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Testimonio del ultima de los tehwelches Septemrionales

Intmduccién.

En febrero de 1956 realicé mi sexto viaje de estudio a la Pa
tagonia con el patrocinio y la financiacion de la Facultad de Filosofia y
Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Contaba ademas con

el apoyo del seior Rodolfo Casamiquela y de su senor padre, René
Casamiquela, distinguidos vecinos de Ingeniero Jacobacci (Pcia. de Rio
Negro), quienes se m-anifestaron dispuestos a facilitarme los medios de

comunicacién necesarios para el desempeno de mis tareas. El programa
original era vasto y ambicioso; me proponia recorrer unos 8000 Km.
de huellas y rutas patagénicas, visitando a los ultimos representantes de
los Gii.ni.iJna-kéna y de los Aoni-kenk, a quienes ya habia conocido du
rante la expedicién del Museo Etnogréfico en 1949-50. En base a este

contacto previo, me habria resultado muy fécil ubicar a los individuos

que tuvieran valor como informantes. Contaba ademas con la valiosisi
ma compaiiia del sefior Rodolfo Casamiquela, quien ha tenido contacto
durante muchos anos con los escasos Giiniina-kéna sobrevivientes y con

los Araucanos de la Patagonia, cuyas lenguas conoce en la practica y
domina en su estructura gramatical. Por desgracia, insalvables inconve

nientes en nuestro vehiculo redujeron a un minimo el recorrido proyec
tado; tan solo pude ponerme en contacto oon el viejo Kalaqapa, en
"cristiano", José Maria Cual, que vive actualmente en los alrededores
de Gan-Gan, pueblo del Chubut central. Kalaqapa era en esa época uno
de los tres unicos Giiniina-kéna sobrevivientes que domjnaban el idio
ma y habian vivido, en su juventud, en las tolderias aborigenes. Durante
el inviemo de 1956 dos de ellos, los hermanos Pichalao, desaparecie
ron de este mundo; por otra parte, el senor Rodolfo Casamiquela habia
experimentado en carne propia la absoluta mala voluntad de estos iiltimos
para proporcionar informes, la que se traducia en un obstinado mutis
rmo y en alejarse en la primera oportunidad de quien intentaba trabar
oonversacién con ellos, Kalaqapa era entonces —y es todavia en la ac
tua.lidad—— el unico Giiniina-kéna que tiene valor como informame;

esta vinculado con Casamiquela por sentimientos de gratitud y amistad
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y en repetidas oportunidades se ha prestado, con toda buena voluntad
y paciencia, a proporcionarle los datos lingiiisticos con los cuales el
mismo ha ido elaborando una muy completa gramatica del giiiniina-iajéch

(lengua giiniina). También se presté a narrarle mitos de su pueblo, e in
cluso no tuvo inconvenientes en pronunciar un discurso y cantar cancio

nes aborigenes frente a un grabador de alambre. Todos estos hechos pre
vios indicaban al viejo Kalaqapa como un informante de primera cali
dad, ya entrenado en -la labo—r cientifica y dispuesto a la coilaboracién.
Mis contactos personales con él no defraudaron estas esperanzas. Durante
largas horas el giiniina-kéna se presté de buena voluntad a contestar las

preguntas que se le dirigian, demostrando haber superado esa tendencia
al cansancio psiquico que he notado en casi todos los aborigenes del

sur argentino con los que he estado en contacto.

Estas circunstancias, juntamente con la valiosa y continua colabo
racién del Sr. Rodolfo Casamiquela, hicieron posible la recoleccion de
abundante material etnografico que representa, practicamente, todo lo

que sobrevive de la cultura giiniina-kéna en el espiritu del ultimo de sus

representantes. Con la muerte de Kalaqapa desaparecera también un

mundo cultural que dominara otrora casi toda la Patagonia septen
ttional.

Un extraiio destino ha permitido que yo haya visto morir ante
mis ojos a dos de las grandes estirpes de los cazadores ·de1 sur: los
Giiniina-kéna y los Teushen. A las sombras de estos indios, que en los
melancolicos paisajes de la Patagonia gparecen moverse frente a los
ojos del viajero que piensa y siente, van dedicadas estas lineas que
contribuiran a perpetuar su memoria de hombres buenos y cabales.

El método de trabain.

En base a la Guia para la clasificacién de los datos culturales
(Washington, 1954), fuimos elaborando previamente un exhaustivo cues
tionario, eligiendo y ampliando los acapites, en base a nuestra expe
riencia previa acerca de la cultura y de la psicologia de los aborigenes
patagénicos, La Guia es un éptimo auxiliar para el trabajo de campo
siempre que el investigador se desprenda del orden en que estan dis
puestos los diferentes temas; en efecto, dicho orden obligaria al indigena

a saltar bruscamente de un tema a otro muy diferente y desvinculado.
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Por este motivo, hemos tratado de vincular mas estrechamente en nues
tras preguntas los temas que se derivaran uno de otro de una rnanera

natural y espontanea. Las contestaciones fueron apuntadas en el lugar
por Rodolfo Casamiquela y yo, simultaneamente; el mismo dia, o en los
dias subsiguientes, los apuntes fueron cotejados y fundidos arménica
mente, en base a los acépites de la guia. Debemos puntualizar que
muchas cuestiones que en castellano resultaban de dificil comprensién
para el inforrnante, le fueron aclaradas por Casamiquela mediante el
auxilio de expresiones araucanas o giiniina-kéna.

Con frecuencia fueron anotadas frases de caracter popular tal como
salieron de los labios de Kalaqapa, y éstas figuran por extenso en el
texto de los informes.

La exposicién.

La naturaleza puramente documental de nuestro trabajo y el hecho
de que los datos proceden de un informante tinico, nos han desaconse

jado de reelaborar los datos, disponiéndolos segiin los esquemas usualea
de descripcién de culturas; por este motivo, a pesar de todas las obje
ciones que pueden hacérsele desde un punto de vista teérico, hemos
preferido conservar el orden puramente formal de los acapites de la
guia. De esta manera todos tendran -a mano informes de primer agua,
casi tal como han salido de —los labios del indigena. Los datos que

ofrecen algunas dudas, incluso por no haber resultado claros del cotejo

de los apuntes, figuran con un signo de interrogacion. Lo que en el
texto aparece entre corchetes corresponde a aclaraciones nuestras, re
dactadas junto con el informe. El texto de los acapites correponde exac
tamente a la redaocion original, excepcion hecha de algunas modifica
ciones de caracter puramente formal; de esta manera, si bien adolece de
cierta dureza de exprcsion, oonserva la espontaneidad y la frescura del
trabajo de campo.

Las notas comparativas fueron redalctadas sobre la base de mate
riales recogiclos por mi ayudante, Srta. A. M. Mariscotti, a la que quiero
expresar aqui mi agradecimiento.

Bosquejo biognifico de Kalaqapa.

Marcelo Bérmida

Escalada ha dicho con respecto a su principal informante Aoni
kenk, dofia Agustina Quilchaman, que puede "considerarsela como una

enciclopedia de cultura aborigen, en el sector estudiado por nosotros"
E11 parecidos términos corresponde hablar de don José Maria Cual.
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Nacido en 1870, segun datos averiguados por él mismo y corro
borados con otras referencias de sucesos posteriores por nosotros, vio
transcurrir toda su niiiez en la vida errabunda de la tribu. La primacia

de la giiniina iajéch debia ser absoluta en todos los toldos aun en épo
cas tan cercanas, por cuanto nuestro Kalaqapa se crio hablando exclu

sivamente en ella, y recién de mozo llego a aprender la araucana, que

maneja con notable correccion. Habla ademas pasablemente el castella
no, de adquisicion aun mas tardia.

La posesion de tres· idiomas tan dispares es indice de buena me

moria, y efectivamente la suya lo es en grado sumo; sobre todo la
memoria "de detalles". Para referir las circunstancias en que conocio

a Namuncura, por ejemplo, hubo de narrar el viaje realizado en 1893

a "la pampa central" en compailia de Diogenes Cordoba (juez de paz
de Quetrequile, Rio Negro) y Victorino Sosa, en busca de yeguarizos.
Recuerda perfectamente que llegaron hasta cerca de Fuerte Acha y con

siguieron ciento cincuenta animales: ochenta trajo Cordoba, veintidos

nuesttro informante; piénsese que se trata de hechos viejos de gsesenta

y cuatro ailos! (*).
La familia de nuestro informante estaba en bonisima posicion

economica hacia fines de siglo: lanares, caprinos, caballares y vacunos

que sumaban miles y miles de cabezas, y posteriormente tropas de ca
rros y otros bienes. No olvidemos que no existian alambradas y que

las haciendas "veranaban" en Gan-Gan y eran llevadas a invernar a.
Maquinchao; ("invernada", precisamente en lengua giiniina-kéna) a mas
de 2100 Km, de distancia por campos solitarios.

Pero todo eso duro poc0; la Patagonia hubo de negar una vez

tmés el bienestar a sus antiguos moradores, y las calamidades de todo
orden (sequias, temporales, borracheras y sobre todo "mercachifles" an
darines o sedentarios) los llevaron lentamente a la miseria. Chiatro mil
ovejas le ultimo a José Maria Cual el saguaipé traicionero en la la

( *) Ya que nos hemos deslizado al terreno de la anécdota, vaya como comple
memo una del Perito Moreno —quien por lo visto las ha dejado en todas partes
Cuenta don José Maria que en ocasion de celebrarse un apéchék xi ébwvi (fiesta de
puberrad) en Gan—Gan (Chubur) —a11a por l879—, desaparecio un vacuno de las
haqlendas de su familia. Su hermano mayor, Chanépéll y el cuiado de éste,Avelin0
__Chiknchano, se encargaron de rasrrearlo, y sobre la huella fueron a dar a Maiétr (hoy
Ruculuan, al sur de Maquinchao, Rio Negro); alli toparon. .. no con la vaca, sino
con Moreno, que se la habia comido. Pero aclaremos que los acompanantes del via
yero eranlmdngenas de la familia Cual y aquél habia hecho carneap la vaca con su
consenumiento. Moreno, de todos modos, quiso pagr el dafio, y como los duenos no
aceptaran, los obscquio con "un relina de oro" (una libra esterlina).
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scgnin su prcpia cxpresi6n— y cl golpc final fué la ccgucra. Pcrdié
un 0j0 cn no sabc qué borrachcra y cl otro dcspués, hachando lcfm.
Porquc 00m0 hachador, como ·d0mad0r, como baquiano, pcén, gaucho
cn fin, dc la mcjor hcchura, sc habia ganado hasta alli (pasados ya 10s
sctcnta) la vida sin apuros. Sc curé cl 0j0 a 10 bérbaro, con "f1uid0"
y la ccgucra 10 arrinconé en cl rancho como a un trasto vicjo.

Como doia Agustina Quilchaman, ha comprcndido claramcntc la
finalidad quc pcrsiguc cl curi0s0 que hacc cicncia, y sc abrc a la axidcz
dc 10s cucstionarics sin rcscrvas. Es mas, nos atrcvcmos a dccir quc
s6l0 para cso y por cso vivc, rastrcando durantc 10s invicmos solitarios
sus rccucrdos mas ocultos, volvicndo sobrc las trampas dc su mcmoria,
dcscmpolvando cosas y nombrcs, para las visitas infaltablcs dcl vc
rano. (*).

Y cs quc ticnc quc rcsguardarsc cn alguna partc dc la miscria,
que lc dcvora las iiltimas ralas majadas al bordc dc la laguna —scca
ya a vcccs— dc Gan—Gan— y de la codicia, que llega hasta tender

(_A qué estan, pues, h0y, reducidos sus bienes?: a la conciencia de

su ,pr0pia utilidad, al tributo de respeto de la paisanada, y desde luego
alambradas en las tierras de reserva indigena (**) destinadas especial
mentc para su "tribu" por el Gobierno de la Nacién.
al reconocimiento y agradecimiento en nombre de la ciencia que repre
sentamos y de nuestra propia amistad y admiracién.
Signos fonéticos utilizados en el texto.
Voca.les:

castellana.

casi idéntica a la u inglesa de sun. Poco empleada.
cas~tcl·lana.

es un sonido muy hecuente en el araucano, en el que se lo ba re
presentado asi (E) o con una e invertida (a). Se logra bien intentan
do pronunciar u castellana con los labios entreabiertos como para
la pronunciacion de e abierta (la e del inglés were). La misma poe
sicion de la boca pero en un tono mas alto da el sonido de 12, idén
tico al representado Y en guarani y ii en araucano.
corresponde a la castellana en general, y se haw corta o larga. El

(*) Aparre dc nosotros cabe rccordar al infacigable invesrigador de los Giiniina
kéna, don Tomas Harrington.

(**) Lotcs 1 y 2. Ftaccién D. Seccién H1 acordadas por dccrcto N° 3104-V-42
de la Gob. dc Chubut; N'? 12-82*42 del Ministerio dc Agriculrura y N° 19053-1-43
dc la Comigién Honoraria dc Reducciones de Indios.
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s011id0 corto pasa con mucha facilidad a E. La i corta cs muy seme
jante a la inglesa de chin pero se logra con los 1abi0·s un poco més
abiertos (con tendencia a format E). La i larga se consigue pronun
ciando i castellana con los labios igualmente cmreabiertos como para
e abierta (e de were).

es siempre oerrada. Pasa insensiblemente a u.
castellana.

véase é. Muy poco frecuente.
Consonantes:

siempre fuerte (g de ga, gue, etc., castellanas).
siempre espirada, como la inglesa de house.
como j castellana en jota, Japén.
reemplaza a c y qu del castellano.

cs el sonido gutural asi representado en araucano. Se forma mas
atras en la cavidad bucal que k. Ha sido comparado a la kaf arabe.

r y rr semcjantes a las castellanas pero un tanto mas rodadas, mas

ts

p,

sonoras.

desciende hasta casi tocar los alvéolos inferiores.

ladar.

sh inglesa, ch francesa. Poco frecuente.

espirada) logra perfectamente el so11ido_

esta combinacién reproduce cxactamente la giimlna idjéch. Podria
suplantarse por la z italiana sorda.

Los dcmas simbolos: b, ch, l, ll (rarisima), m, n, fi (muy rara),
w, son los castellanos.

parccida a la s rioplatense, pero mas sorda. La punta de la lengua

muy semejante, idéntica casi a la ese espafnola de timbre chieheante.
La punta de la lengua se dirige hacia arriba hasta casi tocar el pa

sonido oscuro. La punta de la lengua se dirige aun mas atrés que

para 3* y deja un pequefrisimo espacio contra e1 paladar para la emi
sion. En esas condiciones una espiracion natural (sonido de la h

castellana. Pero en los casos en que es seguida de r (tr), simbolo
compuesto adoptado por comodidad y habito, no equivale a la com
binacion castellana sino mas bien al sonido inglés en tree, try, aun

que se forma un poco mas atras en el paladar. Es comfm en la cam
paia de Buenos Aires y Patagonia, en voees como cuatro, patron.

EI1 el texto se utiliza gg para representar un isonido semcjante al re
Pwwntado en inglés por ng tal como suena en la palabra singing.

Rodolfo Casmniquela
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G:~zu.0ciA uz José Mnia Cuu.

Kahgqapa cf ? 9

Kalaqapa c'

9 d` Cautiva dc la familia Mardnez

Suérna d'

(de Pringlcs) 9

Kéwfsum 9

Kélléktsém 5 Jcésé I$ual d Aléilcha 6 Pichalao J Capitén Chico (ctc.);
(Dcmctrig Ouirquiného)

Kénéirén d` lgfpii 9 Charrépéll d' Suéfna Cr I Kalaqapa d' |Nané€h€m 9
(Coun Cua]) (]q;é.Cual?) (Bartolo Cunl) |(José Maria Cual)

Chipi d` Kénchifm ('Alailchém?) 9



101 — Identificacién — Conoce en la Patagonia los siguientes
grandes grupos indigenas: Pampas (Giiniina-kémz), Chewelchu 0 T ehuzl
che y Mapuche. Los Chéwacha-kéna eran una parcialidad de ¤l0s Pampas
que vivian en un area que incluia Esquel, Teka, Senguerr, Barilo-che y
San Martin. A este grupo, los Mapuche lo llamaban Inalmawizache y

de él formaban parte Foyel, Inacayal, Kashta, Ktrewuai. Algunos de sus
integrantes hablaban pampa y algunos mapuche. A este grupo también
perteneceria la gente de Sacamata.

Los Pampa llamaban a los grupos mencionados con las siguientes
denzominacionesz Tehuelche = Ehnakéna; Mapuche = Jiélunakéna 0
Idskdsi. A este propo-sito aclaramos que es en pampa Tésna y Tésnu
kéna eran los Moluche.

Los Onas parecen haber sido conocidos por los Pampas, quienes les
denominaban Kéiiakéna. Tall vez a los mismos les aplicaban el nombre
de Awurwur.

Algunos nombres ¤propios de Tehuelche conocidos por el infor

mante: Sakaws (primo? de la madre); Kalache, Dérrén, Wates (primo
de Saiweke).

La dispersion de los Pampas alcanzaba Valcheta, Bariloohe, Rio
Senguerr. Afirma que la tolderia en que vivia nunca alcarzo el mar.
En cuanto a los grupos limitrofes, menciona: al norte, los Mapuche
(gente de Saiweke). Al oeste, también los Mapuohe; al sur, los Chewach
a kéna, inclusive la gente de Sacamata.

El informante nunca oy6 nombrar a los Teushen ni a los Chuli
lakenk ni a los Metchamue.

Las noticias relativas al area de distribucién de los Giiniina-kéna

varian en las distintas épocas. Sanchez Labrador (1936:30) les asigna
"1as tierras que corren desde la serrania de] Volcan y Casuati hasta el
rio de los Sauces" (Rio Negro). En Falkner (1774:96) los Giiniina-kéna
(que coinciden con sus Tehuelhets 0 Tehuel-Kunny (1) 0 con una parte
de ellos) son ubicados sin mayor determinacion en el area "puelche" (2)
al sur de los Chechehets; ademas -debe incluirse en los Giiniina-kéna su

grupo Leufuche, identificacion que ya ha sido puesta de manifiesto por
Outes y con la cual coincidimos plenamente (3). En base a estos
datos el area Giixniina-kéna, segfm el texto y cl mapa de Falkner a·bar
caria, en términos generales, la cuenca del Rio Negro. D’Orbigny
(1939:95) coloca a los Giiniina-kéna (Puelche) en el "espacio compren
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dido entre el territorio de los Araucanos y los Patagones" y especial
mente en la zona intermedia entre los rios Negro y Colorado.

Los unicos grupos Giiniina-kéna identificados por Mu s ter s
(1871:214-217) son las parcialidades de los caciques Foyel e Inacayal,
radicadas ambas en el valle del rio Limay. Dichos grupos corresponden,
segtin nuestro informante, a los Chewach a kena.

Moreno menciona dos grupos Gi1niina·kéna: uno, es el del cacique
Inacayal, ya citado por Musters, cuyo grupo se hallaba situado en Mai
quinchao (Moreno, 1876:96); el otro, es el de los Quirquinchos, al que
este autor ubica en el llano de Yamnagoo (Moreno, s/f :2 y sig.).
El cacique de este grupo era Pichalao (4); sin embargo, en su obra de
1876 cita como jefe de los Quirquinohos a Chiquichano (1876:80).

De esta breve reseiia de antecedentes pueden sacarse en limpio tan
solo dos conclusiones: en primer lugar, que el area propia de los Giiniina
kena sufrio una reduccion constante después de la época de las misiones
jesuiticas, abandonando progresivamente las zonas situadas al norte de la
cuenca del Rio Negro. En segundo lugar, en la época inmediatamente
anterior a su extincion como grupo étnico, los Giiniirna-kena vivian en
gmpos aislados y dispersos principalrnente en la cuenca media y supe
rior del rio Negro y en la del Limay. Es-to niltimo concuerda perfecta
mente con los datos de nuestro informante, incluso con su afirmacion
de que su tolderia nunca alcanzo el mar. En cuanto a la extension del
area Giiniina-kéna hacia el Sur, el rio Senguerr debio ser alcanzado

ocasionalmente.

Un aspecto interesante revelado por nuestro informante es la inclu
sion de los Chewachekenk en los Giiniina-kéna, que a primera vista pa
reoe una contradiccion con las ideas de Escalada (1949), quien los iden
tifica con los Teushen.

145. Ontogenia. — Conoce casos, por referencia, de neonatos
dados a luz con dientes ya salidos (hasta dos).

146. — Nutricién. — A1 parecer el estado de nutricion del gcrupo
nomada debia ser bueno, puesto que no pasaban -mas de un dia sin co
mer y comian normalmente dos veees por dia. La dieta era bien equili
brada, pues se eonsumian, ademas de la carne y grasa, muchos produc
tos vegetales (ver luego N9 152).

E1 estado de nutricion parece haber sido optimo en toda época.
Sanchez Labrador (1936:33) ya hace hincapié en la abundancia de

su alimentacion.
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151. Sensascién y pqrcepcién. —— Habia casos de sordera tambiéirx

er1 individuos jovenes, asi como de miopia. No conoce exp-licaciorr para
ello, No conoce casos de presbicie.

152. T endemcias instintivas. — Manifiesta asombro y alarma
ante la posibilidad de quedarse sin comer mas de un dia. Lo mismo
frente a la sed: "Con un dia sin comer ya 10 volvia loco el hambre"
y 1a sed "mas". La resisterrcia al cansancio puede ser ejemplificada por
las siguientes distancias reoorridas de a caballo: 60 6 70 leguas de un
solo tirén, con descanso nocturno. El mismo informante recorri6 200

leguas, de Maquinchao a la Pampa Central, junto con europeos (Dio
genes Cordoba y otros), ya en época de transculturacion. E1 Pampa

no era colérico en absoluto, a juzgar por las protestas del informante
aoerca del caracter tranquilo y pacifico de su pueblo, en contraposicién
con los Araucanos "cam0rreros". También muestra sentimiento hacia la

crueldad de ciertos domadores que se enojan irrazonablemente con los
caballos. Durante toda su vida asistio a una sola pelea con derrama
miento de sangre entre dos hermanos. Sin embargo, preguntado si se
practicaba lucha por deporte, dijo que no, pues de 10 contrario los
adversarios se habrian "calentado", pasando a hechos de mayor tras
cendencia (ver 733).

Acerca de la resistencia al hambre, véase 146; en cuanto al carac

ter, nos parece que hay que diferenciar claramente entre una tendencia
:lIl.S[111¤V3” a la violencia demostrada por el hecho de evitar las luchas

amistosas, y las normas éticas que imponian una actitud pacifica
(véase 181).

154. — Suerios. — E1 informante sofraba poco; otros-Pampas, mucho.
Usa la expresién "hablar" por sonar. "Y algurios se cumplen", dice
a proposito de los sueios.

162. Composicién de la poblacién. - La familia del informante

constaba de 10 hermanos, hijos de dos esposas "legitimas" de su padre
y era una de las mas numerosas. Al parecer habria habido en la
tolderia un numero mayor de varones que de mujeres.

El numero de personas en un toldo y en la tolderia era muy
variable, por las reuniones periodicas y ocasionales de varios grupos
nomadas.

La monoginia era la regla, la bigamia la exoepcién; nunca conocio
casos de poliginia con mas de dos esposas, contraponiendo a esta cos
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tumbre pampa la de los Araucanos (Saiweke con 4 esposas). Relaciona
la pohgmia y el numero de hijos que se deriva de ella con el buen
estado economico del jefe de ·la familia (ver N9 595).

163. — Natalidad. — El padre del informante tuvo de la madre de él
6 hijos (4 varones y 2 mujeres). Los mellizos eran raros. Los abortos,
frecuentes por accidentes de caballo.

164. Morbilidad. — Recuerda casos de gripe, difteria (también en
viojos, al parecer), dolores de cabeza y de estémago.

La viruela, que segun Sanchez Labrador (1772:59), Falkncr
(1774:98) y D’Orbigny (1839 a:268) hacia grandes estragos en la época
de vida tribal, no fué mencionada por nuestro informante.

166. Migracién interna (ver 162). — La unidad social nomade

mostraba gran fluidez por los frecuentes encuentros de tolderia y la
vida en comun que realizaban a veces. La tolderia del padre ·del infor
mzmte, Kual, vivia junto con la de Chikichano.

167. Inmigracién. — Menciona casos de Tchuelches que vivian
junto con los Pampas. También cita casos de individuos de otro origen
"a1·rimados" a familias pampas.

El contacto entre los Giiniina-kéna y los Tehuelche debe de haber
sido muy frecuente en toda época. Asi 10 hacen supouer las noticias de
Sanchez Labrador, y D’Orbigny lo afirma explicitamente (1839:273).

173. Historia tradicional. — Relata una tradicion segfm la cual los
Pampas venian de Tapalquén. E1 area actualmente poblada por los
Pampas habria estado deshabitada. En su recorrido hacia el Sud, los
Pampas habrian tocado Bahia Blanca y Patagones.

Menciona también guerras de los Pampas con los Tehuelches y con
los Espaiioles de Tandil en la época de Calfucura. Cree que los Pampas
entraron a mal6n junto con la gen-te de este cacique, pero contribuyeron
con muy poca gente.

De los caciques pampas recuerda a Cheuketa, a1 que sucedié su
hijo Llanketni y luego Pichalao. En otra oportunidad dijo que los
Pampas no tenian cacique general.

E1 nombre Pampa es reconocido por los Giiniina—kéna y parece ser
basta.nte antiguo.

Con respecto a la presencia de los Giiniina-kéna en las llanuras

163



de la provincia de Buenos Aires, es posible que las correrias con la
gente de Calfucura expliquen en parte la noticia de Moreno: "l0s viejos
me han recordado cuando vivian al norte de la Sierra de Tandi1"; ya que

es dificil suponer que la tradicién recordara en esa época un habitat
Giiniina-kéna extendido aim mas al norte del limite que l-es asignara San
chez Labrador mas de un siglo antes (1936:30), es decir, las serranias

del Volcan. En este mismo senti-do depone D’Orbigny (1839:273): "Via
jan hacia el sur hasta Rio Negro y hacia el norte hasta la Sierra de la
Ventana, y no abandonan estos parajes mas que para hacer excursiones
a las tierras de Buenos Aires o a las de los Aucas”

177, T ransculturacién. — Pareoe haber sido muy intensa, tanto
de parte araucana como blanca. Los contactos con los "boliches" les
proporcionaban indumentaria, hilos, agujas, leznas, armas, recipientes
de barro y de hierro, tabaco, yerba. El intercambio con los europeos
habia reducido al minimo la tecnologia indigena.

178. T endencias socioculturales. —- El Pampa tendia ·a tran-sfor-·
marse en cuanto a la ergologia en lo que es actualmente el "paisano"
de ascendencia y lengua araucana.

181. Et0.s·. — La orientacion general de la cultura pampa ha sido
conservadora y pacifista. Ha habido siempre una tendencia a 1a inde
pendencia individual, familiar y de grupo. Se destaca el desprecio a la
agresividad, a la turbulencia y a la deshonestidad. La "mesura", el res
peto a los derechos ajenos, la racionalidad o racionalizacién de las acti
tudes es caracteristica de la cultura pampa. Frente al Pam·pa pa-cifico,
noble, sencillo, se contrapone el Araucano "maiero" y "camorrero"

Es singular el contraste entre las noticias de Kalaqapa y las referi
das por D’Orbigny, quien pinta a los Giiniina-kena soberbios, belicosos
y simuladores y dice que "han permanecido tan salvajes como en época
de la conquista. . .", "continuamente en guerra con sus vecinos y con
los blancos. . ." (1839a:267; 1813:275). De la misma manera contrasta

el caracter del viejo Cual con el mutismo que D’Orbigny atribuye a
Puelches y Patagones (1839a:78). Es posible que el factor individual
y la posicién de "vencido" determine la expansividad del viejo Cual,
por otra parte desligado desde haoe muchos ajios de la vida tribal y
acostumbrado al trato con los blancos. Menos facil es explicar la des
aparicion del espiritu belicoso de los Giiniina-kena desde la época de
D’Orbigny y un cambio tan radical hacia el pacifismo. Ouiza nsea con
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secuencia de su derrota definitiva y de ·1a necesidad que tuvieron los
ultimos Giiniina-kéna de cautivarse, con una actitud pacifica, la tole
rancia de sus vencedores. (Véase también 152, 186 y 733).

184. Participqcién en la cultura. —- Aparte de las diferencias de
edad y sexo, hay plena participacién de los individuos eu la cultura
total. La especializacion es escasisima, la estratificacion social muy débil.
I-lace excepcion el Machi, que posee él solo el secreto de su arte.

186. Etnocentrismo. (Ver 181). — Los Pampas le tenian menos
simpatia a los Mapuche que a los Tehuelches a pesar de no reconocei
njnguua afinidad dc estirpe ("raza") con estos ultimos. Critica el infor
mante la agresividad de los Mapuche con respecto a los Pampas y a los
Tehuelches. Dice que "1os Araucanos le tenian rabia a los Pampas porque
no sr: metian com nadie". Menciona un caso de ataque por parte dc los
Aaraucanos porque los Pampas "a11·d·aba11 bie11" con los europeos,

221. Ciclo anual. — En épocas antiguas la toldenia se movila de
Maquinchao, donde pasaba el inviemo, a Gangan, Gastre y alrededores,
donde pasaba el verano. Mas recientemente la tolderia del informante
quedaba en Valeheta durante todo el aio, de donde, durante el verano,
salian partidas de cazadores hacia Gangan, quedando afuera mas 0
menos un mes.

Los frecuentes desplazamientos de los Giiniina-kéna han sido apun
tados por D"Orbiguy (1839:275; 1839a:268), au11que no se refiere espe
cialmente a la vi11cu1aci611 de estos movimie11tos cou las estaciones.

222. Recoleccién. — La recoleccion de vegetales constituia una

parte importante de las fuentes de alimentacién de los Pampas. La reali
zaban principalmente las mujeres por medio de un palo aguzado. (Re
cientemente, por medio de un asador de hierro).

223 y 224. Animales cazados. —- Casi todos los de tamaio opor
tuno, con excepcion del zorro, el pecho blanco (aguilucho) y el gavilan
(los dos ultimos, por razones religiosas. Ver N9 784). También se co—
mia al zorrino y al puma.

226. Pesca. — No pescaban ni comian pescados ni de mar ni de
rio. El informaute no muestra repugnancia hacia estos animales y explica
la ausencia de su consumo por la lejania del mar y la ausencia de aguas
dulces que proporcionaran peces en el area de su grupo.
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231. Animales domésticos. — Cita casos de cria de avestruces y
guanacos, capturados en edad juvenil con el fin de comerlos.

Niega el uso de "petties", aun por parte de los chicos.

232. Agnbultura. — Recuerda que los Pampas fijados en Val

cheta cultivaban zapallo, maiz, sandia. Explica la ausencia de la agri·
cultura entre los Pampas por la incompatibilidad con la vida nomade.

252. Preparacién de alimentos. — Usaban dos tipos de molinos

de mano. Uno plano (iahweistranéwétr = para moler) y uno hondo
(kapkjia). E1 primero servia para moler s~a·1 y pintura; el segundo para
yerba, raiz de "1efra de qp-iedra", charqui, chauchas de algarrobo, etc.

264. Comidas. — Comian mas o menos dos veces por dia.

273. Bebidas akohélicas. — Se preparaba la bebida fermentada,
pero no inebriante, llamada musai en araucano. Se utilizaba la raiz de

yaulémsk, a la que se molia, se hervia y se dejaba estar un dia antes
de tomarla para su fermentacién.

Confirma las noticias de Sanchez Labrador (1936:39): "Los indios

hacen alojas y chichas 0 brebajes fuertes de materiales que hallan en
sus tierras, como manzanas, etc.’

281. Peleteria. — E·l cuero era rarspado con un raspador, luego,
con un sobador de piedra aspera y porosa. Después se lo trabajaba con
grasa e higado mezclado con agua. Al resecarse el cuero se le volvia a
untar con grasa. El pelo se quitaba con un cuchillo.

La técni·ca parece no haber variado desde la época de Moreno, ya
que, como entonces, no .se utilizan practicamente sino instrumentos indi
genas y elementos naturales: sobadores de piedra, raspadores de obsi·
diana, grasa, etc. (Moreno s/f : 17).

285. Cesteria. — Desconocida.

286. Tejidos. — Parece que la casi totalidad del hilado era europeo.
Las mujeres tejian matras y vinchas.

Comparando con las noticias de Moreno (s/f : 18), "algunas mu
]€l'€S GU.‘niina-kéna tejen, pero esto lo han tomado de los ArauCaI10S”,
se dma que la tejeduria ha au-mentado en estos ultimos tiempos. La in
troduccuén dc la tejcduria entre los Giiniina-kéna puede asi scguirse
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desde Sanchez Labrador (1936:40), "1os indios Puelche no tejen las
cosas dichas de lana", a través de D’Orbigny (1839:275), . . empie

zan a aprender a tejer", hasta la actualidad.

291. Vestido habitual. — Tanto los varones como las mujeres
vestian quillango superpuesto a ropas de origen europeo. En la cabeza
ambos sexos llevaban una vincha tejida por las mismas mujeres pampas
con hilo adquirido a los europeos. Ambos sexos usaban botas de potro.
Los chicos también vestian quillango de proporciones convenientes.

Aparte de la adopcion de prendas europeas, parece no haber habi
do modificaciones en el vestuario desde las épocas mas remotas (ver San
chez Labrador, 1936:35 y 36; D’O#rbigny, 1839:275; Moreno, s/f
11 y 13). En la época de Musters (1871:225-226) el poncho parece

no haber sido de uso muy corriente, ya que un indio vestido con "unos
ponchos" l-lam6 poderosamente la atencion.

292. Vestidos especiales. — El vestido del machi (shaman o brujo

en araucano) consistia en una manta "ove1·a" adquirida -a los Araucanos,
la que no podia ser de otro color. En la cabeza llevaba un pahuelo
blanco, a manera de vincha, de origen europeo. Llevaba pintadas de
blanco, uniformemente, con mallé (caliza blanca) las manos, los pies,

la cara y los an-tebrazos (?), Manta y paiiuelo eran guardados y utili
zados fmicamente para las curaciones, que no podian realizarse sin ellos.
Aparte de esto utilizaba dos maracas de cogote de guanaco pintadas de
blanco.

El traje ceremonial para el apéchk a ahwai [casa bonita, no tradu
cido literalmente. El significado de apéchk no se conoce] consistia en

una diadema compuesta de dos palitos colocados en el occipucio simé·
tricamente, llevando un manojo de plumas de avestruz o gallo; los pali
tos estaban sujetos por dos cordoncitos. Aparte de esto, fmicamente
un chiripa y cascabeles. E1 cuerpo iba pintado integramente con dibujos
en blanco que podian ser rayas en la tibias, circulos alrededor de las
rodillas y de las érbitas, pintura en el dorso (?) de la nariz. Los casca
beles iban sujetos a una faja que pasaba arriba del hombro izquierdo y,
atravesando pecho y espalda, caia sobre la cintura del lado derecho.

Para la nieve se utilizaban tamangos de cuero de potro que se colo
caban encima de las botas_

Los dos atuendos del maohi y para la ceremonia de la "casa
bonita" son tipicamente araucanos.
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301. Adornas. —— Aros de distinta forma y tamaiio para hombre y

mujer. Los de hombre son mas pequefios.
Para aros infantiles, ver N9 304.

E1 uso de aros metaucos es recordado por Sanchez Labrador
(1936:37): "en cada oreja cuelgan una plancha de 1at611 0 de lata, y
tal vez de plata, ya redonda, ya cuadrada, segun los gustos, del tamaio
de una patena". También D’Orbigny (1839:275 y 277), al mencionar
los adomos comuues a los Tehuelohe y a los Giiniima-kéna, cita ". . .aros
de plata en las orejas, de algunas pulgadas de aucho"

302. Taoadc. — Algunos individuos se arrancaban cl pelo de la
cara usando pinzas de hojalata. E1 informante cita el caso de sus tios,
Pichalao y Capitan Chico, quienes tenian la cara "como muchachos"

El peinado masculino tenia las siguientes caracteristicas: cabello

suelto, recortado al cuello, dejando descubierta la frente, y a los cos
tados sujeto por una vincha (‘*hacia adelante", textualmente).

E1 peinado femenino de toda la vida, a partir del primer aiio, con
sistia en dos trenzas.

Las viudas se soltaban las trenzas y no volvian a hacérselas hasta
contraer nuevas nupcias, En caso de no volverse a casar, parece que lo
dejaban siempre suelbo.

Los muchachos se peinaban como los hombres o "asi no mas, sin
vincha".

La depilacién es mencionada por D’Orbigny (1839:274). El pei
nado masculino coincide casi completamente con el que describe Falk
ner (1774: 127) para sus Puelches y Moluches: "llevan el cabello atado
atras con las puntas hacia arriba, envolviéndolo varias veces encima
de la cabeza con una larga faja de tejido. . ."_ E1 mismo tocad'o es des
crito por Sanchez Labrador (1936:35).

304. Mutihcién y deformacién fisica. — El ·aparato que podria
haber producido una deformacion artificial, la cima, consistia en dos
palos paralelos unidos por tablillas transversales. Parece que los mismos
iban arqueados (en las dos puntas). Como revestimiento de la cuna
usasbase un quillanguito de patas o trapos y debajo de la cabeza iba
una almohadilla blanda de lana de guanaco. La misma cuna servia
para el transporte ecuestre y se llevaba atravesada detras de la montura.
La cabeza del nirio iba suelta y protegida por un toldito. El cuerpo era
atado a la cuna.
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La perforacién del l6bul0 se realizaba a1 mes 0 a los d0s mcscs.
Se hacia con una aguja de plata (Tépti arancano) porque n0 tenia venen0
c0m'0 el hierro. La aguja no era calentada. En la perforacién se colocaba
un palillo de pl0m0, hecho con municién, d0b1ad0 lueg0 en anillo.
Los primeros arcs, pequeios, eran c010cad0s alrededor del afro.

312. Aprovisicnamiento de agua. — N0 realizaban ninguna 0bra
de mejoramiento en 10s manantiales y mallines. Para el acarreo del agus
en las marchas (pr0visi6n para un dia mas 0 menos) utilizabau un 0drc
de cuero de guanaco, hecho con una pierna del animal y que p0r este
era fusiforrne. Llevaba unos 10 litros de liquido. La boca iba atada
c0n vena, nervios 0 tient0. [E1 nombre dado a este 0dre es idgép iarat

sréwutr, que traducido es "para llevar agua"].

313. Madereria. — Para la cuna se utilizaba madera de molle.

Se usaba también la caia.

314. Productos forestales. — La lamina del raspadcr se unia al
mango mediante una mezcla de resina de molle con tierra de pintura
(cualquiera) y grasa. La mezcla se realizaba en caliente.

317. Depésitos mzturales. — Del paraje Nankullike (en araucano)
se extraian pinturas de todos eolores. De Iamangéieu (iamu : tierra
c010r "café" en araucanc) se extraia pintura de este c010r. De Lem
zangéieu pintura amarilla.

322. T rabajo en madera. — Para d0b1ar pa-los de mclle 0 cuiia
se los calentaba a fuego lento c010cand0l0s en las cenizas.

323. Industria cerzfmica. — N0 c0r10·cier0n ninguna manifestacién
de alfareria, El iuformante manifesté hilaridad ante la idea de que 10s

Pampas pudieran hacer ceramics.

Los jesuitas del siglo XVIII no mencionan la presencia de alfareria
entre 10s Giiiniina-kéna y Moreno la niega explicitamente (s/f : 19).

324. Industrials liticas. — Los raspadores 10s hacian con piedra
trabajada de los paraderos (mdhiech) a los que afilaban por medic de
rctoques realizados con uu "fierrit0". Al parecer algunos individuos
fabricaban bolas con surco.

342. Viviendas. — La armazén del t0ld0 consistia en tres hileras

de estacas, de alturas decrecientes, a raz6n de tres 0 cuatro por hilera
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segén el tamaiio del mismo. Las estacas se traian de la cordillera y
eran descortezadas. Se les dejaban algunas ramas cortadas para usar
como perchas. La primera hilera no llevaba palo transversal, pero si la
segunda y la tercera, atados con sogas de cogote de guanaco.

La carpa se fbrmaba con cueros de guanaco cosidos juntos, cuyo
mimero oscilaba entre 12 y 20, segtin el tamaiio. E1 pelo era dejado
del lado de afuera. Recieutemente, por la escasez del guanaco, se uti
lizaban también cueros de potro. La carpa iba sujeta a la armazén por
su simple peso, y se aseguraba al s—ue10 por medio de estaquitas.

Interiormente unos cueros separaban hasta tres oompartirnentos
distintos

E1 toldo se decoraba interiorrnente con pintura color pardo 0 rojo;
a veces, también se pintaban las costuras del lado de afuera. Los palos

no iban pintados.
Los cueros podian resistir hasta 10 aiios y eran emparchados en

caso de necesidad.

E1 fuego era colocado adelante, en el medib, junto al palo een
tral de la primera hilera e, inmediatamente encima, se dejaba en el
techo una abertura para el humo.

E1 toldo se colbcaba siempre en un lugar donde hubiese pasto 0
junquillo para que el piso no resultara duro.

Estos datos coinciden con los de Sanchez Labrador (1936:37 y

38) y D’Orbigny (1839a:75—77) y los completan en cuanto a los deta
lles. Se trata en esencia del toldo patagén comfm a todos los grandes
cazadores del Sur argentino con excepcion de los Onas.

343. Edificios no residenciales. — El machi no actuaba en un

toldo especial sino en la misma vivienda del paciente.
La "casa bonita" era un toldo mas grande, de 4 6 5 estacas por

hilera, hecho con grandes matras decoradas don dibujos bordados. En
el interior, hacia atras del ·pal0 central, con mantas suspendidas se hacia
un compartimento para aislar a la muchacha mestruante.

Un edificio idéntico y del mis.m0 nombre (apéchék a ahwai) pero
sin compar-timento interior, se usaba para la perforacién del 16bulo..

352. Muebles, — Como camas, se utilizaban cueros de guanaco,
potro u oveja tendidos en el suel0_ La almohada era una matra cosida,
rellena de ·lana de guanaco. Los individuos dormian con ·l0s pies hacia
el fondo del toldo, y junto a los mismos colocaban sus bultos 0 recados.
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Los bultos iban envueltos en cueros. Para guardar ropa 0 yerba utili
zaban una bolsa de cuero de ternero, potro u cveja llamada sako [del
castellano]. También utilizaban una bolsa mas pequefia (como para 10
Kg.) llamada iaxpdj.

D’Orbig;ny (1939a:77) se refiere al moblaje con palabras casi idén
ticas a las de nuestro informante: "Los indios dormian sobre pieles
extendidas en el suel0"

353. Decoracién interior. — Ver N'? 342.

354. Iluminacién. — Normalmente era dada tinicamente por el
fuego. En caso de haber un enfermo se usaba un candil hecho con un

trapo dentro de un tarrito con grasa. No usaban antorchas.

Sanchez Labrador (1936:35) menciona el uso de candiles sin espe
cificar que fueran empleados en determinadas circu·nstancias.

356. Cuidada de la casa. — Los cueros del toldo eran emparcha
dos en caso de necesidad. El piso del toldo no se barria nunca.

361. Tipas de poblamiento. — Tolderias nomadas. Ultimamente
residencia semiestable en Valcheta.

386. Pinturas. — Para pinturas corporales se usaba tinicameute
una caliza fina dc color blanco (araucano mallé). Para el adorno del

quillango tierras coloradas, azules, verdes mczcladas con grasa 0 caracti,
colocadas con los dedos 0 un palito. La pintura de los cueros era
trabajo femenino.

El uso de tierras coloreadas y blancas para la pintura ya es men
cionado por Sanchez Labrador (1936: 49-50), refiriéndose en general a
todos los indios de las llanuras australes: "en sus tierras, especialmente
en las orillas del rio Colorado, se hallan muchas especies de cuerpos fési
les y minerales, de polvos y tierras blancas, encarnadas, negras, amarillas,

azules, verdes, etc.". Este autor especifica que la pintura blanca era pre
ferida para el adorno corporal, aunque menciona también su sustitucion
por Pos colores encarnado y negro.

388. Detergentes. —- A falta de jabon se lavaban con orina hu

mana guardada durante unos dias_ Se utilizaba para todo el cuerpo y
para el cabello. Los chicos eran lavados com agua solamente y luego
pintados con el mallé. Al neouato lo baiaban con agua tibia.

171



401. Mecdmkra. — Utilizaban cunas rudimcntarias constituidas por
un tronquito al natural. Nb conocian la palanca.

411. Armmsn — Las lanzas para la guerra median de 1,50 a 2 m.

y eran poco usadas. No conocian honda, arco, flecha ni venablo, Como
arma contundente usaban la bola perdida, arrojadiza (tdlak a tagé iagaizi
wétr (boleadora corta para pelear), constituida por una piedra con aris
tas, retobada parcialmente como para dejar afuera una punta, provista de
una pequeiia manija y de una soga de medio metro, Ademas usaban

boleadbras "avestruceras" de dos (manija y bola) y "potreras" (para
caballo y guanaco) de a tres y de tamaiio mas grande. La bola se reto
baba completamente, aunque parecen haberse construido también bolas
con surco por el que pasaba directamente la soga.

Los chicos utilzaban un pequefio arco, de menos de medio metro
de longitud, y flechas con puntas hal-ladas en los paraderos que sujetaban
en una hendidura y ataban con nervio, "vena" b tiento. La flecha no
llevaba emplumado. La utilizaban para cazar pajaritos, propésito que
lograban muy de vez en cuando.

La lanza aparece en primer término en las descripciones del ar
mamento Giiniina—kena (y en general de los pueblos pampeanos) por
parte de todos los autores antiguos. Lo mismo puede decirse de los
diferentes tipos de boleadoras. E1 uso del arco parece haber estado en
decadencia entre los Puelche, e indios del sur en general, ya en la época
de Sanchez Labrador (1936.45): "Pocos entre estos indios -usan por
arma las ilechas; porque pasan plaza de viles y cobardes los que se
valen de ellas en la guerra". Sin embargo, la utilizacion de esta arma se
ha prolongad'0 por lo menos hasta la primera mitad del siglo pasado,
ya que D’Orbigny la menciona explicitamente (1839a: 76). Debe de
ducirse entonces que la reduccién del arco a simple juguete es cosa muy
reciente.

412. Herramientas e instrumentos. — Sobador de piedra aspera uti
lizada al natural. Raspador (ver NQ 324). Peine de manojbs de raices
de "uf1a de gato"° (yahnélk = "una de gato" y peine) atados con ner
vios. En la parte superior se lo conformaba en anillo para colgarlo.

415. Utensilios. — La canasteria se desconocia completamente (ver
N0 352).

421. Régimen de la propiedad. — El derecho de propiedad im—
plicaba cl derecho de goce, ptoder de vender (canjear). E1 poder dc:
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transmitir por herencia se hallaba limitado por la destruccién de los
objetos particulares del difunto (ver N'? 428).

422. Bienes muebles. — Eran propiedad personal todos los obje
tos de uso personal (boleadoras, lazo, armas, etc.). E1 toldo pertenecia
principalmente a la mujer; cita el informante un caso de separacion
en el que el marido abandoné el toldo en el que siguio viviendo la
esposa. Los animales domésticos eran propiedad del padre,

423. Bienes inmuebles. — No existia ninguna forma de propie
dad individual o colectiva de la tierra. La tierra era de todos y cual
quiera podia entrar a cazar en cualquier lugar sin pedir permiso a
nadie. Tampoco se reconocia propiedad de tierra por todlo el grupo
pampa, pues en el territorio de éstos los Tehuelches cazaban llbremente.

Asi domo la tierra, las aguadas y los lugares donde se obtenian
pinturas pertenecian a todo el mundo.

424. Propiedades incorpéreas. — Las reoetas médicas no se vendian.

425. Adquisicidn y pérclida de propiedades. — Por canje, ad

quisicion, fabricacién o donacién (ver N9 428)_ En caso de objetos
perdidos no habia un régimen fijb de devolucién; se lo devolvia siem
pre si se trataba de un amigo o pariente y sin compensacion. Si se tra
taba de un extrano, podia haber compensacién.

426. Préstamos. — Se prestaban objetos muebles de uso perso
·na1 (utensilios, armas) que eran devueltos a los pocos dias. Los siervos
no se prestaban y unicamente se vendian. Tampoco habia préstamo de

toldos.

428. Herencia. — Los objetos personales del difunto eran des
truidos a su muerte. El hijo mayor tenia, en tebria, derecho a recibir
una parte mas grande que los demas de los bienes (animales) del pa
dre. E1 reparto se efectuaba en vida del padre y gozando éste de buena
salud, incluyendo a las hijas — 0 al casarse éstas. Segun otra version del
informante, la mujer quedaba cbn todos los animales y los repartia a
los hijos al casarse éstos. A la muerte del marido la esposa quedaba
duefia del toldo, pero, en caso de volverse a casar, éste y todas las
pvopiedades pasaban a los hijos y el segundo marido no podia recla
mar nada de esto.

Todo el régimen de herencia debia ser bastante confuso, pues el
informante habla de peleas entre los hijos a causa del reparto. Por
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otra par-te, la herencia se referia fmicamente a l'0s animales, pues el
t0ld0 perternecia, en el f0r1d0, a ·1a mujer y los bienes muebles indivi
duales eran destruidos a la muerte del propietario, de 10 que se deduce

que es de edad muy reciente.

429. Administrascién. — La viuda se quedaba con los hijos me
nores,

431. Donaciones. — Para las donaciones 2. los hijos, ver N9 428.

436. Medios de cambio. — Los medics de cambio mas frecuerntes

parecen haber sido el ganado yeguarizo y los c`uer0s.

439. Comiercio exterior. - Aparte del enorme intercambio con

los europeos, se realizaban transacciones con los Araucanos, quienes
producian y comerciaban ponchos y mantas. Los Tehuelches producian
en cantidad boleadoras y los Pampas se las compraban a razén de uu
potro por un par de boleadoras. N0 habia p1'0ducci6r1 especializadla
de boleadoras entre los Pampas y, al parecer, no se producian manu
Iacturas Obi] el fin de canjearlas.

461. Trabajo y 0ci0. — El dia del cazador estaba asi distribuidor

salia a cazar por la mafiana tempranc, cazaba, comia en el campo y
volvia por 1a tarde al t01d`0. Esto durante el verauo. La mujer traba·

jaba en el tejido de vez en cuando, interrumpiéndolo para realizar
las faemas domésticas. Las mujeres 110 dormiari la siesta, pero si 10s
h‘0mbres.

462. Divisién de los trabajos por sexos. — La caza era reali

zada casi exclusivamente por 10s hombres. Muy rarameme cazaban las
mujeres. La recoleccién de raices era realizada principalmente por la
mujer, a veces ayudada por el hombre. La tejeduria era exclusivamente
de la mujer.

La exclusividad masculina de la caza es recordada. por Falkner
(1774: 125) y se desprende del contexto de D’Orbigny (1839: 275).

En general, todos lcs autores insisten sbbre la desproporcién de
las tareas propias de los sexes, cn desventaja de la mujer.

463. Ocupaciones especializadas. — N0 habia ocupaciones espe
cializadas mas que la de machi. Tampoco habia especializacién en
manufacturas.
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482. Acarreo humano. — No existia ninguna forma de acarreo
humano. Todo se hacia c‘on animales

484. Viajes. —— Aparte de los viajes periodicos (ver NQ 221), se
realizaban viajes a centros poblados europeos para proveerse de vive
res, ropa, utensilios, tabaco, yerba, etc. Los viajes de visita se reali
zaban iinicamente cuando la persona a visitarse se hallaba oerca.

487. Rutas. — Algunas rutas reconocidas por los Pampa.

1) Gangan -> Campana Niyeo (araucano: kampana néieu) ->
Chichihuau (chépchéwau) —> Llama Niyeo (araucano: ianmé néieu) ->

Lanchigue (pampa: auslémsk a tdgé) -> Puesto de Hornos (rcmmgue
yeu, del araucano: rémi qéieu) -> Ne Luan (araucano: ge {wan) ->
Maquinchao (magénchdwé).

2) Gangan —> Gastré —> Calcatapul (kdlg dépét) —> Ukelé (au
géléch : eukelech) —> Quetrequile —> Jacobacci.

3) Val·cheta —> Treneta (trénéta) -> Yaminué (iamnuwé) —> Tam

belen (naméfén) —> Comico (araucano: kaiméko) —> Ohasico (araucano:

chazico) -> Jicha (jécha) —> Caltrauna (kaltruuhna)

J—> Trayén Niyeo (araucano: traién ·;;iéieu)—> Maquinchao (magénchawé).
4) Jacobacci —> Alii mzlchii (inexistente; moyal en araucano) —>

Comallo —> Pilcaniyeu (araucano: pilkdn qgéiéu)-> Bariloche (0 Téké
mafall).

5) Gangan —> Oolelache. (giélélach) -> Lagunita Salada para alla
(sic) —> Paso del Sapo (dos leguas mas abajo) —> Quichaura (kécha

wér) —> Teké.
6) Quichaura (kéchdwér) —> San Martin —> Rio Senguerr

->Choi-quenilahue (araucano: choikeqqilawe) -> Rio Mayo.

ma).

7) Ruta del Chancho: Valcheta —> Sauce Blanco (ccrca de Vied

8) Maquinchao (magénchdwé) —-> Queupu Niyeo (araucano: kéu
piipéieu) (15 leguas al N. del primero) —> Cuyum leufu (Kuiumleufii) ->
Chichinales.

9) Gangan —> Telsen ( o al oeste del Chacay por Tatuwen (tehuel
che) —> Ranquilhuao (araucano: rankiilwau) -> Trapalu (araucano: tra
paliif) -> Chazico (araucano: chaziko) (de Telsen abajo sobre el arroyo)
-> Dos Pozos —> Dolavon.

Las rutas seguian en lo posible los cahadones. E1 agua acarreada
no alcanzaba mas que para un dia y medio, tiempo limite para una etapa.
Hacia Madryn y San Antonio no habia rutas por falta de agua.
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En época de D’Orbigny e1 émbito de los movimientos de los Gii
niina-kéna se extendia mas hacia el Norte hasta la Sierra de la Ventana

mientras parece haber sido mas restrnigido hacia el Sud. "Viajan hacia
el Sud hasta el Rio Negro y mas alla y hacia el Norte hasta la Sierra de
1a Ventana. . ." (D’Orbigny, 1839:273). La "Ruta del Chanoho" es

mencionada por Musters quien sugirio el nombre por cazarse en su re
corrido chanchos salvajes o pecaries eerca de una de las lagunas que
determinan sus etapas (Musters, 1891:276). El autor coincide con nues
t.ro informante en afirmar que esta misma ruta era teinida por los viaje
ros, ya que es facil perderse y en verano el agua escasea y las condicio

nes del suelo cansan excesivamente a los caballos. Agrega que no es
posible recorrerla oon una gran tropilla deanimales ya que los pastos
escasean.

Moreno (1876:90) menciona algunas aguadas permaneutes que res

ponden -a los nombres consignados por nuestro informante como etapas
de rutas giiniina kéna (Mackinchau, Kaltraune, Treneta, etc.).

491. Carreteras. — Pareoe que se utilizaban unicamente caminos
naturales, sin arreglo alguno. Tampoco se realizaban mejoras en los
manantiales.

501. Embarcaciones. — E1 informante oyo hablar de palos atados
utilizados para cruzar los rios. (T api en araucano). El mismo no los vié,
dice por no haber rios en la zona por él frecuentada. Por el mismo motivo
eran muy raras las personas por él conocidas que supieran nadar.

512. Rutiruz diaria. — (Ver N9 461). Se levantaban antes de la

salida del sol y se acostaban con el sol. Comian juntos hombres y muje
res y después de la comida se cambiaban palabras.

515. Higiene personal. — (Ver N9 388). La limpieza de los dientes
se realizaba con un trapo o con palillos sin previa preparacion. E1 pelo
se lavaba con orina asentada durante unos dias, o sino c'on agua llovida,
hallada en los charcos, tenida en el mismo lugar y naturalmente, por la
tierra colorado (Kéllai en araucano).

522. Humor. — Los cuen-tos comicos eran raros.

524. Juegos. — Iamjmché (Pillmatfm en araucano). Juego de pelota
realizado por dos bandos opuestos de 4 jugadores cada uno. El campo
de juego era limitado por dos lazos. La pelota era de cuero de avesuuz.
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rellenada con bosta de cabaldo. El juego consistia en jugar a un adversa
rio tirando la pelota por debajo de la pierna; el hombre alcanzado era
considerado muerto. El bando sobreviviente anotaba un tanto.

Los chicos jugaban con bolcadoras constituidas por tarsianos-meta
tarsianos de guanaco 0 avestruz, a los que se dejaba unido el tendon y se
ataban de a 2 6 3.

También jugaban con arco y flecha (ver 411), y a lasescondidas.
E1 pillmatun, juego de origen a-raucano es descripto como general

para los indios del sud en Sanchez Labrador (1772:47-48) y D’Orbig11y
lo presencié en las Tolderias de Carmen de Patagones (1839a:86). E1
juego de boleadoras que nuestro informante atribuye tan s6lo a los chi
cos, fue practicado antiguamente también por el adulto y constituia su
deporte favorito (Sanchez Labrador; 1772:46-47) que se practicaba de
distintas maneras: como simple tiro al blanco y buscando en·trelazar una
boleadora con otra arrojada hacia arriba.

525. Juegos de azar. — Se jugaba poco, principalmente al kechu
kdwe (araucano, especie de perinola). Las prendas eran plumas, cue
ros de chulengo, matras, rebenques, etc.

D’Orbigny (1772:48-49) menciona ademas el juego de los dados
y de los naipes, introducidos por cautivos cristianos.

526. Deportes. — Los j6venes corrian carreras con un trayecto
de 40 6 50 metros y luchaban entre si en forma deportiva. Los mayores
no practicaban carreras ni luchas, estas fxltimas porque segiin afirma el
informante, temian q·ue el juego degenerara en violencia.

531. Artes decorativas. — S61o se decoraban con pintura los qui

llangos y el interior del toldo (ver 342, 386). No se conocia otro adorno
mas que la pintura.

532. Artes pldsticas. — (Ver 342 y 386).

534. Instrumentos musicales. — No usaban el kolo como los Te

huelches, quienes lo hacian de hueso de buitre. El sonido de este instru
mento resultaba muy agradable al informante.

533. Mrisica, — Las mujeres cantaban durante el wekun ruka (ca
sa bonita) [lit. "a.fuera de la casa"] y durante el trabajo. Los hombres
solamente estando borrachos (?).
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Gaiau ka tara

Kénéhuhdwel (ka).

Kugumiukan
Kéchamzuhakémiwu

iahwak a ahwaldi ka tom

téhihna tréia kéméie

kéchantawulndnak abéte

Cancién del toro

Es peligroso:
Brillan

las aspas de hierro del -toro,
vacuno araucano macho;
hincha la testuz.

535. Danza. — Los hombres realizaban bailes en ocasién de las

oeremonias para la primera menstruacion y pa.ra la perforacion de la
oreja. Las mujeres cantaban las canciones del Kémperi comenzando por

el bailarin que iba adelante. Los bailes se realizaban de noche y el canto
era distinto en cada noche. El kultrurt era tocado por musicos especia
lizados, pero cualquiera podia participar en el baile. [lLoncome*o ;
iagéhélméné en pampa]. Ver también NQ 292.

551. Nombres de personas. — Llevaban un solo nombre pero tam
bién un apodo. Los nombres eran propios de cada sexo.

552. Nombres de animales y abjetos. — Niega su presencia.

553. Marwra de dar nombres. — El nombre era determjnado por

un "padrino" o una "madrina" y era puesto en el mismo dia de la cere
monia de la perforacion de la oreja. Se elegia el nombre de algun ante
cesor remoto para el q·ue no valia ya el tabu del nombre del muerto.

554. Papel y prestigio. -— Parece que el prestigio de una persona
estaba vinculado a su riqueza en ganado. Asi el padre del informante era
el hombre mas rico de la tolderia ademas de ser el jefe. Muy apreciado
era también el buen cazador.

561. Estratificacién por edad. — El informante niega que hubiese

cualquier forma de ritos de pasaje para los j6venes_ Al parecer lo unico
que se le aoercaba era la perforacion de la oreja.

562. Status de los sexos. — No hay diferencias netas de statuts
Sin embargo el informante opina que "siempre tiene que ser el hombre
mas valeroso que la mujer", [Recordamos que el toldo pertenecia a la
mujer, que ésta podia poseer, heredar y transmitir].

563. Estratificacién étnica. — El informante demostro asombro

frente a la posfbilidad de que los Pampas se consideraran superiores a
Illos Crxstnanos. Pero, tanto a ellos como a los Tehuelches los considera
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superiores a los Araucarios por ser tranquilos de caracter y gente de paz.
(Ver NQ 181 y 186).

567. Esclavitud. ——· Los criados, (mica forma de esclavitud exis
tente, se obtenian por compra 0 como botin de guerra; algunas familias
pobres cambiaban un chico por animales. Podian ser por ende tanto
Araucanos como Cristianos; el padre del informante tuvo un criado "huin
ca", de Mendoza (Chozmalal) vendido por la gente de Llancamil. Los
criados eran bien tratados, siendo considerados casi como miembros de

la familia. Sin embargo, no ocurrian casamientos entre una criada y un
miembro de la familia, tal como ocurria entre los Araucanos. Los hijos
de los criados n·o tenian diferencia de status con los otros miembros
de la fami-lia.

Los criados no se prestaban; tinicamente se vendian_

572. Amistad. — No habia forma alguna de hermandad de sangre.

576. Etiqueta. — Al encontrarse -se daban la mano. Se desconocia
el beso.

El uso del apretén de marfo como saludo es referido por Moreno
( s / f : 12 y 14) y no hay noticias anteriores acerca de esta costumbre. La
ausencia de estas noticias no demuestra, sin embargo, que el uso sea de

influencia europea, aunque estimamos mas probable esta posibilidad que
la de su origen autéctono.

577. Etica. — Habia ideales ético—religiosos de verdad y de justi
cia, honradez y paz. Quien no los cumplia era castigado por el Dios Su
premo con la muerte (ver N? 761). El informante insiste muchas veces
sobre I‘0s preceptos de veracidad y honradez que le fueron ensefiados
por el padre y aoerca de la corrupcion en la época actual. Hromesta d.e
no querer decir mas que la verdad en sus informes y es excepcionalmen
te escrupuloso en sus afirmaciones.

578. Antagonismos. — Los celos sexuales eran muy poco frecuen

tes y el informante no recuerda casos de pelea por causa de una mujer,
lo que era frecuente entre los Manzaneros.

La escasa frecuencia de los celos concuerda con la rtoticia de D’Or

bigny (1839a:105) quien afirma que los Patagones castigaban severa
mente la infidelidad de las mujeres, difiriendo en esto de los Puelches,

que intercambiaban sus compafreras. Es posible que la situacién descrip
ta por D’Orbigny sea de caracter local; pero de todas maneras solo po
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dxtia darse en base .a una especial coneepcion ide la moralidad sexual

postmatrimonial.

529. Ririaw y marines. -— Las riias entre los miembros de la mis

ma tolderia eran escasas. Recuerda el informante una pelea entre dos

hermanos: el mayor retaba al menor porque éste se dejaba mandar por
la -mujer; éste le intimo salir afuera, y al agacharse el otro, para salir del
toldo, le pegé con las boleadoras en la espalda; el mayor consiguié aga
rrar las boleadoras y cortar la soga, infiriéndole luego un tajo de cuchillo
en la cara. Después de l0 cual la rif1a se apacigué por la mediacién del
hermano del informante que llamé a cordura a los contendientes.

Los insultos eran raros.

581. Concepciones del mutrimanio. — El matrimonio ideal -era

el combinado por el padre del esposo quien elegia una mujer de buena
familia y de buena posicién econémica. El informante expresé menos
precio por la costumbre actual de los hijos de casarse por su propia
cuenta.

Concuerda perfectamen-te con D’Orbig11y (1939a:270) quien afir
ma que el casamiento es una transaccién que solamente el padirb tie
ne derecho de concertar con el pretendiente.

582. Regulaciorws del matrimonio. — La edad minima para que
el hombre pudiese contraer matrimonio era de 20 afios. De 15 para

arriba para la mujer. Estaba permitido casarse entre primos y era pre
ferido el matrirnonio entre parientes. No se conocen matrimonios entr··
tios y sobrinos.

584. Precedentes del matrimornio. - Bl padre del novilo cuando
éste llegaba a la edad oportuna y lo veia "alborotado" pensaba en dar

le mujer para impedir fuese embrujado, pues ese estado se consideraba
muy propicio para las operaciones de hechiceria (amorosa?). El mis

mo, con otro hombre, iba a pedir la mujer que habia elegido, al padre
de ésta, dandole en prenda algunas yeguas. A1 dia siguiente de la com
binacién del matrimonlo éste ya se consumaba. Si la novia no queria, se
la entregaban a la fuerza al novio, El consentimiento debia ser ·de ambos

genitores y no tan solo del padre.

Falkner (1774:124) refiriéndose a sus "Puelches" y Moluches ha
bla de matrimonio por compra en el que el marido mismo realiza la ope
racion, entregando en cambio de la novia, adomos, prendas o animales.
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Sanchez Labrador (1772:71 y 72), refiriéndose a los Puelches y otros

pueblos aus-trales, también habla de matrimonio por compra, y afirma
que la transaocién, luego de ajustada, es realizada, estando presente el
novio, por sus parientes mas cercanos; agrega que el precio de la novia
es repartido entre los parientes de la novia en proporcion al grado de

parentesco. También D’Orbigny (1939a:270) habla del pago que realiza
el pretendiente para obtener la esposa. A pesar de concordar en térmi
nos generales las noticias de Kalaqapa indican un menor formalismo,
una menor participacién del novio y una menor importancia del precio
de la esposa en la transaccion matrimonial. Cuanto ·de esto se debe a cam

bios culturales y cuanto a una tendencia por parte del informante a sua
vizar la costumbre del pago de la novia que sabe chocante para los cris
tianos, no lo sabriamos especificar.

585. Nupcias. — El matrimonio consistia ninicamente en su con

sumacién en e1 toldo del padre de la novia, acompaiiado por una comi
10na.

Los autores antigiios ya ponen de manifiesto el escaso formalismo
de las nupcias que sin embargo resulta en ellos algo mayor que lo re
ferido por Kalaqapa. Las imprecisas noticias de Falkner (1774:124) ha
blan ·.|e la entrega de la novia por parte de sus padres y de que cl ma
trimonio concluye ouando los parientes de éstos, en la mafiana siguiente,
comprueban si ha dormido juntb con su esposo. Sanchez Labrador (1772:
71 y 72) refiriéndose en conjunto a los Puelches y a los otros pueblos
australes, afirma que el novio lleva la prometida a su toldo apenas con
cluido el pago sin otra solemnidad, fuera de haoerla montar en un caba
llo enjaezado.

586. — Extincién del matrimonio. — La separacion de la pareja era

poco frecuente. E1 tbldo quedaba en poder de la mujer. Parece no haber
habido ningun rito especial,

También Sanchez Labrador afirma que el divorcio cs fécil pero

poco frecuente, especialmente en las parejas jévenes, y lo explica por
cl hecho de que l'0s parientes de la novia se verian obligados a devolver
el precio de ésta (Sanchez Labrador, 1772:72).

587. Matrimonials secundarios, -— El informante menciona casos

de levirato, por casamiento con la esposa de un hermano difunto.
589. Celibato. — Era poco frecuente.
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591. Residencia. — La prirnera noche de bodas transcurria en la
casa del padre de la mujer. Generalmente, poco tiempo después, la
nueva pareja construia un nuevo toldo oerca del de la familia de la mu
jer. Nunca el hijo casa·do vivia en el toldo d-el padre.

595. -— Poligamia. — La rnonogamia era la regla, la poliginia ex

cepcional (ver 162). En ·caso de biginia no habia reglas fijas para la
supremacia de una u otra esposa, lo que dependia fmicamente de la vo-·
luntad del esposo.

Acerca de la rareza de la gpoiliginia entre los Giiniina-kéna se hallan
de acuerdo todos los autores, asi como en es·pecificar que esta practica
estaba limitada preferentemente a los caciques (cfr. Sanchez Labrador,
1772:72; Falkner, 1774:124; D’Orbigny, 1839a:270).

D’Orbigny refiere ademas ·de la asociacién de la pol-igamia con la ri
queza y la presencia entre los Puelches de un gran mimero de c'oncubi
nas, cautivas, etc,

596. Familia extensa. e, Se identifica précticamente con la tol·de
ria en la que, excluidos los criados y los arrimados, todos eran parientes.

603. Abuelos y nietos. — Los abuelos eran por lo general cariii0··
sos con los nietos sin que existiera al parecer, alguna norma de conducta
establecida.

606. Suegras. — No existia tabu d-e los suegros. El informante ma

nifesté hilaridad al describirle la dostumbre de no hablar con los suegros.

611. Reglas de descendencia. — La herencia del Kémpefr arau
cano [gaiau en pampa : cancién] es bilateral. El hijo hereda el Kémw
peri del padre y de la madre.

619. Tribu y nacién. — No existen grupos politicarnente organi
zados de mayor -rango que la tolderia. Ocasionalrnente, y en otra época,
grupos de pampas dependieron ·de caciques araucanos (ver NQ 173).
Niega el informante la presencia de verdaderos caciques pampas, no con
cediendo este rango al jefe de su tolderia, que era su mismo padrc
(ver NQ 173 en contradiccién).

Ver D’Orbigny (1839:273), . .siempre estan divi-didos en mu
chas tribus errantes que se refmen para atacar o para defender". Ver tam
bién 173 y 622.

182

622. Jefes locales. — Existian jefes de tolderia, unicos y de carac



ter patriarcal. A veces, cuando dos tolderias nomadizaban juntas, habia
dos caciques en el grupo, cada uno de los cuales tenia autoridad sobre

su propia gente. Asi ocurrié en la folderia del informante, en la que se
reunieron los de su padre, Cuall, y los de Chikichano. La autoridad del

jefe era limitada y se restringia practicamente a determinar las marchas.
En caso de haber dos jefes éstos establecian la marcha de comun acuerdo.

La jefatura era al parecer hereditaria. En la tolderia del informan
te, muerto Cual padre, quedé como jefe el hijo mayor de éste y hermano
del informante: José Cual. En caso de haber muerto éste, la jefatura
habria pasado al segundo hermano en orden de edad.

Hay que observar que la familia Cual era la mas rica de la tolderia.

Falkner (1774:120 y 122), refiriéndose a los "Puelches" y Molu
ches concuerda en parte con los informes de Kalaqapa a pesar de refe
tirse aparentemente a un conjunto de indigenas muoho mas vasto que
el Guennaken (P*ue1ches y Moluches). Afirma la heredabilidad del caci
cazgo, extendido potencialmente a todos los hijos del cacique, y la pre
rrogativa que tiene éste para mudar el campamento. Admite, sin embar
go, un poder mas grande de lo que refiere nuestro informante, ya que
el cacique puede proteger a cuantos apelen a él, puede arreglar o silen
ciar cualquier diferencia y condenar a muerte al ofensor sin que pueda
pedirsele cuenta. Aun admitiendo la mezela hecha por Fallkner en
tre costumbres araucanas y giiniina kéna, es claro que el poder que
atribuye a los jefes es exagerado y que él mismo dice mas abajo que el
cacique no puede cobrar impuestos, ni quitar nada a sus subditos, ni
cbligarles a trabajar para él; por el contrario, debe tratarlos con toda
consideracién, ofrecerles Comidas y salvar sus necesidades para que éstos
no busquen la proteccion de otro cacique_ Las noticias de D’Orbigny
1839:275; ver también 1839a:271) concuerdan mucho mas con las

de Kalaqapaz ". . . tienen jefes o ganac que los dirigen en la guerra,
pero a quienes no obedecen en tiempos de paz"; agrega, sin embargo,
que "E1 mejor de los oradores y el mas valiente se convierte en cacique",
10 que implica una relativa debilidad de la institucion del cacicazgo
hereditario. En general, creemos poder afirmar que el cacicazgo tendia
a ser hereditario, para mantenerse en la familia mas rica de la tolderia
y no por derecho propio. En los tiempos en que las guerras eran fre
cuentes, es logico suponer que, en caso de necesidad, la jefatura pasara
con facilidad de una familia rica a otra, segun la capacidad de sus inte
grantes. Con el desaparecer de la guerra, el cacicazgo habra légicamente
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tendido a fijarse en una determinada familia -de buena posicién ec0n6
mica, vista la escasa importancia del jefe en la vida civil, que atenuaba
notablemente el valor de los méritos personales.

623. Concejos. — No existian cuenpos deliberativos. Los jefes de
familia no eran consultados en las decisiones de marcha del jefe de la.
tolderia.

Recordamos que Falkner (1774:120) dice que entre los “Puelches"
y Moluches el cacique, en circunstancias importantes y especialmente
en caso de guerra, consulta un concejo de indios principales y el hechi
cero. En qué medi-da esta noticia se refiere a los Giiniina-kéna es impo
»sible decirlo, por la inseguridad de las noticias de Falkner y plorque
Kalaqapa se refiere a un periodo en qu·e las guerras habian terminado
para siempre.

626. Control social. — Al pareoer la {mica forma de control social
era de caracter ético-religioso (ver 577). Aparte de esto, el asesino era
mal mirado por la comunidad.

627. Justicia no institucionalizada. — Existia una fomia de ven

ganza de sangre, al parecer no institucionalizada. E1 tio del informante,
Kollwala, fué muerto en una riiia; el hermano lo quiso vengar y también
fué muerto por el ase.sino.

Las noticias de Falkner acerca de la administracién de la justicia
entre los indigenas del s-ur (1774:121) son generales y deben atribuirse
principalmente a los Araucanos_

701. Organizacion milimr. — En la época en que vivi6 el infor
mante no existié ninguna forma de organizacién n1i]itar. No parece
haber habido guerras ni entre los Pampas mismos ni contra otros grupos.

Ver 619, 622, 623. Ver también Falkner (1774:121), con las mis

mas salvedades expresadas en las notas a 627.

733. Alcoholismo. — Cita casos de pampas abstemios (como Juan
Velazquez). Los borrachos crénicos eran pocos. Las borraeheras origi
naban peleas y muertes.

Ver Moreno (s/if : 16): ". . .La borrachera fue general en la tribu;
fué imposible dormir esa noche; las mujeres se revolcaban en los
manantiales y las viejas se arraneaban el pelo, lamentandose a gritos
de pasa-das desgracias; las peleas entre los hombres fueron numer0sas"
La noticia de Moreno y las nuestras arrojan cierta —luz en el problema
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entre el etos y las tendencias instintivas de los Giiniina-kena (cfr. 152
y 181). Si admitimos que la ebriedad actua liberando al individuo de las
inhibiciones sociales, las consecuencias son evidentes.

734. Pobreza. — El estado de pobreza y riqueza ern determinado
por el numero de animales poseidos, Un hombre rico tenia unas 500
yeguas. Menciona el caso de Juan Velazquez, que poseia 1000 yeguas.

752. Lesiones. — Los heridos eran curados por el machi corn yuyos.

753-754. Hechiceria. — Las enfermedades eran provocadas por
un diablo enviado por un brujo. El machi sabia quién era el brujo, pero

no lo decia. Los brujos, de ser descubiertos, eran quemados. Cuenta
el informante el caso de una bruja que hizo daiio a un primo suyo y
{lo hizo morir; ésta fue quemada por Llanketru, padre del muerto, en
Sauce Blanco.

E1 origen sobrenatural de la enfermedad entre los Puelches y Pa
tagones en general es referido por D’Orbigny (1839a:91): ". . . en todos
los casos la enfermedad proviene de un ser malhechor que se ha pose
sionado de su cuerpo; de ahi que la mision del adivino, médico por ex
tension, consiste en ahuyentarlo para siem-pre". No refiere, sin embargo,
explicitamente que el espiritu maligno sea enviado al cuerpo del enfermo
por un brujo, pero es claro que las relaciones del brujo con éste son muy
intimas (ibid.:270, "sus médicos mantienen relaciones con el Gualichu

y poseen el poder de hacerlo comparecer personalmente"). Por otra
parte concuerda con las informaciones de K-alaqapa, el temor supersti

cioso que inspira la tumba del brujo (ibid.:27l) debido al hecho de que
éste, después de muerto, se transformaba en un espiritu maligno (ibid.:
92). Muy concordantes son las noticias de Moreno (s/f : 22): "Las tri

bus que habitan la Patagonia no se dan cuenta de lo que es la muerte

por enfermedad, y sobre todo la causa, y su misterio se le atribuye a
maleficios empleados ·por algun enemigo del paciente_ Consultado el
cirujano-hechicero, que tiene siempre algiin contrario que no mira de
lbuen ojo, delata a éste como causante y lo condena a la enemistad de
la familia del enfermo" (ver también 755).

755. Terapia mdgica. -— El machi curaba por medio de yuyos,
cuyo conocimiento era limitado a muy pocas personas fuera de él. Las
mujeres eran las que mas sabian en cuanto a yuyos. Ademas se colocaba
cerca del enfern1o, en la choza del mismo, hablaba al diablo para echar
lo y tocaba los sonajeros.
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La terapia magica giiniina—kéna no .puede haber variado desde el
s. XVIII. Sanchez Labrador (1772:54-55) dice: ". . . el hechicero.

llego. .. al toldo y muy emplumado saca su calabaza 0 tambor y se
pone al lado del accidentado. Tiéntale con la mano la parte dolorida,
declara que alli esta escondido un diablo. .. Empieza luego la cura
tocando el tambor acompafiandole con grandes voces y muchos visajes,

pidiendo al demonio que cese de atormentar al enfermo. . .". D’Orbigny
refiere practicas parecidas (1839a:91): "La vieja adivina q-ue lo curaba
lo hizo tender sobre el vientre y le succiono la region de la nuca;
luego. .. le asesto buenos golpes. .. pidiéndole al espiritu del mal
que abandonara el cuerpo". Tanto D’Orbigny como Sanch·ez Labrador
(ibid.:56) refieren la practica de simular la extraccion, por parte del brujo,
de un cuerpo extrano del cuerpo del enfermo, practica a la que no hace
referencia nuestro informante.

757. Terapia médica. —- (Ver 755).

761. Muerte y vida. — La causa de la vida era el alma. La muerte

era provocada por un brujo que introduce un diablo en el cuerpo de
un hombre al que el Dios supremo habia quitado el alma por el hecho
de haber cometido una mala accion. "Cuando el espiritu no vuelve, el
diablo tiene que comerse al cuerpo"; en otra version dijo que el brujo
"chumbaba" (: azuzaba) a los diablos "como perros", diablos que
toman la sangre del enfermo. La muerte es considerada como anti

natural: de portarse bien el hombre, el Dios no le quitaria el alma y
viviria para siempre. Pero, tarde o temprano, comete algfm desliz y es
por esto que todos los hombres mueren. La longevidad es considerada
como una prueba de vida honrada.

Ver 753-754-755. Una gran parte de las creencias acerca de las
relaciones entre muerte, enfermedad y hechiceria son indudablemente
de origen araucano, sincretizadas por -1as creencias religiosas propias del
substratum giiniina-kéna y de la cultura basica de los cazadores del Sud.

762. Suicidio. —— El informante no conoce casos de suici·dio.

763. Defuncién. — E1 machi sabia cuando un hombre iba a morir
deduciéndolo de la orina.

764. Funerales. — Frente al cadaver del recién traspasado, la

gente lloraba y se "puteaba" al brujo que habia mandado al diablo.
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el pecho. Luego lo retobaban en un cuero y dentro del paquete funebre
colocaban las mejores prendas del difunto_ El recado y cualquier otra
oosa, vieja 0 nueva, que le hubiera pertenecido, era quemada en un
gran fuego al que todos arrojaban los objetos, llorando. Al toldo del

muerto le separaban pedazos (mas 0 menos, la mitad del toldo) y los
quemaban también, quedando lo demas para la viuda.

El cadaver era enterrado con la cabeza hacia el poniente, en algun
lugar donde el terreno fuese blando. Al entierro asistian los parientes.

Junto con él se enterraba agua, yerba, bebida y came asada. N0 habia
lugares fijos de sepultura. Sobre la tumba colocaban ramas 0 piedras,

con el fin de que el viento no removiera la tierra. El caballo del muerto
era estrangulado alli cerca y abandonado en el suelo, con la cabeza
dirigida hacia el poniente. Los otros animales de su propiedad pasaban
en herencia. Ni el cuero ni el cadaver eran pintados.

Lo que quedaba del toldo del difunto era mudado de lugar, pero
1a tolderia no abandonaba por esto su paradero.

Las noticias mas antiguas acerca d·e1 funeral y sepultura de los
Giiniihna-ki-ina concuerdan con las nuestras tan solo en parte. Sanchez
Labrador (1772:59-60), hablando de los Pampas y Patagones en ge

neral, refiere un ceremonial casi idéntico al que nos refirié Kalaqapa:
el muerto era enterrado retobado en posicién flexionada junto con los
objeto-s de uso comfm; todos sus animales eran sacrificados y su toldo
quemado junto oon la montura y otras cosas =de bulto que habian sido de
su propiedad. Es evidente que la quema parcial del toldo y el sacrificio
de un solo caballo era una atenuacion de lla costumbre originaria.

Diferentes son por el contrario las noticias de Sanchez Labrador acerca
ade los funerales de los caciques y de los pueblos surerios en genera.}
y de los Puelche del cacique Bravo, en donde intervienen ceremonlias
a las que Kalaqapa no hace referencia, tales como la "Velada" del cuer
po, el entierro en cuevas de las montafras y el descarnamiento de los
huesos (ver pags. 60 y 62). Las noticias de 766 demuestran que en
época actual dichas practicas han desaparecido por completo.

Unas breves noticias de Moreno (s/f : 4) y D’Orbigny (1839:276)
confirman las practicas acerca del ajuar funerario y de los saorificios
tffmebres.

765. Duel0. — Consistia en descalzarse por unos cuantos dias,
en soltarse el pelo y ponerse ropa rota. La mujer que no se volvia a
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casar llevaba el pelo suelto toda la vida. A1 aiio de la muerte se cele
braba una comilona, ataviados los participantes con ropa buena.

E1 muerto no se volvia a tocar jamas.

Falkner (1774:119), al referirse al duelo de la viuda entre los "Puel
ches y Mo1uches", relata varias practicas que no menciona nuestro in
formante (encierro, no lavarse, abstencién de comer determinados ani

males). También refiere que los contactos sexuales de la viuda antes

de la terminacién del aio eran castigados con la muerte, y a su cémplice
le tocaba la misma suerte. La finico que concuerda co-n nuestras noticias
es la duracién del periodo de duelo (un aiio) y el uso de vestimentas
de luto.

766. Prdcricas morzuorias excepcionales. — El informante vio hue

sos humanos en las bardas. Pregunté a sus compaiieros pampas y lc
dijeron que se trataba de muertos por peste. Pareee que el cadaver era
tapado con piedras.

Moreno (s/f :4) habla de una tumba de brujo situada sobre una
meseta y con trozos de basalto formando un "cairn" funerario. Es dificil

juzgar si este entierro era realmente giiniilna-kéna, del tipo mencionado
por Kalaqapa, y es mas posible que perteneciera a otro grupo indigena,
presumiblemente los Tehuelches.

768. Reajustes después de la muerte. — (Ver 764 y 428)

769. Culto de l0s muertos. — Después del entierro no habia fOr
ma ninguna de culto al muerto. No se colocaban piedras ni ofrendas
sobre la tumba. Los parientes no volvian nunca a ella.

771. Caracteres generates de la religién. —- Todo el mundo reli

gioso se halla subordinado a run Dios Supremo, del que dependen las
divinidades menores. Ver 776.

774. Animismo. — El alma era considerada como una entidad

espiritual inmortal. Era ella la que daba vida a-1 cuerpo y se hallaba en
todo él, y no en un lugar determina do. Los animales no ltenian alma, ni
aun los que son tabu. El nombre pampa del alma era sékel ka anaukéné
ténkéna (alma del dios supremo) (sombra es irékel). En el espiritu
del machi en éxtasis entra el gaiau a kéna que habla por su boca.
No puede afirmarse que éste sea un ser personal [asemejéndose mas al
concepto de mana ("como un viento que emborracha al machi")].
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y también significa "los diablos" cn sentido colectivo (algo semejante al
Legi0)].

La creencia en la inmortalidad del alma por parte de los Puelche
es atestiguada por D’Orbigny (1839:276 y 1839a:9O y 271). Ver tam
bién 776.

775. Escatologia. — El alma al abandonar al cuerpo (antes de la
muerte, por voluntad del Dios Supremo) iba volando como el viento;
las de los buenos van al cielo (?) y, en cambio, con respecto a las de
los malos, el informante cita una creencia araucana segun la cual van
bajo tierra, a la morada de los diablos que comen gente.

Para la relacién entre el alma y la muerte ver también NQ 761.
O.l&DdO tm hombre se halla enfermo, cl espiritu deja al hombre solo
y viene el diablo del kalkri (brujo en araucano) 0 akoahélu (pampa)r
Cuando el alma abandona el cuerpo, por voluntad del Dios Supremo,_
el hombre enferma y el diablo, que ronda durante la noche para ver si
puede entrar en un cuerrpo, se posesiona de él. Si el alma vuelvc echa
al diablo y el enfermo sana. Durante el pillatdn (iachétékénach, en pam
pa) se rogaba al Dios Supremo para que no sucediese nada malo.

Los suenos s-e explicaban admitiendo que el espiritu de un hombre
se encontraba con otro espiritu 0 con el Dios. Cuando se suefra mucho,
se considera este hecho como influencia del espiritu del diablo.

El informant-e no sabe ni ha sabido de apariciones de almas de
muertos.

Con respecto al destino del alma después de la muerte D’Orbigny
(1839a) afirma: "Segu.n deduzco de las respuestas de todos los indios
que interrogué, creen que después de muertos van a otra tierra, donde
encontraran todo lo que poseian en este mundo"

776. Seres sabrenaturales y deidades. - a) Gamakia (el cacique);
Amzukénétén ahwu (dominador del cielo); Anaukénétén kiéna. (domina
dor de la gente). Dios Supremo, que reside en el cielo, creador de la
gente y del mundo. Todas las demas divinidades le estan subordi
znadas. Dueio del trueno, de la lluvia, del arco iris con el que sujeta
a la lluvia. Dueno de las almas de los hombres, a las que retira del

cuerpo cuando éstos cometen una mala acci6n_ Castiga a los malos con
la muerte y a los buenos los conserva en la tierra "como conserva uno
a un caballo bueno". Raras veees se le mega directamente y se le ofre
cen sacrificios; generalmente se dirigen a los espiritus de los antepasados
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para que intercedan cerca de él. Asi se hace en ocasién de un viaje.
Durante el Kamsaruko se rogaba directamente a Gamakia. La muerte

se debe unicamente a la voluntad de Gamakia, que retira el alma del
hombre.

b) Gamakiatsém. La esposa de Gamakia. Se le rogaba en primer
término en ocasién de la caza, antes que al hijo adoptivo y al dios de
la caza.

c) Hij0 adoptivo de Gamakiatsém. Era de sangre araucana y al
parecer emparentado con la familia Cual. Parece haber tenido atribu-·

ciones de dios de la caza, pues a él se deberia que los Araucanos tuvie
sen mas suerte en ésta. Se le rogaba C11 segundo término en ocasién
de las cacerias.

d) Ieskélau. E1 Capataz [no traduccion]. Especie de encargado de
Gamakia en cuanto a los animales a cazarsc. Vivia al parecer en la

tierra. Se le rogaba en tercer término en ocasion de las cacerias.

e) Ihna Sdtré (: viejo del sur). Dependiente de Gamakia, adminis
traba todo el sur. Al pareoer residia en la tierra,

f) Ananahahtrahmal kénéka. Espiritus de los antepasados. Funcio
naban de mediadores en·tre los hombres y Gamakia.

A ellos se sacrificaba derramando bebida y yerba.
g) Anaukéniétén gaidu a kéna. (Dominador de los diablos). Un dia

blo que mandaba a los demés.
h) Gdiau a kéna. Los diablos (cancion o cuento de la gente). Se

nutrian del cuerpo y de la sangre de la gente. Eran dominados por el
brujo que los azuzaba a entrar en un cuerpo al que Gamakia habia
quitado el alma. También rondaban en la noche por el mismo motivo.

i) Eléngdéém. Ser antropomorfo de talla gigantesca; forrado en
piedra caliza y adomado con "céscaras" de piche (Zaédyus). De proce
dencia infemal, contrapuesto a los poderes celestiales. Autor del viento
y de las pinturas rupestres. A él (a su persona) pert—enecer1 los huesos
petrificados. La ganga (toba por lo general) que los recubre es su came.

Las noticias anteriores a las nuestras acerca de las divinidades

Giirniina—kéna son escasas, confusas y contradictorias_ Para facilitar la
comparacion resumiremos los panteones consignados por los diferentes
autores.

Falkner (1774:114). Soychu. Ser superior bon-dadoso que preside
Lla tierra del eterno beber (es nombre que dan al dios los Taluhets y
Dihui-hets). Valichu. Ser superior malo (nombre Puelche). Demonios
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(en general) en gran cantidad que vagan por el mundo y a los que so
atribuye todo el mal que en él se hace.

Sanchez Labrador (1772:62 y sigs.). No tienen dios soberano ("Estos
indios, sobre no tener en su idioma palabra que signifique Dios, o
Ente Soberano, no dan noticias de tal Senor, ni dan culrto alguno o we
noracion a nada"). Elel, principal de los diablos, a quien dedican ciertas
fiestas de carécter orgiastico.

D’Orbigny (l839a:87, 91 y 270; 1839:275). Ser Superior bonda
doso. "Sin necesidad de que ellos le dirijan plegarias, les otorga todo
lo que desean.

Gualichu o Arraken. "Genio malhechor que les envia las enfer
medades y la muerte. . ." (corresponde al Achekenat-kanet de los Pa
tagones y al Guecubii de los Araucanos).

Las noticias de Mufiiz (1826:210) son en principio inutilizables
por sintetizar culturas de Araucanos y Puelches. Tan solo recordamos
que se refiere a un gran penasco, a 50 o 60 leguas al SO. de Patagones,
"»que es el dueno -de los guanacos". Si este penasco, que integra al gran
conjunto mitico de las "piedras del Gualichu", tiene algo que ver con

el Ieskalau de nuestro informante, es un problema de por si.
En general, el problema de la religion Giiniina-kéna se ve compli

cado por el indudable y complejo sincretismo con la religion araucana
y por la confusion que reina en las fuentes acerca de la prooedencia
étnica exacta de sus noticias. La comparacion con las nuestras propias
permi-te tan solo verificar la permanencia, desde el siglo XVIII, de
run Dios bienhechor, un dios malhechor y un conjunto de espiritus malé
ficos. Las variantes de los nombres, en la m·edida en que no son debidos
a errores de informacion, o a los "tabu" de los nombres sagrados, po
drian en parte explicarse por la presencia, en la Patagonia septentrional,
de un grupo étnico distinto del Araucano, del Giiniina-kéna y del Te
huelche, que se extinguio poco después de la penetracion jesuitica. Si
bien es posible que el tabu de los nombres sagrados haya modificado
rapidamente las designaciones de las divinidades, el contenido rituail de
algunos cultos cs dificilmente reductible a los grupos émicos que co
nocemos, por lo menos en base a nuestras actuales informaoiones.

782. Prdcticas propiciatarias. — Antes de beber solia derramarse
en el suelo cierta cantidad de bebida. El sacrificio era dedicado a los

espiritus de los antepasados. Ammahahtral kénéka = araucano ind
moyqen : espiritu). Antes de emprender un viaje se rogaba a los cspiri·
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tus dc los antcpasados para quc intcrcedicran antc cl Dios Suprcmo
para quc, a su vcz, propiciara al viajcro.

La libacion cn "0bscquio al So1" cs mcncionada por Mufniz como
propia dc los Puclchc y Araucanos cn gcncral. Morcno (s / f : 15) rcficrc
una ofrcnda dc aguardicntc individual al Bucn Espiritu para quc prote
gicra a los hombrcs blancos, scguida por una oolcctiva, implorando bucna
caza y mcnor mimcro dc caidas dc caballo.

784. Prohibiciones y tab:]. — Era prohibido matar al ".pocho b1anco"
y al gavilan, pero no sc lcs tributaba ningfm culto. Esta prohibiciém
sc cxtcndia a los muchachos. En caso dc matarlos habria succdido

alguna dcsgracia.

787. Revelacién y adivinacién. — Parccc que los sucf1os cran
considcrados como pronésticos dcl futuro, atmquc no todos vcrdadcros.
Durantc cl éxtasis del machi cntraba cn él un cspiritu 0 diablo (vcr 774).
El msachi podia sabcr cuando un cnfcrmo iba a morir, por mcdio dc
la orina.

Una noticia muy Scmcjantc sc halla cn Muiiiz (1826:210 rcfcrida
a los Puclchcs y Araucanos cn gcncral). Cuando cl cirujano (brujo)
cntraba cn éxtasis a raiz dc una consulta por cnfcrmcdad, sc aprovc
chaba para formularlc muchas otras prcguntas, dc intcrés gcncral, cn
la crccncia dc que cl gualichu lo poscia.

789. Magia. — Apartc dc la curacion dcl cnfcrmo (vcr 755) y la
accién dcl brujo cn la cnfcrmcdad, cxistia magia amorosa. Cuando un
jovcn "andaba calicntc" los padres sc apuraban a casarlo, pucs cra mo
mcnto propicio para quc lc hicicran brujcrias. A1 parcccr tcnian micdo
dc quc tuvicra contacto con una hija dc bruja y quo ésta lc hicicra daiio.

834. Restricciones sexuales. — No cra conscntido quc una mujcr
soltcra tuvicsc rclacioncs con un cxtranjcro. Si la madrc sc dabacucnta
dc cllo cxpulsaba a ambos.

835. Restricciomzs sexuales por parcntesco. — (Vcr 532).

846. Cuidados postnatales. — Al rccién nacido sc lo banaba con

agua tibia y lucgo sc lo pintaba dc blanco con cl mallo (?) (vcr 388).
El informantc nicga la prcscncia dc tabii dc los padrcs, antes y dcspués
del nacimicnto.
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852. Ceremonias durante la infancia. — Al mes 0 dos se realizaba

la ceremonia de la perforacion de los lobulos durante la cual se le im
ponia el nombre a la criatura. Se construia una "casa bonita", sin com
partimento interno, en la que se realizaba la ceremonia. (Para la téc
nica de la perforacion, ver N9 304). Cuando se realizaba la perforacion,
ambos padres se sangraban el lébulo y la sangre asi obtenida se colocaba
en la pequefna herida de la criatura. El informante interpreta este acto
como de duelo "para que le acompane el sentimiento"

881. Pubertad e iniciacién. — No existia una ceremonia de puber
tad para los varones. La mujer mestruante por primera vez era ence
rrada en la casa bonita, junto con dos o tres companeras. Podia hablar
con ellas, pero no podia salir de su compartimen-to especial (ver 343).
La ceremonia consistia en el conocido baile masculino (4 hombres, uno

de los cuale 1 "punter0") acompafnado por el canto de las mujeres, quie
nes cantaba . e1KEmpefi del "puntero".) El canto era distinto cada noche.
(Para atavil s ver N9 292).

Sanchea Labrador (1772:67-70) relaciona la ceremonia en ocasion

de la primera menstruacién con la fiesta de Elel.
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