
Caracterlsticas corporales y psicolégicas
dc una poblacién que agoniza

por J. IMBELLONI

Después de realizada, en el primer trimestre de 1949, la Expedi
_ tion Antropological al territorio de Santa Cruz y Chubut meri
dional — este ultimo mejor conotido attualmente como Zona Mi
litar de Comodoro Rivadavia — estamos en tonditiones de antitipar
algunos tonocimientos `menos intompletos sobre el pueblo
Tehuelche. Tuvo la expedition varias finalidades: primera entre
todas, la de averiguar si existen adn sobrevivientes de las antiguas

1. Narrar la historia de su ideatién y organization, empezando por el documento extendido
en noviembre de 1947, en el que sc fijan las bases y los propositos de la Expedition Antropo
logica, firmado por el Sr. Emuqurz Auamzo Axnvna, jefe de la Direction Museos de la Admi
nistration General de Parques N ationales y Turismo y el profesror I.umzr.1.om, director del Museo
Etnografico, scria relatar la feliz circunstancia —més unica que tara- que ha permitido a dos
reparricioncs nacionales aunar sus posibilidades en la consecucién de un mismo objetivo. El
dinero que se neccsitaba fué otorgado tn partes iguales por el administrador general de Parques
Nationales y Turismo, Tte. Cotonel Nnomou A. Inusu y por el profesor doctor Emuqua
Fnaugou, ala sazon delegado interventor de la Fatultad de Filosofia y Letras de la Universidad
de Buenos Aires.

El personal en cuya colaboracion debiase contar durante el viaje rcsulté compuesto del
siguienre modoz seiiores Manczto Bénmna, ayudante tétnico del Museo Etnogréfico, encar
gado de las mediciones antropométricas y trabajo fotografito; Wuum A. Ruxscu, director de
‘Archivos Ethnos", entargado de la recolection de muestras de sangre y del material etnogri

fico; Amomo D1 Bmznnrro, litenciado en Geografia, con encargo de seguir las variaciones
climaticas y entenderse del material topogréfico (mapas, planchetas, etc.) y Ammrro F. Au
umo, viajero naturalista, ton el cometido de retoger ejernplares de la fauna y prepararlos para
fines museologitos. jefe de la Expedition fué el director del Instituto de Antropologia, autor
de este arriculo. En la ultima parte del recorrido se tuvo la tompaiiia del doctor Fammco A.
Escztuna, del que se habla en muthas péginas de este volumen. Entargado del personal moto
rista fué el subteniente Oscn Morruna del 24 Regimiento de Inf. Mot., con sede en Rio Gallegos.

Una vez resuelros los problemas de orden practico, los miembros del personal tientifico
se trasladaron por avi6n a la tiudad mas meridional de la Patagonia, —— Rio Gallegos -— de



oblaciones de la Patagonia, y en caso afirmativo, cual es su numero,
con respecto a las agrupaciones raciales y a las lingiiisticas; luego,
con atingencia a los problemas de la morfologia, registrar todos los
datos que fuera posible reunir en el sector de la antropometria y
en los de la serologia, fisionomia, costumbres e idiomas.

He dicho ‘anticipar', porque los materiales e informaciones reco
gidos durante esa expedicion reclaman una segunda visita a los
territorios del Sud, que espero realizar en Enero de 1950, con el fin
de completarlos y en determinadoscasos también someterlos a la
refirmacion o al rechazo, sobre la base de una meticulosa revision.
Especialmente las muestras de sangre necesitan esta segunda co
secha, pues las probetas remitidas por avion a la capital durante el
verano pasado, tuvieron que sufrir los efectos de largas demoras y
altas temperaturas, por lo que mas de la mitad no pudieron apro
vecharse.

Me avengo — sin embargo — a presentar en esta nota una serie
de observaciones recogidas en el terreno durante la Expedicion,
porque conozco el interés con que es esperado por todos los cultorcs
de la Antropologia, ya desde muchos ai'1os, una referencia en cierto
modo atendible sobre los caracteres somatologicos de los Patagones,
poblacion que se esta extinguiendo con paso acelerado. Abundan
libros Y monografias sobre esta raza, pero todos conciernen a obser
vaciones sobre el esqueleto, y en su gran mayoria son trabajos cra
neologicos. Nada, o casi nada, como veremos, existe que concierna*·
al viviente.

Ha sido justamente este interés que nos ha animado a afrontar
las incomodidades de un largo itinerario a través de la estepa y la
meseta de la porcion mas austral del continente, con el fin de recoger
las observaciones somatologicas de los oltimos sobrevivientes de
este grupo humano, que tan conspicua posicion ocupa en el conjunto
de las razas del doble continente americano.

donde fué iniciada su actividad propiamente dicha. Los vehiculos — camiones militares del
tipo canadiense —- fueron cedidos por la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, cuyo coman
danhte, General de Brigada jumo A. Laoos, brindo ademzis gran ayuda moral mediante los
radiotelegramas que recibiamos en las etapas mas solitarias del dcsierto. Como lo indica el
esquema que se acompaiia, provisto de indicaciones corograficas y ropogréficas sumarias,
nuestro vxaje comprendio dc Sud a Norte el espacio de siete grados de meridiano, csto es, desde
el 52° Sud (zona dc Giierr Aike) hasta el 45° (Choiquenilahue, al nortc de la Zona Militar
de Comodoro Rnvadavia). Y como no fué, ni podia ser un recorrido recrilineo, porque tuvo
q|.1C 6CgLllI' DFCCSZIIBIDCDIC CD SU ITIZYOI trecho el CLIISO de lOS 1'lOS Coyle, SIDES Cruz, Leona,
Shehuen, Chico, Mayo, Senguer, Descado, nuestro itinerario se convirtio en una linea en zig
zag que tocaba a veces la costa atlantica y mas a menudo serpcnteaba a lo largo de la region
precordillerana. El total absoluto de las distancias recorridas alcanza a 4.156 kilometros.



Los resultados finales de nuestro estudio serzin librados a los
· interesados en una publicacién especial que vera `la luz — asi lo
esperamos j en el curso del axio 1950, fecha significativa, por tra
tarse de registrar el estado de cosas imperante en la justa mitad del
srglo XX. Su txtulo sera: La: Ultmzor Pataganer. En consecuencia,
todo lo que dcc1mos boy en estas paginas debe considerarse en cierto
modo pro_v1sor1o, susceptible de ligeras enmiendas de detalle y de
una ampl1ac16n en el nfunero de mdividuos examinados, que espe
raxnos sea considerable. También intensificaremos las observaciones
indiviuuales en el orden fisionémico, en el genealégico y en el lin
guistico, con la finalidad de ofrecer una clasificacién racial y cul
tural lo mas rigurosa posible.

Este trabajo, por lo tanto, debe ser estimado por los benévolos
colegas como una suerte de "nota preliminar' .

1. ANTECEDENTES

El que se propone rastrear en la copiosa biblio grafiade viajeros
y naturalistas que escribieron sobre la Patagonia, los antecedentes
que cxisten sobre los caractcrcs antropométricos de sus antiguos
habitantes, se convence, sin dificultad, de que la abundosa literatura
patagénica adolece sobre este punto de dos fallas: 1° antes del aio
1865 no puede de modo alguno hablarse de verdaderos relevamientos
del viviente, técnicamente realizados y 2° los datos que se consignan
en la gran mayoria de las publicaciones, unicamente hacen refe
rencia a la talla.

En lo que atafie ala estatura en particular, el pesquisante lograré.
reunir con gran facilidad un inmenso numero de fuentesz, aunque

2. La compulsa de 't0das' las fuentes originales resulra una tarea que reviste extrema difi
cultad, a causa del numero, la fecha remota y la rareza de buen golpe de libros de viajeros.
Aconsejamos al lector refcrirse a las. publicaciones del siglo xix en que los antiguos datos se
CDCUCDCIZD I'C\lDidOS COD II12.yOI.' O IIICDOI ID[Cg1'Id2.d.

Bien conocidos son estos resumenes de la tan debaricla cuestién de la talla de los Paragones.
Es suficiente recordar a KING Y Frrz-Roy: Narrative af the mrveying voyage: of H. M. rb. Adven
ture and Beagle, etc.; vol. I, pp. 96-103, Londres, 1839; Atcimz DIORBIGNYI Voyage dan: l'Arni
rique Méridianale, tomo III, pp. 199-220, Paris, 1846; Tmzonon WA1'fZ2 Anrbrapalagie der Natur
vilker, tomo IH, pp. 488-491, Leipzig, 1862;Ro1am11· O. CUNNINGHAM: Note: an t/ae natural binary
of tbe Strait uf Magellan, pp. 138-150 y 460, Edinburgh, 1871; R. VBRNBAU: Le: Anrien: I’atagam·,
pp. 17-33, Ménaco, 1903, etc. No falra en la lireratura popular un reverbero de esa discusién,
como puede verse en el eapirulo IX del eonocido libro de Juuo Venmz: La.: hijar del Capitan
Grant, en el que la erudieion geografica y antropolégica del naturalista Paganel se luce en la
cnumeracién de las contradictorias noticias sobre la estatura atribuida por los viajeros
al pueblo tehuelche. Uno de los personajes de la novela de Verne, ante tal acertijo, rompe con lz.



pronto advertira la conveniencia de distinguir en ese acopio dos
clases de informacionesz la primera constituida por noticias que,
en el fondo, son puras descripciones, apreciaciones y comentarios,
y la segunda por reales mediciones del ser viviente expresadas en
cifras (pulgadas o centimetros). De esta ultima clase de datos
sin embargo — no todos tcndran derecho a ocupar un sitio propio
en un dispositivo estadistico, por el hccho que, al referir la cifra
de la estatura media, los autores respectivos omitieron la indicacion
del numero cle los individuos examinados. Se trata, mas que de
reales promedios, de cifras que indican la erratum tipica del grupo
de Patagones con que cada viajero tomara contacto cn determinados
puntos del amplio escenario de las tierras del Sud, y este concepto
de erratum rfpim, sobre el cual hemos de volver en el curso de esta
relacién, peligra en lo de la exactitud toda vez que la intuicion del
operador no se apoye en criterios suficientemente rigurosos con
respecto a la autocritica.

Tenemos de este modo, en el marmmgnum de la bibliografia pata
génica, varias suertes de informaciones:

Smun I

5'abn la tnlla exclusivammte (o priucipalmnm)

a — Simples apreciaciones y descripciones adietivales

, B — Numeros de pulgadas
0 ccmimctms

en concepto de ‘estatura tipica’
como resultado del promeclio aritmé

(A)

. . tico de un grupo determmado .. .. (C)
medicion de individuos aislados .... (D)
medicion de esqueletos .

$1:11112 H

Rclcvamimtax antrapométricax mctédicax

Y — Realizados con técnicas anticuadas
8 — Idem con técnicas recientes

(E)

(A). — Las piezas bibliogréficas concernientes a este grupo del
prospecto que antecede son numerosisimas,. y ampliamente conc
cidas no solo en la literatura cientifica, sino en la de vulgarizacion.

exclamaciénz —gP¢ro mtmcu cull u lu vmfad m media de mum: ¢·antr4dicci•su?, exclamacién que
puede con todo derccho resumir la incertidumbre que dimana de esa lista de numeros.
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El que abrc la lista fué el tan conocido historiografo de la navega— ié
cn de Magallanes y El Cano, el caballero vicentino Antonio Piga- fetta (1520). Entre los menos conocidos anotaremos a Richard
Hawkins (1593) quien habla de la "alta estatura'° de los Patagones
dc la bahia San julian, los mismos que describiera Pigafetta.

De la divisi6n B, la cual es sin duda la mas numerosa, el grupo
D, compuesto por las piezas bibliograficas que indican la medicién
de individuos aislados cuenta — entre muchos otros — con el padre
Falkner (1750) que dice haber medido la talla de un cacique (m. 2,20)
y Robert O. Cunningham (1871) quien, ademas de un maximo y
un minimo, indica en especial la talla de un varon tehuelche que
alcanzaba m. 2,08. También exploradores mas rccientes brindan
medidas recabadas de un solo individuo: asi De la Vaulx (1901)
midio un cadaver de m. 1,98.

(C). — A1 grupo C pertenecen apenas dos 0 tres autores: entre
ellos Francisco P. Moreno, quien saco el promedio de m. 1,85, y
consigna haberlo recabado de la medicién de cuatro individuos,
y Ramon Lista con el mismo promedio de m. 1,85, que es producto
de la medicién de siete varoncs.

Quedan los que ofrecen la expresién numérica de la talla en
varas, pies y pulgadas, sin dejar constancia del numero de casos
considcrados. Este grupo esta constituido por la enormc mayoria
de los autores. En cl resumen que sigue hemos convcrtido sus va
lores a la unidad métrica decimal. Bernardo Haiiez (1762) no vio
a individuo alguno mayor de m. 1,87; Duclos Guyot (1766) da como
minimo m. 1,82; Bougainville (1767) sefiala como oscilaciones de
la talla de m. 1,84 a m. 2,06; Wallis y Cartcrct (mismo a1'io)indican
m. 2 como talla mayor y m. 1,77 como media; P. Parker King (1826)
de m. 1,77 a 1,83; Robert Fitz Roy y Charles Darwin (1833) m. 1,83;
Alcide d`Orbigny (1846) maxima m. 1,92, media m. 1,73; Benja
min Franklin Bourne (1853) maxima m. 2,13, media 1,98; capitau
Maync (1866) maxima m. 2,09, media 1,78-1,80; H. Hesketh Pri
chard (1902) m. 1,82-1,93, etc.

(E).- Entre los autores que recabaron sus datos de esqueletos,
y por lo tanto se clasifican en el grupo E, nos limitaremos a citar
a los holandcses Lemairc y Schouten, quienes — ya en 1615 — mi
dieron los restos de sepulturas al Sud de Puerto Deseado obteniendo,
como ellos dicen, las tallas de m. 3,24 a 3,56

(B). — Es evidente que todos los promedios referidos en el gru
po B no son pramedia: en el sentido apropiado de esta figura esta



distica, pues no se indica el numero de los individuos que fueron
objeto de mcdicion.

Los valores que sus autores nos brindan deben clasificarse, con
mayor propiedad, en la categoria de "estaturas tipicas". Quie
expresar, reducida en numeros, la valuacion aproximada que resume
las impresiones visivas y los juicios formulados por la mente del
autor en base a elementales y repetidas comparaciones, realizadas
en el eurso de su permanencia en contacto con individuos de raza
tehuelche, ya en tolderias numerosas, ya en pequefios grupos aislados.

También debe tenerse en cuenta, para los fines de una apreciacion
rigurosa, la circunstancia de lugar y tiempo en que fué realizada
cada observacion. En cuanto a d'Orbigny, resalta de sus paginas
que observo cspecialmente a indigenas de la region de Rio Negro;
a pesar de que normalmente se reunian en la ciudad de Carmen cara
vanas de diversas procedencias, es natural que los mas abundantes
fueran los Tehuelche septentrionales.

Francisco P. Moreno midio individuos del valle del Rio Chico

y del Santa Cruz; Ramon Lista trat6 cspecialmente a Tehuelche
meridionales, en el actual territorio de Santa Cruz'.

Lastima grande es que George Chaworth Musters no haya pro
porcionado una referencia exacta de sus mediciones; toda
sona que ha recorrido su estupendo libro sobre los Patagones*
abriga la seguridad de que el aventuroso lugarteniente fué la per
s0na mas capacitada para dejamos uu rcsultado D0 s6l0 c0mplet0·

3. Moxumo presenta sus datos métricos sintetizados en euatro columnn; la primera con
el, promedio de "indios puros, verdaderos tehuelches", en numero de cuatro individuos; la
segunda eon el promedio as doce individuos mestizos; la tercera y la euarta eorrespondientes
a mujeres. Sus datos de las columnas 1 y 2 son los siguientes:

(Volare: media:)
— Talla total

Altura akromiou .
Altura iliaca.
Braza total

Circnmferencia toracica

Long. dedo.
Long. pie
Circunferencia del cténeo
Indice cefalico.

......

Lnsn Ramon: Una mz; qw dmzparece, la: india: Tcbuelcbzr, Buenos Aires, 1894; véase pag. 71
¢l'l DOCS.

10

pm: C4) mcrtizvr (12)
1855
1555
1104

1869

1100 I
.. 793

278

595

81,56

1701

1701

1015

1730
978

568

82,02

Véase Mommo, F. P.; Viaje 4 lu Patagonia aurrml, Buenos Aires, 1879, tomo I, pag. 376.
L1s·r.4 por su parte eonsigna que "los hombres que he medido personalmente en distintas

épocas no cxteden de 1860 y el promedio es de 1852

4. Muarmna, Gnonos Caawowrn: At bam: with the Putagmiavu, London, 1871.



sino absolutamente fidedigno. Musters — en verdad — dcbiera
figurar entre los autores que omitieron indicar el origen de su com
puto, 0 sea del promcdio general del grupo tehuelche, cn m. 1,78,
porque en su obra més conocida no ofrece los datos necesarios. Pero
en la sesion del Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, celebrada en Londres el dia 29'de Mayo de 1871, aclaro
de qué manera habia obtenido ese promedio°. Dijo en aquella ocasion
que procede de 18 individuos masculinos normales (los mismos que
le fueron compafneros en el famoso viaje a través de la Patagonia),
de los cuales 10 pertenecian al grupo tehuclche septentrional y 8
al meridional. Y aqui terminan los datos que proporciono Musters
en esa memorable sesion; falta toda indicacion sobre la manera como

el promcdio de los del Norte al combinarse en el promcdio general
con el de los del Sud, llego a formar la compensacion reciproca re
presentada por la cifra m. 1,78. Unicamente nos dice de un modo
impreciso que los del Norte eran un poco mais bajos que los del
Sud; literalmente the latter exceeding the otherx in a xmall mearure in
average height Cp. 216).

Pasando ahora a los autores y datos que se clasifican en la II
serie del prospecto anterior, empezaronéstos a aparecer en la lite
ratura cientifica de la Patagonia en el oltimo cuarto del siglo xxx,
cuando ya no resulto satisfactorio el simple dato de la talla y unas
incompletas referencias a la cabeza, y los viajeros ambicionaron
poder comunicar a los laboratorios del mundo relevamientos antro
pométricos mas substanciosos. El primero en este orden de ideas
fué el Dr. Janka, médico de a bordo de la fragata austro-hongara
Donaa, quien en su corta estada en Punta Arenas (1868) se propuso
aprovechar la afluencia de numerosas familias patagonas que habian
convenido a esa ciudad con el fin de efectuar la adquisicion de obje
tos y alimentos, por medio del trueque°. No fué su tarea muy facil,
y solo venciendo mucha resistencia — nar mit grower nzzihe — logro
llenar parcialmente sus planillas métricas con los datos de tres
varones. Los describe como figuras grandes, hermosas, fuertes
gro.r.re, sohone, kraftige — de anchos hombros, de color rojizo-marron,
cabello negro y lacio, escasa barba, cabeza redonda, aplanada en
la region posterior, "que vaaguzandose a partir de la frente a ma

5. L11zu·1·m~um·1· Musrmis: On the Rare: of Patagonia; en "journal of the Anthropological
Institute of Great Brit. ete.", vol. I, Londrcs, 1871, pp. 193-207.

_ 6. Wmsimcn, A.:K5per-meuungen verrehiedener Men.rchmra.r:en;en "Zeitschrift f. Ethnologie"
t0m0 IX, suplemento, Berlin, 1878; pigs. 1,172-176 y tabla V.

11



nera de cono", pomulos anchos y altos, nariz grande, generalmentc
aguileiia y boca de labios gruesos. Las mujeres — dice — son mas
pequeijas y gordas pero también robustas, mas oscuras que los hom
bres y con nariccs menos pronunciadas; todas parecen inclinarse
a la obesidad; la coloracion mas oscura la presentan los niios.

Mencionamos en segundo término a otro médico, el Dr. Dreising,
de la marina de guerra alemana, en servicio a bordo de la corbeta
Alb4:ra.r:’. En su viaje por el Atlantico austral, en 1882, aprovecho
el brevisimo tiempo de su paso por Punta Arenas para enviar al
Dr. Virchow las cifras obtenidas en el relevamiento antropométrico
de un Tehuelche. Animaba al Dr. Dreising el mismo afén que de
mostrara el Dr. janka, y en general todos los médicos de naciones
alemanas, afén que les habia tan eficazmente trasmitido Rudolf
Virchow; por otra parte, en su preparacion universitaria todos habian
seguido un intenso curso de Antropologia.

El Dr. Dreising examino a un cacique tehuelche que se encou
traba desde nueve meses en la cércel de Punta Arenas por un intento
de homicidio, durante el cual habia resistido firmcmente y por
largo rato contra cuatro hombres. Tampoco en esta ocasion la
tarea antropométrica fué exenta de dificultades. El enorme patagon,
de mas de 1,80 de estatura tenia — dice el Dr. Dreising — una re
pugnancia supersticiosa a que su cuerpo fuese tocado por extraiios
y ademas un invencible pudor, y pudo ser inducido a quedarse quieto
durante las mediciones gracias a la amistosa mediacion del médic0·
de la czircel, que le habia curado sus heridas, el Dr. Fenton. Entou
ces — refiere el Dr. Dreising — "contemplo mis preparativos con
una cierta sonrisa deliberada. Hablaba un poco el Espafiol, pero se
mostraba taciturno. Cuando le expresé mi admiracién por su calidad
de cacique, sus ojos adquirieron mayor brillo e, irguiéndose orgullo
samente, su talla aumenté mediante un potente impulso, por lo
cual utilicé con rapidez ese instante para determinar su talla real
en la pared'

Al recordar — a casi setenta aiios de distancia — lo que nos
narra el Dr. Dreising, no podemos menos que rememorar el medio
de que nos servimos en febrero de 1949 para conseguir idéntico
efccto en el taciturno y hosco juan Gokenq ; esta vez nuestra adulacién
tuvo por objeto la prestancia fisica y el bello torso del joven tehuel
che del Iago Cardiel.

7. D:. Duusmoz Pumgmier van Punta Armin; en "Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft,
I. Amb;. mr', jam., 1883, Berlin, 1883, pp. 143-145.
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En tercer lugar hay que citar el nombre del propio profesor
Rudolf Virchow, presidente de la Sociedad Berlinesa para la Antro—
pologia,Etnologia y Prehistoria. En la sesion de dicha sociedad
celebrada el 21 de junio de 1879, el profesor Virchow presenté a
sus sabios colegas tres individuos de raza tehuelche, que habian
sido llevados a Alemania por la empresa Hagenbeck, propietaria
del famoso circo de cse nombre, con el fin de exhibirlos ante el pu
blico berlinés en su calidad de modernos centauros, lo que no fué
posible a causa de dificultades surgidas a filtimo momento°. Se
trataba de un hombre denominado Pikshoshe, de 43 afios, de una
mujcr de 27 afios de edad de nombre Batzinka, que nada tenia que
ver con el anterior, y del hijo de la misma, el pequeiio Luis, de 5
afios y medio. Las tres personas pertenecian seguramente al grupo
que hoy nombramos Aonikenk, porque el guia que los acompaiaba
asi 10 dijo al profesor Virchow (el que escribe su gentilicio en la
forma Havmikm); fueron embarcados en Punta Arenas y dijeron
que procedian de un pequefio grupo de 80 individuos establecido
en la cercania de aquella ciudad.

Virchow describe a Pikshoshe como hombre de altisima esta

tura, extremadamente égil, de expresién seria, orgullosa y algo
melancolica; taciturno, con aspecto fuerte y duro de la cara, labios
finos y bien cerrados, nariz saliente, lincamientos vigorosamente
modelados; absolutamente imberbe. La mujer, de estatura menos
elevada, pero muy abundante en carnes y en adiposidad; su hijo,
el pequeiio Luis, lo tuvo de un espanol. Virchow publica las medi
ciones de los tres individuos, segun el canon antropométrico en uso
en esa época, y ademés brinda la reproduccién litografica de las
fotografias de Pikshoshe y Batzinka, de perfil y de frente; son ima
genes de gran nitidez, que se ven reproducidas en centenares de
publicaciones posteriores.

Mas tarde, la antropologia argentina se interesa por el problema
somatologico de la Patagonia.

Ya desvanecida la breve e impetuosa fase de la curiosidad pa
leontologica suscitada por Ameghino, y afirmada la modernizacion
capital de métodos y fines aportada por Francisco P. Moreno, el
ilustre fundador del Museo de La Plata, se cimentaron en los pro
blemas de la morfologia tehuelche los profesores Herman Ten Kate
y Roberto Lehmann-Nitsche.

8. Vueuow Rtmou: Drei Patagonia; en "Verhandlungcn d. Berliner Gesellschaft f. Auth:.
etc.", jahr., 1879, Berlin, 1879, pp. 198-204.



Herman Tcn Kate a mediados del aio 1896 tuvo ocasién dc estu
diar a tres iudigenas que acababa de tracr una cxpediciéu del Museo
de La Plata, procedentc de la Patagonia, y los hizo objcto de una
rapida investigacion antropométrica
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Los tres indios eran: el cacique _]uan Kankel de 32 afios, el cor
pulento José Tsaiwai de 33 y el joven Talwaike de 18 aiios. Tal
waike era ostensiblemente mestizo, hijo de una mujer araucana;
el propio Moreno, gran conocedor de los indios del Sud, reconocio
que su fisonomia le recordaba la de las mujeres araucanas. En cuam:0

9. Tum Kun Human: Matériaux pour urvir A Fantbropalagit dc: Indian: dc I4 Rlpublique
Arpratim; en "Revista del Museo de La Plata", como XII, La Plata, 1905, pp. 32-57.



a Tsaiwai, aun sicndo tchuclchc cn cl scntido amplio dc csra pa
labra, pcrtcnccia. al gmpo tchuclchc scpccmcriomal, com mayor pro
picdad dcnominado Guéucnakémc Qscgniu la tra¤scripci611*° dc Moreno
Gmnakm). Dc csra mancra, dc los rrcs individuos rcconocidos por
cl profcsor Tcn Kate, uno solo enrra legirimameure en el mimero
de los reprcsentamtes de la raza rehuelche meridional, 0 Aénikenk.

1 2 3
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El profesor Lehmann-Nitsche, una decena
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de aios mas tarde, en
el mes de febrero de 1905, tuvo ocasion de estudiar a cinco indios
tehuelche que. se detuvieron en la ciudad de La Plata algun tiempo,
en su viaje de vuelta de la exposicién internacional de San Luis,
Estados Unidos, y que regresaban al territorio de Santa Cruz, de

10. Durante nuestra estada en el Alto Rio Senguer hemos realizado una visita a los ulrimos
representantes del grupo de Patagones septentrionales que pertenecieron al cacique Sakamata;
se trata de los miembros de la familia Liempichun, bien conoeida en la literatura: Aurclia,
Lorenzo, Z6ilo Liempichun, etc. Fué nuestro especial cuidado conseguir y registrar una exacta
pronunciacién del vocablo gentilieio que es conocido en la literatura como peculiar dc esa agru
pacion y que Moreno — como es sabido — escribié en la forma Gmmzkm. No conforme con la.
auscultacién de una sola persona y la pronunciacién de un solo hablante, se hizo contcstar por
scparado a todos los Liempichun, y la registracion fué hccha en forma independiente por cada
uno de nosorros. El Sr. Bormida en especial sc ocupo de este asunro con la indigcna Aurelia
Liempichun, originaria de Valcheta. El resulrado de nuestra encuesta cs el gentilicio que es
cribimos aqui en la forma Guénena-kéne, pero su exacra transcripcion fonética sera impresa
con adecuados tipos dc imprenta en cl trabajo definitivo.



donde eran originariosu. Eliminados los dos componentes de un
matrimonio anciano, se apresto Lehmann-Nitsche a utilizar los
tres restantes, todos hombres jovenesz Bonifacio, Colojo y Casi
miro. De los dos primeros nos brinda una tabla de catorce medi
ciones corporales y diecisiete cefalicas. Pero Colojo no era indio
tehuelche, como lo indica su fisonomia abiertamente araucana. En
cuanto a Casimiro, individuo realmente tehuelche (Aonikenk),
el profesor no tuvo suerte. "El bueno de Casimiro — nos narra
Lehmann-Nitsche — representante tipico y ejemplar hermoso de
su raza, casi se abalanzo hacia mi como toro apenas habia deter
minado la altura total, la altura del borde superior del esternén
y la del ombligo, medida que me parecia dc importancia; Bonifacio
y Colojo, a duras penas pudieron calmarlo". En la nota que tenemos
por delante, del tehuelche Casimiro solo se consigna la talla,
m. 1,788.

En resumidas cuentas, a partir de los viajes de Moreno, Lista
y Moyano, el examen antropométrico del Patagon ha sido efectuado
unicamente en los 8 individuos masculinos que acabamos de enu
merar. No sera superfluo insistir en el carécter que revistib ese exa
men, el lugar en que tuvo efccto y la calidad de sus autores. Se trata
de dos oficiales sanitarios de las marinas de guerra austro-hfmgara
y alemana de paso por Punta Arenas, de un apasionado anatomista
que encuentra en un circo de Berlin a dos indigenas traidos alli desde
la misma ciudad de Punta Arenas, y luego de dos profesores univer
sitarios argentinos que en la ciudad de La Plata aprovechan la breve
estada de pequefios grupos de aborigenes australes. En todos los
casos nombrados se evidencian dos caracteres constantes, esto es:
1° que los rclevamientos son del todo ocasionales, y 2° en numero
asaz exiguo, a veces de un solo individuos

Nunca se lamentara bastante el hecho que durante los ultimos
setenta aios nadie haya advertido la conveniencia de llenar tamafia
laguna. Se ha dejado de este modo correr irremediablemente un
tiempo precioso. A pesar de que la decadencia del pueblo patagon,
comenzada en la mitad del siglo xvm con las asiduas visitas de
naves norteuropeas a las rias y caletas del Atlantico Sud, fuera
ya un hecho alarmante en la segunda mitad del siglo xxx, no puede

11. LImnm¢—Nr11cu¤: Rolwumimto vntrapalégica Je ms india: tvbulcbc; en "Revlsta del
Museo de La Plan", tomo XXIII, 2da. parte, aio 1916, pp. 192-195.
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ncgarsc quc hasta cl primcr dcccnio dc nucstro siglou han pcrma
nccido cn la Patagonia condicioncs favorablcs para coscchar un
nnmcro dc datos suficicntcmcntc valido, cn vista dc un rcsultado
cstadisticamcntc cficicntc.

Lucgo ha sobrcvcnido la cxtincion con mam: in fine velacior.
Una dc las mas amargas scnsacioncs quc nos han acompaiiado cn
nucstra cmprcsa dc 1949 ha sido la concicncia dc quc nucstros afancs
c incomodidadcs rcsultarian cn bucna mcdida cstérilcs.

Volvicndo a los datos rccogidos por Janka, Virchow, Drcising,
Tcn Katc y Lchmann-Nitschc, dc ningfm modo dcjarcmos quc sc
dcspcrdicicn, cn tan angustiosa pcnuria dc documcntacion fidcdigna.
Es muy cicrto quc Ia mayoria dc cstos autorcs han cmplcado téc
nicas cn gran partc anticuadas, ya cn las mcdidas corporalcs, ya
cn las ccfalicas, pcro nosotros hcmos dc rcducir a la nomcnclatura
cn uso actualmcntc los datos dc sus tablas quc a nucstro juicio co
rrcspondcn a Ios modcmos conccptos antropométricos.

Rcunimostcn los prospcctos quc acompafian cstc parrafo todo Io
utilizablc con rcspccto a las mcdidas absolutas dcl cucrpo cn gcncral
y a las dc la cabcza (tabla dc 1a pag. 14); cn la tabla dc la pagina 15
sc rcgistran los indices dc los ocho individuos masculinos.

2. NUESTRA COSECHA

Brutalmcntc avaluado cn documcntos tangiblcs, cl rcsultado
dc la cxpcdicién dc 1949 sc componc dc algunas mascarillas dc ycso,
sciscicntas fotografias, cinco trozos dc films cincmatograficos, varias
librctas dc rcgistracioncs rcfcrcntcs al clima, a la topografia, a las
costumbrcs, objctos ctnograficos, ctc., algunas cajas dc crancos y
hucsos Iargos cxhumados dc scpulturas indigcnas, una pcqucfia
cantidad dc objctos y armas, un vocabulario, grabacioncs cn alam
brc dc vocablos y frascs quc corrcspondcn a dicho vocabulario, pro
Illmciadas por divcrsos `paisanos`”, unas bolsas dc puntas dc Hccha,

12. Dcl dcspoblamicnto dc la Patagonia — con rcfcrcncia a losindigcnas — podri tcncrsc
HD2 idca aproximada consultando las cifras dc nucstra obra dCf1¤l€lV2··

__ _ _ 13. Es bicn conocida la rcpugnancia con quc los nativos del Suci rcchazan la palabra mdio ; d
cllos sabcn muy bicn que han sido hasta aycr los ducfios dc la t1¢lT2. y ticncn vivo rccucro l bl
dcl uso quc hacian dc clla cn sus corrcrias y guanaqucadas anualcs. El térrmno quc·usa canco l
cn sus rclacioncs con los indigcnas, y quc cllos mismos prcficrcn, cs ci dc. paisanos , qu: cvicyo Ldcazador y cscritoi; dcl Fitz-Roy, Ammnfs Mansmc, traducc con cl sigmficativo vocablo an
nuns cn sus sabrosas couvcrsacioncs.
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cuchillos y otro material litico reunido en la superficie del terreno
u obsequiado por los habitantes de la zona y — por ultimo — cua
renta y cinco formularios de medidas que corresponden a igual nu
mero de individuos estudiados antropométricamente.

Son justamente esos formularios los que van a brindarnos los
datos que entendemos presentar en esta nota preliminar.

1° Ani: todo umu pom.: noticin: sobre el aspocto territorial do nuntro:
bullazgos.

El exiguo numero de indigenas sobrevivientes esta en propor
eién inversa a la amplitud de su dispersi6n“ y por ende a la. distaneia
que es menester recorrer para llegar a sus moradas actuales. Se cn
cuentran los escasos cjemplares de esta raza vencida en los rincones
mas apartados de la Patagonia. Unas vcces, en grupos de tres 0
cuatro familias, en las zonas conocidas con el nombre de 'reservas’,
y otras, como familias aisladas, en un ranchito solitario encerrado
por lo comun en el fondo de un caiiadon; también individualmente,
en las estancias en las cuales PICSIZD servicio durantc los mcses de
verano en calidad de domadores de caballos o de guardianes del
ganado.

Generalmente el Tehuelche vive durantc todo el invierno en

sus campamentos o tolderias situados dentro de las 'reservas', pero
cuando en noviembre empieza a hacerse sentir el calor estival, suele
trasladarse hacia lugares a vcces muy distantes de su sede habitual,
lo que en su lenguaje llama guonoqumr o ir do guonaqueoda. Esta
costumbre es una reminiscencia de las antiguas transmigraciones,
y particularmente del hébito de pasar el aiio en dos localidades
distintas; bien conocemos, por medio de la clasica literatura de
viajeros, una serie de paraderos y campamentos de invierno y otra
de verano. En la antiguliedad el Patagon preferia para invernar los
campamentos situados hacia Oriente: nombradisimo en las tradi
ciones anti guas es el del famoso Cerro—ventana, sobre el Rio Chicol
Hoy, que la ocupacion del territorio por parte del blanco ha- per
turbado profundamente las costumbres, la guanaqueada esta sus
tituida en gran parte por el éxodo de cada familia. o individuo ais

14. Esta observation tan simple, pero también tan convincente, fué formulada por A. D1
Bsxnnmvo al ilustrar el itinerario de la expedition en la primers jornada de la Semana de la
Patagonia celebrada en el Museo Etnografico en la ultima déeada de oetubre de este aio.

15. En Aéniko-aish, que es la lengia de los Tehuelehe meridionales, este cerro es llamado
Krrmouirfw; constituye con su caracteristiea silueta un elemento famoso del paisaje patagbnico,
ya ampliamente nombrado en las tradiciones del pueblo Tehuelche.
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Iado hacia una estancia, en la que presta trabajo en las operaciones
de la industria ovejera.

Estas circunstancias ayudan a comprender el porqué de nuestras
largas marchas, a menudo de doce horas de duracion y con reco
rridos de 200 y 250 Kms., cuyo total compone un itinerario de 4.156
Kms.

Encontramos el primer m’1cleo de paisanos en Kamusu-Aike,*° a
230 Kms. al norte de Rio Gallegos; una familia en la region del
Iago Viedma, dos grupos en los alrededores de lago Cardiel, otros
cerca del Alto Rio Senguer y en la Pampa Verdun; una reunion de
familias en el Alto Rio Mayo y otras en localidades cercanas
al curso del Deseado; en cuanto a los individuos aislados, fueron
encontrados en Tres Lagos, Canadon del Rancho (a 70 Kms. de
Puerto Santa Cruz), Laguna Grande, Lago Buenos Aires, Rio Ga
llegos, etc.

La familia tehuelche visitada en el extremo norte. de nuestro

recorrido, la encontramos en Choiquenilahue.
De estas condiciones se deriva el hecho que dificilmente puede

conseguirse por una comision como la nuestra el resultado ideal de
estudiar la totalidad de los sobrevivientes. Por una parte, las exi
gencias del aio universitario, y mas aim el frio y la nieve que im
perversan durante la estacion invernal, hacen imposible el viaje a
los cuarteles de invierno, y por la otra, cuando el verano ha comen
zado, los 'paisanos' se han diseminado hacia las estancias de la costa.

2° En scgunda [agar una brave mise-au-point de la cucxtién cl4.rifi—
mtorzu.

Superando la época de confusion — en gran parte debida a la
falacia de la nomenclatura de gentilicios, la que — por carencia
de un criterio severamente raciologico, se habia erigido en {mica
base discernitiva — es necesario convenir en que la primera expo
sicion clasificatoria la debemos al lugarteniente G. Ch. Musters.

'Los Patagones" — asi hablo Musters ante la Sociedad Antro
pologica de Londres" — se denominan ellos mismos Aanikmke o
Cbmzik, pero mas comfmmenre son conocidos como Te/mclcbe o "gente
Tehuel", nombre que probablemente les dieron los Araucanos, clue
por lo general los designan de’ese modo. Se dividcn en septentrio
nales y meridionales. Los septentrionales frecuentan generalmente

16. Véase en la primera nota de este articulo el relato de la expedicion.
17. Lixunwmr Muarms: comunicacion citada en la nota 5; véase pag. 194.

19



la region extendida entre el Rio Santa Cruz y el Rio Negro. Los
meridionales se sit{1an entre el Rio Santa Cruz y el Estrecho. Estas
dos tribus estan por otra parte intensamente mezcladas y, en el
caso dc la partida de indigenas con que he viajado, se los encuentra
cazando y vagando en compafiia, en todos los sectores de la Pata
gonia. Se les distingue, sin embargo, por algunas diferencias en el
idioma y por el acento; difieren ademas ligeramente en su fisico,
y en sus frecuentes riiias y querellas demuestran una hostilidad que
es propia de razas distintas"”

Nos habla Musters — como se ve — de dos agrupaciones en que
se divide el conjunto tehuelche, no tan ficiles de distinguir en la
vida diaria del desierto, pero apreciables a menudo en la violencia
de la lucha tribal; su diferenciacion substancial consiste en lo so

m:1tico’° y en la lengua. Naturalmente el marino inglés aparta en
el parrafo que transcribimos toda alusion a los Salineros, Manza
neros, etc., o sea a las diversas ramas del arbol araucano que con
curren a formar la poblacién del Sud, ya bastante abigarrada en la
época de su azaroso viaje por la Patagonia.

Esta reparticién dicotémica de la raza patagona ha permanecido
invariada hasta hoy, y ha formado la pauta para las clasificaciones
que figuran en todo tratado o monografia geogréfica, antropo y
etnologica, si se exceptuan pequefias variaciones con respecto a
los nombres tribales.

Sin embargo, pocos afnos antes de 1900 se vino a conocer, por
caminos distintos, una tercera agrupacion tehuelche, cuyos primeros
tcstimonios fueron unas cuantas palabras pertenecientes a una va
riante idiomatica que Carlos Ameghino llamé Tébrut, Tclmisbmk,
Tebulmn, y Carlos Burmeister T£1u.rb’

Lo que resulta curioso y al mismo tiempo absolutamente natu
ral considerando las tendencias y las limitaciones de la investiga
ci6n linguistica del Sud argentino, es que esas palabras fueron in
tcrpretadas como residuos de un estado antiguo del Tehuelche.

Ultimamente acaba dc demostrarse la existencia de esa tercera
agrupacién tehuelche, con habitat en la regi6n precordillerana, cuyo
centro tradicional, Chulila, ya preanunciado por F. P. Moreno e
incluso por Viedma, ha sido en los ultimos afios revivificado por

18. Lxsunuam Murrnu: misma obra, misma pégins.
19. Luu·rnum·r Murmu: misma obra, pag. 195.
20. Bunnurrnn, Cannon V.: Bmw data: Jabra no cxrurxiln a Patagonia; en "Revista del . I

Museo de Ln Plan", tomo II, sho 1891, pp. 275-288.



Tomas Harringtonm y Federico A. Escalada”. El nombre gentilicio
que corresponde a esta agrupacion es Cbewécbe-kmk, como se lee en
el libro del ultimo investigador nombrado (este mismo tomo de
RUNA publica una amplia reseiia del libro y un mapa de distribucion
de las tres agrupaciones etno-lingiiisticas que componen el conjunto
tehuelche).

Infortunadamente, la rama Chewache—kcnk no nos ha dejado
parece — indicios que nos permitan reconstruir exactamente su
peculiar morfologia en lo somaitico; fué, mas prontamente que las
otras, eliminada y en parte absorbida por el oleaje araucano. Tan
solo podria estudiarsela en el aspecto lingiiistico, constituido por
el idioma Téuesh, mas propiamente denominado C/aeuvicbe-yaxicb,
lengua de la que en nuestra expedicién hemos encontrado algunas
reminiscencias en boca de los indigenas de mayor edad del Iago
Cardiel, los que la definian a su vez como la "lengua de los viejos'

Del panorama que antecede — aunque esbozado con suma bre
vedad — deducira facilmente el lector que el somatologo de la raza
patagona fmicamente podré alca11zar— en este momento — mate
riales que conciernen a las dos ramas Aonikeny Guénenakéne. Son
estos uombres, justamente, los que a menudo apareceu en cstas
paginas.

3** En tcrccr rérmina la dixcrimimzciérz de la.: imlividua: cxamirzndar,

scgiin el criteria dc la purcza racial.
La primera pregunta que todos nos hicieron a nuestra llegada

del Sud, fué si habiamos encontrado a Tehuelche puros. Luego,
hemos oido diariamente la misma interrogacion, de personas ver
sadas y de simples aficionados. Sumamente dificil resultaba para
nosotros — aim mas en el ultimo caso — formular explicaciones
aceptables y racionales a una pregunta en apariencia tan Simple,
pero en substancia terriblemente complicada. Una respuesta satis
factoria engloba un esbozo de toda la historia de los Patagones,
desde Pigafetta hasta hoy, y todos saben euan incompleto es sobre
este puuto nuestro conocimiento.

21. I·IA111uN0·1·oN, Touis: Cmtribucién al extudia del india Gdmina Kino; en "Revista. del
Museo de La Plata.", Nueva serie, secci6n Autropologia, tomo II, La Plata, 1946, pp. 297.

Este autor por su profesibn de docente, pas6 muchos aiios en la Patagonia septentrtonal.
Es el primero que merece el nombre de renovador de los estudios patagomcos, en el sentido de
anteponer la informacion directa, conseguida de boca del Indio, a la libresca.

_ 22. Esmunn, Ftmmuco A.: El compleja tebuelcbc, utudsa de zmagmfm patagérma; Buenos
Aires1949.

, _ _ _ En este mismo volumen de Rmu se publica el anahsis de la importante obra del Dr. Esca
lada, de su método, sus fuentes y resultados.
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Remonténdonos a un jalon relativamente cercano, por ejemplo
al viaje de Musters, del que nos separan apenas ochenta afnos, nadie
debe olvidar que el marino inglés vi6 en la Patagonia una pcblacion
astantc entreverada. No solo las dos parcialidades del pueblo pa

tagon (Tehuelche septentrionales y Tehuelche meridionales) esta
ban much inmmixed, sino todo el conjunto tehuelche se encontraba
en contacto y promiscuidad con las otras dos razas de la Argentina
australz la primera constituida por los Mapuche con sus muchas
ramas y la segunda por los que Musters, con gentilicio del Aoniko
aish, denomina Yumzmakunna y que representa a los indigenas ca
noeros del Estrecho de Magallanes”. Podemos deducir de varios
hechos generales que la influencia _de los continentes fueguinos,
aunque fuese un tiempo mas importante dc lo que se picnsa“, ter
mino poco después de representar un factor de gran peso. En cambio,
los efectos de la penetracion araucana nunca han tenido terminacion
y aun hoy gravitan sobre los restos de la familia tehuelche con una
densidad que impresionau. Hay autores que sostienen que las olea
das araucanas fueron dos: una relativamente antigua y 0tra reciente.
Por mi parte pienso que — en realidad — debemos admitir un flujo
continuo y copioso, cuyos efectos se han hecho visibles en episodios
sucesivos: el ncuquino, anterior a todos y mas turbulento; el chubu
tiano, que le siguio con aspectos modernizantes, y el santacrucefio,
mas reciente y relativamente rechazado, sin nombrar aqui al pam
peano, al salinero etc., que se produjeron mas al Norte.

La costumbre de estar continuamente en movimiento, que nunca
fué abandonada por este pueblo errabundo, las cacerias colectivas,
las caravanas a los puertos del Atlantico para trocar mercadcrias,
las expediciones de guerra y venganza, fueron la causa de un con
tacto constante con los demas pueblos de la precordillera y la lla
nura. En lo social, agréguese el efecto de largos cautiverios de gue
rreros y mujeres tehuelche en las tolderias araucanas y el retorno
de los fugitivos que a menudo traian al propio campamento mujeres

23. Litcralmente: Yemunascumuz. Ver Lnsu·rz1nN·r Musumsz On rb: Racer, etc., pag. 194.
24. Vézsc Kms Y Frrz-Rot, ap. cit., tomo I, pags. 97, 104, 151 y tomo II, 171; L1¤u·mNAN‘r

Musrmzs, op. cit., pag. 194; Mo1ua.1~:o, F. P.: Visj: 4 la Patagonia mural, Buenos Aires, 1879,
pigs. 355-356.

25. La agresion racial mas poderosa que sufre el siempre mas escaso remanente de la antigua
poblacibn tebuelche consist: en la presién genética del indigena araucano de antigua inmigra
ci6n con sus variadisimas gradaciones de mestizos y del mas reciente inmigrado chjleno, casi
siempre ptoveniente de la isla de Chiloé (chilotes). La ‘reserva' ha favorecido tal promiscuidad,

:3:33:-3 SU VCZ C16 108 1l'ICODVC1'11CI'1tC8 qLlC C!] los 1DfOl'1IlCS Of1C12.1CS ZPZICCCD dCSCl'1PIZOS Y deplo.
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araucanas raptadas, 0 cautivas blancas, y se tendri explicada la
complejidad de las mestizaciones que se han realizado en los terri
rorios del Sud. Por oltimo, no hay que olvidar que la mujer tehuelche
fué — en el momento florido de la raza — muy atrayente, y el blanco
no dejo de apreciarlag hemos visto nosotros mismos en muchos
casos a hijos de Franceses, Italianos, Espanoles, etc., de primera
0 segunda generacion.

A justo hablar, pareciera que la interaccion del connubio entre`
las tres razas australes, y en especial medida entre la tehuelche y la
mapuche, debiese producir en 1a Patagonia una hibridacion integral,
cuyo producto fuese equidistante de los tres modelos originales de
la mezcla, sin posibilidad que se discierna a cual de las partes com
ponentes cada individuo pertenece.

En rigor de verdad, debo afirmar que ese efecto tan monstruoso
se ha verificado solo en un pequeio nfunero de individuos, los cuales,
especialmente en la vida artificial de las reservas, han adquirido
por la sobreposicion de los genes mas diversos una morfologia (y
psicologia) nindefinible. En la generalidad de los sobrevivientes
actuales se distingue, en cambio, con caracteristicas suficientemente
claras, 1a predominancia de uno de ambos tipos: Tehuelche o Ma
puche. No puedo entrar aqui en particularidades de caracter gené
rico, pero este resultado no es dificil de explicar, como se vera al
seguir las lineas genealogicas detalladas en las biografias indivi
dualcs que publicaremos en la obra definitiva: Lax Ultima.: Pam
gam:. Después de sopesar las posibilidades teoricas y de estudiar
en el terreno los hechos reales que se presentaban ante mi vista,
he llegado a la conclusion de que no debe exagerarse la promis
cuidad de las uniones y familias de la época que precedio a las ulti
mas batallassostenidas por el Tehuelche contra el invasor araucano
en todo el siglo xxx, y ademas que en los ultimos ochenta aiios, es
pecialmente en el Territorio de Santa Cruz, se han conservado unas
pocas tolderias casi indemnes del comercio sexual con el Mapuche
y el blanco. Por supuesto no son las familias que mejor se adapta
ran al régimen de las llamadas 'reservas indigenas', institucion que
pudo presentarse filantropica y beneficiosa a 1a mente de su 1n1
ciador, el gobemador Lista, pero en su funcionamiento pracrico ha
sido un verdadero fracaso y el principal foco de deterioro racial y
moral. Expondremos nuestras observaciones sobre el proposito
con menos angustia de espacio — en el libro definitivo, y con ellas
alguna proposicion concreta que estimamos pueda llevarse a la



préctica, com la finalidad dc no pcrmancccr cntcramcncc pa
sivos ante la irreparable c inmineute desapariciéu del nativo te
huelehe.

Por el momento nos limjtamos aqui a seiialar el criterio com
que hemos disrribuido nuesrro material autropomérrico en diez
grupos, los mismos que se indican eu el prcspecro que sigue. Eu
primer rérmino hemos reunido a los iudividuos que no ricuen eu su
ascendencia inmediara (primera y segunda generacién) mezcla con
sangre araucaua 0 blauca — esta exigencia ha solicitado una rigu
rosa informacién genealégica, cn muchos casos llena de dificul
tades — y que al mismo tiempo presentau con fidelidad el tipo
fisico dc sus autepasados, tal como surge dc las descripeioues dc
viajes, de las mediciones de autropélogos y de la iconografia. Es
éste el grupo u).

De los mestizos hemos formado tres subgrupos: cl b) que com
prende a los hibridos de sangre araucana que couservan en general
la construccion y el aspccto tehuelche; el c) que, sieudo de la misma
mezcla, prcsenta una morfologia discorde de la tehuelche, y el J)
que comprende los producros de mezclas cou los Tehuelche septen
trionalcs.

Eu cuanto a los individuos de la parcialidad tehuelche septem
trional, distinguimos los puros z) de los mestizos f).

Entre las mujeres, una vez aparradas las que legitimamente per
tcnecen a los Tehuelche del Sud g) con sus mestizas b), hemos dis
ringuido a una mujer hibrida de Tehuelche con Manzancro i) y a
unas pocas mestizas Guénena-kéne.

Vaxomzs

12 individuos genuinamente representantes del grupo
Aonikenk.

7 individuos mestizos con sangre araucana, de ha
bito corporal Aénikenk.

16 j 4 individuos mestizos con sangre araucana y tipo
corporal no tehuelche.

5 individuos mestizos con sangre Guénena-kéne de
tipo corporal mixto.

3 individuos del grupo Guénena-kéne.
3 mestizos del grupo Guénena-kéne.



MUJERBS

g) — 3 mujeres del grupo Aonikenk.
b) — 4 mujeres mestizas del grupo Aonikenk 3/4 Sangre,
i) — 1 mujer mestiza Tehuelche con Manzanero.
lz) — i mujeres mestizas del grupo Guénena—kénc.

45 en total

3. RELEVAMIENTOS INDIVIDUALES

En este parrafo reproducimos unas pocas fichas individuales
que corresponden a tres individuos del grupo 4) y a uno del g), es
decir, a tres hombres y una mujer, todos representantes de la raza
Aénikenk. Nuestra finalidad es la de dar a conocer algo mas de
cerca el trabajo que hemos cumplido en el terreno en dos sectores
de la indagacionx el antropométrico y el psicol6gico—cultural.

Naturalmente, cada ficha individual, por el hecho que seria
clasificada en los diez grupos del prospecto que figura en el parrafo
anterior, reclamaba una informacion genealogica fidedigna, y la
hcmos recabado de las declaraciones del sujeto y — mas aun — de
las noticias de todas clases que se han solicitado a los indigenas
mas ancianos, que a menudo viven a miles de kilometros de dis
tancia. Los sobrevivientes tienen clara conciencia de ser los ultimos

representantes de una gran familia humana actualmente agonizante
y guardan con atencion el recuerdo de los parenrescos propios y
ajenos (ademas estzin ahora emparentados unos con otros en varia
medida). Con frecuencia hcmos encontrado en el Alto Rio Mayo
noticias genealogicas de personas que habiamos conocido en Camusu
Aike, y viceversa. Indispensable para una busqueda de esta categoria
es contar con un cierto conocimiento de la lengua, no tanto en lo
que respecta a la semantica (pues muy raramente el Tehuelche con
serva el significado de los nombres personales) sino a la fonética,
y en cierto modo a la fonologia, por la inevitable transformacién
de determinados sonidos. El nombre, por ejemplo, de la mujer te
huelche Cbclcbclx oido en el Cardiel, hemos podido luego homolo
garlo con alto grado de probabilidad con la forma Seluxr, oida de
labios de indigenas del Alto Chalia. Por otra parte la exacta anota
ci6n de la edad de cada sujeto nos ha prestado auxilios inapreciables
en la tarea de coordinar nombres, recuerdos y parentescos. He dicho



anotacién, pero mas propiamente se trata de valuaci6n critica: no
solo critica de la impresion personal que se recibe al mirar a un indi
gena (impresion que a menudo resulta engaiiosa en la Patagonia)
sino de la edad referida por el sujeto, que es casi sicmpre inexacta;
asi lo he averiguado mediante la compulsa de cifras oficiales, es
decir, de las edades anotadas por la policia de la Gobcrnacion de
Santa Cruz en dos fechas sucesivas, el censo del aio 1931 y el de 1943.

Por todo lo que concierne a la fisonomia y aspecto externo, ves
tido, etc., ruego al lector que consulte las fotografias que se publican
en las tablas impresas con el procedimiento llamado inmglio, tres
fotos por cada individuo: una de cuerpo entero y dos bustos.

En cuanto a las anotaciones que siguen al encabezamiento ge
nealogico de cada unidad, he creido necesario recurrir a esta suerte
de perfil biografico, fisionomico y psicologico ligeramente csbo
zado, a menudo también anecdotico, por estar convcncido de que
el "retrato antropologico" que aprendimos en la facultad, formado
en base a puras cifras, y el que nuestros antecesores han acostum
brado formular mediante la secesion de veinte o treinta adjetivos
(alto, bajo, fino, rechoncho, etc.), no resuelven plenamente el co
metido. Opino que el contorno, la hacienda, la vivienda, las expre
siones del rostro, el vestido, el ambiente familiar, la mirada, la
conversacion y el trato individual son elementos dc gran consi
deracion en la tarea de formarnos una idea exacta; mas en general,
que el registro de datos numéricos es poca cosa cuando no pueda
tomar cuerpo en una imagen.

josé Vera

Edad: 50 afios, scgun dato comunicado por el mismo, que hemos
averiguado ser exacto, compulsando el censo oficial del 943.

Gmmlagia. — Es hijo del difunto Francisco Vera, Tmclul en
A6niko—aish, muerto de hcrida de arma blanca en una tragedia fa
miliar el 6 de noviembre de 1939, y de Maria Pelclw su compaiiera,
de ascendencia tehuelche. Forma parte de la familia de los Vera,
bien conocida en rio Deseado, que desciende del viejo cacique Fer
min Vera.

Mucho habiamos oido hablar de la gran tolderia de los Vera, situada a doce leguas dc
Colonia Las Heras, pero a este José Vera lo hemos encontrado fuera de su ambient: habitual
el dia 24 de febrero, mientras nos hallabamos en Lago Buenos Aires. Vino a parar al ‘boliehe'
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de esa loealidad, cerca de la media noche, muy eansado del largo viaje que habia heeho al venir
de su tolderia del Deseado distante de alli unos 110 kilémetros. Estabamos nosotros por acos
tarnos, después de una larga excursion a los chenkes que cifxen el espejo del lago, cuando el
bolichero, sabedor de nuestras inclinaciones y algo alborotado por la novedad, nos aviso que
habia entrado un verdadero ejemplar de ua: india: antigua: que burma Ud:. Y asi era justamente;
un hombre de estatura elevada, el mais alto de todos cuantos hemos visto en la Patagonia, es
taba ante el mostrador, teniendo en la mano un vaso que en su eonfrontacién parecia un dedal.
Acompanamos al gigante a la Comisaria, en la que se le ofrecié gentilmente buena cama y el
Comisario le brindo una amplisima y gruesa camiseta, de la cual tenia mucha necesidad, porque
su vestido, en bastante mal estado, lo dejaba indefenso de las frias rafagas de esa noche incle
mente. Todas nuestras atenciones eran filantrépieas y sinceras, pero en lo subconsciente habia
predominado con certeza el afan de mantener a nuestro huésped en lugar seguro, con el fin de
que, a la maiiana sigu.iente,cuando fuésemos a estudiarlo y fotografiarlo,no nos tocara la de
cepcién de encontrar la jaula vacia, como le cupo una vez a Ten Kate en su campafxa del Norte.

José Vera fué — en efecto — examinado poco después del alba, en la misma Comisaria,
después de proporciomirsele alimentos y cigarrillos. Notamos que ya habia tomado abun
dantes mates, sentado al lado de la estufa de hierro que entibiaba la pieza. Todo se realizé en
un ambiente de calma y quietud, como si se tratara de operaciones ordinarias. _]osé seguia nues
tros movimientos sin pestafiear y se prestaba a las mediciones con una condescendencia easi
amistosa. Sorprendido ya desde la noche anterior por nuestra acogida y nuestras dédivas

a las cuales evidentemente no estaba acostumbrado—habia desechado, en gran medida, esa
actitud de precaucién y desconfianza que es tan peculiar de los indigenas del Sud. Solo se man
tuvo inalterado el expectante y hondo silencio que los viajeros estén concordes en atribuir al
Tehuelche.

José Vera, ya lo dijimos, es realmente un hombre de elevada estatura, pues mide m. 1.83.
Cuando hablébamos con él, nos dominaba a ratos la impresion de que los antiguos relatos sobre
los gigantescos Patagones de los siglos xvu y xvm tuviesen un fondo de realidad. No excesi
vamente corpulento, mas bien cle torax moderado con relaci6¤ a la ralla, se parecia a una co
lumna o al tronco de un arbol que en ciertos momentos podria caernos eucima. La eara mo
delada con trazos vigorosos pero no duros, los pémulos fuertes, la mandibula de gran poder,
el bigote apenas esbozado. Tenia en su conjunto un aspecto que inspiraba simpatia, acaso por
influencia de la mirada, que parecia tener algo de una gran fiera amansada. Sin embargo, pocas
veccs hemos observado una fisonomia mas agudamente distinta. de las que se ven en las ciudades;
fué automatico pensar: he aqui el mis auténtico ejemplar del desierto. Los cabellos negros
y duros, partidos cn la linea media y muy largos, agregaban a la eabeza un elemento extraiia
mente nativo. Toda la familia de los Vera es renombrada por su estatura elevada. Ya a Fermin
Vera, el viejo cacique que se extinguio, el 16 de diciembre de 1936, a la edad de 120 aiios, de
muerte natural Csegun el acta judicial que tenemos a la vista), se le distinguia con el califica
tivo de "el Alto", que en la lengua de los Tehuelche meridionales suena Térmk. Guardamos
interesantes fotografias de este anc.iano paeriarca, el ultimo Paragon de larga cabellera, que en
ningun momento hasta su muerte abandono el lu'rzmw¢, el tipico tejido habilmente replegado
en forma de aro que el Tehuelche tradicional llevaba constantemente alrededor de la frente.
sujetando el cabello. De este viejo Fermin Vera los paisanos mas ancianos recuerdan la gran
cabalgada que hiciera en compafxia de Kankel y otros caeiques, cuando fueron de v1s1ta a los
campamentos de los antiguos jefes Sakaméta y Saiwéke, demorandose algunos meses en la
region del Rio Mayo.

Mas alla, no encuentro otras menciones de la familia Vera, excepto la del libro de Mo:
reno. Este explorador, de vuelta del famoso viaje al Lago Argentino, por él bautizado, se tomo
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con el Rio Chico, donde lo habia invirado su amiga, la inquieta pampa Maria, es

girulir

201

163

155
116

lw

121

142

N5

62

21

39

71 .17
72.50
75.63
88.75
51 .87
17.60

74.19

45.65
24.37
4s.— |‘
61 .97

uencia

del ca

cique rehuelche y madre de la bella Losha. En esa roldcria negocié Moreno cl alquilcr de uno:
caballos, ofreciendo cierta cantidad de azdcar y yerba. Fué alli que enrr6 en trato con el te
huelche Bcra (asi escribe Moreno) para conseguir dos caballos mas. Dice Moreno que Vera
era "otro indio gigantc"; si no se trara de un hermano de Fermin, debe ser Fermln mismo, cl
que luego fundara su pequeiio reino doméstico del Deseado.

Angel Sapa

Su nombre tehuelche es Told. Nos dice tener 50 afios de edad,
lo que coincide con las anotaciones oficiales de 1943.

Gmmlagia. — Padre de Tak! fué el viejo Francisco Sapa, cuyo
nombre cs Xalak en Aéniko-aish, muy conocido en la Patagonia
por cl sobrenombre de "el Cocinero' ’; sus retratos aparecen en varias
28



obras de viayes y descripciones de la Gobernacion de Santa Cruz.
Su madre fué Paula Sainéwel, en su lengua Tapalcb, hermana de la
Beltmrbm, que es bien conocida como ultima intérprete del Tm:/am,
la lengua prop1a de la parcialidad Chewache-kenk. Ambos proge
mtores de Taka! fueron tehuelche puros. El ultimo en desaparecer "
ha sido el Cocinero' ', en el aiio 1945.

Angel Sapa esta casado con Luisa, hija del seior Mercerat, colono francés que tuvo por
compaiiera a una mujer de nombre Tami, tehuelche Pura. Hemos visto a la seiora Luisa en el
rancho del lote 119 bis, que habita con el consorte y sus muchos hijos, varones y mujeres. Es
taba dedicada durante nuestra visita a trabajos femeninos. La impresion que tuvimos fué éptimaz
rnujer aseada y de modales distinguidos, ciertamente inesperados en ese apartado rincon del
desierto. Nos extrafio que hablara con sus hijos fmicamente en Aéniko-aish, lengua que apren·
di6 sin duda en la nifxez de los labios maternos. Hablaba Luisa con pronuneiacién clara y armo
niosa, que por primera vez nos hizo pensar en la falacia de los que describen los sonidos del
Aéniko-aish como rudos y cavernosos. En especial nos hace sonreir la frase de B. _]. Bourne,
que los define salidos de una "boca llena de pudding calieute", aunque sospechamos que en
los labios de Luisa adquiriesen un timbre més refinado que de costumbre.

Angel Sapa, Talui, es alto y robusto, sin ser grueso; su cutis es obscuro, y solamente al
quitarse el sombrero muestra una coloraci6n algo mas clara. Su dentadura es perfecta y el
esmalte blanco y lustroso.

Tak} tiene rostro bastante expresivo, lo que le confiere una fisonomia ciertamente mas
grata que la de los indigenas y mesrizos observados hasta ahora en las regiones mas al Sud.
También le confiere un aire mis europoide, si no nos engaia la asociacién de las imégenes
que vamos regisrrando en nuestra retina; esta impresion, sin embargo, se desvanece un poco al
notar las profundas cicatrices dejadas por la viruela. En los modales muéstrase relativamente
abierto y discretamente amable. Pero de cuando en cuando, y a pesar de la sonrisa que no des
aparece de sus labios, se nos revela un fondo de timidez y desconfianza.

Su tenor de vida es relativamente alto. La vivienda esta construida en adobes y zinc, como

todas las demxis que hemos visto, mas a pesar de ello su aspecto interior indica una existencia
confortable. Muy amplia la cocina y provista de bancos y otros asientos dispuestos alrededor
de una estufa de hicrro de gran tamaiio, cuyo metal reluce por la limpieza. Al lado de este ran
cho vimos un pequeilo toldo de pieles de guanacos, un verdadero Mu; era lo unieo que recor
daba las cosrumbres anriguas. Sobre una repisa de la cocina habia una boleadora con esferas
de una grandeza desusada; en contraposicién con ella vimos a su lado un aparato de radio cuya
rorriente provenia de un generador de aspas instalado entre el raneho y el toldo.

Tok! es evidentemente un buen esposo y un 6ptimo padre, y sus hijos demuestran obe
diencia y diseiplina. Sustenta a su familia con el trabajo de campo que presta a los estancieros
de la zona. Por su parte es propietario de ovejas y caballos. Un pequefno grupo de estos ultimos
los vimos reunidos en circulo a doscientos metros de la vivienda, donde empieza a subir la costa

opuesta del eaiadén. Dominan los pelajes blancos.
No es facil que olvidemos la marcha que nos condujo a la easueha de Takd partiendo de

la orilla del Lago Viedma, a través de un paisaje que nada tiene de la monotonia patagonica.
La larga huella daba la impresién de un camino de faldeo, a causa del valle del Rio Leona que
tenlamos a la derecba. Muehas veces estuvimos por volvernos atras, ya que nada se encontraba
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5* Tchuelche (Aéuikenk)ANGEL SAPA (Tvii)
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cn esa soleclad inmensa. No teniamos guias; al comisionista del Sr. Brodersen que tenia que
accmpaiiamos, tuvimos que dcjarlo en Punta del Lago por ebrio. Finalmente en un recodo de
la escarpada, a la izquicrda, sc diviso el primer signo de habitacion humana: las manchitas
blancas de la caballada de Toki. A1 rctoruo tuvimos una vcrdiadera fiesta: la vision coustante

dc los Andes patagonicos y, entre todos, del gigantesco Fitz-Roy cnvuelto en la luminosidad
del anochecet.

Como observacion sobre los efectos fisonomicos del mestizaje, recordaremos que en la
fisonomia de lamujcr de Také, Luisa Merccrat, los lineamientos patagones han rccibido una
atenuaciou muy ptonunciada, especialmente en la region del labio y las sicnes, sin botrar del
todo la vigorosa arquitectura de la region malar. Su tinte cuténeo ha sufrido un ligero acla
ramiento, apenas perceptible. En cuanto a los hijos, la fisonomia tehuclche ha recuperado por
entero su predominio.

Angel Sapa tiene varios hermanos; entre los varones figuran Pedro Sapa, de 48 afnos, que
actualrnente trabaja en la estancis."Primera", al Norte del Lago Viedma, y Francisco Sapa que
trabaja en la "Segunda", al Sud del mismo lago.



Edad :82 afios, que lleva con gran felicidad y desenfado. Es el
' ·’ unico med1co—hech1cero que hcmos encontrado en la Patagonia.

Gmcalagia. —]uan Kaiper es hijo de un gran jefe de los tiempos
pasados, el famoso Papén, cacique de grupos que tenian sus cuarteles
en la llanura del Rio Coyle; de él escribe Moyano, p. 232, y mas a
menudo Ramon Lista. La madre fué una Tehuelche de nombre
Cbelcbelr, mas probablemente 5`elsexl, que parece haber procedido
de la zona del Deseado.

Las circunstancias de nuestro contacto inicial con el ultimo médico-hechicero de una agru·
pacién tehuelche, fueron harto diferentcs de las que hasta aqui hemos narrado. El dia anterior,
esto es, exactamente el sabado 12 de febrero, al abandonar — mientras anochecia — la reserva

del lote 28, sin haber terminado el censo de los paisanos que en ella habitaban, advertimos a
uno de los que permanecian iunto a nosotros, que al dia siguiente tendriamos que continuar
nuestra tarea, y que por ello los restantes paisanos debian pi-esentarse en un lugar determinado,
esto es, en el rincon opuesto de la dicha rcserva, el que linda con la estancia "La Mauricia"
del Sr. Ibanez, en la que nosotros pasariamos la noche. E1 domingo 13 de febreto, visto que
los paisanos no acudian, pensamos que el mensaje no habia sido comunicado, a pesar de que
la simple invitacién — que asi sonaba en nuestros labios‘— fuera reforzada por la voz incisiva
de nuestro acompafiante cn ambos lotesq 28 y 6 del Lago Cardiel, es decir, el comisario de po
licia de Laguna Grande, hombre inteligente y fino, que sin embargo solia emplear con los indios
modales enérgicos. Por tal sospecha cargamos todos los enseres sobre el camién y los dos jeep.:
que en ese momento formaban los vehiculos de la expedicién, y marchamos a las dos de la tarde
en direccion al lore 28. No habiamos recorrido una lcgua, cuando divisamos un jinete que venia
hacia nosotros. Quien no conoce la infinitud y la soledad del paisaje patagénico, ignora de
seguro que la vista de un jinete es algo extraordinario, particularmente en un lugar desierto
como los alrededores del lore 28. Desde lejos, mientras s6lo se distinguia la polvareda, todos
dijeron que venian los indios. Fué de este modo que Juan Kaiper llegé entre nosotros, a ga
lope tendido, rosado el rostro como un jovenzuelo y zigil cn el cabalgar. Este hombre octo
genario venia a entregarse cn las manos de los que serian por unas horas sus inquisidores.

Una de las primetas preguntas que se le hicieron fué: —K¤ip:r 5:: Ua'. dm:tar?, a lo que con
testo: -— Si, con una sencillez que desarmé la expectativa algo sarcastica del que la dirigiera.

Nos habian informado el dia anterior que Kaiper fué unos treinta afios ati-as el médico de
la tribu. Actualmente su aspecto nada revela que aparezca misterioso 0 recéndito, e incluso
nada anticuado, digno de excitar la credulidad de los curiosos. Erguido de la persona, media
namente corpulento aunque no pesado, con la mirada francachona de hombre despierto y al
mismo tiempo incapaz de ruindades, el doctor Kaiper se nos prescnto como uno de los perso
najes mas abiertos y sociables que se contaran entre los paisanos que conocemos.

Ademis de la sociabilidad, cuéntase entre las virtudes singulares de Kaiper la sabiduria,
particularmente de los usos, tradiciones y modismos del Tehuelche. Notzibase también la satis
faccién que le producia. dat muestta de su saber.

Le fué preguntado: i_Qui rignifiro ‘tam¢l'?, el calificativo de la palabra °paraje°_en el topé
nimo Tam!-aibn. Kaiper nos contest6 raipidamente: —.Pvmp¤ Iimpia, Ilnueru.
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Se le imterrogé también qué siguificaba Gi¢rr·a£km, nombre de la conocida localidad al
Oeste de Rio Gallegos. Kaiper explic6 el sentido de la frase diciéndonos que gierr (wm) signifies
cueuro, especialmeute tratandose de narracién maravillosa y fantastica. Alli, en ese lugar que
se llama boy Gicrr-aikm, la tradicién de los nativos dice que se les presentaba nm perro, que
solia aparecer eu forma misteriosa. Fué por esa leyenda que el lugar adquirié el nombre W¢n··
aikm, 0 'lugar de la leyenda'. Averiguamos tiempo después que werr significa ‘cueva' y Wm
aiken en consecuencia quiere deeir 'lugar de las cavernas'. Pero nuestra estimacién por Kaiper
no ha decaido un apice; el filélogo del Lago Cardiel ha quedado en uuestra memoria al lado
de tautos maestros de filologia que sueleu manejar las raices griegas y sauscritas con idéntica
deseuvoltura.

As! daba gusto preguntar y escuchar, y también daba g11St0 ver al viejo Kaiper seutado
ante su amplia taza de café con leche, mauiobréndose con los bizcochos y la mermelada sin
perder el domiuio, ni deseutonar lo mas minimo dentro del circulo de caballeros y seiioras de
la estaucia.

De hechicero no tenfa absolutameute nada. Creo que su ultima transformacién se cumpli6
unos veiute ailos atrés, cuando f0rm6 parte del servicio de una expediciéu de ingeuieros y
tarcs en el Terrirorio de Santa Cruz. Le pregxmtamos, naturalmeute, eu qué habia eonsisrido



su arte de médico, y nos contesto que concemia principnilmente a la me-licina de urgencla, como
ser fracturas tie piemas, brazos, etc., las que curaba con la aplicacién de aparatos inmovili
zantes. También nos dijo —— a nuestro requerimiento — que entre los antiguos cada tolderia
tenia su caciqne y su doctor, pero nunca ambos cargos reunidos en una sola persona. Al terminar
nuestro coloquio tuvimcs la seguridad de que Kaiper sabia muchas cosas de los tiempos pa
sados y conservaba en la memoria un copnoso repertorio de tradiciones y consejas, pero también
que por exceso de irnaginacion era muy capaz de enganarnos a su gusto.

Maria Vampa

En su lengua Dam; edad 72 afios, controlada con el censo dc
1943.

Gmmlagia. — Poco pudimos aprender con respecto a los padres
de los hermanos Maria e Ignacio (juan) Vampa, probablemente a
causa del tiempo transcurrido. Indirectamente hemos sabido
luego — que una Maria Datte era hermana de la madre de Manchao
padre, viejo paisano de Rio Gallegos y Kamusu-Aike, cuyo nombre
indigena era Mayck. Lo que de todas partes se nos ha asegurado,
es que tanto Maria como Ignacio son indudablemente hijos de puros
Tehuelche por ambos costados, patemo y materno.

La segunda vivienda del lote 28 del Lago Cardiel sigue el modelo de las acostumbradas
casuchas de adobes, pero es uno de los ejemplares mas rusticos y pobres que hemos visto, toda
embadurnada al exterior de lodo amarillento. Al lado de ella — a la distancia de apenas tres
metros - vimos un toldo de pieles de guanaco, auténtico moclelo del km del tiempo antiguo.
En muchas otras ocasiones hemos observado la presencia de un toldo de cueros en la inmedia
ci6n de las viviendas de barro 0 adobes, pero siempre se trataba de una habitacién complemen
taria, donde sc ponian a dormir a unos hijos en las familias numerosas 0 que se usaba para re
positorio de efcctos domésticos. Esta vez, en cambio, se trataba de una propia y vcrdadera
vivienda, en la cual se encontraban los artefactos principalcs de la familia.

Pasando delante de la abertura, baja y estrecha, que funcionaba a guisa de puerta, pudimos
distinguir un interior de escasa altura, con las pieles obscurecidas por el humo y la habitual
suciedad de la tienda tehuelche; en aquel fondo negro brillaban los dientes de Maria Vampa.
En cambio, al laclo de la puerta estaba sentado el vicjo Ignacio, en actitud de estatua, con el
cabello sujetado por el caracteristico lzéranw: tehuelche que le ceiiia. y eucubria toda la frente.
Nos dimos cuenta entonces de que el rancho y el toldo constituyen la vivienda familiar de
ambos; es la ninica ocasion cn que hemos observado un grupo familiar constituido por hermano
y hermana. Es probable que esta asociacién fuese determinada por el estado de vejez de Ignacio,
anciano de 99 aiios segun los daros del censo.

Dam es una mnjer. apenas un poeo encorvada en la espalda, algo enjuta de brazos y pier
nas, pero de care. bastantc llena; sus dientes bien conservados y blanquisimos podrian servir de
reclame para un dentifrico de moda. El cabello intensamente negro cuenta apenas tres o cuatro
hebras blancas visibles; las facciones son agradables. A pesar de la edad, conserva plena aptitud
para los trabajos usuales de la mujcr tehuelcbe.
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Psicolégicamente Dam demuestra una sociabilidad mis evidente que la mayoria de las
mujeres de su raza, y una eierta distincion en sus modales. No solo responde a nuestras pre
guntas — sin floreos ni desenfado — sino que también prcgunta con una modestia y un tacto
que nos sorprenden. Ademas de esta su discreta curiosidad, el caracter tipico de Dam es un
cierto grado de expectacion e incertidumbre, que nunca — sin embargo —— llega a manifes
taciones de desconfianza; externamente este estado dc £.n.imo se manificsta en el gesto que ha
sorprendido nuestra eamara fotogréfica: un leve acaballamiento del labio superior sobre el
inferior.

Dam viste una cspecie de tunica de bombasf de color claro que cubrc toda la persona hasta
el maléolo, y sobre la misma a nuestrallegada sobrepuso una prenda de género de algodbn
bastante sutil, de color azul muy intenso, sembrado de pequenisimos puntos blancos. Esta
prenda arrajo nuestra a:enci6n de una manera extraordinaria, porque nunca hasta ese momento
nos habiamos encontrado Atltc una mujer ataviada con el ralg, la caracterlstica sobretfmica de
las matronas tehuelche, que vemos repnesentadas en fotografias y dibujos cle mujeres en todos
los libtos de los viajeros del siglo pasado. De la Vaulx asi la define: "rm trozo de géncro de
forma rectangular de "calkar" (este ultimo término corresponde al eastellano "ind.iana").
El efecto que produce tit! sencilla prenda de vestuario no es indiferente; hay en esa sencillez
algo que sugierc la idea de lo superfluo y en sus pliegues un secreto estético. En cuanto al primer
pnmto, no hay duda que como defensa del frio es del todo insuficiente, pues los géneros de esa
clase son sutiles como una percalina. En cuanto a su valor suntuario, es suficiente echar una
mirada a la vieja documentacion fotografica, para darse cuenta dc que por sus colores variados

con prefetencia claros, e incluso blancos en las mujeres jévenes — por el preudcdor metalieo
que fija las dos extremidades que sc unen abajo del menton, y por los pliegues armoniosos que
se dibujan alrededor del torso y mas ann en la mitad inferior de la figura, cumple una funcion
de coqueteria femenina.

De la Vaulx transcribe el nombre happen, que pareceria pertenecer al Mapuche; su verda
dero nombre cs mlg en Abniko-aish. El viajero franeés tuvo una feliz inspiracién al definirlo
um um do prplum, y Clemente Onelli adopté luego sin vacilar el mismo vocablo, que es a su vez ,
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toda una evocacion: "en esas labores he visto asomar bajo del peplum brazos torneados"; "en
vueltas siempre en su peplum rojo, blanco 0 amarillo". Es bien cierto que nosotros no tuvimos,
cincuenta afnos después de Onelli, la suertc de ver que el mlg "dibujara cuerpos perfectos reno
vando visioncs de Antonio cl Ermitaiio", porque Dam es una pobre viejita septuagenaria, y
las mas jévenes tehuelchc han reemplazado el peplo con el vestid0 de rela escocesa que vemos
en las ciudadcs.

El ul; de Dam estaba ceiiido al cuello por medio de dos gruesos prendedores de metal do
rado, uno de ellos en forma de mono y el otro de alfiler de gancho; el todo se completaba por
una pequeiia guirnalda de cuentitas de la que cuelga una cabecita de perrog un palmo mas abajo
habia otro alfiler de gancho adornado: todos ellos son articulos de fantasia ccdidos por los mer
cachifles que negocian con cucros en las reservas.

4. OBSERVACIONES DE CON]UNTO

En el parrafo que antecede hemos ilustrado con ejemplos el pro
cedimiento que se ha seguido, en nuestra Expedicion, en el estudio
individual de los caracteres antropométricos y psicologico-culturales;
llega ahora el amomento propicio para enunciar los resultados a
que hemos llegado, en el orden colectivo. Trataremos esta parte
Con la necesaria reserva, por la razon, ya expresada, que el numero
de las fichas personales de los Patagones sera aumentado considera
blemente — asi lo esperamos — en el curso de la excursion de 1950
a los mismos lugares que visitamos este aio y a otros nuevos. Tene
mos todas las razones para deseontarlo, ya que obran en nuestro
poder deeenas de fichas incompletas, las que necesitan una investi
gacion complementaria.

Es mi finalidad brindar ahora principalmente una semblanza
somatologica de la agrupacion de los Aonikenk o Tehuelche meri
dionales, por ser la que mejor esta analizada en nuestras fichas y la
que en los territorios del Sud aun cuenta con unas pocas familias que
han sobrevivido al descalabro total de la raza.

Invito a mis colegas a no tergiversar el significado de las cifras
que aqui les ofrezco, el que dc made algzma puede ur bomalagada 4 um:
uric estadistica, por la notoria escasez de individuos. Es harto sabido
que una tabulacionde medidas absolutas e indices que no comprenda
al menos cincuenta casos, pierde casi todo su valor. Pero en contra
de ello esta el hecho que no existen en la Patagonia cincuenta indi
viduos masculinos de estado udultu: y maturur, de raza indagena,
capaces de representar a un conjunto de variaciones intratribales.
Sera inutil — por ello — que se nos venga a reprochar que hemos
recurrido al anticuado sistema de los valores medios. El que lo
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hicicrc mostraré no qucrcr cntcndcr quc las condicioncs cxccpcionalcs
dc la poblaciéu quc cscudiamos no admitcn -— dc maucra alguna
organizar una rcprcscntacién scriztiva dc 10s fcnémcnos dc varia
cién individual.

En los prospccros quc publicamos cn cstc parrafo sc ha colocado
al lado dp los nucsrros, los valorcs numéricos rccogidos por los auto
rcs dcl pcriodo 1868-1905, dc 10s cualcs fué hablado cn cl pérrafo 1.
En tanca cscascz dc documcntaciéu, no nos convcnia dcsdciar un

material tan prccioso, sin utilizarlo. Eu la tcrccra cclumua del pros
pccto sc hacc la valuacién compcnsada dc ambas scrics, sicmprc con
arcncién al promcdio. El obscrvador podra advcrrir — con mayor
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28 » » superior
29 altura dc los labios (1)
29 a) anchura dc los labios . (4)
30 altura dc la nariz (5)
31 anchura dc la uariz (6)
32 rcsaltc . (1)
33 dizim. iatcrorbitario

34 » inrcrpupilar .

35 longitud fisionémica dc la orcja .... I (2)36 anchura » > » » (1)

Indice:

Indice cefélico horizontal. (7)
(2)vértico-longitudinal

vértico-transversal . (2)
(2)fronto—parietal.
(2)fro¤to·cigomético.
(6)gon1o~c1gomat1c0 .

. facial total . (2)
facial superior.
labio-facial. (1)
nasal (5)
del resalte nasal. (1)
6rbito-cigomatico. (1)
de la dist. pupilar.
auricular

189.16

165.14

14550

149.71

126.08

131.50

183.50

13.

55.37
62.

40.50

25.

67.

29.

87.24
75.18
86.87

69.58

76.84

83.47

88.25

14.17

66.23

56.81

25.83

(12)

E12)12)
(12)
C12)
C12)
(12)
C12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
C12)

(12)
(12)
(12)
C12)
C12)
C12)
C12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
C12)
(12)

ciéu do
1949

195.66

163.58

148.58
118.66

156.33
120.25

132.08

193.16

76.83
16.16

Sf.58

58.50

41.66

21.25

34.83

75.83
40.33

84.53

75.82

90.64

72.04

75.42

76.94

84.47

49.19

12.25
"1.46

51.15
22.26

40.92

53.40

Canal _§H
comunto

(18)
(19)
(14)
(12)
(19)
(18)
(14)
(16)
(12)
(13)
(16)
(17)
(18)
(11)
(12)
(12)
(14)
(13)

19)(14)
(14)
(14)
(14)
(18)
(14)
(12)
(13)
(17)
(13)
(13)
(12)
(12)

193.5

164.15

148.14

118.66

153.89

122.19

132.
190.62

76.8 016.3
58.40

56.53

41.27

21.53

34.83
64.

74.75

39.46

85.53

75.73

90.10

71.69

75.63
72.12

85.01

49.19

12.46

69.92

51.59

22.54

40.92 . L-~
53.40



II. — Arqyitecturu corporal dc Ia: z·¢roru.r Aéniknzk {promcdiw)

asos

Mcdidas abxalutux

1 rzlla coral (8)
2 altura. Gnacion .

3 » Akromion. (3)
4 » Trochamtcriou.

5 » Tibialc D.

6 » Sphyriou D.
7 Grande abcrtur:1 . (3)
8 diimctro sagital torécico
9 circunfcrcncia torécica (4)

10 diémcrro biakromial . (4)
11 diémctro bitrochamérico . (1)
12 calls. scmado .

13 cliémctro Akromion-Radial: . (4)
(4)14 > Radial:-Stylion .

15 mano . (2)
16 dcdo

(3)17 Iongitud del pic .
(2)18 ancho dp} pic .

Indice.:

Indice tibio-femoral (3)
I. tn1lz—braza . (3)
I. skélico

(4)I. braquial .
I. iutcrmcmbral (2)
I. radio-tibial . (2)
I. hnimcrc-femoral . (2)

Autorcs
1s6s.1905lC“°°

1791

1488

1825

1112.5

452.5

327

370

302.5

207.5

267.3
101.5

91.37

97.38

81.71

72.28

66.58

77.74

(11)
(11)
(11)
( 1)
C 9)
( 8)
C 9)
(10)
( 9)
(10)
C 9)
(11)
(10)
(10)
(11)
(11)
(10)
(11)

213 9
(11)

(10) 1
C s)
( 1)

Expedi
ciéu do

1949

1766

1507

1459

947

495

94.9

1819

262.5

1067.8

401.4

363.9
903.4

329.6

277.6

183

108.9

261.7

98.1

111.85

96.91

51.70

84.37

70.41

64.53

76.85

Casos

(19)
C11)
(14)
C 1)
C 9)
( 8)
(12)
C10)
(13)
C14)
C10)
(11)
C14)
C14)
(13)
(11)
(13)
(13)

C 4)
(12)
(11)
(14)
C 3)
C10)
C 1)

En

comuxlto

1777

1507

1465

947

495

94.9

1820

262.5
1081.5

416

357.5

903.4

341.1

284.7

187.4

108.9

263

98.6

93.99

97.03

51.70

83.61
71.65
64.94

77.44

sutileza — que la serie 1868-1905 preseuta ciertas va1·ia11tes2° cou
rcspecto 2. la serie 1949, y podra conjeturar cuéles son las causas mais
aceptables a su juicio critico, sin descuidar, naturalmeute, las pe
que5as.dife1·er1cias que son imputables a la diversidad de las técuicas.
Siempre le cotnvendta, desde luego, tenet presente el mimero de i
casos investigados, que en cada columna precede a losvalores de
coda mediciéu 0 cocieute.

E1 esquema gréfico que insertamos es uma represe11tac1o11 aproxi
mada de los corolarios morfolégicos deducibles de las ciftas del pros
pccto de las medidas que se refieren a la cabeza de los varoues Aoni
kenk. Esta coustruido con los valotes medios de la Expedicién
umcamente.

Err todo lo que concieme a la comstruccién del neurocréneo,
preferimos no hacer mayores comentarios sobre las medidas abso
lutas y los indices,-particularmente sobre el Indice cefalico hori

E Sobre estas variances hemos de volvet con mayor atencién en la obra definitiva.
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zomzal. Una. valoraciéu adccuada dc su siguificado nos propoucmcs
ofrcccrla cn nucstra obra dcfinitiva, por la. scncilla razéu dc que este
tcma no podria tratarsc com cficacia sin hiucar cl dicntc cu dos pro
blcmas, los cualcs rcclamau a su vcz hondas invcstigacipmcs mono
gréficas. E1 primcro csté formado por la crancologia histérica dc

Esqucma dc las dimcusiomcs y pro
porcioucs dc la cabeza del Tehuclchc
(va101·cs mcdios dc la scric rclcvada

por 12. cxpcdicibn).

las razas dc la. Patagonia. E1 scguudo
comprcmdc 10s cfcctos morfolégicos y
gcomérricos dc la dcformacién ccfali
ca quc usabau practicar las madrcs
tchuclchc, iucluycudo cl amplio corte
jo dc la mccauica dcformatoria, los
iustrumcntos dc constriccién, las cu

mas, la cnumcracién y critica dc los
iuformcs dc viajcros y rclatos dc his
toriadorcs, 10s modclcs plasticos dc
la dcformaciéu, ctc.

Séanos aqui suficicntc dccir quc las
cifras dcl Indice cefalico horizontal de

nuestros prospectos no tienen sigm

ficado alguno cn el cometido direc
tamcntc clasificatorio, siendo que csc
cociente vale poco o nada para e1 fin
de 1a determinacién racial de los Pa

tagones.

La cabeza tipica del Tehuelche,
que el viajero y el anatomista nos describcn f6d07l¢l84dd, 4pl4rz4d4
on l4 regién péxtcriar, qu: 1Jd 4g1lZé7Zd0J'¢ 4 p4rtir de I4 frmtc 4 m4rzcr4
do 6107427, de ninguna manera expresa una variedad craneolégica
peculiar de la raza, sino es mero efecto de la deformacion cefalica
intencional.

5. LA FORMULA DE PAGANEL

Refiriéndonos, ahora, a las proporciones corporales y a la esta
tura — lo que constituye, en el fondo, el tema que mas hondamente
y por mayor tiempo ha conmovido al mundo con respecto a la Pa
tagonia — intentaremos ante todo resumir en brevisimas observa

27. Estas expresiones pertenecen al retrato antropolégico que nos legara el doctor janka
en su comunicacion de 1868. Podriamos aumentar las citas de un modo considerable, no sélo
con los autores anti guos, sino con los viajcros que visitaron la Patagonia después del Dr. janka.



cioncs cl trabajo quc durantc cuatro siglos, dcsdc 1520 hasta hoy,
han vcnido cumplicndo los cscritorcs y viajcros dc todas las na
cioncs cultas, obscsionados por cl mistcrio dc los quc cl cronista
dc la cmprcsa die Magallancs llamara li gigmzti pamganiz

Acabo dc lccr cn cl cscrito dc un jovcn autor contcmporanco
quc la version dcl gigantismo sc difundio cn cl mundo y pcrduré
cn la litcratura unicamcntc a consccucncia dc la ligcrcza dc Piga
fctta. Ya cn otras ocasioncs habia oido 0 lcido idéntico juicio, y
sicmprc pcnsé quc no valia la pcna confutarlo. Ha llcgado ahora cl
momcnto dc dcclarar quc sc trata dc una frasc cfcctista, cuya falla
principal cs la dc fundarsc cn una cxccsiva simplificacion dcl pro
blcma.

No nicgo quc las cxprcsioncs quc sc lccn a mcnudo cn la litc
ratura cuando divcrsos autorcs dcscribcn las cstaturas dc Patagonia,
parcccn scr la cxacta rcpcticion dc las palabras dcl ilustrc caballcro
viccntino2°. Por otra partc, muchos grabados dc Patagoncs quc
figuran cn cl frontis dc csos libros famosos, y quc las rcproduccioncs
rccicntcs han vuclto popularcs, dcrivan su inspiracién dc las ima
gcncs dcscriptas por cl mism0“°. Tampoco scria prudcntc dcncgar quc
cl impulso quc llcvara a tantos viajcros a cxagcrar dcsmcsuradamcntc
la difcrcncia quc pasa cntrc la cstatura dcl Paragon y la normal
humana tuvo su punto dc partida cn cl libro dc Pigafctta, cn cl
scntido bibliografico 0 cn cl puramcntc historico. Pcro dc ello a
considcrar la litcratura dcl 'gigantismo’ como un hccho imitativo
0 dc sugcstion colcctiva, corrc un trccho dcmasiado importantc
para quc lo dcjcmos cn manos incxpcrtas.

La indagacion mas minuciosa mc ha pucsto, micntras tanto, cn
condicion dc rcchazar rigurosamcntc quc sc tratc dc un mcro cfccto
psicolégico.

Asi como lo practica diariamcntc todo invcstigador cuando sc
proponc vcr claro cn una cucstion ya muy manoscada y cngarbu
llada, convicnc quc también nosotros proccdamos dc 10 conocido

28. PIGAPBTIA, Amomo, mrmrzxo VICENTINO2 Prima Viaggio interna ul globe termcquea,
Milano, 1800, pp. 24-32.

_ 29. Dice e1 P. Fanzun quc paraclo cn la punta de los pies no pudo alcanzar la corona dc
la cabcza de Cangapol, y el Comonoxo Bsmow que pudo apenas tocar con la mano la surruclad
dc la cabcza dcl indio quc lc cstaba por dclantc. Ambas cxprcsioncs y las muchas otras dc iden
tico estilo, recuerdan de ccrca las palabras dc Pigafcrra.

_ _ 30. Entre los muchos gi-abados del siglo xvm por todos conocidos, cnraré los quc adornan
cl libro de Dom Pnnmrrrr, Paris, 1770, plancha 16, y cl viajc dcl Comonono Braun (vcr la
edicién de Londrcs, 1766, la de Paris dcl mismo afio y la rraduocion de Hombron, la de Floren
cia, 1768, y cl frontispicio dc la cdici6n dcl librito dcl Cnrriu Boumm, Londrcs, 1853.



hacia lo incognito. No creo correcto, en esta cuestion de la estatura,
desdefiar con la ligereza que se acostumbra las constaucias docu
mentalmente inobjetables que afirman la existencia de individuos
masculinos de estatura muy elevada. Algunos de ellos han sido vistos
y descriptos incluso por viajeros de la segunda mitad del siglo xix.
Francisco P. Moreno en su expedicion de 1876-1877 encuentra en el
valle donde confluyen el Shehuen y el rio Chico al anciano Haiko
kelteish "verdadero tehuelche, bronceado, de elevada estatura",

al "gigante Collohue" y al indigena Bera "otro indio gigante";
los tres en la diminuta tolderia del cacique Cochingan“. El mismo
Moreno refiere la cifra de m. 1,90, medida por él en el mas alto de
los tres". Lista por su parte ha medido uno de m. 1,88”. De la Vaulx
en 1896 halla en el campamento del cacique Sakamata en Genoa
(region del Alto Senguer) a un viejo tehuelche con cuatro hijos de
gran talla“·*. El propio De la Vaulx en Choiquenilahue, aprove
chando un momento de confusion en la tolderia, desenterro un ca

daver sepultado desde hacia dos meses” y midio su estatura en
m. 1,98. El teniente Musters describe con admiracion la corpulencia
del cacique Orkeke“. En el mismo aiio del viaje de Musters, el natu
ralista al bordo de la Nassau media la estatura de un viejo Patagon
alto ID. 2,10, CIIYOS COHIPZEICIOS C11!] t2IIlb1éD COClOS d6 g1'2.l1 talla'

Entre los autorcs mas antiguos, hombres dc m. 2,73 fueron vistos
por el Comodoro Byron”°; otros de 2 metros por Wallis y Carteret
por una parte", y De Bougainville por la otta*°. Bourne los vio‘
cle m. 2,13; Maynew de m. 2,09 y Comerson“ de m. 2,10. Por su

31. Morumo, F. P.: op. cit., pags. 221-233 y 377.
32. Collohue media 1902 mm.; Kaikokelteish, 1820 mm., y Beta, 1880 mm. Monsmo hace

resaltar que estas medidas fueron tomadas con la einta mérrica y con la mas escrupulosa exac
titud. En euanto al ultimo de los tres, es Fermin V era 0 uno de sus hermanos (véase la primera
biografia de nuesrro parrafo 3).

3. LISTA, RAM6N: La Patagonia austral, Buenos Aires, 1879, pp. 77-79.
34. Dr. LA VAUIX, Coma Hman: Voyagelen Patagonie, Paris, 1901, véase pig. 176.
35. DB LA VA¤1.x, Comm Hmunwa op. cit., pag. 189.
36. Musrmzs, Gnoncn CHAWORTHZ op. cit., pag. 34.
37. CUNNINGHAM, Ronmvr O.: Notes on the nat. bist., etc.; op. cit., pig. 450.
38. Couuouonn Briton: A voyage round tlve world im H. M. J`. tb: Dolphin, etc., Londres,

1767, ver pig. 78.
39. WALLrs Y CARTBRET (1767): Histoire univ. des voyages, tomo IH.
40. mz BovoA1:~rvn.Ln: Voyage autour du monde de la frégate,La Boudeuse.
41. Bounmz, BEN]AMlN FHANKLINZ Life among tbe giants, Londres, sin fecha, pag. 38.

CAPTAIN Bounmz: The giants of Patagonia, Londres, 1853, pag. 29.
42. CAPTAIN MAYNE1C0m¤HiC1Cl6D a la Asociacion Britinica para el progreso de las cien

_ CIM. 1869; fide R. VmmnAu: Les aneiens patagons, Monaco, 1903, pag. 21.
43. Comuznsowz en BOUGAINVILLB, op. tit., tomo I, pag. B7.
44. D’ORBIGNY, ALCIDEZ Voyage dans l'Amirique mlridionale, {OHIO III, Paris, 1846, pig. 217.



parte“ d`Orbigny midié a hombrcs de m. 1,92, al igual‘° que Rogers;
Prichard en época mas recientc‘“ también los vié de m. 1,93; son
los casos de talla maxima registrados por los respectivos autores.
En lo que respecta a nosotros, podemos dar noticia de individuos
de gran altura, como jose Vera que vimos en el mes de febrero en
el Lago Buenos Aires; en cambio el gigantesco Pocon de Kamusu
Aikc se habia muerto pocos meses antes dc nuestra llegada a ese
campamento.

No creo haber agotado con esto la tarea de censar a los `gigan
tes' que figuran en la literatura dc los siglos xvm y xxx. En cuanto
a las noticias del siglo xvu, es preferible que se las someta a ri gurosa
critica antes de incorporarlas a la cuenta: los esqueletos, por ejemplo,
que Lemaire y Schouten afirman haber medido‘" en Puerto Deseado,
con tallas de m. 3,24 a 3,56, conviene que se dejen por el momento
en cuarentena. No corre — sin embargo — la misma suerte el dato
del jesuita Falkner, quien al famoso cacique Kangapol, que traté
de continuo con gran familiaridad, atribuye4“ la talla de "siete pies
y pulgadas" (al menos m. 2,20) mientras asigna a otros individuos
tchuelche tallas de una 0 dos pulgadas mayores que la del cacique.

E1 caso de Kangapol ha sido objeto de reflexion para los autores
de la narracion de los-viajes de ,la Adventure y 1a Beagle, personas que
de manera alguna podrian ser sospechadas de ligereza en todo asunto
concemiente al relato de su navegacion, y que .— en el caso par
ticular de la estatuta de los Patagones — son los primeros autores
que, contemporaneamente con d'Orbigny, inauguran una suertc de
`época adulta', o periodo critico de esta cuestion. Dicese textual
mente en el libro de King y Fitz-Roy: “'Yo no tengo noticia de que
haya aparecido durante los ultimos aios un patagon que excediese
Ia altura de seis pies y algunas pulgadasg pero no veo razén alguna
para no dar crédito al dato de Falkner sobre el eacique Kangapol,
cuya altura — nos dice — media siete pies y algunas pulgadas"

*°

Los marinos ingleses no se limitan a rechazar o aeeptar los datos
que encuentran diseminados en las relaciones de los viajeros. Pro

45. Roomzs: Reire im Sridverrlichen Patagonim von Roger: und Ihar; en "Petermanns Mit
theilungen, Gotha, 1880.

I 46. Pmcnann, Hmxmu: Through the heart of Patagonia; Londres, 1902, ver pag. 87.
47. Scuournwz ver Remeil de la Compagnie ele: Imler, tomo VIII, 1725; también en CUNNIN

Gnnuz op. cir., psig. 143.
, 48. Fnxzmu, Tnouasz A ducription of Patagonia; Hereford, 1774, vézsc pag. 26.. Corres

ponde a la pag. 39 de la rraduceién argentina publicada en la Biblioteca del Centenano.
' 49. KING Y Fitz-Rox: Narrative of the Jourv. voyager, ere., op. cz!. en nuestra DOI?. 2. Veisc

romo II, pag. 134 sigs.



vistos de gran sentido critico y de una cultura naturalista bien asen
tada, se proponen discutir a fondo el asunto de la estatura patagona
y despojarlo de la aureola de maravilla y misterio en que se encon
rraba enmarcada. Es éste el gran mérito de los marinos de la Adven
ture y la Beagle; por otra parte nadie olvida al que viajaba con ellos
en calidad de ‘naturalista voluntario': Carlos Darwin. No hay duda
que las 'explicaciones° de King y Fitz—Roy merecen ocupar seria
mente nuestra atencion.

La primera ‘exp1icaci6n' es de orden netamente biolégico, y
trae al tapete el hecho bien conocido que el gigantismo es un feno
meno que aparece esporadicamente en cualquier nficleo de pobla
cién. "éQuién osaria desmentir que el emperador romano Maxi
mino, nativo de la Tracia, tenia mas de ocho pies de altura? éDcbc
acaso deducirse de ello que todos los Tracios son gigantes?"'°

Las elevadas tallas de los Patagones serian, en este orden de
ideas, nada mas que unos cuantos casos de desarrollo acromegélico,
correspondientes a los que se producen en toda poblaci6n. Mas a
menudo los propios autores muestran en otras péginas que con esa
interpretacién distan mucho de haber explicado la tradicién de la
elevada talla del Tehuelche en general.

Dos circunstancias se oponen a que admitamos esta teoria del
gigantismo patolégicoz por un lado el numero de los casos que cono
cemos, y por el otro la quiddim: del efecto acromegalico, 0 sea, la
entidad de la diferencia que pasa entre la talla patologica y la normal.
Es sabido, con relacién al primer punto, que la verdadera acrome
galia, teéricamente posible de encontrarse en todas partes, se pre
senta, sin embargo, con una frecuenciaminima, tal que ni se puede
hablar de ‘porcentaje', sino de cocientes como 1/100.000, 1/1.000.000,
etc. Luego, cuando se manifiesta, sus efectos son imponentes. Asi
lo atestigua la diferencia de talla entre los 'gigantes' que la litera
tura antropolégica ha sefialado en Alemania, EE. UU., etc. (m. 2,55,
2,78, etc.) y la normal de los pueblos respectivos. De admitir con
todo su peso la explicacién de King y Fitz—Roy, seria necesario pos
tular:1°, que traténdose de la Patagonia, debe estimarse como patc
logicas la relativamente pequeia diferencia que pasa entre la excur
sion de m. 1,77 a 1,82 (que estos autores dan como propia del tipo
patagbn normal) y los m. 2,20 del cacique Kangapo1;y 2°, que la
poblacion patagonica fuese afectada eu mem: por los efectos del

42

50. Kmo Y Frrz-Row: ap. cir., tomo II, pig. 135.



desarrollo patologico conocido con el nombre de acromegalia. Esta
ultima hipotesis cae por su peso ante la mas sencilla averiguacion
de caracter estadistico. No diremos, sin embargo, que convenga
rechazar en forma radical la ocurrencia del gigantismo hormonal
en la Patagonia; sus efectos, prudentemente estudiados en la corres
pondiente entidad relativa, podrian explicarnos mas de un caso
de mediciones cercanas a los 3 metros, que no son escasos en la serie
antigua de los datos patagonicos, y ante los cuales a menudo que
damos perplejos.

Los marinos ingleses no formulan estas objeciones, pero de seguro
las intuyen. Es por ello que sienten la necesidad de presentar una
tras otra nuevas ‘explicaciones' que esta vez son de naturaleza estéti
co-psicologica.

La segunda se apela al efecto que debia producir en los viajeros
europeos la vista del Patagon, envuelto en su atavio de pieles. "Una
larga capa hecha de pieles cosidas, ampliamente recogida sobre el
cuerpo, colgando a partir de las espaldas hasta el maléolo, agrega
a su aspecto una corpulencia tan considerable, que a nadie puede
extranar que se le haya llamado 'gigantesca' 51

La tercera se funda en la aparente altura de los hombros, que
también los agiganta. "Los Patagones parecen de tan altos hom
bros probablemente a raiz de su habito de replegar los brazos, en
la capa, a través del t6rax; de este modo aumentan su estatura apa
rente y su corpulencia, ya que las mantas cuclgan libremente y en
general tocan el suelo" 52

En realidad ambas reflexiones demuestran una notable dosis dc
fineza en la observacion de sus autores. Personalmente hemos tenido

durante la expedicion la suerte de poder confirmar el efecto plastico
de la capa y del 'embozo' en la estimacion del bulto humano, y
di go Jiuffc porque la capa de pieles que el Tehuelche llevé alrededor
de su cuerpo desde· una época inmemorial ha caido desde unos 30
aiios en una rapida decadencia, y actualmente no se la ve en parte
alguna. Solo a un viejo octogenario, poco antes de la desembocadura
del rio Santa Cruz, lo hemos visto enwuelto en cse magnifico manto
tradicional, un dia de frio agudisimo con breves nevadas intermi
tentes; imagen de grandeza y senorio que ninguno de nosotros podra
nunca olvidar. Cuando José Rondan bajo la ladera del Cafnadon del

51. Kmo Y Frrz-Roy: ap. cit., tomo H, pag. 134.
52. Kms Y Frrz-Rot: ap. cir., tomo II, pag. 135.
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Rancho drapeado cn su embozo, reconocimos en él, con genuina
emocion hisltorica y artistica, a1 vcrdadero rey dc aquel paisajc.

Pero no cometen los marinos inglcses el abuso logico de crccr
que con ello han dilucidado la cuestion en forma definitiva. Y aqui
viene su cuarta ‘exp1icacion' a la que he llamado cn el titulo de este
parrafo "La formula de Paganel" por la scncillisima razon que por
primera vez la vi esgrimida y pucsta en valor en una disertacion
de este distraido personaje, sccretario de la Sociedad dc Gcografia
de Paris, creado por la fantasia de julio Verne cn uno de los libros

ue han des rtado el mayor interés en la adolescencia de la pasada l11cjgeneracion. 1`ué e1 enciclopédico Pa ganel el que me introdujo, siendo
nifio, en el seno mismo de la inquietante discusion de las cstaturas
de Pata onia el mismo que, al obstruirla de improviso con una }
teoria di csas que cierran la boca al contrincante, me deio una im
presion de descontento y perplejidad que perduraria hasta mi edad
madura. "La verdad, Seiiora, hela aqui —- responde a Elena que sc
habia quejado de Ia inconsistencia y confusion de los datos, for
mados por cifras contradictorias — los Patagones tiencn las piernas
cortas y el busto desarro1lado`

Durante larguisimo tiempo me acoso la curiosidad de saber cual
fuese la fuente de la 'teoria de Paganel`, y grande fué mi sorprcsa
cuando me convenci que Verne habia bebido en el libro de King y
Fitz-Roy. "Todos de aspecto robusto — asi describen estos autores
al Tehuelche de 1a Bahia de San Gregorio — y, con respecto a la
cabeza, largura del torso y ancho de los hombros, de medidas gi
gantescas; por ello cuando montan a caballo o estan sentados en
un botesa, parecen de gran alrura. En roporcion con csas dimen
siones del cuerpo, sus extremidades son iequefias y cortas, de modo
que cuando estén de pie demuestran una talla moderada; este defecto
de proporcion es disimulado por la manta, que envuelve el cuerpo

"5*por entero, dejando expuesta onicamente 1a cabeza y los pies
Se repiten los mismos conceptos en muchas otras paginas de ambos
vo1omenes55. Fueron recogidos treinta aios después por-Th.Waitz5
quien los tuvo en cuenra de oro purisimo, mas ya d’Orbigny" los

53. Se alude a los viajes que los indigenas hacian de la costa al bordc de las navcs, cn
lanchas de la marina inglesa; estos cazadores no tenian hébito marino, ni bores.

54. Kmo Y Frrz-Rot: ap. cir., tomo I, orig. 17.
l 22iifiil ESZESI €Z£ZJE°££?’°°i'}°iI§$"2 Q2;t;§; §Z€Z;»iZ,r&i§ZLZ é65T€;.m, Pig. 489.

DIORBIONY, ALCIDEZ Op. Ci}., H1iSH1O [OHIO, DiCC CCXIIIZIIIICHICZ IINOBI fI'¢U07I.|’
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habia desmentido, asi como Cunningham después 10s repitio sin
entusiasmo y solo parcia1mente”. Musters, por su parte, siendo la
persona que por mas tiempo y mas intimamente habia tratado a los
Tehuelche, los rechazo en forma definitiva°”. En el acto de enun—
ciarlos los marinos ingleses mostraron estar convencidos de que
esta vez, finalmente, habian encontrado la clave. Fué de 1a despro
porcién entre el torso y las extremidades — dicen — que se origino
el error de los navegantes anti guos: Magallanes y Pi gafetta, Maximi
lianus Transilvanus, Sarmiento de Gamboa, etc.°°

Pero el afan de justificarlo y explicarlo todo trajo a su vez en
engaiio a los agudos marinos.

6. RESUMEN CRITICO

La que acabamos de mencionar con el nombre de "formula de
Paganel" y cuyos autores fueron en realidad los capitanes King y
Fitz—Roy, no resiste al mas leve contralor `del espiritu critico, ya
del punto de vista general y teorico, ya del logico, ya, finalmente,
del positivo y métrico.

No existe un_a sola persona versada en anatomia artistica que
pue‘da aceptar que una cabeza voluminosa, acompaiada por hom
bros muy anchos y torso de grandes dimensiones, pero de piernas
cortas, produzca la impresién de un cuerpo de gigante. Sin traer a
la memoria las magnificas_ paginas de Winckelmann sobre la pro
porcion de las estatuas, todos recordamos que en la toréutica antigua
los grabadores de camafeos conseguian producir la impresion de
figuras herculeas en un pequef1o menisco de onice o de cornalina,
con el simple artificio de las proporciones; en particular, escul
piendo una cabeza diminuta con referencia a la longitud del cuerpo,
y grandes miembros inferiores. Se conocen varios textos de pintores
y escultores-del Renacimiento y mas tarde de maestros de anatomia
artistica, cuyo intento es enseiar al dibujante el secreto para creat
en la misma superficie o volumen simulacros de gigantes 0 de ena
nos; pero todos ellos carecian de la necesaria coordinacion fisiolo
gica, que acaba de darles en nuestro tiempo la doctrina constitu
cional. Es hoy. harto difundido el conocimiento que la constitucion

AMI:

€ i;·r1lvItisr;is: $2 textualmente "I never remarked tb: wmknu:
and wm! of rruuaulor pawn: in rb: leg: attributed to them éy um: travel/err"

60. Knwc Y Frrz-Rot: ap. cir., tomo I, pag. 17.

45



icnica 0 macrospléucnica (grucsa cabcza, graudcs visccras tori
zzicas y abdominalcs, braquiskcliz) c0¤.ficrc uu aspccto quc cs
justamcntc cl rcvcrso dcl gigautismc.

Con mayor atingcncia a mucstro tcma, y cn cl tcrrcuo dc la cri
rica interna, vcmos quc King y Fitz-Roy han olvidado un hccho
imporrantcz csto cs, quc no sc trataba. ya dc cxplicar la alrura apa
rcnrc dcl Tchuclchc scnradc 0 a cabal10, sino dcl quc esta dc pic,
y asi 10 habian inrcnrado cllos mismos al hablar dcl cfccto dc la
capa quc llcva c01gand0 del h0mbr0 hasta tocar cl sue10. Cuando
10s marinos ingleses afirman — siempre hablandc de estaturas apre
ciadas por la vista — quc la talla del Tehuelche de pie es men0r
que cuando esta sentado, n0 se dan cuenta de que acaban dc incurrir
en una flagrante incongruencia.

Naturalmente, t0das estas cspcculaciones valen p0c0 0 nada
ante 10 que puede ser c0mpr0bad0 de un m0d0 positivo, por medic
del relevamiento antr0p0métric0. Hemos tenid0 durante nuestra
Expedicién sumo cuidado en registrar la talla-sentado en t0d0s 10s
cas0s que 10 permitiesen, y ello nos pone ahora en c0ndici6n de
referir las cifras que arroja el Indice skélico. T0d0 especialista que
se haya convencido de la gran eficacia dcmostrativa y clasificatoria

100

Indexlno dra a men0s P0de este cocientc l talla total
que participar de la satisfaccién que pr0bam0s al publicar por pri
mera vez los valores del Indice skélico de una serie de Patagones.

Talls total I Talla scntado I Indice skélico

Nemesio Chéngle

Andrés Chéngle .

9251733 53,37
8911757 50,71

1780 936 52,58Angel Sapa .
1711 49,91
1762 913 51,81
1741 915 52,55

9121748 52,17Lino Chéngle .
9241775 52,05

- JOSé Vérg _
10.

11

Enrique Chaplala
. José Rondan

. juan Kéiper

. juan Gékenq

9101834 49,61
Eduardd Kankél 9141773 51,55

9531819 52,39. juan Kankél

Pwmedios . 1766,63 | 913,36 | $1,70

El Indice skélico de los individuos que c0mp0nen nuestro grupo
tz), todos de raza tehuelche sin hibridaciones en la 1* y 2* generacion
ascendente, y cuyo babitus corporal corresponde al de los antiguos



Patagoncs dc la iconografia y la dcscripcion dc los viajcros, arroja
cl valor mcdio 51,70. Los valorcs absolutos dc los once individuos
quc componcn la scric (no hc tcnido cn cucnta al 12**, Ignacio o Juan
Vampa, dc cdad ccntcnaria, a causa dcl plcgamicnto scnil dc la
colutnna vcrtcbral) oscilan cn su cxcursién cntrc cl méximo dc 53,27
y cl minimo dc 49,61. Agrégucsc quc si cntrc los indigcnas dc csta
tabla sc sclcccionan los quc mas notablcmcntc han conscrvado cl
tipo fisico y ofrcccn mayor ccrtcza cn cuanto a la gcncalogia mcnos
rccicntc, sc avcrigua con facilidad quc son los individuos quc arrojan
las cifras mas cxiguas dcl Indicc skélico: José Rondzin 50,71; Juan
Kaipcr 49,91; Eduardo Kankél 51,55 y José Véra 49,51. En cuanto
a Juan Kankél, hcrmano dc Eduardo, con indicc 52,39, hay quc
atribuirlo a las variacioncs quc sc produccn cn toda familia a raiz
dc intrincadas cruzas dc las posibilidadcs contcnidas cn cl gcnc pa
tcrno y cl matcrno.

En rcalidad, no hubo mcncstcr quc rccurriéramos al antrop6—
mctro para quc mis compaficros dc Expcdicion aprcciaran dirccta
mcntc la magnifica construccion corporal dc hombrcs como Ron
dan, Véra, ctc., durantc las largas horas — a vcccs dias — quc pct
manccimos con cllos cn cl trato mas asiduo. Ya dcsdc antiguo csta
prcrrogativa plastica dcl Patagon habia sido obscrvada por los via
jcros, y dc las rcspcctivas dcscripcioncs podriamos componcr una
antologia dc frascs como éstas: lim proporcionado; ma.: alto, major
proporcionaalo, ambas dc Pigafctta; alto, bien proporcionaalo, dc Falkncr,
cn su rclato dcl gigantcsco Kangapol, ctc. La monotonia dc cstas
cxprcsioncs mc cximc dc transcribir cn su intcridad las quc apa
rcccn cn la litcratura dc cuatro siglos. Unicamcntc mc qucda por
cxponcr lo quc picnso accrca dcl crror dc King y Fitz-Roy. Mc parccc
poco probablc quc hayan incurrido cn una obscrvacion cntcramcntc
falsa, y mc inclino a crccr quc fué mas bicn un dato rcal, rccogido
cn un solo punto dc Patagonia y lucgo magnificado cn sus cfcctos
y gcncralizado indcbidamcntc por "amor dc tésis". Es un hccho
altamcntc significativo quc cn cl libro dc los marinos inglcscs hacc
su aparicion cn las primcras paginas dcl rélato°°, cuando dcscribcn
cl primcr grupo dc indigcnas con cl quc tomaron rclacioncs; sc trata
dc la Bahia dc San Gregorio, cn plcno Estrccho dc Magallancs. En
csa época los cazadorcs dc la ticrra firmc cstaban cn contacto con
los canocros dcl cstrccho, mucho mas intcnsamcntc dc lo quc hoy
lo conccbimos, dcspués dc la dcsaparicién dcl canocro. (Esta dcs
aparicién comcnzo con la matanza dc los fucguinos dc las islas Santa
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Marca y Santa Magdalena por obra dc los hoiandcscs dcl capitan
Van North, y lucgo prosiguié con cl abaudono progrcsivo dcl arco
oriental dcl Estrccho dc Magallancs). La propia costa patagonica
cstaba contorncada por grupos dc canocros cn toda su portion bos
cosa, micntras cn la porcion abicrta rcinaban los cazadorcs tchuclchc.
Abundan las rcfcrcncias al continuo contacto dc ambas razas",

a la pcrmancncia dc canocros cntrc los Tchuc1chc“ c incluso a la
gran atraccion sexual que las mujeres tchuclchc han cjercido sobre
los fueguinos hasta tiempos recentisimos°

Volviendo a los datos métricos que publicamos en el prospccto
del Indice skélico, bien puede verse que la construccion corporal
del Paragon se mantiene fiel al canon que es propio de la raza Pam
pida en conjunto, y su peculiar modalidad se conduce, con respecto
a las variaciones intrarraciales, del modo que lo indica el prospecto
quc s1gue:

MAcA ..... 48,4 Mocovi. . . 48,7
del Chaco ..... { CHULUpi . . 49,7

I ToBA ..... 49,6
lMnAco... 51,8pémpidos

de la Patagonia
mcridional .... TnuUBLc1m 51,7

do Tierra del

ONA ...... 51,8Fuego.

(lmbelloni)
(Paulotti y Dembc)
(Paulotri y Dembo)
(Paulotti)
(Imbelloni)

(lmbelloni)

(Lehmann-Nitsche)

No puedo abandonar el tema del Indice skélico sin dar cuenta
de un hecho de gran interés, que es, en el fondo, una observacion
complementaria de la ya formulada en este mismo parrafo, cuando
hablamos de los individuos que conservaban mayor fidelidad al tipo
somatico del Tehuelche tradicional. No solo- el valor del Indice

skélico acompafia con cifras bajas a los varones de mayor pureza,
sino que aumenta con regularidad al tratarse de mestizos. Llega
por tal modo a constituir un indicio de gran valia en la averiguacion
del hibridismo, cuando por una u otra causa el factor genealogico
no resulta asequible. Lo que acabo de decir va fué observado por

61. Moxumo, F. P.: ap. cit., pig. 356.
62. Kms Y Frrz-Roy: ap. rir., tomc I, pigs. 97, 104, 151.
63. Momcmo, F. P.: ap. cir., pig. 221 y 233, donde se narran las aventuras de Shesko, ena

morado de la hermosa Losha que "tenia. trastornado al pobre fueguino"
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nosotros en Piedra Clavada, donde examinamos a un 'paisano' de
notablcs condiciones, josé Pascual, hijo de padre araucano y de
madre absolutamente tehuelche (de la familia Sainowel). Fué este
el primer caso en que el hlbrido presentaba la predominancia pa
tente del tipo tehuelche en todos los elementos dc la plastica cor
poral que se aprecian a primera vista, incluida la fisonomia. Mas
tarde, cn el curso del viaje, encontramos un mayor numero de casos
analogos, y son los siete que integran el grupo b) del prospecto
publicado en el pirrafo 2. Como el asunto nos interesaba intensa
mente, adn fuera del contorno de las cuestiones locales, fuerou so
pesadas varias explicaciones hipotéticas: que la sobrevivencia del
lmbitur tehuelche fuese propia de las cruzas de 1* generacién; que
se debiese al poder conservativo propio del gene materno; que el
gene tehuelche ejerciese dominacién sobre el araucano en determi
nados caracteres somaticos, etc. La primera hipétesis fué eliminada
muy pronto, porque efectos analogos, aunque algo menos vigorosos,
aparecieron en las mestizaciones de mayor santigiiedad, 0 indefi
nidas. Con respecto a la segunda hipétesis no fué posible pronun
ciarnos, porque el caso corriente en las hibridaciones patagénicas
es el de mujeres tehuelche fecundadas por hombres araucanos o chi
lenos (chilotes), fenémeno que merece atenta consideration en la
esfera social y la econémica. Quedaba fmicamente la terccra expli
cacién, que reputamos valida en gran medida.

He dicho ‘en gran medida' por haber comprobaclo que, mientras
la mayor parte de los caracteres del Pampido del Sud permanecen
conservados en el hibrido, en uno al menos — de los mas esenciales
para la construccién corporal — el gene mapuche resulta predomi
nante. Bien puede la madre tehuelche transmitir al hijo mestizo
la talla, la corpulencia y gran parte de los caracteres faciales y cefa
licos que confieren el "aspect0 tehuelche"; pero las proporciones
del conjunto torso-cuello-cabeza con respecto a_los miembros apen··
diculares imitaran la- clasica braquiskelia del Andido chileno. José
Pascual mide 55,36 de Indice skélico. En cl- grupo de mestizos que
indicaramos con la letra 5) aparecen los valores 54,17; 54,55; 55,40
Y 56,12 que se sitfian en el extremo de la excursion de cse indice.

Considerando ahora la arquitecrura general del cuerpo, diremos
que la rama tehuelche ocupa en la variacién pampida un lugar sena
ladisimo en relacién al desarrollo absoluto, asl como a la armonia
de las parres. El cuadro esquematico que acompaia estas pagmas
muestra con claridad — en la medida que lo permiten tales repre
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sentaciones graficas—— que e1 Patagén meridional sobresale entre
las demas ramas pampidas no $610 por 10s dizimetros verticales (es
tatura, altura akromial, etc.) sin0 también p0r 10s h0riz0nta1es
(diametro biakromial, bitrochantérico, etc).

L0s 'llchuelche septentrionales, 0 Guénena-kéne, tienen a este
respecto un c0mp0rtamient0 anal0g0. _]0sé Gike, en su lengua xi
cbmdwel, y 10s hermanos L0renz0 y Z6il0 Liempichun (las tres
pers0nas que en la serie de nuestr0s individuos representan al Gué
nena-kéne en estad0 dc pureza satisfactoria, el primer0 sin discusién
posible) arrojan cifras que 110 se alejan del val0r 52,03, mientras
10s mestizos se agrupan alrededor de 54. En definitiva, el Indice
skélico del Guénena—kéne, mas e1evad0 que el Aénikenk, seiiala
mayor braquiskelia. También en la talla difiere sensiblemente del
Aénikenk (10s individuos Guénena-kéne c0n el pr0medi0 de 1658,
10s Aénikenlc de 1766); en cuant0 a la diferencia entre el Guénena
kéne mestizo y el pur0, es la que pasa entre 1611 y 1658 mm.

Otra caracteristica que puede utilizarse para rec0n0cer el Aéni
kenk consiste en el c0l0r del iris. E1 iris del Tehuelche meridicnal

coincidc por su c010r c0n el N° 4 de Martin, el del Guénena-kéne
con el N° 3. Deb0 recordar a este pr0p6sit0 que mientras se prepa
raban las cajas de 0bjet0s,_c instrumentos que n0s acompaiiarian
durante la Expedicién, habia dispuesto en un principio que se des
cuidara la caja dc Martin c0n las muestras del iris, influido por la
idea corriente que en Sudarnérica esta universalmente difundida la
pigmentacibn mas oscura, cercana al negro. Pr0nt0 me convenci
de la falacia de tal presuncifm al ver que, en contraste c0n el tinte
t0stad0 del cutis, cl auténtico Aénikenk, hombre 0 mujer, tiene el
iris de un be110 tinte marrén semiclaro. T0da vez que se ponia ante
nuestra vista un c0l0r que no fueseprecisamentc el N° 4 (excepci0nal
mente el intermedio entre 4 y 3), las averiguaciones respectivas n0s
llevaban a c0mpr0bar que la genealogia del sujeto era p0c0 segura.

Tercer criteri0 para estimar la pureza es el sriin; pero s6l0 de
m0d0 complementario, en su calidad de indicio de caréctcr cultural.
En la 'practica, t0das las veces que hemos enc0ntrad0 el Min, se
trataba de un verdadero A6nikenk°

64. Llamase min la pequeila serial que llevaban los Tehuelche marcada en el antebrazo
izquierdc (adn la hemos visto durante nuestra expedicién en 10s v1e|0s); consiste cn d·1b\1]OS
liueales 0 de puntos muy simples — una linen, dos 0 mis lineas paralelas 0 en eruz, un qumcunx, ‘'
etc. — que se practicaba en la niiez mediante una venade guanaco u 0tra fnbra que sc_cnhe·
braba en una aguja y pasaba por deba}0 de la piel, después de haberla impregnado de tmtura
de color indigo.



7. ESPLENDOR Y MISERIA

DB LA POBLACION TEHUELCHB

Si qucrcmos rcsumir los corclarios quc fluycu dc los pirrafcs
8DtC1'iO1'CS, di1'CmOS ql1C 12 PCISODZ qllt d¢SCC f0!'m\112.f UD il1iCiO
aurorizado sobre la somatologia tchuclchc — la quc por tan largo
tiempo ha qucdado cnvuclta por una dcnsa obscuridad — dcbc ante
tOdO SOmCtC1'S€ 2. 3.1g'|.1D2.S exi gCI1Cl3.S q\1C mC1'CCCD Cl1id2.dOS2. 2.tC¤Ci6DZ

II.

III.

IV.

Examinar la cbpiosa litcrztura antigua sin cxccsivas rc
pugnancias ni ligcrcza dc juicio, con cl fin dc no tirar al
canasto dc los fantésticos, también algunos datos quc son
dtilcs, a pcsar dc su cnvoltura. sospcchosa.

_Rcfcrirsc a las caractcristicas dc la raza Pampida, quc con
mis discipulos vcnimos invcstigando cn los fxltimos aiios,
cn la huclla dc mi prcdcccsor R. Lchmann·Nitschc, pen
sando quc cra ya urgcntc una dcfinicién prccisa dc la unidad
humana que mis ampliamcntc ha habitado cl tcrritorio
dc la Argentina, cubricndo casi por entcro la sabana, la
llanura y la meseta.

Sacar todo el provecho posible de las averiguaciones mé
tricas que acabamos de hacer en el vivo, sin desanimarse
por el hecho que el nfxmero de individuos no pcrmita e1·
empleo de la estadistica, ya que en todos los casos, aun los
mas desesperados, es posible aprovechar mediante disposi
tivos espcciales, sino el ‘apa1·ato' clésico, al menos el ‘cri
te1·io' de seriacién, el de frecuencia, y en determinados me
nesteres c1 propio concepto de curva newtoniana.

No perder tiempo con la idea que la elevada estatura del
Tehuelche tenga su origen en razones de perspectiva, de
contraste, etc.; en una palabra, que sea efecto puramentc
psicologico.

Con respecto a este ultimo punto, no ignoro que el ejemplo de
King y Fitz—Roy fué imitado -— treinta y cinco aiios después — por
Robert O. Cunningham. Este autor no solo acepta el ya enunciado
eriterio que las largas mantas alrededor del cuerpo agigantaban la
estatura del Patag6n, sino agrega otras dos ‘explicaciones’ mas,
basadas en criterios subjetivos o naturalistas. Dice Cunningham



que el tamaflo relativamente diminuto de los caballos que monta
el Tehuelche obra en el mismo sentido que las mantas“. En segundo
lugar, afirma que "la claridad de la atmésfera, que es peculiar de
la region, es causa de que objetos comparativamente pequefios apa
rezcan a la distancia mucho mayores dc lo que son realmente’
Luego, también otro factor se sumaria a todas estas razones : la seduc
ci6n de lo maravilloso, despertada en nuestro espiritu por el relato
fantasrico de los antiguos navegantes; combinandose a las circums
tancias anteriormente mencionadas, forma con ellas un conjunto
en2a1'5os0°°.

Ya hemos dicho lo que pensamos de cstos razonamientos. Existe
en todos ellos un pequefno y sutil fondo de verdad, porque 1°, las
vestimentas que cuelgan hasfa el pie, todos saben que alargan la
silueta; 2°, el acto de levantar los brazos en cruz sobre el torax aumen

ta el bulto aparente de la persona; 3**, los hombres que cabalgan un
cuadrupedo de escasa altura, agrandan por contrasre su propia fi
gura, y 4°, la claridad atmosférica puede causar efectos prospécticos
(aunque personalmente no los hemos observado durante el viaje).
Pero el uso dialéctico que se hace de csas observaciones esta viciado,
y tiene el Gnico fin de querer transformar la elevada estatura de los
Patagones en un hecho ilusorio, en una especie de engano éptico.

Si de tales tesis conviene que también nosotros aceptemos algfm
fundamento, no sera por cierto el hilo légico, en verdad tenuisimo,
sino aquello que pueda coincidir con el aspecto morfolégico de la
cuest1on.

La verdad que todos esos autores intuian, sin llegar a desentra
fiarla en su intima naturaleza, es que el escueto concepto de ‘esta
tura' resulta incompleto y engaioso, cuando se trata de configurar
un modelo plastico humano. Véase la fotografia que publicamos
en nuestra lamina II, en que estan representadas dos personas, el
'paisano' juan Gokenq y el Sr. -Marcelo Bérmida, miembro de la
Expedicion; ambos se encuentran en pleno desierto patagonico, en
uno dc los lugares que fueron elegidos a manera de provisorio centro
de trabajo. El Sr. Bérmida esta tomando con el antropometro las
medidas corporales del Tehuelche; estan uno frente al otro y a i gual
distancia del queemira, de modo que pareccria facil responder a la
pregunta: équién es mas alto de los dos? Y vean lo curioso: de las
personas que hemos interrogado, todas han caido en engaiio, fuera

65. Ctmmmounx, R. O.: op. cit., pag. 148;
l66. Cmnmeoxna, R. O.: op. cit., mum:. pag.
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de las pocas que conocen con exactitud la talla del Sr. Bbrmida,
que es de mm. 1810. He proyectado esta fotografia ante una sala
llena de pfxblico, y cuando he revelado que el Tehuelche mide mm.
1762, se ha levantado un murmullo de incredulidad, 0 al menos de
desconcierto. La explicacion que es pertinente en este caso parti
cular, asi como en los referidos con anterioridad, no debe resultar
dificil hoy dia, después de conocidas las leyes arquitectbnicas del
organismo del Hombre, y definidos los principales biotipos. Con
siste en el hecho que en la esfera del hombre blanco (Europoide)
las estaturas elevadas sonpeculiares del tipo constitucional llamado
longilineo (babirux pbrbisicus de De Giovanni ), cuya caracteristica
visceral es la de ser microsplancnico, justamente lo contrario de
lo que sucede entre los Patagones. El Tehuelche acompana siempre
a una notable estatura — ya lo hemos mencionado cn los parrafos
anteriores —- un cstupendo desarrollo del térax, mensurablc también
por el diametro antero-posterior, y ademas gran amplitud de hom
bros y considerable altura del akromion, de tal manera que la escala
formulada para el hombre blanco: mrénica-atlitica-pimica, no es valida
para él, ni en la sucesion, ni en el limite de las cifras absolutas que
empleamos corrientemente. No niego que existen, muy esporadica
mente, individuos tehuelche con exagerado desarrollo de las dimen
siones horizontales, pero a la inversa no he visto construcciones
que correspondan cabalmente al cuadro de nuestros asténicos. El
modelo arquitecténico del Patagén es, en una palabra, el atlético,
sin variaciones demasiado sensibles. Un magnifico canon plastico
fundamental, constituido por un esqueleto lujuriante de materia
6sea y un sistema muscular imponente, tal como lo poseen por excep
ci6n los campeones atléticos de los pueblos de la tierra mejor for
nidos, y en el interior de la caja una maquina visceral poderosaz
en otros términos, una condicién realmente macrosplancnica en el
sentido anatomo—fisiol6gico y no en el constitucional, vale decir,
que no ha requerido compensacién en la braquiskelia; éste es subs
tancialmente el retrato antropolégico, no ya de unos pocos ejem·
plares seleccionados, sino del Tehuelche comun. "El mas armonioso
modelo del organismo humano" he escrito yo mismo ha unos aisios,
pero no he i gualado la eficacia y sencillez con qué el poeta ha dicho
las mismas cosasz le bum Tehuelche, 3 la mill: élmzcée er sauplc, Jim:
mib: at génémm (José Maria de Heredia). Es innegable que aun hoy,
antes de que, convertido en piltrafa, ingresa a los hospitales de la
Gobernacién de Santa Cruz, cuyos médicos lo conocen preferente



mente en cse aspecto, el Tehuelche merece plenamente la admiracién
que le tributara De la Vaulx "por su alta belleza masculina, que
encanta e inspira respeto

En cuanto al poder muscular del Tehuelche, vale la pena repro
ducir la observation de Prichard: "el animo pacifico que es natural
de estos indigenas resulta verdaderamente providencial, si se piensa
en su desarrollo muscular enorme'

En la obra definitiva hemos de tratar mas a fondo el aspecto
psicolégico, que en estas paginas apenas se ha tocado ligeramente,
y deshacer la triste fama que del Tehuelche han difundido aquellos
que lo han explotado y arrinconado en la miseria. También hemos
de tratar su descalabro demografico y las causas que durante los dos
ultimos siglos lo han venido produciendo: contagios traidos por
tripulaciones extranjeras en el siglo xvu y xvm, guerras de ven
ganza y exterminio combatidas durante el xvm y xix contra el
Mapuche; epidemias que a intervalos han diezmado las tolderias,
a guisa de pestes: acorralamiento espacial y economico progresivo
causado por la puesta en valor de la Patagonia y empeorado por la
sordidez del ovejero, en todo tiempo sediento de tierras; sobre todo
ello los efectos fisicos y morales de lo que Clemente Onelli llamara
‘el progreso alcohélico de la region", y Prichard "¢be civilization

af the berth" con su cortejo de mercachifles, etc.
También hemos cle tratar la reconstruction de la linea que re

presenta las variaciones descendentes de la estatura-tipo en el trans
curso del tiempo, y completar adecuadamente, cn lo posible, nuestro
aporte _a la somatologia del Tehuelche, atendiendo a la sencillisima
razén que dentro de pocos aios sera del todo imposible reunir ni
el cscaso nfunero de individuos con que hemos contado en 1949.
Un viajero de 1901 dejo escrito que "es probable que sea yo su ultimo
cronista" y no se engaiiaba, si entendia hablar de la vida de las tol
derias, de la caza colectiva, etc.; pero hoy pronunciamos esas mis
mas palabras con un sentido mas radical. Si se tiene en cuenta la
edad avanzada de la mayoria de los individuos de nuestra serie,
es facil deducir que entre quince aios subsistira poco mas que el
recuerdo. Contar sobre sus descendientes es ilusorio, pues el futuro
demogréfico del Tehuelche es negativo. No hemos visto individuos
jévenes, fuera de los mestizos, y las pocas mujeres que sobreviven
no se unen con el hombre tehuelche, sino con araucanos y chilotes
(las razones econémico-sociales de este fenémeno merecen un capi
tulo particular).
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La poblacién tehuelche, en definitiva, ya desde tiempo extin
guida en su parcialidad cordi11erana,los Chewache·kenk, y reducida
3 Cu3.t1’O 0 CiDCO SOb1'¢ViVi¢11t¢S C11 la. SCptC¤t1‘10¤2.l, los Guénctll.
kétlc, S\1bSlStC COD UDOS POCOS I’Cp1‘CSC¤t3,11t¢$ de 12. p31'C12.l1d1d IDC
ridional, los Aonikenk. Lucia ésta el grado maximo de su desarrollo
plastico y vital: mas umforme que la raza polinesia, segfm aHrma·
ciones de Fitz-Roy, y mas armoniosa que el Piel-roja, de desarrollo
centralizado segun von Eickstedt, ha constituido el modelo plasti
camente mas perfecto de la Humatudad viviente.

Dlg£mO$lO 5111 t1t\1b¢OS; ¢St3 311t1g'l12. poblac16n SC CI1C\1Cl1tI‘1
actualmente en los estertores de la agonia. Pdbl1C3.1DC13IC°1 he dicho

67. A fines de septiembre de 1949 el Director del Instituto de Antropologla se dirigib a
los mas califieados especialistas del pals que se han dedieado en particular a los problemas de
la Patagonia en su aspecto antropolbgieo, invitandolos a concurrir a un rynprim que, con el
nombre de "Semana de la Patagonia", tendrla lugar cn los locales del Museo Emogrifieo, Mo
reno 350. Buenos Aires.

En la ultima década de octubre se realizaron, en efeeto, las pertinentes iornadas, organi
zadas no ya con la aeostumbrada modalidad de vulgarizacion académica, sino con la finalidad
eoncreta de eomuniear a los interesados en cuestiones de la Patagonia, que son muchos en el
pals y bien caracterizados en el clrculo de los estudiosos, los adelantos que se ban eonseguido
recientemente en el conoeimiento eenogrifico, lingulstico y somatolbgico de los Patagones
y en el estudio de la enorme produeeibn litiea que integra su arqueologia.

Lam: 24. —·- Aperture de lu: jmusda:. E1 primer dia de la reunion cstuvo dedicado a infor
maciones de indole general sobre los problemas atingentes a la poblaeibn indigena, con especial
atencibn a la agrupaeion Tehuelche. Después de una breve alocueién de apertura, ocupo la
catedra la senora profesora Bnnmcn ms Lua on Bnuznrr, quien disert6 sobre la situacion
actual de los indigenas de la Patagonia, su promiscuidad y pobreza y los agudos problemas
que de ellas se derivan. Le sigui6 el geégrafo Arrromo D1 Bimmirrro, quien ilustro las carac` _
terlsticas topo y corograficas de la expedicién que el Instituto de Antropologia l1a`rea1izado
de enero a marzo de este aio a la Patagonia. Tomé luego la palabra el jefe de dicha expe
dicibn, Dr. J. Iunnuom, quien di6 cuenta de las finalidades seguidas por la expedicion cu
general y por cada uno de sus miembros en su aetividad especializada. La proyeccion de un
abundante numero de nitidas fotografias tomadas durante el viaje, dio una idea suficientemente
clara de la diversidad de los paisajes y de las dificultades de la empresa; se mostraron también
retratos de varios indlgenas estudiados antropométrieamente y escenas de la vida en el amplio
desierto 0 en la precordillera.

Mum: 25.-El factor liugzilrtica. Esta segunda jornada tuvo por objeto especial la divulga
ci6n de los adelantos recientes en el conocimiento de los idioms del Sud y particularmente del
Aéniko-aish, idioma de los Tehuelehe meridionales. La primera exposicion estuvo a cargo del
Dr. Frmmuco A. Escntnm, autor del recentisimo libro El Cmplzjo Tsbuelcba, del que se da cuenta
en este mismo tomo de Rmn. El Dr. Escalada expuso la nueva repartieion de la rama tebuelche
en tres agrupaciones: los Chewachekenk, los Guénenakéne y los Aéniltcnk. Inmediatamente
después el Dr. Eumaro Souomun ilustré las relaciones linguisticas del nombre de una famosa
formaeién basaltica de la Patagonia, el cerro Kmxwvkb. Por fin, el Prof. Ivan Dam, explico
por qué razoncs todos los intentos conoeidos de eseribir estos idiomas indigenas debian nece
sariamente fracasar y prometio para la jornada siguiente una demostracibu sobre el empleo de
la grafla fonética internacional.

jurvu 27. — L4 indurtria de la pirdra. Antes de afrontar el tema principal de la jornada,
se dio lugar al Prof. Dahl para que completara su disertacion de la jornada anterior, interrum
pida por falta de tiempo. La demostraeién fué brillante y eonveneio realmente de que la foné
ttca moderna es el unieo medio para terminar de una vez con el eaos que aetualmente prevalece
en la grafia de los idiornas indigenas e influye tan desfavorablemente en la eorrecta nun
ciaeibn. Fué escuchada en esta oportunidad dona Aousuua Krtcniuu. on Mnrxnr., Ei?. del



que de mimgum modo comvieme a los Argemtimos permanecer em actitud
expectante, después de esta revelacién amgustiosa. Sabem ellos que
de muchos rimcomes del mundo civilizado y particularmemte de las
aulas y loslaboratorios se ham levamtado voces de repudio por quie
mes permitierom la extimciom de los Natchez y mas tarde de los Tas
I112.I118.l1OS, de II\OCl0 C2.!] ZbSOl11fO t QIIC CSEOS g1'l1POS hllIIl3IlOS SOD
comocidos hoy dia umicamemte por medio de viejas descripciomes
y en el caso de los Tasmamiamos de umas pocas fotografias. Se mos
pI’Cgl.1I1t2.1'2. — IIIZHZHZ. — qllé 2|.Ct1U1Cl IZICIIIOS tOIl13ClO 3.DtC la IIIUCITC
f1s1ca de uma raza que como la Tehuelche reumia tam extraordimarios
domes de la naturaleza. El reproche de la posteridad sera tamto mas
2.IIl2.1’gO CUZDCO Il1£S 1'CSl.lllC2.1°CH H12.1’2.VlllOS2.S CII lo fL1lCl11`O las C2.·
racteristicas del Patagom que se leerém em los libros, asi como em
muestros dias mos resultam los textos de mavegamtes de los siglos
XVI 2. XVIII. ADCCS (IUC ql1¢Cl3.1'flOS pasivos, SC IIIIPODC q_l1C DOS P1'Cg1l[1
temos si qucda por imtemtar algum medio, com el fin de comservar
em vida al memos umas cuatro o cimco familias, a modo de semblamza
Y dOCI1111C!1fO, Y P1'CSC1'V2.1'l2.S de la codicia 3iCI`12. CH lo CCO1161I1lCO Y
de la hibridacion em lo ·fisiol6gico.

famoso eacique Kilchimal del Alto Chalia, auténtica aborigen y conoeedora perfeeta del A6niko
aish.

El resto de la jornada fué dedicado a la presentaciém de materiales arqueolégicos. El Prof.
Arrromo Smuumo disert:5 sobre unos caracteristicos instrumentos de piedra del Brasil oriental,
cuyas relaciones com la arqueologia del Sud ernpiezan a ser dilueidadas por el Dr. O•v.u.mo F. A.
Mmmniu. Este fzltimo tuvo a su cargo una confereneia de notable profundidad y especiall
zacibm sobre la renovation de. los estudios prehistoricos de esta parte del mundo; el material
tipolégicocde la misma acababa de ser presentado por los seiiorcs Amomo Gncéa y Winn;
A. Rovscn.

Vimu: 28. — Somatalagla y Arqueologia. Abri6 la jornada una disertaciém del seiior Lnoucio
Dnoun sobre las comstrucciones espaiolas de la ria del Deseado y uma amimada descripcibn del
seEor Mnento Bénmmx con respecto a una sepultura colectiva atipica descubierta sobre el
rio Chico, debajo de un inmenso bloque de basalto. Contimué el Prof. Euuquz Paulvncmo
com una breve pero eficaz revista de las areas culturales de la Patagonia con respecto a las demi:
ramas de la cultura de los Pampidos.

_ _ Se inicio entonees la parte del programa dedicada a la morfologla. En primer término el
Dr. Aumxno Maxzouo informé sobre los grupos sangulneos de los Yamana de la Tierra del
Fuego, seguido por uma breve ilustracion del Dr. Imbelloni con el fin de exphcar laumfortanciade las observaciones del Dr. Manzullo. El Ministro de Salud Pfnblica de la Provnncia e Buenos
_ Aires, Dr. Cntos A. Boc.u..u·mno, prometio su apoyo para una nueva mvestigaeién en las
gramdes islas del Estrecho. Siguié la conferemcia del Dr. Iunnuom sobre la 'estatura y confor
maciom somatica de los indlgemas tehuelche, ilustrada por abundanre material fotografico y la
exhibicién de masearillas moldeadas en el viviente.

_ A continuaeién se di6 por terminado el programa de la Semana de la Patagonia, a cuyo
desarrollo asistiera un numeroso pfxblico de profesionales, estudiamtes e mteresados, y ademaa
varias autoridades militares, eiviles y eclesiisticas. La comunicacién, realizada en el ultimo
momento, de que habla eneontrado eco ante la autondad el propésito del Dr. Imbellonrde
crear un refugio que asegurara la conservacién de las ultimas famnlias tehuelche, fue recxbzdo
por el péblieo con seialadas manifestaciones de agrado.
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A este objetivo me encuentro abocado actualmente, y es el mis
mo — eu realidad — que me impulsara a organizar los estudios que
se han iniciado con la Expedicion del primer trimestre de este aio.
Muchos colegas se han sorprendido por el viraje con que inespera
damente he proyectado los medios del Instituto de Antropologia
haeia el lejano Sud, y yo les debo una explicacién franca y llana.
Seamos iu-stos: no solo noexisten compartimientos de exclusividad
cn la investigacion del territorio nacional, sino que el peligro de
las superposiciones es imaginario, siendo que varias personas pueden
trabajar en un espacio tan amplio como el de la Patagonia sin temor
a duplicados, por el hecho que E1 Padre Eterno no fabrica a los
hombres del todo iguales entre si, y cada uno se mueve en la esfera
de su propio espiritu. Con respecto a los problemas antropolégicos
de la Patagonia, no todo es interpretacion de crouistas y cita de
viajeros, ni consiste en sutiles disquisiciones arqueolégicas o clasi
ficacibn del material que llena los estantes de los museos. En una
palabra, no es todo materia muerta y temas académicos, ya que
existe la angustia del ultimo Tehuelche que sobrevive, de su tri
bulado descalabro economico y moral, mas bien de su misma vida
y respiro; problemas que se han descuidado desde ochenta aiios,
en la euforia de la conquista de la tierra por el ovejero, y que desde
entonces claman con el viento de las verticntes cordilleranas y entre
las cavernas de la meseta. Alguien tcnia que advertir esas voces y
lo perentorio de esta hora solemne.

Sin tomar actitudes de apostolado, que sientan tan mal a todo
hombre de ciencia, me helimitado a exponer la situacion en los
términos crudos y exactos que convienen. Algunos hombres pre
clarosi los cuales uuen la firmeza del sentir con el ejercicio de la
autoridad, han entendido que ya es menester no perdernos en cues
tiones bizantinas. Hay lugar para una sola pregunta: "étendremos
adn el tiempo uecesario?’


