
ALGUNAS N OTAS SOBRE

LA TRANSCULTURACION DEL INDIO CHAQUESIO

La Republica Argentina se cuenta en Sud-América entre nquel re
ducido grupo de paises en los que la presencia de·1 indio, con su baja
economia y dificil adaptacién a las condiciones sociales de la cultura

occidental, no constituye un problema vital que afecte a un elevado por
centaje de la poblacion.

Para mal, la mayor parte de la poblacién aborigen de nuestro te
rritorio se extinguio muy tempranamente, y para bien una pequeiia parte
se incorporé a los planos econémioos, sociales y religiosos de la naciona
lidad. No obstante ello, quedan aun en nuestros dias tres nucleos de
poblacion nativa que, por corresponder a otros tantos grupos culturales
distintos presenta tres distintos géneros de problema en cuanto a las
consecuencias ·del impacto de la civilizacién occidental.

Me refiero a los araucanos de las pampas y de la Patagonia, a los
indios de la Puna y a los indio-s de las llanuras chaquenas (Formosa,
Salta, Chaco, Santiago del Estero). Los dos primeros grupos, alfabetiza—
dos en gran parte, han desarrollado ya aptitudes suficientes para convivir
y prosperar en nuestro medio. El tercero, en cambio, hasta hace pocas

décadas vivi6 y vive todavia una vida muy poco distinta de la que lleva
ba en el momento historico de la conquista. Su territorio, tiene apenas
unos setenta u ochenta afios de ocupacion por una dispersa poblacién
rural blanca compuesta por santiagueiios y salteios por el Oeste y co
rrentinos, santafesinos y paraguayos por el Este. Esta poblac-ion dedicada
a la ganaderia y protegida por puestos militares y policiales tiene sus
centros de abastecimiento en los pueblos formados en torno a las esta
cZones ferrov-iarias de las lineas Formosa-Embarcacién y Metan-Barran

queras, construidas en los ultimos venticinco afnos.
Una tradicién de hostilidad y recelo separa al indio del blanco, crio

llo 0 no, recién llegado al Chaco. La subestimacién consiguiente a tal
situacion contribuye en gran medida a que los pueblos de recolectores
y pescadores, que son las tribu toba y mataca, sientan intensificados

sus sentimicntos de inferioridad frentea esos invasoreg desdenosos, que
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los emplean en tareas fatigosas y les pagan mezquinamente permitiéndo
les apenas, a guisa de generoso don, continuar viviendo con muchas res
tricciones en los terrenos que pocas décadas atras consideraban natu

ralmente y por siempre indio.

Por supuesto la historia de estas relaciones de blancos e indios en
el Chaco no constituye un hecho particular. Donde quiera que el hombre
blanco occidental se encontré con pueblos primitivos ha sucedido lo mis
mo_ La unica variante la dan los tipos de reaccion de las diversas cultu
ras nativas frente al impacto de las tacticas agresivas y avasalladoras del
hombre blanco. En otro tiempo y circunstancias el problema de la ade
cuacion del nativo al nuevo contomo cultural se resolvia por la violen
cia o por un tipo de adaptacion forzada que entrafiaba, a la corta o a
la larga, la desaparicion de las mejores cualidades culturales del grupo
sometido cuando no la extincion del grupo mismo. Hoy tenemos clara
conciencia de que esos seres humanos son creadores y duefnos de un
estilo de vida que, aunque difiere del nuestro en muchos aspectos, les
ha permitido dominar su medio, proveer a todas sus necesidades y so
brevivir hasta nuestro tiempo como comunidad organizada a través de
milenios.

Sabemos también que en presencia de nuestra cultura tratan, deses
peradamente, de alcanzar sus ventajas o lo que ellos estiman por tales
y que en el logro de esa finalidad cometen errores a veces fatales o do
lorosos que los hacen sufrir intolerablemente y, finalmente, y esto es
ya adquisicion definitiva de los conocimientos antropologicos, sabemos
que un adecuado tratamiento de las comunidades aborigenes, fundado
en el conocimiento profundo de la cu·ltura nativa y de la personalidad
del indio puede dar como resultado la transformacion de esos lamenta
bles parias, que viven en increibles basurales cerca de las poblaciones
blancas, en nucleos de ciudadanos limpios, sanos, utiles, satisfechos y
libres de resquemores.

La primera etapa de esa finalidad debe cumplirse con un conoci
miento exacto del estilo de vida nativo en todos sus aspectos (material,
social y religioso). Felizmente en esta parte hay ya mucho adelantado
como resultante de los numerosos viajes de estudio cumplidos por varios
especialistas, entre los que se encuentra quien esto escribe.

La segunda etapa la constituye la observacion de los rasgos espon
taneos de adaptacién surgidos en los dos tipos principales de transcul
turacion: libre y tutelada. La utilidad de esta observacion radica en el
hecho de que nos permite estudiar directamente los resultados del
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tacto de dos grupos culturales distintos y discriminar el grado de recep
tividad del grupo mas primitivo, asi como sus posibilidades maximas de
adaptacion colectiva e individual.

El tercer paso debe constituirlo la coordinacion de esas observa
ciones para crear legalmente el medio mas favorable a fin de que la
transculturacion se cumpla, con el minimo trastorno y maximo prove
cho, en el menor tiempo.

He aqui algunas observaciones concernientes a los hechos de trans
culturacion de los chaquenses.

Ec0n0mia

En general la adopcion de una nueva econom·ia determina en la
alimentacion del indio camb·ios que originan profundas alteraciones de
todo orden. La economia primitiva del indio sufre los consiguientes cam
bios correlativos.

La rocoleccion de frutos silvestres se reduce considerablemente pero
se conserva con singular persistencia la de la algarroba. La principal
razon de esta persistencia es que la recoleccion de esta fruta entre los
indios del Chaco se vincula con un periodo de su vida singularmente
agradable. Es en el verano cuando abunda el sustento de frutas sin que
tampoco falten otros alimentos. Los bailes nocturnos y las libaciones de
aloja preparada por ellos mismos ponen al indio del Chaco en un estado
placentero tal que durante todo el aiio lo recuerda como meta suprema
de los afanes y padecimientos del invierno.

Por otra parte en la época de la algarroba el trabajo de los inge
nios que ocupan muchos indios d·isminuye y permite que la mayor parte
de las tribus retornen a sus territorios nativos. No obstante ello, aiin

en los casos en que por razones religiosas se abandona el consumo de las
bebidas alcoholicas, suelen los indios buscar la algarroba para consumir
la como comida o como "anapa". El sabor azucarado les atrae mucho
pero no tanto como el consumo de la miel silvestre que, de tiempo en
tiempo, se ofrece al aborigen que vaga libre por el bosque o que trabaja
cortando madera. Las espec-ies meliferas son varias y abundantes, de
manera que la miel suele constituir un inmejorable aporte a la dieta nor
mal. Es curioso advertir como el indio al pasar a la dieta del blanco
reemplaza la abundante provision de miel silvestre con el consumo de
grandes cantidades de azucar. En Embarcacion, en 1944, este consumo
llegaba a la ingestion de 250 gramos de azucar blanco por cabeza y por
dia en algunos casos. El consumo de carne vacuna es para el indio, cuan
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»do esta a su alcance, un producto de gran preferencia. Obviamente las

partes que puede comprar -un indio en los abastos son las mas baratas.
En Embarcacién adquieren la cabeza de los vacunos sacrificados y el
estomago (mondongo). Una cabeza suminis-tra alimento a varias fami
lias (·dos 0 tres) quienes consumen esa carne asada o hervida. El pan
blanco es otro de los alimentos introducidos que el indio consume delei
tosamente. Pero no en todas partes el -indio esta en condiciones de pro
curarselo. Unicamente pueden adquirirlo en aquellos centros donde hay
pauaderias y en los que el indio, mediante un trabajo eficiente, puede

recibir un jorna] que le permita alimentarse adecuadamente. En general
he podido observar que, entre los indios adaptados a nuestro modo de
vivir y de comer, la alimentacion alcanza aproximadamente el valor ca
lorico ·d-iario de la de nuestro criollo campesino de la zona chaquefna.

Aparte del pan obtienen, cuando pueden y hay en el mercado local,
frangollo, harina de maiz y mazamorra. No son consumidores de leche.
Esta no les agrada; en cambio son grandes bebedores de "mat·e cocido"

en Embarcacién donde el misionero, por razones de higiene, les prohi
bio el mate de bombilla, pero en otros lugares se muestran en-tusiastas
"materos" al estilo clasico. Es mi parecer que el consumo de yerba mate
los atrae, mas que nada, a causa ·de la cantidad grande de azucar con
que endulzan el brebaje. En cuanto a la leche_ re-pito, les repugna a los
viejos y los jovenes no la apetecen. Por otra parte el producto es escaso
de modo que el indio précticamente carece de la posibilidad de tener
un abastecimiento adecuado.

N aturalmente, me he referido hasta aqui a la alimentacién del indio
que alcanza un éptimun posible en razon de su radicacion en lugares
mas o menos urbanizados y que tiene, en cierto grado, tutelada su vida.

La alimentacién del indio en su estaldo libre

Dentro de su propio sistema economico el indio extrae del medio
geografico en que vive los elementos necesarios para su alimentacion.
Al hablar de alimentacion del ind-io en libe·rtad y dentro de su propio
sistema economico no debe entenderse que, como entre nosotros, disfru
ta a lo largo de todo el afro =de un tipo uniforme de alimen-tacion, en
cantidad y calidad. Muy por el contrario, tomando en consideracion un

vciclo anual completo la alimentacién del indio no puede ser mas irregu
lar y d-iversa en cantidad y calidad. Por lo pronto, en todo lo concernien
te a la recoleccion de frutos silvestres, fmicamente en verano el in·dio
obtiene un abastecimiento suficiente como para llenar sus necesidades.

Es ·por eso que en su computo del tiempo, aunque reconoce los ciclos
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mensuales lunares, no divide su aio en meses sino en periodos climaticos
relacionados con la fructificacion de la plantas (Nawop, Yachup, C.hel·
chup).

Al margen de estos recursos vegetales de cierto volumen_ el indio
en libertad se provee de came mediante la pesca en los rios y la caza,
pero este ultimo recurso es mucho menos importante que el de la pesca.
E1 consumo de pescado es consi·derable. Las tribus que viven en el bos
que reemplazan la escasez de pesca con una intensificacion de la recolec
cién y de la caza. Fuera de los periodos de abundancia de peces y de
recoleccion el indio debe apretar su cinto y contenerse con lo poco que
puede obtener "mariscando" aqui y alla. De este modo su vida anual
resulta una alternancia de épocas de escasez angustiosa con tiempo de
abundancia casi pantagruélica. Es por eso que el indio carece de medida
y tiempo en cuanto a comida. Teniendo come insaciablemente; si carece
de comida sobrelleva tranquilamente su miseria que para él no es acci
dente desgraciado sino una congrua inevitable que ha de ser compensada
con el buen tiempo. Es (itil notar que si bien a veces la comida esta a

su alcance com exceso, las posibilidades de formar reserva son limitada;.
por deficiencias técnicas y porque el espiritu de prevision no es y no sera
por mucho tiempo un rasgo saliente de la personalidad del indio del Cha
co.

Por otra parte la agricultura tiene entre los indios en libertad limi
taciones insalvables, Una chacra de los pilaga del Pilcomayo era en
1929, afio en que yo los visité, un cerco de ramas bajas que encerraba
unos seis a ocho metros cuadrados·de superficie en el cual se habian
arrojado al azar y mezclado un puiado de semillas de maiz, tabaco y
zapallos que crecian a pesar de la maleza, nunca cortada, y de los ata
ques de los insectos y otras plagas.

Estas chacras representan un "test" de la capacidad nativa de un
pueblo recolector y pescador para el cultivo del suelo.

El factor de estructura cultural que determina esa limitacién radica,
no solamente en la escasa disposicion para entender y ejercitar una téc
nica premio-sa, lenta y llena de riesgos como es la del cultivo del suelo,
sino también en la organizacién social que, por razones obvias, es co
herente con la baja forma econémica y ha·ce que el colectivismo que rige
la distribucién de los bienes obtenidos en las empresas de caza y pesca
colectivas, debilite el sentido de la propiedad individual, de tal modo,
que no resulte acto punible el apropiarse de la cosecha del cerco ajeno
si se apetece y se necesita algo de lo que alli hay.
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Esta forma de comunismo tiene su reflejo ulterior cuando el indio,

ya bajo la tutela del blanco misionero, comienza a hacer siembras mas
extensas. Entonces es fécil advertir como el duefio de un sembrado co

secha sus frutos ordinariamente estando aun verdes temeroso de que, si
los deja madurar en la planta, la tribu entera lo despoje un dia del pro
ducto de su trabajo sin que le asista el minimo derecho de protesta. Pero
aun en los casos en que el indio goza de una tutela y proteccion fuerte
como es el caso de las Reducciones Civiles, y algunas misiones catolicas

el indio muestra una capacidad muy limitada para labrar extensiones de
tierra considerables y en general se muestra notariamente inferior al

blanco en este aspecto.

Normalmente el indigena chaquense entre las tareas que el blanco
le ofrece, elige siempre el trabajo a jornal. En realidad estos menesteres
permiten al indigena el goce inmediato del fruto de sus esfuerzos en

condiciones que se asemejan a la caza. Mediante el trabajo a destajo
el indigena "caza" su jornal.

Recuerdo haber presenciado lacrimosa protesta de un toba ante cl
administrador de la Reduccion Civil Bartolomé de las Casas cuando este

funcionario le nego el permiso de ir a cazar cerdos monteses. Este
desaprensivo agricultor, estando en plena cosecha de su chacra de al
godon pretendia abandonarla sin ninguna preocupacion. La pérdida que
su ausencia podia ocasionarle no le importaba absolutamente nada, al
lado del gusto de comer la carne que hacia _mucho tiempo que no pro
baba. Ese indio, alejado ya des-de hacia muchos afios de la vida silves
tre. que acaso nunca vivio en pleno como sus padres, que sabia leer y
escribir, sentia a su manera, el llamado de un pasado ancestral cuy0
regusto anoraba de tiempo en tiempo.

La vestimenra

En su estado cultural pristino la vestimenta del indio aféctase de
prendas de cuero, fibra vegetal y lana tejida. Al entrar en contacto con
el blanco es fécil advertir que uno de los elementos de la cultura que mas
apetece del blanco es el vestido.

Los viejos frecucntemente se resisten a adoptarlo pero para los
jovenes el vestir como blanco es una distincion apetecible, constituye el
signo de su progreso y el rasero que allana exteriormente las diferencias.

Sin embargo la transicion entre el vestido aborigen y el europeo
no se realizu de una manera brusca. Se oponen al cambio violento por
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una parte la carestia de las prendas y por otra, a pesar de todo el valor
que el indio le confiere, la inercia del habito. Por eso entre la vestimen

ta originaria y la adoptada se puede advertir una etapa intermedia en la
cual el vestido es, por decirlo asi, mixto. En esa etapa el pafio arrollado
a la cintura que usan los hombres no es ya el manto de lana tejida sino
una tela de algodén de origen europeo. El busto se cubre con una ca
miseta de malla de algodén blanco o de color; muchos prefieren las ca
misetas que se usan para el futbol a causa de sus atrayentes colores.

Completa este atavio generalmente un chaleco viejo, prenda que
goza de singular preferencia a causa de que abriga sin trabar la libre
accion de los brazos. Es recién después de una especie de noviciado que
el indio completa su vestimenta adoptando los pantalones y, si puede,
con un saco 0 chaqueta. El calzado corriente es la alpargata pero cuan
do esta en su casa prefiere andar descalzo o con ojotas. Las mujeres
pasan también por una etalpa intermedia cuyo tipo mas caracteristico se
puede observar en Algarrobal.

Alli las mujeres matacas, en lugar de faldas, usan un trozo rectan
gular de tela estrechamente arrollado a la cintura que les cubre hasta
cerca de los tobillos_ El busto, que en su estado libre tienen descubierto,
lo cubren con una especie de corpiio y a la cintura llevan una ancha faja
de cuero de vaca que sirve para sostener el paio en que envuelven su
cintura y piernas. La cabeza suelen llevarla envuelta con un paiiuelo cua
drangular a modo de turbante.

Ein Embarcacién la vestimenta alcanza ya el mejor nivel que se
puede observar en el Chaco Occidental, y llega a ser tan completa como
en otras partes del Chaco Oriental, donde los indios tienen un contacto
con el blanco de muchas décadas.

Un deta·lle curioso revelador del hecho de que para el indio su in
greso en el molde cultural del blanco es indivisible de la vestimenta;
pude observarlo il la llcgada a la misién de un gruipo de neéfitos ma
tacos venidos del rio Pilcomayo. Convertidos al cristianismo por evan
gelistas indios, apenas llcgados sus cofrades mas viejos se apresuraron
a imponerles el uso de pantalones regalandoles esas prendas, conside
rando indecoroso el entrar al local donde se realizaban sus asambleas

cristianas con la vestimenta que recordaba su vida pagana.
En vano el misionero intenté explicarles la indiferencia del vestido

a los fines de la fe; los matacos se sintieron cristianos integralmente re

cién cuando vistieron pantalones.
Cabe destacar que cl uso del vestido europeo y en particular del
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pantalén, es un factor de propagacion de enfermedades venéreas por
cuanto la costumbre de prestarse prendas de vestir, alentada siempre
por los rastros del viejo comunismo nativo, suele propagar el contagio
de la blenorragia y de la sifilis asi como el de diversas enfermedades de
la piel. Es por eso que en algunas misioneg los encargados se oponen a
una adopcion prematura del pantalon antes de que los servicios sani
tarios sean convenientemente instalados y estén funcionando.

Las deformaciones corporales (tatuaje, perforacion del l6bulo au
ricular, etc.) que constituyen un anexo importante al ornato del cuerpo
segan los canones de la belleza y el bien parecer de los indios, bajo la
influencia del blanco se atenuan y desaparacen hasta el punto de que
sobre el rio Bermejo ni siquiera los viejos tienen perforacién auricular,
en tanto que el tatuaje sin estar abandonado es ya bastante raro. Es so
bre el curso del medio y bajo Pilcomayo donde todavia tienen vigencia
las costumbres de tatuarse el rostro y perforar el lobulo uuricular.

Vivienda

La vivienda indigena chaquefia tiene como forma tipica basica, la
choza cupular hemisférica. En torno a esta forma existen numerosas
variantes que afectan principalmente la forma de la planta. Bajo el
influjo del blanco, en las misiones y en los poblados y reducciones civi
les adoptan compulsiva o espontaneamente el modelo que le ofrece el
rancho del criollo, consistente en la casa rectangular con techo a dos
aguas. Sin embargo tal adopcion no esta libre de relictos del estado
anterior.

Quiza el mas importante sea el que afecta las dimensiones. En
cfccto: mientras en el interior del rancho del criollo esta calculado el

cspacio para cstar de pie y dar cabida a las camas, algnin cofre y asien·
tos, en el que el indio construye espontaneamente, aunque la forma es
fielmente copiada, las dimensiones apenas sobrepasan en altura y su
perficie las de la choza cupular. Es casi imposible estar de pie en el
interior, los lugares destinados a dormir son reducidos y la puerta cs
tan baja que es necesario inclinarse para entrar. Pese a los esfuerzos
de los misioneros que, con algun trabajo consiguen hacerlos llevar la
vivienda a sus dimensiones normales es casi imposible convencerlos de
la necesidad de abrir ventanas.

Un hecho acaecido en San Martin de Tabacal resulta muy ilustra

tivo respecto del apego del indigena a su modelo tradicional, bajo cir
cunstancias especialcs.
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En el caso aludido, un grupo de indios chunupi del Pilcomayo,
de los que periédicamente se ocupan en la cosecha de la cana, fué in
vitado a ocu-par como vivienda un galpon a la sazén vacio; el ofreci
miento fue aceptado con alegria y las familias invitadas a abandonar
sus chozas cupulares construidas por ellos en cl lugar de su tarea, toma
ron poses·i6n de su nueva rcsidencia pocas horas después dentro del
gran galpon de paredcs de mamposteria y alto techo de zinc los indi
genas habian construido nuevamente sus chozas y la gran puerta dc
acceso cstaba manosamente empequenecida con atados de paja y ramas,
dejando libre solamente una abcrtura apenas mayor que la de cualquiera
de las cabanas que se alzaban en el interior.

Hechos como este son, naturalmente, escasos 0 excepcionales,
pero 10 comfm es que, en cualquier parte donde se halle instalado y
cualquicra que sea el albergue que ocupe, el indigena chaqueno, en
la primcra faz de sus contactos con blancos, tiende a disponer su ajuar
doméstico y ordenar el espacio en la misma forma en que lo hace eu
su precario refugio nativo. El lugar de estar, el lecho, el fucgo, el botijo
de agua y los restantes enseres se colocan en un orden tal que rccuer
da la disposicién guardada tradicionalmente.

Las accioncs del comer, el beber, el dormir y descansar se cumplen
pcse al cambio de medio. Solamente en etapas de adaptacién mas avan

zadas se rompe el esquema originario y el indigena tiende mas decidida

mente a la adopcién del estilo del criollo.

Magia aborigen y medicina del blanco

En caso de enfermedad el indio recurre a los hechiceros de la

tribu; pero ocurre que, bajo la influencia de la catequizacion cristiana,
el prestigio de los hechiceros suele debilitarse con el consiguiente au
mento del prestigio y la reputacién de la medicina del blanco. No obs
tante recurrir el indio a la medicina del blanco siempre ésta inviste para

él un caracter magico.

De todas maneras en la comunidad de los criollos, rural o urbana,

integrada por mestizos en buena proporcion, participan también inten
samente dc las practicas magicas, a tal punto que no es difici·l encontrar
algfm hechicero indio gozando de reputacién profesionai favorable en
tre los blancos. En una oportunidad conoci en Formosa a un agricultor

· parnguayo que contraté a un hechicero para hacer llover y me ascguro
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que cada vez que lo pedia el brujo provocaba la lluvia que, a mayor
abundamiento, caia unicamente dentro del perimetro del sembrado.

Otras veces, y no pocas, la reputacion del hechicero indio abarca
curaciones milagrosas, contando por ello con vasta clientela de blancos.

El idioma del indio y la lengua del blanco

El contacto de lenguas y el aprendizaje del castellano por el indio
esta erizado de dificultades en las condiciones normales vigentes en el
Chaco. Estas condiciones impiden un aprendizaje suficiente porque los
nucleos aborigenes todavia viven una vida segregada de la comunidad
argentina local, su situacion por razones culturales y raciales es de ais
lamiento y su vida vuelta hacia el interior de la propio comunidad,
esta falta de estimulos suficientes para aprender el idioma castellano.
Unicamente dominan adecuadamente nuestra lengua aquellos indios
que se han iniciado desde la infancia en la escuela 0 bien los que, por
razones profesionales, han tenido contacto permanente con los blancos
y fueron por ello obligados a una comunicacién constante.

Sin embargo, no por ignorar el idioma castellano la lengua de.
indio permanece inmutable; por el contrario, la entrada en la érbita
de la expericncia de seres humanos y cosas nuevas opera en la lengua
como un revulsivo que determina la creacion de exprcsiones circunlo
quiales y palabras para designar nuevas cosas del hombre blanco y las
mvenc1ones mecamcas.

Los dias de la semana son nombrados con palabras que en parte
constituyen expresiones conceptuales nuevas y en parte adapta·ciones fo
néticas de las palabras castellanas correspondientes. Asi los dias miércoles
y jueves reciben respectivamente el nombre de “jualas chorvej" y "laci6n
talaptaj" esto es: "centro de los soles" o "-mitad de los dias" y dia de la
racion grande. El viemes es "saluchinij" sabado pequeiio, “S31li” es
sabado en tanto que el domingo se llama "lominco"

Los focos de luz eléctrica se llaman "katetsel-istalles" y el camiérn
"wejitaj" o sea "echa fuego por atras"

La carreta solo sufre un leve cambio fonético: "ca1eta" y la escopeta

se la conoce con el nombre de "lutsej chinaj" o arco de hierro.
Del mismo modo el ferrocarril es llamado carreta de hierro y el

reloj "juala" o sea sol.

Tal vez por los razgos negativos de adaptacion un observador
superficial e inclinado a la discriminacién racial podria suponer qu
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el indio del Chaco es totalmente inadaptable a la civilizacion occiden·
tal. Fundamentar tal juicio en el presente informe seria un error garra
fal. Afirmo categoricamente que la totalidad de los rasgos de inadap
tabilidad provienen de un tratamiento inadecuado de las comunidades

aborigenes y no de una especifica incapacidad racial. Sostengo, asimis
mo, que cada grupo aborigen requiere unicamente una técnica cuida
dosa para que cada individuo pueda participar en la medida maxima
posible de nuestra cultura. El logro de ese fin por nuestra parte
tiene un solo camino: el que seiala el respeto humano junto con la
aplicacion de un método apropiado dentro de un sistema y que sea
lo suficientemente elastico como para admitir una cierta graduacion en
el goce pleno de los deredhos de la ciudadania.

Por lo demas, si fuese necesario abundar en pruebas sobre la
capacidad del indio bastara mencionar el discreto porcentaje de abori
genes jovenes 0 de edad madura que se han adaptado con buen éxito
a nuestra civilizacion superando un ambiente decididamente negativo.
Me refiero a los que han aprendido a leer y a escribir, desempeiian
oficios, hablan correctamente el castellano y han fundado familias in.
dias que en nada se diferencian de las criollas de la region. En la Mi
sion de Algarrobal cerca de 200 indios matacos han cumplido sus obli
gaciones con el servicio militar con excelente comportamiento y capa
cidad. Se trata de aborigenes que han recibido desde la nifnez una en
senanza apropiada y un tratamiento respetuosamente igualitario junto
con una asistencia social eficaz y desinteresada, o bien como en los
casos esporadicos de individuos intelectualmento muy bien dotados
que han hallado por su propia cuenta el camino verdadero para supe
rar un medio adverso.

Conviene pues a la Nacion y al Estado, al indio y al blanco que
con él vive, la iniciacion de una vez por todas, de una politica racional
al respecto de los aborigenes chaquenses que rompa los tabiques cul
turales que separan, de una manera intolerable en nuestro tiempo, las
cornunidades india y blanca manteniendo dentro del pais una discrimi
nacién racial y social que la ley fundamental de la Nacion repudia y el
buen sentido condena.

Tocante a la prédica religiosa, por cuanto he podido observar en
las misiones cristianas, ella es ampliamente beneficiosa. Mientras esas
prédicas no tengan caracter coactivo, y no lo tienen, seran un arma efi
cacisima para luchar contra un medio en el que la desigualdad y la hos
tilidad parecen insuperables.
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