito hada 1594).
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o araucarias), cuyos caracteres fisicos y culturales se presentan como
opuestos a los de los Araucanos.

Algunos arios después, como los citados indigenas fronterizos efec
tuaran algunas incursiones depredatorias sobre territorio chileno, Ruiz
de Gamboa fundo Chillén (1580), persiguiendo a los Pehuenche hasta
el otro lado de la Cordillera. El resultado fue efimero, y "tal era su
prepotencia que, a comienzos del siglo XVII, algunas agrupaciones se
presentaron en el curso superior del rio Bio-Bio y los valles interandinos
por donde se fueron propagando hacia el sur hasta la altura de Villarrica"
(Vignati, 1953 a, nota 1, pag. 9).

Es muy probable que, tras las expediciones conquistadoras, los
religiosos se lanzaran desde temprano a la conversion indigena. Hay
noticias acerca de intentos efectuados por frailes franciscanos y merce
darios (quienes habrian instalado una primera reduccion a orillas del
Nahuel Huapi) en la segunda mitad del siglo XVI; pero son algo vagas
y no aportan datos del caracter que buscamos 3. Desde fines de ese

siglo, los jesuitas tienen accion preponderante. Es por entonces cuando
comienza el rproceso segun el cual los codiciosos aventureros y capitanes
espafioles "efectuaban excursiones para esclavizar a las tribus indias,
en tanto que los misioneros predicaban a losindios y practicaban con
ellos las virtudes del Cristianismo. Si un brazo del conquistador sem
braba cruelmente sufrimientos y calamidades, el otro se esforzaba por
impartir a los indigenas la resignacion" * y reparar en lo posible las
injusticias. La isla de Ohiloé llego a ser —especialmente después de la
gran sublevacion araucana estallada en 1599- base y cuartel general
de la conquista en el Sur de Chile; alli también se fundo la Mision y
Colegio jesuitico de Castro.

Mientras tanto, la leyenda de los Césares comenzo a abrirse paso.
Su alimento historico lo fueron constituyendo gucesivamente las fraca
sadas expediciones al estrecho de Magallanes de Simon de Alcazaba
(1534-1535); del Obispo de Plasencia (1539-1540) y de Sarmiento
de Gamboa (1584); no solo los naufragos de éstas, sino los colonos
de la primitiva ciudad de Os0rn0, atacados por indigenas en la ya citada

"Los franciscanos tenian en Villarrica un convento que llego a ser famoso por

la grandiosidad de su fébrica, y cuya fundacion se ha fijado hacia el ano de 1568\ Este
habria. sido el centro de donde la orden irradiaba su influencia en la region austrul
del continenre, influencia que decayo en Chile desde 1593, fecha en que los jesuiras
comenzaron a actuar". (F. San Martin, 1919, pag. 17),

Mininerio de Obra: Psiblicar (B. Willir), 1914, p. 201.
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sublevacion de 1599 y aios siguientes, y aun algunos miembros de la
familia real incaica, escapados al sur a raiz de la expedicion de Pi
zarro, habrian constituido la poblacion de esta feliz "ciudad encantada"
(v. Morales, 1944).

Si la expedicion que en su busqueda comando el gobernador Her
nandarias desde Buenos Aires (1604-1605) no se hubiera detenido a

orillas del rio Negro, tal vez tuviéramos que considerarlo como el des
cubridor del Neuquén desde el Este. De otra expedicion con el mismo
objeto, salida del lado chileno, tenemos en cambio el primer testimonio
directo acerca de la zona meridional del territorio.

En efecto, el descubridor del lago Nahuel Huapi parece haber sido
el Capitan Juan Fernandez, cuya "relacion" fuera transcripta en un me
morial presentado por el Maestro de Campo D. Diego Flores de Leon
al Rey, al ofrecer su espada y su hacienda para buscar la Ciudad de los
Césares y conquistar dichos territorios. Por una inexplicable omision
en la lectura del texto publicado en 1898 por José Toribio Medina i
se ha creido que el mismo Flores de Leon fuera el expedicionario, error
que acaba de ser rectificado por Deodat (1959) (*). El proyecto del
noble espanol no parece haberse materializado. De su cita de la rela
cion de Juan Fernandez, puede entresacarse qu-e éste en 1620 pautio
"en piraguas" desde Calbuco en Chiloé, y, alternando la azarosa nave
gacion con el viaje por tierra, entro a la "otra banda" por el paso de
Pérez Rosales, o, segun Deodat, por otro paso cercano. Navego luego
el Nahuel Huapi probablemente hasta su desagiie en el Limay. Menciona
a los Puelches y, por primera vez, a los “belicosos y corp-ulent0s" Poyas
Luego este mismo jefe realizo una nueva incursion a maloca, esta vez
hacia el sudeste, subiendo por el rio Puelo y penetrando profundamente
en la Patagonia subcordillerana.

Dos anos después de la primera de ·las citadas expediciones, in
ternose en el Neuquén la segunda expedicion que iba en busca de los
Césares, desde el lado de las Pampas. Se trata de la que, al mando de
Geronimo Luis de Cabrera, parte en 1622 desde Cordoba (fundada
medio siglo antes por su abuelo) con 400 hombres a caballo, acompa
fnados por carretas. Llegados hasta el rio Limay encuentran, por indi

Florex de Leon, Diego: Memorial. Publicado por josé Toribio Medina en
Biblioteca hispano-chilena (1523-1827), tomo II, p. 248-63 (ver esp. p. 255-56, re
produtiilas por M. A. Vigmzti, 1939. p. 238-40).

Agradezco al prof. Armando Vivente la oportuna inclicacion al respecto, lo
cual [TIC pCflTlit£ D0 CBC! CD este tan gCI'lCl’3llZBClO Cl'l'0I'.
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cacién de un fugitivo blanco, las ruinas de una colonia que habria per
tenecido a gente venida de Chile. Reconocen la existencia de planta
ciones de manzanas y se ponen en contacto con los indigenas, que al
parecer las usufructuaban. Su jefe les informo de la venida de europeos
en barco, alusion probable a la navegacion de Flores de Leon por el
Nahuel Huapi (a menos que se refiriera a alguna de las expediciones
que recorrian la costa del Pacifico). Tras reconocer la zona y llegar
hasta el rio Negro (bautizado asi por el jefe de la expedicion), acosados
por los indigenas, las privaciones y el desaliento, emprendieron Cabrera
y el pufiado que quedaba el largo regreso (Morales, 1944, paginas 70-71).

Corresponde citar algunos autores que, habiendo efectuado sus ob
servaciones a fines del siglo XVI y en la primera mitad del XVII, traen
noticias de los indigenas limitrofes con Chile. Los mas importantes
son Miguel de Olavarria 6, Gonzalez de Najera (1601 - 1607)
y Nnifiez de Pineda y Bascufian (1629) 8. Los dos primeros traen
algunas noticias acerca de los Puelches o gente situada al oriente de la
Araucania. El P. Antonio de Ovalle, que escribié poco antes de me
diados de siglo, atraveso en dos ocasiones las llanuras pampeanas, pro
porcionando valiosas informaciones sobre los indios Pampas de esa
época. En su obra trae también algunos datos generales sobre el Neu
quén°. Su mapa de la Patagonia sirvi6 de base al de Sanson d*A'b·•
beville, pubtlicado en 16561°. Si bien no consignan mayores datos
etnograficos, éstos y otros mapas sirven como indice del conocimiento
que de estas regiones se habia alcanzado por la época.

Segfm refiere el historiador jesuita Enrich (v. nota 14 f, tomo I,
pag. 501), en el aiio 1646 un misionero, el P. Santisteban, en uno de
sus viajes por la zona cuyana meridional, llego hasta el Iago Nahuel
Huapi. Fruto de su accién fue una "gramatica y tdiccionario de la lengua

Olavarria, Miguel de: Informe de Don. . . sobre el Reino de Chile, sus Indios
y sus guerras. En C. Gay, Historia fisica y politica de Chile, tomo II (1582), p. 13-54
(escrito hacia 1594).

Gcnzélez de Néjenz, Alamo: Desengano y reparo de la guerra del Reino de
Chile. Coleccion de I-Iistoriadores de Chile, tomo XVI. Santiago, 1889 (escrito en 1614).

Ndfzez de Pineda y Burcurian, Francixco: Cautiverio Feliz. Coleccién de His
toriadorcs de Chile, tomo III, Santiago, 1863. (Las observaciones datan del afio 1629)

Ovalle, Antonio de: I-Iistérica Relacién del Reino de Chile. Colcccion de
Historiadorcs de Chile, tomos XII y XIII. Santiago, 1888. (1* edicién, Torna, 1646).

19 Véase H. Steffen, Ueber die Kartenbilder der Siidlichen Kordilleren des
XVII. Jahrhundcrts, en "Siidamerida.", afio II, NQ 4 (Enero-Febrero 1952), p. 1054
57. Buenos Aires.
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mas general por el costado este de la Cordillera". Desgraciadamente,
esta obra se ha perdido, como la que compondria seis décadas después
el P. Guizllelmo.

Para la historia del conocimiento geo y etnografico del Neuquén
son importantes los sucesos derivadog de una "maloca" realizada por
el capitan Luis Ponce de Leon en 1649. A raiz de su accion —des
tinada a obtener esclavos, en abierta contradiccion con un tratado de

paz realizado algunos anos antes—, y frente a un levantamiento general
de los Puelches comisionose a Fray Diego de Rosales a que entrara
en su territorio y los pacificara. Este jesuita, Provincial de la orden,
gran figura de la historiografia como de la conquista espiritual de Chile,
cruzo a principios del aio siguiente el "paso de Villarrica" y se entre
visto con el grupo indigena mas directamente castigado por Ponce de
Leon. Su habitat se hallaba a orillas del lago Huechulafquen. Tras
plantar una cruz y adoctrinarlos, les devolvio los cautivos, les hizo re
galos y concerto solemnemente la paz.

Luego el religioso se dirigi6 hacia el norte, continuando su mision
pacificadora. Esta vez eran los "indios pehuenches, mortales enemigos"
de los anteriores, el objeto de su visita. Dice el mismo Rosales, en la
gran obra que escribio veinte afios mas tarde: "Por darles gusto (a los
Puelches) y atajar la guerra, caminé cincuenta leguas, atravesando cor
dilleras; y fui haciendo parlamentos por las tierras de Guiligura, Milla
cuya, Pocon y demas, hasta los pehuenches de las salinas (del Truquico,
frente a Chos Malal), que estan junto al cerro nevado, que esta camino
de Mendoza (probablemente el Domuyo); encargandoles a todos la

paz, e intimandoles a orden del Gobernador, que no se maloquease
mas a los Puelches ni unos con otros tuviesen guerras. Y todos pro
metieron de haoer1o..." 1*. A principios de 1651, Rosales regre

saba a Borea, acompaiiado de cuarenta caciques puelches, que iban a
ratificar ·la paz ante el gobemador.

Poco duro la tranquilidad. Ante nuevos atropellos, efectuados por
los codiciosos Salazar, el enérgico fraile volvié a intervenir, obteniendo
con dif icultad la devolucion de los nuevos cautivos pehuenches y puelches,

11 Romler, Diego de: Historia General del Reyno de Chile, Flandes Indiano,
Tomo I. Publicada por Benjamin Vicufia Mackena. Valparaiso, 1877; p. 202.
La obra citada contiene informaciones etnograficas amplias y fidedignas, talnto sobre
los aborigenes de Chile como del Oriente cordillerano, incluso Mendoza, zona que
fue visitada personalmente por dicho jesuita. Se halla complementada en algunos
aspectos por su obra titulada Conquirm erpirimal del Reina de Chile (publ. en Amu
ndtegui, L4 cuerridn de limiter, era., tomo III, Santiago, 1880).
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Hacia sus tierras se dirigio por segunda vez en 1653. Tras pacificar a los
primeros, volvio a reunirse con los moradores de la zona del lago y
volcan Epulabquén (Lanin), bautizando a muchos. Siguio en su viaje
hasta el lago Nahuel Huapi, donde tuvo un gran parlamento de resultas
del cual también los indigenas de esa zona habian de ser librados de las
"malocas" espafiolas.

Por el afio 166-6, el capitan Diego Villarroel, autorizado por el
gobemador de Chiloé, realizo una nueva im:ursi6n "a las tierras de los

puelches", capturando a veinte indigenas. El P. Nicolas Mascardi, a la

sazon rector del Colegio jesuitico de Castro, se aboco a su proteccion
y defensa. Tras gestioues que duraron varios afios (durante los cuales
aprendio su lengua) obtuvo, no solo la liberacion de lo-s cautivos, sino
autorizacion y auspicio oficial para intemarse en el pais oriental, con
vertir a los indios y, sobre todo, a los espaiioles confinados en la "ciudad
de Argiiello" o de los Césares. La mujer de un cacique principal de la
"naci6n poya", que habia sido apresada por Villarroel (la "Reina"),
prometio revelarle el camino a la fantastica ciudad, en la que los indios
parecian creer tanto como los espanoles, al punto de pretender saber
su ubicacion.

En 1670 se traslado el intrépido jesuita al Nahuel Huapi, en donde
eligio para lugar de residencia y capilla un punto de la margen Norte,
el mismo que anos después habia de escoger el P. van der Meeren,
y cuyo cementerio fuera descubierto modernamente por D. Carlos Ortiz
Basualdo y estudiado por Vignati (1936, 1944, I). Desde aqui realizo
Mascardi cuatro grandes viajes por el interior de la Patagonia en bus
queda de los Césares hasta fines de 1673, en que fue asesinado por
"unos poyas barbaros" cerca del paralelo 47° (?). La mision quedé
abandonada.

De la correspondencia de este "héroe de la fe y de la imaginaci6n’
(como lo llama E. Morales), y de los que en una u otra forma estu
vieron en comunicacion con la mision de Nahuel Huapi en estos anos,

han surgido buena parte de los datos que poseemos sobre los Poyas,
o sea los patagones que merodeaban por las margenes del lago Nahuel
Huapi 12.

Nuevos conocimientos acerca del pais puelche hubo de aportar
la breve estada del P. José de Zufiiga en la zona de Rucachoroy y

12 -S;-1_a.lla¤ reunidos en VIGNATI, 1939, a los que se agregan los de la "Vida
Apostélica y Glorioso Martirio de el Venerable P. Nicolas Mascardi" (etc-). dc
autor ménimo (cit. por Furlong, 1943, p. 19-29.
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Aluminé (1688-90), en tierras del cacique Callihuaca. Hubo de aban
donar esa accién misionera a raiz de una excursion al oriente de los

Andes del gobernador de Chile, D. José de Garro, quien ordeno el
levantamiento de la reduccién, por considerar que se hallaba excesiva
mente distante y a trasmano de las misiones chilenas mas proximas.
E1 P_ Zniiiiga emprendio el regreso —al parecer, no sin sentimiento de
los indigenas-, dando la vuelta por el Nahuel Huapi.

Mas trasceudencia tuvo la segunda mision "de los Poyas", esta
blecida en 1703 bajo la direccién del flamenco P. Felipe van der Meeren
(castellanizado en Laguna). La idea partio de los mismos indigenas,
de algunos de los que sobrevivian a la época de Mascardi (Furlong,
1943, p. 87). Su sede fue construida sobre las ruinas de la de su pre
decesor, a orillas de la bahia Huemul. El P. Juan José Guillelmo,

natural de Italia (como Mascardi), fue su eficaz colaborador.

"La obra de estos dos abnegados sacerdotes parecié ser eficaz y
duradera. Bautizaron numerosos indios T ehuelches y Puelches; estable
cieron la comunicacion con Valdivia, posiblemente por el boquete cono
cido por ellos por el de Villariica; realizaron numerosas exploraciones
hacia todos los rumbos, alcanzando al N. hasta Rucachoroi, y al E. hasta

muy abajo del curso del Limai. En una carta de Van der Meeren a un

cofrade relatandole sus trabajos, se cita por primera vez este rio, pero
no se describe.

"Van der Meeren trajo desde Chiloé las primeras ovejas al terri
torio, enseriando a los indios a hilar la lana y confeccionar con ella sus
primoros vestidos con ese producto" (San Martin, 1919, p. 24).

Es notable el dato, testimoniado por los propios misioneros, de
que algunos indigenas recordaban todavia las enseiianzas teolégicas
del P. Mascardi (Furlong, 1943, p. 87, 90).

Por la misma época otro sacerdote, el P. Nicolas Kleffert, se ha
llaba "en una de estas misiones, que esta dentro de la Cordillera nevada,
que se llama de los Pehuenches. . ." (Op_ cit., p. 91).

En 1707 murié cl P. van der Meeren, hallandose en viaje hacia
Chile. Se sospecha que fue cnvenenado por mcdio de un vaso de chicha
que le ofrecio un cacique indigena del norte. Guillelmo se hizo cargo
de la mision.

Este, versado en "las tres lenguas que se hablaban en aquellos
distritos, a saber, la chilena o araucana, la peculiar de Nahuel Huapi
y la dc los Poyas" (Furlong, cit., p. 101), prosiguié la andua tarea;
amplio las dependencias de su humilde establecimiento y compré a los
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indios del norte algunas vacas (posiblemente fruto de malones a la
region de Buenos Aires, segun F. San Martin), y estuvo en continuadas
relaciones con Chiloé.

No nos referiremos a las vicisitudes sufridas por los bravos misio
neros, pero si cabe ejemplificar el espiritu de empresa del P. Guillelmo,
en su redescubrimiento del llamado camino de l0s Vuriloche (al parecei
una tribu de la zona). Esta era una senda que partiendo del Estero de
Reloncavi ascendia por valles y montanas, sin necesidad de cruzar los
peligrosos lagos, y atravesaba la cordillera por el paso Vuriloche, inme
diatamente al sur del Tronador, continuando por tierra hasta el Nahuel
Huapi. Esta ruta habria sido empleada antiguamente por los espanoles
para "maloquear" a los Poyas, y su derrotero habria sido indicado a
Guillelmo por un viejo soldado en Chiloé. Los indigenas miraron esto
sin duda con recelo, temiendo la repeticion de tales expediciones.

Poco después (mayo de 1716) moria el misionero, en condiciones

semejantes a las del P. van der Meeren, y también aqui lo atribuyen
sus biografos a envenenamiento deliberado por parte de los indigenas.
Es probable que ya entonces comenzara a cundir entre éstos la excita
cién que se manifestaria en la destruccién definitiva de la mision a fines
del aiio siguiente, con el asesinato a bolazos y flechazos de su sucesor,
Fray Francisco dc Elguea (la causa inmediata fue la negativa de éste
de entregarles algunas vacas y ovejas, ya que los acosaba el hambre a
raiz de una caceria infructuosa), y luego, en el levantamiento general
que trajo la destruccién de todas las misiones de la Araucania, en 1723.

De las cartas de estos misioneros a sus cofrades y superiores, asi

como de cronistas y biografos (algunos de los cuales, como Miguel de
Olivares, visitaron la misién de Nahuel Huapi), queda un regular acopio
de datos sobre las tribus puelches con que estuvieron en contacto
bo cual no quiere decir que sean muy precisos o completos 1

13

13

A causa. de la oposicién de los araucanos meridionales, llegé en un tiempo
a ser frecuente la comunicacién terrestre desde Chiloé a Corncepcién, haciendo el
rodeo por Nahuel Huapi, la zona de Rucachoroy y Aluminé, repasando la Cordillera
probablemente por el paso del Arco, cruzando el alto valle del Bio-Bio y pasando
por 1a misién de Cule (cfr. San Martin, 1919, p. 25-26).

14 He aqui los més importantes:

a) OLIVARES, MIGUEL DE: Hirtaria de Ia Campania de Jeni.: en Chile (1593
1736). Coleccién de Historiadores de Chile, t. VII, Santiago, 1874.

b) PHILIPPB DE LA LAGUNA, Refution de Véfablirrement de la Minion de No
tre-Dame de Nahuel-Huapi, a tirée d’une Lettre du R. P. . . de la Compagnie
de ]e:u.r. Lertres edifiantes et curieuses, ecrites des missions Etrangeres, par
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Mientras en el sur los frailes tealizaban s-u esforzada obra, mas
al norte un "presbitero misionero" francés, Julian de Macé, penetraba
"adentro de las cordi1leras" y fundaba una iglesia titulada de la Santa
Cruz del Guenuco [de] las Cordilleras_ Aunque se hallaba todavia del

lado hoy dia chileno, logro ponerse en activo contacto con "puelches
y pehuenches". En un documento correspondiente al afro 1718, repro
ducido recientemente por Vignati, el citado religioso nos proporciona
algunos datos sobre los mencionados indigenas 1

Poco después, en 1729, volvemos a encontrar algunos valiosos
datos referentes al ambito pehuenche, gracias al informe sobre los indi
genas del sur de Chile, redactado por D. Geronimo Pietas 16. Cabe
mencionar un memorial de caracter algo distinto, que fue redactado

algunos anos antes por Silvestre Antonio de Roxas, un aventurero que
habia vivido varios aiios como cautivo de los "indios peguenches"

11

Su proposito era obtener medios a fin de conquistar la Ciudad de los
Césares_ cuya ubicacion pretendia conocer. Pero el creciente escepti
cismo a su respecto, asi como la reiterada indocilidad de los indigenas,

llevaron al rechazo de su atrevido proyecto.

Mientras tanto, la mision del Nahuel Huapi quedé abandonada,
produciéndose unicamente 50 aiios después de su destruccién un fugaz

quelques Missionaires de la Compagnie de Jesus, tomo VYIII; Paris, 1708.
Reproducida en la Revista del Instituto Historico y Geografico del Uruguay,
tomo VII, Montevideo, 1930; p. 229 Y ss.

c) P. JUAN ARMANDO NYEL, Lettre du pére... Lettres edifiantes et curieuses,
tomo VII, Paris, 1707; p. 41-72. Reproducida por J. T. Medina, gn Biblioteca
Hirpano-chilena, tomo II, Santiago, 1898; p. 490-94.

d) MACHONI, ANTONIO: [41 Jiete extrellux de la mano de jeuis. Cordoba, 1732.

e) PIETAS, GER6NIMO: Noticia mhre la; coxtumbrex de lor Araucanox. En Gay,

Hixtaria Firica y politica de Chile. Documentoy mbre la hixtoria, la extadixtica
y la geografia, tomo I, Paris, 1846. (Escrito en 1729).

f) Dates de coniunto aparecen en una irnportante obra mas reciente:

15

ENRICH, FRANCISCO: Hixtoria de lu Campania de ]€J°dJ` en Chile, tomo I.
Barcelona, 1891.

MACE, JULIAN DE: Relncidn de una Misidn nuevo, dantro y rnd: ucd de la:
cordillerar, etc. Reproducido en VIGNATI, 1953, a, p. 23-25.

1**

11

Op. cit. (Nota 12, e).

Darrctero da un viuje derde Bueno: Aire: 4 lo: Cérares por el Tnndil y el
Volcén, rumbo nl sudaeite, cormmicado a la Corte de Madrid en 1707, por Silvenre
Antonio do Roxar, que vivid mucho: aria: entre lo: india; Peguenchvr. En PBDR0 DB
ANGBLIS, Coleccién da ohm: y documentor relative: 4 lu hixtoria nntigua y rnodema
dv la: Provincim dei Rio de la Plata, tomo V; Buenos Aires, 1836-1837.
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intento de restablecimiento (dudosamente documentado, por lo demas)
por parte del P. Segismundo Guell (Furlong, 1943, p. 110-111).
En cambio, habia comenzado la actividad de los jesuitas por el lado
pampeano-patagonico, con las misiones del Volcan en el sur de la

provincia de Buenos Aires. Desde alli, los infatigables religiosos obtu
vieron acopio de datos sobre los pueblos que ocupaban esas extensas
regiones; datos, que es verdad, no siempre son claros y exactos, al me
nos en la forma que han llegado hasta nosotros. Entre log mas impor
tantes se hallan: Thomas Falkner, que actuo aproximadamente entre
1744 y 1767 18; José Sanchez-Labrador 19, y José Cardiel, que realizo
su célebre viaje por las c0stas patagénicas en el verano- de 1745-46 2**;
pero, en rigor, sus descripciones y clasificaciones no tienen referencia
de primera mano sobre el Neuquén. En 1775 fue editado el Mapa de
la América del Sur de Cano y Olmedilla, que compila las aportaciones
de la época.

Un importante viaje realizo por el norte del Neuquén el P. Ber
nardo Havesta-dt, relatado en su obra Chilidugu 21. Este —jesuita,
una vez mas, de origen aleman—, que en sus recorridas llrego varlias
veces al pais puelche, partio a principios de 1752 de su mision en
Santa Fe (valle central del Bio—Bio). Tras encontrar los primeros indios

pehuenches en Liucura (no es el lugar del mismo nombre situado mas
al sur), de los cuales dice que se hallaban en pie de guerra (gcontra
los arau·canos?), cruzo el territorio neuq-uino por el paso de Picachén,
descendiendo por el rio Refiileuvu hasta el Nudquen (Neuquén), al que
vadeo. "Y hay que notar que es ésta, a lo que se sabe, la primera vez
que un sacerdote, al menos en expedicion espiritual, lo haya pa.sado"
(Havestadt, en San Martin, 1919, p. 187). Luego de atravesar la oor
dillera del Viento por el paso de Cudio, se detuvo al pie de los dos

18 FALKNER, THOMAS: A description of Patagonia and the adjoining part: of Sout
America. Hereford, 1774. (En traducciénz Dercripcién de la Patagonia. Biblioteca
Centenaria de la Universidad Nacional de La Plata, romo I, 1911).

19 SANCHEZ-LABRADOR, JOSE: Paraguay Catbolico. Lo: indior Pampar, Puelcber,
Patagoner. Ed. Guillermo Furlong C. Buenos Aires, 1936 (1* ed., 1772)

20 CARDIEL, JOSE: Diario y viaje y mirion al Rio del Sauce realizado en 1748,
Ed. Guillermo Furlong y Félix F. Outes. Buenos Aires, 1930. Véase también G. Fun
LONG, Carta inédita de la extremidad aurfral de América conrtruida por el P. ]0.ré
Cardiel, S. ]. en 1747, Buenos Aires, 1940.

21 Ha/ertadt, Bernardo: Cbilidagu, sive Tractatur de Ligua rea Ydiomate Yndo
Cbilenri. Ed. Julius Platzmann, 2 vols., Leipzig, 1883. (1* ed., Monastcrii, Westpha
liae, 1777). Pane Séptima (Diario), publicada en rraduccién castellana en SAN
MART1N, 1919, p. 170-209.
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altos cerros Pun Mahuida (hoy Tromen). Menciona las Salinas (del

Truquico), "dista.n·tes de alli un dia de camino". Continuo luego, eu
su intento de llegar hasta Mendoza, por el camino que pasa al este
del cerro Buta Mallin, llegando al Pichi-Covudleuvu (Barrancas). Cru
zado éste, continué hasta Malalhue (Malargiie), en donde debio regre

sar por la oposicion de los puelches. En su recorrido de vuelta, ambulé
po: los montes y "cajones" del extremo NO. del territorio, zona escasa
mente poblada. Cruzando el cordon divisorio por el paso Catrinao,
salio hacia el NE. dirigiéndose por fin hacia Chillan.

E1 relato de su accidentado viaje es muy interesante, tanto desde

el punto de vista geografico como del etnografico; estos ultimos datos,
aunque escasos, no carecen de val0r2

Entre los aios 1782 y 1783, mientras su superior D. Francisco
de Viedma exploraba las regiones atlanticas, el piloto D. Basilio Villa
rino y Bermudez logré remontar el rio de los Sauces (Negro). Tras
explorar el curso inferior del Neuquén (al cual creyo ei rio Diamante
de Mendoza), continuo por el Limay hasta el Collon Cura, por el
cual se intemo creyéndolo el camino mas directo hacia Chile. Llegé
hasta la confluencia con el Chimehuin, desde donde continué su explo
racién por tierra. No pudo realizar su proposito de llegar hasta Val
divia, aunque logro tramontar la Cordillera. A la altura del volcan
Villarrica emprendio el regreso. A Villarino cabele el honor de haber
sido el primero que llego hasta los lagos neuquinos desde el Atlantico.
Su viaje significo un importante enriquecimiento de los conocimientos
geograficos dc la Patagonia septentrional 2

Antes de hablar de los ultimos viajes al Neuquén en tiempo de
la Colonia, mencionaremos algunas obrag histéricas escritas en la se

gunda mitad del siglo xvm por autores que actuaron en Chile, y que
proporcionan informaciones complementarias acerca de los pobladores
del Neuquén_

De hacia 1760 datan las observaciones sobre los pehuenches de

Manuel de Amat y Junient 2*; por la misma época estuvo el abate
22 La descripcion de su itinerario, con la terminologia actual, ha sido hecha por

Gregorio Alvarez, A do: Jiglor del interexante viaje del Padre Haueyladt por la regidn
ncrte del Neuquén, en "Neuquenia" (Boletin de la Casa Neuqueniana), aio III, N`?
13, Diciembre de 1952. Buenos Aires. p. 1-2).

23

2*

Puede verse al respecto J. J. BIEDMA, Crénica Hixtdrica del Ria Negro.

AMAT Y JUNIENT, MANUEL DE: Historia geagraphica e bidrograpbica can
defmlero general; "Revisra Chilena de Historia y Geografia", vol. 52, p. 360-40li
53, p. 393-432. Santiago, 1925-27.
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Molina en contacto con los indigenas, habiéndonog legado descripciones
de aquellos mismos "habitantes de los pinares" (cuyas correrias situa
preferentemente al sur de Mendoza), asi como una clasificacion general
de las parcialidades de la zona, con un importante mapa 2*. La
Historia del P. Sors contiene también datog sobre los pehuenches,
entre quienes vivio personalmente en alguna ocasion 2**. Otro cronista
con la mencion, tanto de payas como de pehuenches, es Gomez de Vi

daurre 27. Sus dato·s, parcos y probablemente de segunda mano, son no
obstante ampliamente utilizables. Finalmente, hallamos también en las
obras de Carvalo y Goyeneche 28, y del P. Ramirez 29, datos sobre Ia
vida de -1os pueblo-s cordilleranos.

Entre 1791 y 1794 se efectua el ultimo intento serio para hallar
la Ciudad Encantada. En el transcurso del siglo XVIII, dada la interrup

cion casi absoluta de las comunicaciones habidas con el Nahuel Huapi
tras Ia destruccion de la mision en 1717, el mismo Iago comenzo a cobrar
también cierto cariz legendario; se llego incluso a asociar de algon modo

ambos conceptos. Asi es como el asturiano Fray Francisco Menéndez,
franciscano (orden que después de la expulsion de los jesuitas en 1767
los habia sustituido), realizo, con el auspicio oficial y numerosa escolta,
tres entradas a dicha zona desde Chiloé, pasando por el Iago Todos
los Santos y el paso Pérez Rosales. En la primera (1791-92) solo rea
Iizo un reconocimiento, entablando relaciones con los indigenas. En Ia

segunda (principios de 1793) continuo mas extensamente la explora
cion del Iago, enterandose de Ia existencia de "una ciudad", que él
creyo ser la de los ansiados Césares (en realidad, los indigenas se ne
ferian a Carmen de Patagones). Al regresar "en piraguas" desde el

25 MOLINA, _]UAN IGNACIO: Campendia de la hixtaria civil del Reina de Chile,
Coleccion de Historiadores de Chile, tomo XXVI; Santiago, 1901 (1* ed., Bologna,

1787) (2* parte de Campendia de la hirtaria geagrdfica, natural y civil del Reina de
Chile, clmapa; Coleccion de Historiadores de Chile, tomo XI; Santiago, 1878. 1* ed.,
Bologna, 1776).

26 Sons, ANTONIO: Hixtaria del Reina de Chile, rituada en la América Meridia
nal. "Revista Chilena de Historia y Geografia", vol. 38, p. 19-46; vol. 39, p. 163
199. Santiago, 1921-22 (cscrito hacia 1780).

27 GGMEZ DE VIDAURRE, FELIPE; Hitlaria geagrafica, natural y civil del Reina
de Chile. Coleccion de Historiadores de Chile, tomo XIV; Santiago, 1889 (escrito
en 1789).

28 CARVALLO Y GOYENECI-IE, VICENTE: Dexcripcidn Himirica-geagrdfica del
Reina de Chile. Coleccion de Historiadores de Chile, tomo X; Santiago, 1876 (1*
ed, 1796).

29 RAMiREZ, FRANCISCO: Cranican Sacra-Imperial de Chile (publicado en 1796·
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extremo oriental del lago, bordeando la costa septentrional, hallo los
restos de la antigua mision. En su Diario consigna: "Se ve claramente
el lugar de la capilla, en donde se hallaron dos mecheros de laton ama
rillo y una plancha del mismo metal con algunos circulos al compas, los
que yo he guardado. Cavo la gente, y se encontro una boveda de Ma:-*
dera en donde havia seis calaberas, varias planchas, y chaquiras, ar
gollas de fierro ya gastadas y un fierro"

‘*°

Un aio después efectuo la tercera y oltima expedicion, en la que
Llego mas lejos. Recorrio el valle del rio Limay hasta su confluencia
con el Collon Cura. En esta region comprobo que los "huinca" que
él creia relacionados con los Césares, correspondian en realidad a una
expedicion de espaiioles, la de Villarino. Por su parte, la actitud de los
indigenas fue haciéndose inequivocamente hostil. Deoepcionado, el P.
Menéndez emprendio el regreso.

Durante el afro 1806, el alcalde provincial del Cabildo de Con
cepcion, D. Luis de la Cruz, atraveso la zona septentrional de nuestro
territorio, en un viaje desde el Fuerte Ballenar (Chile) hacia Buenos
Aires. Sus observaciones son de gran interés etnografico, entre otras
cosas por presentarnos a una parte de los “pehuer1ches" fuertementc
araucanizados 31

En los oltimos tiempos de la Colonia los indios pehuenches man
tuvieron amistosas relaciones con los espanoles, quienes les proporcio
naban ayuda en contra de sus ya tradicionales enemigos, los "huilliches"
del sur. Dicha vinculacion se efectuo principalmente desde Cuyo (en cuya
zona meridional se hallaban asentados los indigenas asi llamados), y
por esa via los europeos hubieron de obtener referencias de los habi
tantes indigenas del Neuquén de entonces. Un ejemplo lo tenemos en
una expedicion militar de caracter punitivo dirigida por el comandante

30

31

FONCK, FRANCISCO: Viajes de Fray Francisco Menéndez 4 l4 wrdillem. Val

CRUZ, LUIS DE LA: Tf4I‘dd0 importunte pam el perfecto conocimiento de lor
india: Penguem:/Jer, regtin el order; de Ju vida (1806). En Pedro de Angelis: Coleccidn
de ohm; y documenror relativor 4 la birtaria antiguu y m0dern4 de lar Pr0z·i4n¢}4: del
Rio de la Pl4t4, tomo I, Buenos Aires, 1835 (2* ed., 1910). En el mismo se publita
su relacion de viaje. Véase también CANALS FRAU, 1937.

Recientemente Vignati ha dirigido los dardos de su critica al Tmmdo de de la
Cruz, nduciendo que su texto conocido a través de la edicion de P. Angelis es "una
transcripcion literal de los capitulos pertinentes de la version espaftola del abate Mo
lina en su descripcion de los Araucanos de Chile" (VIGNATI, 1953, b, p. 157). Sea
como fuere, cle la Cruz es un testimonio valido ulli donde refleja lo vism personal
meme por él.
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Francisco Esquibel Aldao, a mediados de 1792, 0 sea en la misma
época en que el P. Menéndez hacia sus incursiones en el Sur. El solo
titulo del documento correspondiente es muy ilustrativoc "Relaci6n
diaria de la espedicion que. .. se hizo de dicha ciudad [Mendoza] en
auxilio de los indios Pehuenches nuestros amigos, contra las naciones
enemigas Huilliches, Ranqueles y demas confederados barbaros que hos
tilizaban las fronteras de este Virreinato" 32

Demasiado ocupados con la guerra con la Metropoli y luego con
sus dificultades intestinas, los gobiernos revolucionarios de ambos lados
de los Andes no pudieron dedicar gran atencion al otro lado de la
"fr0ntera" con los indigenas. Podria exceptuarse la Expedicion al De
sierto de Rosas; pero no llego a ponerse en contacto directo con los
pobladores del territorio que estudiamos. Las antedichas circunstancias
fueron sin duda aprovechadas por aquéllos; efectivamente, las décadas
posteriores a 1810 parecen marcar un recrudecimiento de la infiltra
cion —y aun invasi0n— araucana en nuestro territorio, que alcanzo
a-hora también la Patagonia hasta muy al sur del rio Limay.

Una singular circunstancia coloco al general José de San Martin
en contacto con los "pehuenches" del sur de Mendoza; poseemos un
precioso documento (que forma parte de las contestaciones proporcio
nadas por el General a su antiguo colaborador Guillermo Mil·ler, escri
tas en 1827), en el que describe el parlamento verificado con esos indios
en septiembre de 1816 en el Fuerte de San Carlos 3

También del viajero germano-chileno Poeppig poseemos, algo mas
tarde, noticias referentes a la misma "naci6n" (1828), aunque la par

cialidad por él visitada se encontraba en la zona fronteriza de An
tuco 3*.

En realidad, tanto "pehuenches" como "puelches" y "auca" (todos
fueron, desde el principio, apodos de caracter geografico 0, en el caso
del ultimo, psicolégico), se superponen y confunden poco a poco, usan
dose de mas en mas el de "pampa". Es la época del indio clasico de
nuestras llanadas, al que conocemos por numeroso material etnografico,

32 QUESADA, VICENTE G.: Virreinuto del Rio de la Plate, 1776-1810. Apunia
mientot critico-hittdricox peru rervir en la cuettién de limiter entre lu Repiiblice Ar
gentina y Chile; Buenos Aires, 1881; p. 304.

33

34

lPub1icaclo, con noras, por VIGNATI, 1953, a.
POEPPIG, EDUARD: Reitc in Chile, Peru und auf dem Amazonenttroene

wahrend den Jabren 1827-1832. 2 vols. Leipzig 1935-36. (Traduccion castellana de
la descripcién de los Pehuenche, por C. Keller, en Revista del Museo de Historia
Natural de Chile, 1942, vol. 1, p. 236-69).
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el recuerdo de cuyos ma·Iones aun hoy nos impresiona, y que fuera
popularizado por "La Cautiva" y "Martin Fierro". Las relaciones de
los "pampas araucanizados" (0, mas exacto, araucanos "pampizados")
de esta época con el territorio que estudiamos no son, sin embargo,
del todo claras.

E1 citado complejo cultural fue estudiado, entre otros, por D’Or
bigny en 1829 35, Barbara 3**, quien los conocio entre 1847 y 1856 apro
ximadamente, y Guinnard, entre 1856 y 1859

Mencionemos, finalmente, las expediciones chilenag de Vicente G6
mez, enviado al Nahuel Huapi por el intedente de Llanq-uihue, D, Vicente

Pérez Rosales (1855), y la de Francisco Fonck y G. Hess (1856), quie
nes también recorrieron dicho Iago y zonas aledanas. Siguiolos el explo
rador inglés Guillermo Cox (1862-63), el cual, a pesar de sus esfuer
zos, no logro llegar hasta el At1antico38. También Musters, en su

célebre "raid" por la Patagonia, como integrante de una partida tehuel
che, estuvo en contacto con tribus de "manzaneros" del Neuquén3
En 1872, el mayor Mariano Bejarano realizé una excursion desde Car

men de Patagones hasta las tolderias del cacique Shayhueque, a orillas
del Caleufu.

Estas expediciones, como Ias célebres del Dr. Francisco P. Moreno
de 1875-76 (en que llegé, el primero, desde el Atlantico, al Nahuel
Huapi) y la de 1879-80, enriquecieron grandemente los conocimientos
aoerca de esas ultimas "naciones indigenas" y de la topografia de sus
territorios "°. Pero fueron también el preludio de las enérgicas accio

33 D’ORBlGNY, ALCIDE: Voyage dans 1'Amérique Meridionale, 9 vols. Paris,
1835-1847. Véase tomos II y IV (L’homme américain), 1839-1843. Traduccién cas
rellana: El bomére ameriaano; Buenos Aires, 1944.

36 BARBARA, FEDERICO: Uror y corturnbrer de lor indior pampa:. Buenos Aires,
1930 (13 ed., 1956).

37

33

GUINNARD, A.: Troir an: d’erclavage chez le; Patagonr. 2me ed. Paris, 1864.

Cox, GUILLERMO: Viaje a lar regione: reptentrionaler de la Patagonia, 1862
a 1863, "Anales de la Universidad de Chile", tomo XXIII, p. 3-103; 151-238; 437-509.
Santiago, 1863.

39 Musrrans, Geoxce Cuxwonri-r; Ar home with the Patagonianr. A year;

wandering over un/rodden ground from the Straitr of Magallan to the Rio Negro.
London, 1871. Traduccién casrellana: Vida entre lor Patagoner. Biblioteca Centenaria

de la Universidad de La Plata, tomo I, p. 127-398. Buenos Aires, 1911.
**0 Puede verse: MORENO, FRANCISCO P., Viaje a la Patagonia reptentrional. En

"Anales de la Sociedad Cientifica Argcntina", tomo I, p. 182·197. Buenos Aires, 1876.

Del mismo: Viaie a la Patagonia Aurtral, 1876-77. Tomo I (unico); Buenos Aires,
1879.
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