
EL GOLFO SAN MATIAS Y LAS VEREDAS
INDIGENAS RIONEGRINAS

por LEONCIO S. M. DEODAT

Una densa oscuridad geohistérica envuelve al golfo San Matias en
tre los siglos XVI y XVII.

La existencia cierta de este accidente geografico, 0 mejor del puer
to San Antonio, data del ultimo tercio de la decimooctava centuria. Fue

su descubridor el practico José Ignacio Goycochea, patron del bergantin
"Nuestra Senora del Carmen" perteneciente al convoy de la primera
expedicion colonizadora que Espana enviaba a la "Costa Patag6nica",
al mando del comisario-superintendente Juan de la Piedra. Goycochea
habia arribado por cuenta provpia a una "bahia en los 41 grados y me
dio de 1atitud" 1. La exploracién de la comarca adyacente en una exten
sion de cinco o seis leguas, permitiéle cerciorarse de haber "abundancia
de lena y aves, pero agua por las diligencias que hicieron no pudieron
hallarla" 2. Inforniado de la Piedra del descubrimiento realizado por el

mismo practico, dispuso que el teniente Pedro Garcia, del regimiento
de Buenos Aires, zarpara con aquel velero hacia el nuevo puerto en
compania de Goycochea. El exlplorador castrense hizo dar vela el 14 de
enero de 1779 y, previo un indispensable reconocimiento, pnisole por
nombre San Antonio "por haber entrado en este dia"‘*, o sea el 17.

Cuatro meses mas tarde el piloto espanol Basilio Villarino partia
de Mercedes (hoy Viedma) el dia 25 de mayo, para tentar una comu
nicacion terrestre con el insignificante pueblo San José, que de la Piedra
acababa de instalar. El piloto fracaso en su proposito 4. Sin embargo,
pudo acercarse al golfo y reconocer el puerto desde un paraje situado
a su nordeste, aunque lejos de la costa septentrional, segun lo insinua
el plano de Villarino, que Zeballos di6 a conocer‘

A fines del ano siguiente el ingeniero militar Josef Pérez Brito se
impuso de una orden del comisario-superintendente en Carmen de Pa
tagones, Francisco de Viedma, referente al reconocimiento por tierra
‘en el Puerto de Sn Anton? de la Costa Patagonica del paraje mas ven
tajoso p'°. colocar un Fuerte capaz deDefender aquel Puerto, 6 bien
un Fortin provisional p". defenderse de los Yndios’, etc. Su extenso
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informe fechado en ‘Fuerte del Carmen’ a 9 de enero de 1781, contie·

ne, acerca del trayecto recorrido para llegar a dicho puerto, un parrafo
en el que le atribuye una extension maxima de 48 leguas, segun 10
explica, como sigue: ‘Por un calculo prudencial comprendo habra de
45 a 90 leguas [sic] de camino las 28 p'. el rio arriba [probable
mente entre Carmen de Patagones y Sauce Blanco] en la banda del sur,

y las 17 6 20 restantes de serrania p'. el carriino de S". Julian. Estas 20
legs. son intransitables p’. el mal camino y falta de Agua, particularmen
m*°. en las 6 q°. hay detravesia sin camino ni sefia p'. donde poder
guiarse, deviendo el q°. transite p'. toda la serrania llebar agua, y todo
lo necesario en Ida y buelta p". si y sus caball0s’

El impedimento de no existir plano o croquis alguno del trayecto
cubierto por el mencionado profesional, obstruye el proposito de poseer
de él una idea perfecta; pero tomando como base ·de conjetura las ex
ploraciones de Wyscocki en los aiios 1879 y 1881, se induce que Pérez
Brito ha debido seguir por la margen sur del rio Negro hasta Sauce
Blanco y de aqui, orientandose hacia el SW en un vano intento por obte
ner agua en las lagunas temporarias de la region —exhaustas, desde
luego, hecho muy natural durante el veran0—, y ya frente a Cala En
cerrada, en el rincon noroeste del golfo San Matias, abrirse paso entre
la mpleza de un terreno de travesia (‘sin camino ni sef1as’) hasta arribar

a la zona medanosa de punta Villarino, que reconocio el dia 21 de di
ciembre de 1780.

Falto de atractivos para indigenas no consumidores de productos
marinos, el San Matias, sobre todo su franja fronteriza c-on el banco
Lobos, habia dejado de ser ya, en esa época, una parada 0 un lugar de
frecuentacion habitual y temporanea_ Apartado de las principales vere
das de comunicacion indopatagonicas, custodiabalo una orfandad cami
nera. Las grandes veredas territoriales hallabanse tierra adentro. En la
extensa area que encuadran los meridianos 63 y 67 W, y los paralelos
40 y 42 S. hubo no menos de tres. Todas unian el rio Negro con el in
terior de Patagonia.

Una de las mas famosas de estas veredas por su vinculacion con
la region austral, cubria con sus dos primeros tramos (rio Negro-Val
eheta, Valcheta—rio Chubut) una extension igual a 117% leguas, segfm
Burmeister 7. Es la mejor conocida entre sus simil·ares rionegrinas. Per
tcnece al tipo aludido por Antonio de Viedma en este fragmlentoz "las
mugeres [indigenas] van por veredas que hay hechas para todas las agua
das donde deben parar"8. Aunque Moyano tuvo alguna informacion
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de este camino en 1881 9 y el teniente coronel Roa ha pasado 0 debido
pasar por él en el curso de su campana de 1883 ‘°, se poseen noticias
histéricas desde el afro 1854. Pertenecen al marino britanico, argentino
por naturalizacién, D, Enrique Libanus Jones, que las obtuvo durante
su viaje de exploracion mercantil al Chubut entre los meses de mayo
de 1853 y agosto de 1854. El itinerario por el "camino de la caballada"
distingue, en el trayecto de 152 leguas y a partir del rio Negro, la si
guiente nomenclatura geografica, desde Valcheta: arroyuelo Drucache,
arroyos Corral Chico, Alupite, La Vuelta, Tehuelche, Quello, Cerro
Colorado, manantiales de la Churua, Chaca-vacay, barrancas Cachena
cheché, y rio Chubut 10 bis.

Hubo en proyecto una idea de reconocimiento de este tramo en
1783, segun la expuso al superintendente Viedma el teniente de infan
teri-a José de Salazar, entonces jefe del destacamento militar de puerto
San José, en el golfo homonimo. Aunque considerandola que ‘esta bien’,
Viedma le disuadio de no realizar el ‘re·conocim‘°. q". ba a emprender
de el Rio Balchitas [Valcheta] pero en cargo abm qa. procure con
serbar el Ganado todo lo posible por mucha falta q°. ay haze, asta
q°. pueda disponerse el envio de maior numero en otra ocasion 1

Esa vereda, abandonado el fortin Castre —su punto inicial sobre la
margen derech·a del rio Negro, 45 leguas arriba de Viedma (ex Merce

des)-, adquiria una orientacién sudoeste hasta alcanzar el arroyo Val
cheta, atravesando antes el "bajo del Gualicho", para terminar en un
paraje innominado de la orilla izquierda del rio Chubut, a unas cinco
leguas o mas al Oeste de Gaiman, luego de dejar atras y sucesivamente
las margenes herbosas del arroyo Pajalt (Pajalta), el manantial salobre
Lé ashk (arroyo Chasicé), la aguada Chane Campenk (arroyo Emrao)

pobre en pastos—, los pequeiios cursos de agua Corral Chico —de
espléndida vegetacion herbacea—, Chaga Casken —de aguas cristalinas
y dulces— (de los Berros), T awal aike (de la Ventana) —con sus ori
llas alfombradas de hierbas lozanas y abundantes los campos de huana

cos y liebres (el "mara", Dolichotis patagonica, Shaw), Y0lpe aike, arro
yito de agu·as duras y "escaso pasto en las orillas", los estanques na
turales de los cerros Chane Campenk (Sierra Colorada, Chubut) o Ke

lek dike, Na dike —tres pozos de agua potable cubiertos de juncos, ca
rrizos y cortaderas—, y el manantial de Pchalaa ‘

Era muy transitada antiguamente por los indios flecheros N clara
evidencia de los restos arqueologicos recogidos por Burmeister, cuyos

cjcmlplares tipicos habria de seleccionar afnos mas tarde cl Prof. Outes 1
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Todavia hace ochenta y un afnos recorrianla las "-tribus establecidas en
las nacientes del Senger y el Chubut", para comunicarse con el rio Ne

gm 1¤_

Presumo que el arroyo Corral Chico habra sido de utilidad eu un
tiempo lejano para vincular al rio Negro con el lago Colhue Huapi me
diante su ernapalme con otra senda; por lo menos asi lo autoriza este
parrafo de Lista: "Siguiendo la direccién del valle i quebrada de este
arroyo, se observa un camino algo borrado que, segun dijome Huilches
[uno de sus guias indios] *6, era frecuentado en otros tiempos por los

indios T ehuelches que viajaban entre el Chubut y el rio Negro" 17. A log
efectos de la mejor inteligencia de esta transcripcion, conviene tenet
presente que el mencionado explorador coloca en su mapa una gran
hoya hidrografica con esta leyenda explicativaz "Lago segun los Tehuel
ches", situandola al sudoe-ste de este ultimo nombre y en el extremo fi
nal de un "Camino de los indios", 0 sea, el "Camino de San Julian",

segun el ya citado plano de Villarino. Esta senda en desacuerdo con el
texto, parte de un punto mas o menos equidistante de los arroyos Pa
jalt y Corral Chico 1

En su primer tramo denominabasela "Travesia de Valcheta": "34
leguas de campo sin agua”, conforme al naturalista Burmeister 1°. Los
Tehuelches recelaban su paso durante el estio 0 en numero reducido 2

El plano de Villarino genala este treoho con la designacion siguien—
te: "Camino de los Balchitas, Teh—uelches, Villiches y otras Naciones

al Colorado, Sierras de Bolear, Pamps. de Bs. Aires y paso preciso
para el Choelechoel"21. La traza de su prolongacién m1editerranea con
rumbo nordeste, la indica Falkner en su mapa con el denominativo
"Horse-road" 22 (rastrillada), no dificil de identificar si se repara cn la

situacion geografica de Choele-Choel, que ambos situan al oeste de la
vereda.

El ayudante del entonces Museo Nacional de Buenos Aires, Carlos
V. Burmeister, que en condicion de "coleccionista" estuvo agregado a
la expedicion de Lista, volvi6 a los tres aiios a recorrer el mismo sen

dero, y aunque no confirme toda la toponimia tehuelche apuntada por
el ex-oficial mayor del ministerio de Marina, pues la substituye, recti
fica o amplia y enmienda mienudos errores de calculo astronémico, ana
de a su informe provechosas observaciones personales, pero no modi
fica el trazado del camino por el cual los baqueanos indigenas conduje—
ron a Lista en 1884, y los suyos a Jones en 1853.
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niero Ezcurra, el que, a su turno, ha de incorporar nuevos topénimos a
la nomina de los dos anteriormente citados viajeros, no dejando en pie
del ultimo sino uno solo: el del arroyo T awalk que, como todos los
otros de estirpe indogeografica, hubo de rendirse, vencido, a la indife
eencia del cartografo de sangre europea. .. Consecuencia de ambos
viajes es el croquis que reproduce la figura NQ 1 tornado de Ezcurra, su
disefio topografico da una nocion perfecta del recorrido cardinal de la
vereda y sirve de complemento a los planos de Lista y Burmeister.

La segunda, dioha "de Maquinohao", era un ramal del extenso ca
mino precordillerano Santa Cruz—Neuquen y servia para unir el alto
Chubut y Teck-a‘2° (ex-Teckel) con el rio Negro. Entre Valcheta y Mer
cedes (Viedma) modificaba su denominacion al tomar la de "Pig’s-road",
de acuerdo con el comiandante Musters 2**, "El Gbanoho" 25, o bien "del

Chancho, propia de una laguna del trayecto, subsistente hasta hoy, cu
ya mplicacion explica el audaz explorador britanico a su paso por este
sitio 2° cuando, en 1870, luego de su visita al gran cacique Valentin
Shayweke en Las Manzanas, debio seguir esta vereda a partir de "Mar
gns¢h0" (Maquinchao), rumbo a Carmen de Patagones, pasando por
los arroyos Valcheta y "Trinita" (Treneta) y la salina "Hitchin-Kaik"
(boy Laguna Blanca).

Al arroyo Valcheta —zona de convergencia de las grandes vere
das indias territoriales y centro estratégico de la radiacion caminera del
norte patag6nico—, tuvo acceso una tercera que comunicaba el lago
Nahuel Huapi, Las Manzanas y el rio Negro, con empalme en Maquin
chao, nombrada "Nahuel Niyeu"”, topénimo correspondiente a uu
curso de agua situado al Este del anterior.

Ademas de estas sendas, hubo dos mas que, si bien distantes del
golfo San Matias, cabe no omitir su mencién porque completan la red
vial indigena del territorio. Fueron abiertas a ambas margenes del rio
q>6nimo entre el lago Nahuel Huapi, Mercedes y Carmen de Patagones,
El sargento mayor Bejarano anduvo por ellas durante el afro 18*72, en
misién oficial 2

Estas veredas rusticas, primitivas, dejando atras el suelo pedregoso
y elevado para intemarse en la zona montuosa y baja cercana al mar,
como todas las de su tipo, cuya traza y socavada huella eg obra del pie
humano, cuando no una rastrillada de sedientos animales predecesores,
estirabase en la rnaleza montaraz en inacabables vueltas y rodeos, bus—

cando paso entre los pequeiios claros de la cenida vegetacion y el en
cuentro de unas pocas lagunas, siempre agotadas en el rigor canicular.
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Ejem<plo ilustrativo de este tipo de vereda selvatica es el "camino
de los Tehue1ches". El ingeniero Wysocki provee una noticia relativa a
su situacién geografica, en este pasaje suyo: "continuamos la mar

cha con direccién a la laguna del C-uero, donde dimos con el camino

de los Tehuelches, el que pasando por una serie de lagunas llovedizas
(todas secas) —esto ocurria en junio de 1879— termina en la costa

del rio Negro en el paraje denominado potrero del Sauce B1anco”3°,
frente a Primera Angostura. E1 mismo profesional deja constancia de
la longitud- entre ambos términos, al volver nuevamente en 1881; me
diante la suma de los resultados parciales de las distancias intermedias,
a partir de "Primera Ang0stura", arroja 53 kilémetros 210 metros3
Por su parte el coronel Barros da del camino la siguiente laconica des

cripcion, escrita en 1881: "El camino de los Tehuelches solo es una
senda de media vara de ancho, trillada de tarde en tarde por escaso
numero de animales que los indios conducen y caminan uno detras de
otro para evitar los arbustos espinosos". Y continua con esta frase final
alusiva a la vegetacién boscosa-arbustiva de la region: "Las carretas
marchan pues con no poca dificultad por lo pesado del suelo arenoso
por donde pasa por primera vez la rueda, ·como por los espinosos mato
rrales que los bueyes tienen que embestir recibiendo verdaderas heri
das 32.

Es posible que este sendero fuese parte de uno de los dos dibu
jados en su mapa del afro 1786 por el ex-gobemador de Rio Grande,
Brasil, e ingeniero portugués al servicio del rey de Espafia, José Custo
dio de sa e Faria (Saa y Faria, hispanizado), conforme a Torre Re
vello 33. Estas veredas, apenas modificado el trazado de su primer tra
mo, han de verse, cerca de un siglo y medio después y en el plano de
Olascoaga 3**, como transitadas por el ingeniero Wysocki, en sus viajes
al San Matias y en el transcurso de los afios 1879 y 1881.

Ambos caminos, segfm el "Mapa geografico" de Saa y Faria, no
rozaban en ningun lugar de su trayecto la franja costera septentrional
del golfo; préximas a alcanzar su rincon noroeste, torcian su ruta hacia
el sur con curvas de dilatado radio, para esquivar la Cala Encerrada,
que cubre la pleamar, y proseguian paralclas a la costa hasta més alla
de punta Pozos, terminando por unirse antes de llegar a San José, su
remate austral.

Moyano alude a un "camino de la costa" transitado todos los
BEDS p0f algunos ‘vecinos’ de Patagoneg cstablecidos en el Chllblli, Y POF
tanto cualquiera de ellos es baqueano en él, pero el de la sierra de Val
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cheta solo es conocido por los indios"“?’. No era practicable "en esta
estacion [primavera de 1880] por la falta absoluta de agua en todo el
trayecto, que solo se encuentra en invierno hasta 20 dias 0 un mes des

pués de cada lluvia"3°_ Tuvo por nombre hasta no hace muohos anos
‘de la Bornbilla’, propio de una laguna situada a cinco leguas al sur de
la estacion del ferrocarril General Roca ‘Cinco Chaf1ares’, distante unos
doce kilometros de San Antonio Oeste. Este es el camino modernizado

por la mal llamada ‘ruta’ N9 3.

Una de aquellas dos veredas sera, sin duda, una seccion de la men
cionada por el marino-emplorador como "de la sierra de Valcheta" ("Va1
chitas Range" en el mapa de Musters) 0 sea fortin Castre-rio Chubut,
a juzgar por la linea punteada que lo distingue y cuyo extremo norte
toca la orilla derecha del rio Negro en un lugar sin nominacion topo
nimica. El mapa del ex-prisionero de guerra, el brigadier portugués, po
sec una referencia hidrografica digna de destacar por su valor habili
tante como sefial identificadora, en esta transcripcion: "Pozos de agua
dulce", referente a un fmico paraje con agua potable, dentro de la mi
tad de la senda que conducia al arroyo Valcheta, y en posicion geogra
fica coincidente con la de Punta Piedras. La advertencia consta junto

a un grupo orografico— el croquis de Ezcurra o cualquier mapa mo
derno permiten interpretarlo como uno de los relieves de la sierra de
la Ventana —que Burmeister confunde con la de San Antonio, de
la cual di-sta unas cincuenta millas-—, por donde, y en medio de un
valle herboso limitado por pequerias ondulaciones, van en direccion con
traria al mar las aguas del arroyo de ese nombre, al que el guardia
marina Igarzabal, redactor del diario parcial de la expedicion del fun
cionario ministerial, aplica el de "Tawal Caike"37, mientras Lista es
cribe "Tawalk aike"38. La formacion del lecho de este curso de agua

inspiro a Burmeister, buen observador fisiografico, esta mencion con
creta e instructiva: "Tawalk es un arroyo que corre de Este a Oeste
en invierno, pero en verano solo se encuentra agua duloe en grandes
fosos rodeados de carrizos y cortaderas, que senalan el cauce de la
corriente" 39.

Si los "pozos" del cartografo lusitano tienen relacion con los
"fosos" del naturalista argentino, y esto puede ocurrir porque la latitud
de “Tawal aike", de acuerdo con el piloto de Moyzés citado por Burmeis
ter, es de 41°43’, Sr"), muy aproximada a la de la Sierra de la Ventana,
el trecho Valcheta-rio Chubut que en el mapa de 1786 aparece como
una bifurcacion del "camino de la costa", no habra sido un misterio
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para los espafioles de fines del siglo XVIII, quienes se servirian de él en
sus comunicaciones estivales entre Carmen de Patagones y San José.
La certeza no es absoluta, porque falta indagar la base informativa que
indujo al ingeniero-cartégrafo a marcar la vereda. Una desercion de
nueve penados que se produjo en el puerto de San José a principios de
1779, permitio entrever la posibilidad de trazar una comunicacion terres
tre entre ese puerto y Carmen de Patagones, siguiendo la linea de la
costa del golfo de San Matias*

Iban a tardar cuatro anos antes de concretarse con éxito este pro
p6sito_ Estuvo a cargo del teniente Salazar, ya mencionado, la deter
minacion de llevarlo a la practica. Este viaje lo habré realizado quizés
en agosto de 1783, a los tres meses del frustrado intento de Villarino,

porque el dia 19 Viedma remite "adjunto" a Vértiz y desde el "Fuerte
del Carmen Rio Negro", su "Diario" de viaje, mientras aquél se encou
traba alli*2. A su regreso partio el dia 4 del siguiente setiembre en
compama de run dragon, un marinero, tres peo-nes, conduciendo una

tropa de cincuenta caba1los*3. Desconozco su Diario, no obstante ser
aludido en el manuscrito de mi consulta*

Una informacion provista por el soldado del cuerpo de dragones,
Lorenzo Mufioz, a cuyo cargo estuvo la conduccién de un arreo de
"sesenta y una cavezas de Ganado Bacuno" desde Carmen de Patago
nes hasta San José, segftn lo manifiesta a Viedma en carta del 20 de
noviembre de 1783, y, ademas, un oficio (N9 74) del mismo destina
tario al virrey Vértiz, feohado el dia anterior *5, autorizan a creer que
esta via de comunicacién no sea el tramo Castre-Valcheta-rio Chubut,

sino la del "camino de la costa", recorrido por Salazar: "p?· lograr esta
emlpresa [el envio de ganado] fue antes a imponerse del camino quando
regresé a aquel Puerto [San José] p'. tierra dn Josef de Salazar del
primer viage que hizo", atestigua Mufioz con gu carta citada.

Ciertos desgraciados sucesos robustecen aquella creencia. El dragon
Muiioz da cuenta que "des¢pués de la llegada [a San José] se murieron
quince Reses" por "la poca agua q°. hallaron enel camino, y como lle
garon a saciar la sed fueron pereciendo hasta dho numero". Viedma
aclara: "por haver pasado seis dias sin vever" *6

Nicolas Cardoso, uno de los dos unicos supervivientes de la fuga
antedicha, fue despaohado por Viedma en compania de Juan Lledo,
el 23 de febrero de 1780, para transportar ocho caballos y viveres con
destino a dioho puerto. A los cinco dias de su partida hubo de regresar
°°P0fq\l¢ 6} no haver encontrado agua no les permitio seguir mas q\1¢
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como la mitad del camino, llegando los Cavallos ai la disparada tan
sedientos que se tiravan al Rio [Negro], insaciables de la raviosa sed"
Asi se expresa el superintendente en un oficio a Vértiz de 19 de marzo
de aquel aiio *7.

Vueltos a Carmen de Patagones, luego de su fracasada huida, Car
doso y Josef Paloma, el segundo sobreviviente, declararon a Viedma
que en el curso de su fuga se vieron "en peligro quasi evid‘°. de morir
por la sed, y ambre, pues aseguran estubieron nueve dias sin vever mas
que refrescar lavoca con agua salada dela Mar, y los otros compafieros
afirman murieron, y al negro de don Juan de la Piedira que deserto antes
de estos lo encontraron muerto en el camino". Tal dice el superinten
dente a Vértiz en un informe escrito "Abordo de la Zum". San Ante. la

Oliveyra", al ancla en el rio Negro", fechado el 4 de Junio de 1779 4

Si Saa y Faria se irn[puso de todos estos antecedentes y muy espe
cialmente del "Diario" del castrense, no es posible dudar de que ellos
y no otros contribuyeron a ilustrar el delineamiento cartografico de esa

rsenda no indigena, en su "Ma·pa Geografico", que compren·de, también,
"la porcion descubierta del Rio Negro", que es el unico documento
grafico mas antiguo que a su respecto es factible presentar.

El capitén Moyano no exagera al decir que solamente es posible
obtener agua en invierno_ Las lagunas -0 lagunajos, sea dicho con
propiedad hidrografica y filol6gica—, de la zona adyacente al océano
son temporales. Para tener un concepto claro de estos depositos faltos
de cuenca, ya ovalados, circulares, alargados 0 angostos, de hasta un
mil quinientos metros cuadrados de superficie estimada y de su capa
cidad receeptiva, sera suficiente leer lo escrito por el coronel Barros en
aquel pasaje de su Diario en el cual describe estas "1agunas" como
"ligerisimas depresioneg de terreno donde se detiene un poco de agua
llovida como en un gran plato razo [sic], con una o dos pulgadas de
profundidad y que el viento lleva luego de un estremo [sic] a otro, ha
ciéndolas asi evaporar rapi·damente" ‘*°. Son expl·anadas encerradas por la
maleza que las rodea, segun la grafica expresion de Musters, "rain-water
-0f the colour café au ]ait"5°, atribuible, sguramente, a su lecho dena
turaleza terrosa, consistentc "en una capa delgada de arcilla muy fina,

' color amarillento" 51, de "1O centimetros de espesor" 52. "El lagunazo
.del café con leche", aqpodaron "por irrisi6n" a la laguna Gutierrez, los
compaiieros de Lista5

Tres fotografias de la "laguna" Las Maquinas (ex-Grande) adeu
rdadas a 1a cordial amistad del seiior Bruno Peirano, propietario del
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establecimiento ganadero sito en el campo donde se halla, documen

taran figurativamente cuanto queda expuesto a proposito de los carac
teres de los lagunajos y, una de ellas, la faz mas relevante de su proceso
de desecacion. La figura NQ 2 ensefia uno de los bordes de la explanada
en su linde con el monte ralo y achaparrado de plantas xerofilas, inun
dado por las lluvias habidas en el aio 1940. La siguiente, N9 3, deja
ver el espejo del lagunajo rizado por un oleaje superficial, rapido y con
tinuo, que provoca el intenso batir de los vientos fuertes y secos del
sudoeste y empuja a las aguas, turbias por la arcilla en suspension,
hacia las orillas hasta su completo agotamiento, tal cual lo demuestra
la figura N9 4, perteneciente a una vista tomada en el verano de 1941.

Viedma no lo habra ignorado, ya que, segon las constancias docu
mentadas expuestas mas arriba, no podia desconocer los riesgos evi
dentes a que se cxponian hombres y animales en el transito de una
senda desprovista de recursos hidricos, perennes. En nota de fecha 13
de octubre de 1783, advierte al teniente Salazar, con motivo del re

greso a Carmlen de Patagones del dragon Mufioz y sus peones, "q°. por
modo alguno se detenga nra gente mas q°. un dia para su descanso,
por lo arriesgado de q°. sesequen las Lagunas" 5*

No es presumible entonces que los T ehuelche del Chubut y Santa
Cruz hayan podido tener por el "camino de la costa" tanta predileccion
a punto de considerarlo como de trénsito indispensable y habitual, tan
luego en la época de los calores excesivos, cuando mas al oeste dispo
nian de otro que, aunque mas extenso, les proporcionaba durante todo
el afro, con sus recursos fitohidricos, el goce de elementos vi·tales, sobre
todo si eran ecuestres, pues la co·stumbre, y aun la propia pesadez de
sus cargas de transporte, impediales andar mas de "cinco o seis leguas
por dia, teniendo por consiguiente que detenerse al cabo de ellas en
sitios con suficiente agua y pasto para las yeguadas de toda la tribu" 55

Sin embargo, y mal que pese a estas comlprobaciones adversas a la.
vinculacion del golfo San Matias con la red vial indorionegrina,

por lo menos en una época ya avanzada de nuestro vivir historico, que
pudieran ofrecer asidero a la demostracion de su desconocimiento por

gente indigena, el golfo fue en tiempos cronologicamente remotos urr
lugar de periodica y preferente atraccion para el aborigen. Los estudios
arqueologicos argentinos no son desfavorables a este modo de pensar.

UD pueblo Costero, transformador de caracoles M; y otro mCdit¢1'1'f1¤€0
usufructuario del hacha litica simbolica, de "forma de ocho" 57, tuvieron
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acceso al rincén noroeste, por ignoradas rutas slistintag y caminos con
vergentes, empero llevados por el impulso del comén deseo biolégico
de nutrirse con los mariscos extraidos del vientre siempre fecundo, in
agotable, de Mama-Kocha.
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