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LAS REGIONES POLARES 

Expediciones a las regiones polares—La regién polar austral—Ex- 

pediciones al Polo Norte—la expedicion Nansen—Proyectos de 
expediciones @ las regiones polares del Sur—La expedicion an- 

tartica argentina. | 

La ciencia cuenta entre sus heroes y mdartires, como ocupantes de 

una linea saliente y admirable, 4 los exploradores de las regiones 

polares. La masa blanca, la terrible barréra, que parece separar la 

vida de la muerte, no’ ha sido para el hombre irresistible y alla se 

ha ido 4 luchar con lo desconocido para conocerlo y traer 4 la cien- 

cia los elementos de apreciaciOn para resolver trascendentales pro- 

blemas. 

éQuiénes han ido? 

Han ido los elejidos, los hombres de caraqe y de saber que entre- 

gan a la humanidad su ciencia y su vida en esas tremendas aventu- 

ras que han concluido mds de una vez en ligubres trajedias. 

Nada hay mas conmovedor que las relaciones dramaticas de las 

exploraciones polares. Cudanto sacrificio, cuanta abnegacion, cudntos 

martirios y cuanta vida ha costado hacer (el itinerario, 4 cuya etapa 

mas avanzada ha llegado el intrépido Nansen, en la Ultima expedi- 

cion que ha mantenido en la mas anhelosa zozobra ai mundo cientifico! 

Ha vuelto triunfador, bastaria decir ha vuelto, porque todos han 

triunfado aunque hayan dejado la vida y sus despojos, en ese polo 

Norte oe tanto cuesta alcanzarlo, pero que queda jaloneado de ma- 

nera 4 alentar las intrepideces de los que vengan con alientos para 

_emprender la cruzada hasta la meta. 

Pero el polo Sur es virgen de martirios y leyendas, mas tampoco 

la ciencia ha sabido de él gran cosa. Hoy la curiosidad despierta, 

y no es aventurado afirmar que alli han de encontrarse los elemen- 

tos de apreciacién para la solucién de problemas complejos de geofi- 

Sica y de geografia. La curiosidad asume proporciones ponderables 

de tal manera que la egregia asamblea de gedgrafos de 1895 reunida 

Bol. del Instit. Geograf. Argent.—Tomo XVIII, ntims. 1-2-3—Enero 4 Marzo de 1897. 
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en Londres declaré, recomendandolo almundo, que la exploracién de 

la regién polar austral es una necesidad de la ciencia y sancion6 lo 

que sigue: 

«E] VI Congreso internacional de geografia, reunido en Londres 

en 1895, sefiala la exploracion de las regiones antarticas como el mas 

importante de los problemas geogrdaficos que quedan atin para resol- 

ver y, en razon del interés evidente que presenta para todas las ra- 

mas de la Ciencia, recomienda a las diversas sociedades cientificas 

del mundo entero, buscar activamente los medios que consideren mds 

eficaces para que, antes del fin del siglo XIX se alcance la soluci6n 

de aquella cuestién.» 

El «Instituto Geografico Argentino» no necesit6 esta recomendacion. 

Muchos afios hacia que su programa de expedicion austral estaba 

lanzado, habiendo podido alcanzar con Bove y Piedrabuena, 4 dar el 

primer paso sin que desgraciadamente hasta ahora hayamos podido 

completarlo, llevando la bandera de la patria yde la ciencia a esas 

regiones que son hoy la ambicioén del mundo cientifico, y quién sabe, 

sino también del mundo comercial. } 

Pero ordenemos este trabajo y volvamos al Norte, para ocuparnos 

de este prodigioso viaje de Nansen, que mas adelante hemos de ver 

céomo el Sur despierta la mas extrema curiosidad a las naciones. 

EE WEE DESNANS EIN 

Es este viajero de los nacidos con el valor supremo y la serenidad 

extraordinaria que se reclama para los hombres del polo. 

El caso de Nansen es extraordinario. 

La relacién sucinta de Georges Renaud en la «Revista Geografica 

Internacional» no da los detalles, pero expresa con rasgos elocuentes, 

lo que esa expedicién ha sido y lo que han servido los jalones plan- 

tados por los otros. 

Los hielos polares, dice M. Renaud, encierran ciertamente algunos de 

los misterios de la vida de nuestro globo. Es creible que es alli, y alli 

solamente, que se podra hallar la clave de las leyes del magnetismo 

terrestre, Bien se sabe que hoy parece que se entrevé la existencia 

de una cierta relaciOn entre esas leyes de nuestra Tierra y los feno- 

menos que se producen en la superficie del Sol. Es, pues, esencial 

penetrar en el seno de esa inmensa envoltura glacial que rodea nues- 

tros dos polos. Comencemos por uno: se tratara mas tarde de abor- 

dar al otro. Los secretos descubiertos del uno quizds nos proporcionen 

las indicaciones necesarias para lograr levantar el velo que cubre 

los secretos del otro. El polo Norte es el mas cercano 4 las tierras Ci- 
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-vilizadas. Es posible obtener de este lado centros de aprovisona- 
miento poco alejados y ya conocidos. E} Spitzberg, la Vierra de Fran- 
cisco José serian en este caso preciosos recursos. Es lo que han 
muy bien entrevisto la mayor parte de los que hoy buscan atravesar 
los setecientos 4 ochocientos kilémetros desconocidos que separan las 
regiones exploradas del polo mismo. Esa Tierra de Francisco José, 
por ejemplo, descubierta en 1873 por los austriacos Payer y Wey- 
precht, parece Namada 4 ser un puesto avanzado, del cual bastaria 
dar un paso para alcanzar al punto imaginario que se llama el polo. 

Esa idea indujo al sefior Frederick 

Jackson, 4 dirigirse 4 bordo del ba- 

Ilenero, el «Windwart», sobre el ca- 

bo Flora, uno de.los mds caracteris- 

ticos de la Tierra de Francisco José 

y a instalar en él habitaciones des- 

montables en un punto que nombr6 

Elmwood (traduccion literal: Madera 

de Olmo). Alli pas6 quince meses 

sin poder dar sus noticias 4 Europa, 

desde Julio 1894 hasta Noviembre 

1895. En esta ultima fecha, estaba de 

regreso’ envel puerto de Londres y 

volvia a salir de él en Junio 1896. 

Habia levado dos embarcaciones 
hasta la latitud de 81° 20’ y escalo- 

nado depdésitos de provisiones hasta 

las islas Zichy, jaloneando asi un 
viaje hacia el Norte por la tierra de 

Ee cemann! Transformaba asi la Tierra de Francisco José en un vasto 

puesto de socorro que debia servirle de punto de apoyo para poder 

Dr. Fridtiof Nansen. 

-avanzar gradualmente hacia el polo. No se dudaba que la idea in- 

geniosa que habia presidido 4 esas disposiciones serviria directamente 

a ila realizacién de sus proyectos personales, pero seria también una 

tabla de salvacion para otros mas felices que él. 

Lo dicho no es para negar todo mérito al intrépido explorador de 

la Tierra de Francisco José. Si no ha tenido aun el honor de reali- 

zar por su propia cuenta alguno de esos grandes descubrimientos geo- 

_ graficos que, por sus consecuencias, dejan huellas luminosas 4a través 

de la historia de los siglos, no por eso dejara de caberle el impere- 

cedero honor de haber contribuido indirectamente 4 la realizacién y 

al éxito de la mds audaz tentativa que se haya efectuado desde veinte 

anos para afiadir al dominio geogrdafico conocido nuevos terri- 

torios. En lo sucesivo, su nombre quedara inseparable de el de Nan- 
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sen, sin contar con que él ha dejado indicado el camino que hay que 

seguir, sino para asegurar, 4 lo menos para aumentar las probabili- 

dades de éxito de las futuras exploraciones que podran llevarse a4 cabo 

en los campos polares. 

No debe pensarse que solo el éxito debe guiarnos al trabajar 

utilmente por el triunfo de una idea. Es un error. En materia cienti- 

fica, se puede decir que los descalabros y los reveses han contribuido 

mas poderosamente 4 hacer progresar la ciencia que los descubri- 

mientos directos € inmediatos. El triunfo de la ciencia estriba en re- 

veses y el andalisis ha permitido, 4 menudo, transformar esos reveses 

en causas concurrentes al progreso y 4 la extensi6n del campo de las 

observaciones cientificas. 

Todavia se recuerda esa interesante y atrayente expedicion de la 

«Jeannette», enviada, hace algunos afios, por los Estados Unidos, 4 los 

mares polares. Iba al mando del Capitan de Long, habia hecho es- 

cala en la isla Herald y desde enténces no se tuvo noticia de ella 

hasta el dia en que el barco, no presentando a los hielos la resisten+ 

cia suficiente, se habia estrellado, teniendo los tripulantes que refu- 

giarse en sus canoas. Largo tiempo sacudidos porlas olas del Océa- 

no Glacial, esos botes habian al fin alcanzado la tierra, pero jay! qué 

tierra! Podian creer haber llegado al puerto de salvacion y los ndau- 

fragos acababan, al contrario, de encallar en el pais) de la soledad y 

de la esterilidad,: para morir en ella de hambre y de irfo, Sobre ese 

suelo que encierra uno de los polos del frio de! giobo, y que rehusa 

todo al hombre, en razén de su impotencia para fecundar nada. 

Es conocida ‘la historia de esos infelices. De las dos canoas, una 

pudo remontar el «Lena» y llegar a Jakontsk. Los que la tripulaban 

fueron. salvados. La otra fué 4 encallar mds al Oeste, donde los nat- 

fragos se hallaron desprovistos de alimentos y de medios de comuni- 

cacién. Fueron 4 buscarlos y 4 socorrerlos. Se lleg6 demasiado tarde 

Habian muerto miserablemente, y entre ellos el capitan de Long. 

Por lo pronto no se hizosino registrar en el pasivo de las regiones 

polares un desastre mas y los restos de la «Jeannette» quedaron 

abandonados a los caprichos y a las violencias del Océano Glacial. 

Pero, ain encontrandose en el Océano, se esta sometido a leyes. Las 

violencias mas atormentadoras, no son sino la resultante de una regla 

y de una disciplina imperiosa. El Océano que se habia apoderado 

de esos restos tuvo un dia que restituirlos. Tres afios después, en 

efecto, veintiuno de ellos se encontraban sobre las costas orientales 

de Groenlandia. : 

Existiria, pues, entre los parajes en que habia perecido la «Jeannet- 

te» y la.Groenlandia oriental, una corriente polar que efectuaria el 

trayecto en tres afios. Esa cifra de tres afios, sin embargo, no debe- 
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ria reputarse una cantidad fija, constante, invariable. Es de suponer, 

‘al contrario, que debe modificarse segtin los afios, las condiciones cli- 

matéricas, estacionarias, aumentando 4 veces en los anos frios, y dis- 

minuyendo otras en los afios cdélidos. Por otra parte, éseria esa direc- 

cién absolutamente inmutable? Parece que sila direccién de una co- 

rriente es probable, no es tampoco de una constancia necesaria. El 

eje tedrico desvia poco, sin duda, pero desvia, y eso parece deducirce 

Hl “FRAM” — Buque de Nansen 

de los estudios y de las investigaciones que han sido hechas con ese 

fin. Es al Norte de las islas dela nueva Siberia, hacia 77° latitud, que 

la «Jeannette» habia naufragado. Era, pues, alli donde habia que ir 4 
buscar la corriente polar. Dejandose encerrar entre los hielos, sol- 

dandose con ellos y haciéndose derivar conjuntamente con los tempa- 

nos flotantes, deberiase estar seguro de venir 4 desembocar en Euro- 

pa entre Spitzberg y Groenlandia. Todo consistia en tener una nave 

construida con bastante solidéz para resistir 41a presion de los hielos. 
El Dr. Mohm, del observatorio. de Christiania, habia formulado el 

problema en los términos que acaban de ser indicados. Nansen qued6é 

impresionado de lo grandioso y de lo verosimil de la f6rmula del doctor 

Mohm. Esa doctrina vino 4 ser para él un acta de fé y quiso ser y 
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se hizo el apodstol que se sacrificaria en el caso ocurrente para esta- 

blecer la demostracién de la exactitud de esa verdad nueva. 

Tenia ya un glorioso pasado. Tenaz, enérgico, resuelto, habia sabido 

llevar a buen fin la travesia desde Islandsis hasta Groenlandia, ha- - 

ciendo uso de los «skis», es decir, de esos grandes patines lapones que 

permiten recorrer las superficies de hielos con tan grandes velocidades. 

Habia dado prueba en esa exploracio6n de calidades de primer 6rden. 

Nadie, pues, estaba mejor calificado, ni mejor preparado para llevar a 

cabo una tarea tan dificil y tan delicada como la que habia trazado 

el Dr. Mohm. 

Si Nansen tuvo fé en la ciencia, de otra.parte, la Noruega tuvo tam- 

bién fé en Nansen. Por todo el pais, no hubo sino un gritoy el entu- 

siasmo fué general, para ponerlo en condiciones de cumplir su mision. 

El parlamento votd trescientos mil francos: una suscripci6n nacio- 

nal proporcion6é otros doscientos mil. Nansen nodescuid6 ninguna de 

las precauciones que podian asegurar el éxito de su empresa. Seha 

relatado otra vez con qué cuidado especial habia vigilado la cons- 

trucciédn de su buque 4 vapor: el «Fram». Las maderas habian sido 

elegidas con una proligidad estricta. Se las habia mandado traer de 

todos los paises susceptibles de proveer los materiales mds resis- 

tentes y de una calidad absolutamente superior. Principiado en los 

astilleros de Lonvik en 1890, el Fram era botado al agua en Octubre 1892. 

El cuidado llevado en la construccién del buque, debia ser eviden- 

temente la primera de todas las precauciones de Nansen, pues de esa 

construccién dependia absolutamente la posibilidad de realizar el pro- 

yecto que habia concebido; pero habia otro punto importante que 

arreglar, era la eleccién de los compafieros de ruta. Nansen los quiso 

poco numerosos y los seleccioné con la atencién necesaria. Redujo 

su personal 4 trece hombres, pero a trece hombres resueltos, 4 prue- 

ba, sobre los cuales podia contar, 4 trece hombres que tuvieran fé 

en él y prontos 4 seguirle 4 travéz de todos los peligros y 4 compar- 

tir con él todos los sufrimientos. Zarp6 de Christiania e] 30 de Junio 

de 1893, en medio de un gentio inmenso que le hizo una ovacion en- 

tusiasta. Se dirigid al estrecho de Jongor, al Sur de la isla de Vai- 

gatz, de donde mando noticias. Luego, nada mas: el silencio abso- 

luto se hizo sobre Nansen y sus compafieros. No se oy6 hablar mds 

de ellos y se espero su regreso con débiles esperanzas que dominaba 

una angustia que de afio en afio se hacia mas aguda. Pasd 1894: ese 

afio no habia nada que esperar, no habia pasado bastante tiempo para 

que pudiera volver 4 aparecer, pero se esperaba volver a4 verle,—si 

con todo debia ser devuelto 41a humanidad—en 1895. Trascurrioé 1895 

y Nansen no volvi6 4 aparecer. 

Es cierto que circularon rumores dictados mas bien por la esperanza 
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y el deseo de ver esa esperanza realizarse, que por los hechos. Co- 

rrid la voz que algunos Esquimales habian divisado un buque hacia 

el N. E. de Groenlandia; pero la descripcién que de él hicieron no 

Yas ids os NS “lee 

ZAMERICA:. ©) 

dej6 duda acerca del poder de imaginacién de ese pueblo de origen 

asiatico. 

Otra vez, como una campanada de alarma, cuyo sonido podria pro- 

pagarse con la velocidad de la electricidad, un grito parte de la ex- 

tremidad Norte de la Siberia, atraviesa todo el Asia y llama agrada- 
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blemente 4 los oidos europeos. jNansen ha vuelto! Ha acertado. Ha 

tocado al polo. 

¢De dénde, pues, ha partido ese retumbante despacho, que viene asi 

A regocijar los amigos de la ciencia y los admiradores del coraje? 
¢De donde? Se busca el origen. Parece emanar de agentes comer- 

ciales que buscan en los hielos siberianos osamentas de mammouth 

por cuenta de un negociante de Jakontsk, quien habia vendido té a 

Nansen en tiempo de su salida de la embocadura del Lena. Nada viene 

A justificar el ruido que ha corrido alegremente desde un extremo de 

Asia al otro extremo de Europa, y un silencio funebre envuelve de 

nuevo 4 la expedicié6n Nansen, como una niebla mas densa que jamas. 

Ese despacho parecia en efecto haber sido el resultado de una con- 

tusion. Sin duda se habian enredado las fechas y sin embargo algo 

de cierto habia en el fondo. Nansen habia sido visto. Pero ¢cuando? 

Sin duda poco tiempo después de su salida. Los noticieros habian in- 

terpretado hechos que conocian mal. Se decia que Nansen habia te- 

nido éxito: pero, al contrario, su regreso anunciado por el norte de 

Siberia habria presagiado un revés y establecido que el explorador 

habia encontrado el camino cerrado hacia el Norte, que no habia dado: 

con la corriente polar con la cual contaba. 

No se atrevian ya 4 hablar de Nansen; se temia el pensar en él, 

pues el hombre esta siempre dispuesto 4 rechazar aun el recuerdo de 

una esperanza defraudada. Se seguia sin embargo sondando las pro- 

fundidades del Océano glacial. Se tenian los ojos fijos hacia los 

espacios infinitos: pero no habia esperanza. Ya no Se creia en el éxito.” 

Las predicciones, las dudas, las tentativas hechas por todos los explo- 

radores de las regiones polares cerca de Nansen para disuadirle de 

Su proyecto, todo ello era, pues, bien justificado. jPobre Nansen! 

éEn donde habia encallado? Sufria, ‘sin duda, en alguna’ parte, el 

hambre, el frio, la enfermedad. Quizas habia sido devorado por 

el abismo polar, 6 bien podia ser socorrido utilmente: pero zen dénde 

hallarle? gen dénde descubrirle? El modo con que habia concebido — 

su proyecto no permitia mandarle expedicion de socorro. ¢Hacia qué 

punto la habrian dirigido? - 

De repente, sin embargo, retumba una nueva. Nansen ha llegado 

a Vado (6 Vardohuns)! Eso era en Agosto pr6ximo pasado. Secon- 

sulta. ¢Es bien cierto? Era la misma realidad. Nansen en persona 

acababa de poner el pie sobre el suelo de Noruega, cubierto de lau- 

reles y de gloria. Regresaba triunfante, pues su regreso demostraba 

la existencia efectiva de la corriente polar que, hasta entoénces, no 

habia sido sino una presunci6n. 

Del estrecho de Jongor, Nansen habia, en efecto, seguido su ruta 

hasta la Nueva Siberia, doblando el cabo de Fchelious Kine, es decir, 
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-repitiendo el viaje de Nordenskjéld, lo que no era ya cosa facil en 

razon del poco margen que existe habitualmente entre el borde Sur 

del témpano y el litoral del Asia septentrional. 

Una vez alcanzado lo que puede considerarse como su centro de 

operaciOn, renov6 sus provisiones, adquirié los perros necesarios y el 

22 de Septiembre se amarr6é 4 un enorme témpano flotante, dejan- 

dose asi derivar hacia el Norte, arrastrado por la corriente. Siguiéd 

caminando durante todo el invierno de 1893 y todo el afio 1894. Mien- 

tras se dirigia hacia el Norte, Nansen se confid a los témpanos; 

pero cuando, alcanzado el paraiclo 84° 14’, se sintié arrastrar hacia le 

Sur, abandon6 el «Fram» 4 la corriente bajo la direccion del capitan 

Sverdrup y él partid con Johansen, viveres y trineos hacia el Norte 

A través de! campo de hielo. Con extraordinarios esfuerzos, pudo asi 

adelantarse hasta 86° 14’; pero, habiendo. perdido sus perros, pues no 

habia podido en la Nueva Siberia, proporcionarse un numero suficien- 

te de ellos, se encontr6 con sus fuerzas agotadas. Sostuvo su existen- 

cia con carne de oso blanco 6 

de perro; pero la derivacién 
constante de la Islandsis hacia 

el Sur lo determin6 en fin 4 la 

retirada y fué 4 invernar en la 

Tierra de Francisco José, don- 

dewleso) el 26 de Agosto. La 

invernada alli, fué: muy penosa 

tuvieron que sufrir los mas du- 

ros padecimientos. 

Mime de Marzo, tentaron) ‘al- 

can’ar al Spitzberg y se enca- 

minaron sobre el hielo, arras- 

trando ellos mismos sus trineos. 

Llevaron la vidamds dolorosa 

que ser humano haya soporta- 

do y casi desesperaban cuando 

tuvieron la suerte extraordina- 

ria de encontrar a la expedi- 

cién Jackson al Sur del Cabo 

Flora. Esa expedicién estaba 

a punto de hacerse llevar 4 su 

patria por el «Windward.». 

Es asi que el «Windward» los llevé6 4 Vardohuns el 13 de Agosto 

pasado, y ocho dias después, 4 su turno, entraba en el puerto de 

Skjev6e, el «Fram», arrastrado por la derive, segtin las previsiones, 
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hasta el momento en que el témpano, abriéndose delante de é€1 el 13 

de Agosto, le permitia hacer rumbo hacia las costas de Noruega. En 

Skjev6e Sverdrup supo el regreso de Nansen, de quien se habia se- 

parado al Norte de la Tierra de Francisco José y sobre cuya suerte 

tenia la mas profunda inquietud. 

La expedicién Nansen regresaba asi completa, con su barco y su tri- 

pulacién entera. Nunca se habia producido tal hecho en los anales 

de los viajes polares. Dificilmente puede uno imaginarse el entusias- 

mo delirante que se apoder6é de esa valiente poblaciédn de marineros 

que pulula en las costas de Noruega. Nansen les pareciOé un dios. De 

ciudad en ciudad fué recibido como triunfador, ese intrépido que se 

habia acercado 4 menos de 400 kilometros del polo. EI rey vino 4 re- 

cibirle 4 Christiania y se habl6 de confiarle en la Universidad de Co- 

penhague una catedra de exploraciones polares. La moral que puede 

deducirse de esa narraciOn se presenta por si misma al espiritu. Si 

se quiere que las exploraciones polares tengan éxito, es necesario 

que a todo precio se organicen expediciones de socorro y la Tierra de 

Francisco José parece designada para ser la base de esas operaciones. 

Importa crear alli un cierto nlumero de estaciones con chozas arma- 

das, abastecidas de viveres y de todos los medios de aprovisiona- 

miento indispensables. Jaloneando esas estaciones con cuidado, se fa- 

cilitara considerablemente la tarea de sus exploradores futuros. 

Si Nansen ha podido regresar, lo debe en definitiva 4 Jackson. 

Nansen, Sverdrup, Jackson, esos tres nombres, en lo sucesi- 

vo, son inseparables. :Quien sabe? Quizas en la primera tentati- 

va que se haga en esos parages se reuniran los tres nombres en un 

mismo esfuerzo. Sea como fuere, Nansen ha sefialado una nueva 

etapa hacia el polo. Ha llegado 4 los 86° 14’, mientras que Markham, 

antes de él, habia ido hasta 82° 20? y el americano Hall hasta 83° 30’. 

Hemos ganado tres grados, poco mas 6 menos. Poco falta para alcan- 

zar al punto deseado; pero no olvidemos que si él ha sido el ejecutor 

extraordinario, el apdstol inimitable—el que ha inspirado 4 Nansen y 

que le ha sefialado la ruta que tenia que seguir, es el Dr. Mohm que 

tan dignamente dirige el Observatorio del Christiania. Honor pues a 

esos dos hombres que se completan de ese modo tan notable. 

Hasta alli la interesante y vivaz narraci6n de Georges Renaud. 

La conquista del Polo Norte esta casi realizada, se ha llegado 4 

menos de 400 kil6metros del Polo! 

No nos detengamos mas y vengamos otra vez al Sur, que es nues- 

tro interés, casi un interés patridtico, de orgullo nacional, que seamos 

nosotros los que alcanzamos en la extensién de nuestro pais uno de 

los extremos mas al Sur de continente alguno de la tierra, los que 

nos lanzemos 4 las regiones del frio, para alcanzar la palma de la 

humanidad y de la ciencia. 
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REGIONES POLARES DEL SUD 

Uno de los ideales del «Instituto Geografico Argentino» ha sido la 

exploracién de las regiones polares del Sur. 
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Nunca la idea ha sido abandonada y sigue en la brecha, después de 

haber tenido no ha mucho tiempo la ilusién de poderla realizar. Pa- 
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recia todo preparado, como lo estaba, pero estas grandes obras tienen 

sus contradictores, que impiden 4 otros que hagan lo que ellos no 

pueden hacer. 

Todos los sucesivos estudios propios se acumularon, desde la ini- 

ciativa, y con plena convicci6n se dié el impulso, procurando llenar 

todos los requisitos que impone la experiencia y que dieron los re- 

suitados de la expediciédn Nansen en el Norte. 

No hemos podido concluir pero seguimos adelante y esperamos 

que en la préxima estaci6n propicia la expedicién argentina sea un 

hecho para bien de la ciencia y del pais. :Nos aventajaran las otras 

expediciones que en diversas naciones del mundo se preparan? A la 

verdad que no sentimos egoismo, pero nos conmueve que nuestra 

propaganda, nuestra acci6n y nuestros gastos no tengan e! resultado 

de ‘honor y gloria que nos corresponderia, aparte de otras ventajas 

que como nacién habrian de resultarnos. 

Bélgica, Alemania, Francia, y otras naciones preparan expediciones 

cientificas y comerciales iqué dicen 4 ese respecto los periddicos 

cientificos de propaganda? JLo que hemos dicho nosotros al gobierno 

y al pais en memorias y solicitudes. Lo que dijo el capitan de fra- 

gata Federico W. Fernandez en su iniciativa hace aigunos afios. Lo 

que ha sostenido ultimamente el capitan de fragata Guillermo J. Nu- 

nes, el mas empefioso y decidido hoy por la realizacién de la anhe- 

lada empresa. Lo que ha dicho la prensa del ‘pais acompafiando al 

Instituto en su iniciativa. Y como prueba, vamos 4 repetir, traduciendo, 

céomo tratan los proyectos y cémo los prestigian en los periddicos 

cientificos de esos paises, los hombres que alientan sabiamente esas 

grandes empresas. 

Mey duvrietien jel<Bulletingdewamsocicte: Woyaley belmemde:Geo- 

graphie» (1896 nim. 1 p. 5) se expresa de esta manera llena de erudi- 

cién, en articulo que encierra los antecedentes, ventajas y propdosi- 

tos de la expedicion austral que prestigia. 

SOBRE EL PROYECTO DE EXPEDICION BELGA 

El limite tedrico de la zona polar austral es el circulo polar antdar- 

tico, distante 23° 27 del punto polar quees su centro. En realidad, el 

limite fisico de la zona glacial se interna en el hemisferio austral 

bastante al Norte de aquel circulo, en el sentido de que los hielos flo- 

tantes, alcanzan, en ciertos parages, 4 la proximidad de la latitud de 

las ultimas tierras continentales. 

Como el mapa de la porcién del hemisferio austral al Sur del 30° 

1 
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paralelo (1) ha sido construido en proyeccién polar, los meridianos 

arrancan en él de la circunferencia del 30° paralelo para rematar co- 

mo radios al punto polar austral que es el centro de dicho circulo y 

que es, asi, al Sur de cada uno de los puntos del mapa. 

Una parte del meridiano de Greenwich de 0° de longitud y su extre- 

midad opuesta, 4 180° de longitud, sefalan el limite comun del hemis- 

ferio occidental y del hemisferio oriental. 

Al Sur del 30° paralelo, ese mapa reproduce las extremidades meri- 

dionales de los continentes: el Africa, con el cabo de Buena Esperanza, 

distante 55° del polo 6 sea mds de 6.000 kil6metros; la Australia con 
r 

la Tasmania, distante 51° 6 sean 5.700 kilé6metros; y la América, con 

el cabo de Hornos, distante solamente 34° 6 sean 3.800 kilémetros. 

Entre esas tres partes del mundo, se estienden los parajes meridio- 

nales de los tres océanos: Indico, Pacifico y Atlantico, que vienen 4 per- 

derse en las aguas heladas de la zona polar, sobre cuya superficie 

emergen algunas tierras indeterminadas. 

RESENA DE LAS EXPLORACIONES ANTARTICAS 

Prescindiendo del descubrimiento de algunas: islas aisladas, situa- 

das al N. del paralelo 62°: las Shetland y las Orcades del Sur (fin del 

siglo XVI) la Georgia del Sur (1671), la isla Bouvet (1759), las islas 

Sandwich (1762), la isla de Kerguelen (1772),la isla Marion y la isla 

Crozet (1772), puede decirse que solamente en el Ultimo cuarto del 

siglo pasado, con los grandes viajes del ilustre capitan Cook, prin- 

cipiaron las primeras exploraciones de las regiones australes. 

En 1772, Cook emprendi6o su segundo viage, encargado por el Al- 

mirantazgo inglés de procurar resolver la cuestién de la existencia 

dé. un continente austral. Fué el 17 de Enero de 1773 que Cook, en el 

navio «La Résolution», atraves6 por primera vez el circulo polar, 4 

los 40° longitud E. de Greenwich, después de haber encontrado masas 

de hielo, las primeras de las cuales habia avistado el 10 de Diciem- 

bre precedente, 4 los 51° de latitud. «Esas primeras masas, dice, 

€fan enormes; una de ellas, de fotma cubica, tenia cerca de 2.000 

piés de largo, 400 de ancho y por lo ménos 200 de elevacién.» Cook 

se adelanto hasta los 67° 15’ de latitud; pero como la estacién estaba 

adelantada, fué 4 invernar 4 Nueva Zelandia. 

En el mismo ario (1773), el 20 de Diciembre, Cook atraves6 de nuevo 

el circulo polar, 4 los 148° de longitud Oeste. A los 67° 5’ de lati- 

(1) Para mas amplios detalles, ver Sud-polar-karte, num. 7, Stieler’s Hand-Atlas, que 

se encuentra en la Mapoteca del Instituto Geografico Argentino. 
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tud, se hall6é rodeado de grandes ice-bergs que le impidieron seguir 

adelante; 4 pesar de ello, pudo adelantarse algo mds y el 30 de Ene- 

ro de 1774, habia llegado 4 la latitud de 71° 15’ y 180° de longitud O., 

en el Sur-Oeste de la Tierra del Fuego. En aquel punto, hall6 frente 

a 97 ice-bergs que formaban una impenetrable cadena. En definitiva, 

en ese crucero de 1773-74, Cook di6 la vuelta del Océano Antdrtico sin 

haber divisado tierras. Escribi6 sin embargo en su diario de viaje: 

«Creo firmemente que existe cerca del polo una extensién de tierra, 

donde se forman la mayor parte de los hielos esparcidos en el 

vasto Océano Meridional; creo que los hielos no se prolongarian tan 

léjos hacia el mar Indico y el Océano Atldntico, si no existiera al 
Sur una tierra de extensi6n considerable.» 

Sesenta y tres afios transcurrieron desde la expedicién de Cook 

hasta la de Dumont d’Urville en 1838, Esta fué la segunda expedicion 

cientifica austral. Durante ese largo intervalo, sdlo los balleneros se 

aventuraron en las regiones australes. Recordemos rapidamente los 

mas notables. 

En 1819, un ballenero inglés, William Smith, fué arrojado sobre 

una de las Shetland del Sur 4 los 62° 40) latitud. 

De 1819 4 1821, la expedicién rusa de Bellinghansen, descubri6 las 

dos pequefias tierras de Pedro I y de Alejandro. 

En 1823, el 20 de Febrero, el ballenero Weddell alcanz6 el paralelo 

74° 15) a los 34° 17 de longitud ©. en el mar Jorge 1V; después de 

haber encontrado numerosas masas de hielo, hall6 el mar libre y no 

regres6 hacia el Norte sino porque la estaci6n estaba demasiado adelan- 

tada. Declar6, 4 su vuelta, que mas facil le parecia llegar al polo 

Sur que al polo Norte, sobre el cual lamaban enténces la atencion 

las expediciones de Parry y de Franklin. Pero después de Weddell, 

los navegantes no volvieron 4 encontrar los mismos pasos libres, lo 

cual se explicaria por el hecho de que Weddell pudo haber sido 

favorecido por una estacién de temperatura excepcional, 6, quizas 

también, porque en el inmenso espacio ocednico austral, las rutas de 

los hielos no son tan netamente limitadas ni tan regulares como en 

la zona boreal. 

En 1830, los sefiores Enderby, armadores de Londres, enviaron a 

la region antartica, para la pesca de la ballena, dos naves al mando 

de John Biscoe, con instrucciones especiales para intentar descubri- 

mientos en las altas latitudes. En Febrero de 1831, Biscoe se acerco 

como 4 40 kilémetros de una tierra que denomind Enderby y cuya 

posicién determin6o a los 65° 57’ de latitud y 47° de longitud E. Des- 
pués de una escala en Nueva Zelandia, regres6 hacia el Sur y 

hall6 el islote Adelaida y la Tierra de Graham. 

En 1839, una segunda expedicion, mandada también por los senores 
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mienderby, descubri6é sobre el circulo polar las islas volcanicas de Ba- 

lieny (hacia los 165° 40’ longitud E.) y luego la tierra Sabrina (hacia 

‘los 22° lkoraker 125) 

En aquel tiempo (1839) esos primeros descubrimientos de los ba- 

lleneros habian vuelto 4 llamar la atencién sobre la antigua cuestion 

de un continente austral. Tres grandes naciones, cada una separa- 

damente, habian principiado 4 ocuparse de ello; en los Estados Uni- 

dos se elaboraba el plan de una gran expedicién hidrografica con la 

idea de proseguir sériamente la obra iniciada por Cook; en Inglater- 

Te SemheSOlMOnnacer una erucero ) con ‘el objeto) especial de reunir 

observaciones magnéticas y determinar, si fuera posible, la posi- 

cion del polo magnético austral; en Francia, se acababa de decidir la 

segunda expedici6n de Dumont d’Urville en la Oceania, con mandato 

de verificar la ruta de Weddell, que parecia indicar un paso directo 

hacia el polo Sur. 

Dumont d’Urville Heg6é el primero. Con los buques el «Astrolabe» 

y la «Zélée», zarpd6, el 9 de Enero de 1838, de las aguas del estrecho 

de Magallanes. No tard6 en encontrar numerosas masas de hielo que 

contrarrestaron su marcha y luego un cantil escarpado que en vano 

procuro contornear. El 27 de Febrero, enfrento una tierra nueva si- 

tuada al S. de las Shetland y que nombr6 Tierra de Luis Felipe. El 

navegante James Ross reconocio mas tarde que es una isla distinta 

situada al extremo N. E. de la tierra de Graham. Dumont d’Urville 

consagr6 el resto del afio 1838 y todo el 1839 4 explorar el Océano 

Pacifico; luego, después de haber pasado el invierno en Hobart-Town 

(Tasmania), zarp6 para el Sur el 1° de Enero de 1840. Al fin del mis- 

mo mes, encontro, sobre el circulo polar, en medio de un dédalo de 

hielos flotantes, una tierra que denomin6 Adela y luego después, la 

tierra Clara. Después hizo rumbo 4 Francia. 

Durante la misma época, la expedicién americana, mandada por 

el teniente Wilkes, habiase alejado de la Tierra del Fuego, 4a fines 

de Febrero de 1839. Busc6, mas en vano, el paso libre de Weddell y 

se retiro 4 pasar el invierno hasta fin de Diciembre en Sidney. Wil- 

kes salié de Sidney para el Sur el 1° de Enero de 1840, el mismo dia 

que Dumont d’ Urville zarpaba de Hobart-Town. El proyecto de 

Wilkes era navegar derecho hacia el Sur, siguiendo el meridiano 
de la isla Macquaria (160° long. E. Greenwich) y mientras no le ata- 

jasen el paso los hielos; si tenia que detenerse por ellos, debia diri- 

'girse hacia el Oeste, siguiendo el circulo polar hasta la Tierra de 

Enderby, procurando siempre penetrar hacia el Sur por los pasos 
que hallase libres. Fué en efecto obligado por los hielos 4 dirigirse 

hacia el Oeste; desde el 16 de Enero, divis6 tierras y apariencias de 
tierras, sin duda las islas Balleny, las tierras Adela y Clara, pero sin 
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poder aproximarse 4 ellas. Es esa sucesioén de tierras que esta indi- 

cada en los mapas 4 lo largo del circulo polar y 4 cuyo conjunto se 

ha dado, algo indebidamente, el nombre de Tierra de Wilkes. EI 21 

de Febrero, la expedicién volvio 4 tomar la direccién de la Nueva 

Zelandia para de ahi regresar 4 América. 

La expedicién inglesa de 1839-1843 fué la mds importante de todas 

las que han alcanzado la zona austral. Iba al mando del capitan Ja- 

mes Ross y se componia de dos barcos el «Erebus» y el «Terror.» 

James Ross zarp6 de Chatham en 1839; alcanz6 desde luego la isla > 

Kerguelen que exploré (Mayo de 1840) y después arrib6 4 Hobart-Town. 

Alli estableci6é un laboratorio 

magnético, supo e! descubri- 

igaukemito) Cle el Ieiire), zaNClellai 

por Dumont’ d’Urville y re- 

cibi6 el mapa trazado por Wil- 

kes. Eso le decidio 4 trasla- 

darse mas hacia ei Este. El 
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longitud E. aproximadamente; 
luego, abriéndose paso en me- 

dio de los témpanos, entro 

el 10de  Bnero env un imams 

bre; al dia siguiente, divisa- 

ba una tierra cubierta de nie- 

ve y presentando picos eleva- 

dos; aquel dia Ross cruzo el 

paralelo 712 15) Va mas alta 

latitud que alcanz6 Cook. Al 

aproximarse a tierra, colum- 

bro, cada vez mas distintamen- 

te, picos que se erguian 4 mds de 3.000 metros y valles intermediarios 

cubiertos de ventisqueros que venian 4 precipitarse en el mar. La 

posicién del polo magnético se calculé en los 76° latitud y 153° longi- 

tud E., esdecir, bastante alejado aun del lugar en que se hallaba en 

aquel momento la expedici6n. 

James Ross dio 4 la gran tierra que enfrentaba el nombrede la joven 

reina Victoria, y, alos diversos picos, los nombres_de algunos de sus 

compatriotas célebres. Adelantandose hacia el Sur, paso mas alla del 

paralelo 74° 20’, el 25 de Enero, y siguiendo la costa diviso ei 27 un vol- 

can de cerca de 4.000 metros de altura, vomitando llamas y humo den- 

so. Le dié el nombre de subuque, «Erebus», y denomin6 «Terror» 4 

un volcan apagado, situado al S. E., cuya cumbre’se elevaba también 
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4 mas de 3.300 metros. A lo largo de la costa, erguiase una impo- 

nente muralla de hielo, sin interrupcién, mds alla de la cual se di- 

visaba una alta cadena, estendiéndose hacia el Sur. Como se aproxi- 

maba el invierno, la expedicién hizo rumbo al Norte y regres6 4 Ho- 

bart Town. 
A fines de afio, la expedicién inglesa volvid 4 los mismos parajes. 

Cruzo el circulo polar el 1° de Enero de 1842, explordé de nuevo el 

gran témpano y el 24 de Febrero alcanz6 la latitud de 78° 09°30”, que 

no ha sido pasada desde entonces, La expedicién pasd el invierno 

en las islas Malvinas. 

En Diciembre del mismo afio (1842), James Ross emprendio su ter- 

cera campafia austral. En Enero de 1843, exploré la Tierra de Joinville 

y la tierra de Luis Felipe; en Febrero, costed el témpano en una 

longitud de cerca de 800 kildmetros, y el 11 de Marzo emprendidé el 

regreso 4 Inglaterra. 

En 1845, un pequefio barco mercante «La Pagode», armado en el 

Cabo, se interno hacia el Sur é hizo observaciones magnéticas; lo 

detuvo el témpano en el paralelo 68°. 

En 1874, el «Challenger», en el curso de su brillante exploracién 

cientifica, roz6 la zona austral: el 19 de Enero de 1874, llego a los 

65° 42) de lat. Sur y 78° long. E, pero fué'detenido por la masa de 

hielo é€ hizo rumbo hacia Australia. 

En 1873-74, el capitan Dallmam que mandaba un buque de Hambur- 

go, descubri6 el archipiélago del emperador Guillermo y el estrecho 

de Bismark, entre la Tierra Palmer y la Tierra Graham. 

En fin, durante estos ultimos afios, en 1892, 1893 y 1894, balleneros 

escoceses y noruegos han dado lugar, ocasionalmente, 4 algunas pes- 

quisas cientificas y al descubrimiento de nuevas tierras. 

En 1892, cuatro pequefios vapores de Dunder (Escocia): «Active», 

«Baleena», «Diana» y «Polar Star» arribaron 4 inmediaciones de la 

Tierra de Graham con el objeto de cazar focas. Los doctores Do- 

nald y Bruce fueron admitidos 4 bordo del «Active» y de la «Ba- 

lzena», y, 4 pesar de las desventajosas condiciones en las cuales se 

hallaban, pudieron traer de alli colecciones y vistas fotograficas que 

han probado los resultados que podria obtener una expedici6n espe- 

-cialmente organizada para investigaciones cientificas. 

En el mismo afio 1892, un barco noruego, el «Jason» de Sandefiord, 

trajo de los mismos parajes un rico cargamento; sus armadores vol- 

vieron a mandarlo alli al ano siguiente con otros dos barcos, e! «Cas- 

tor» y la «Hertha». Esa vez, el capitan Larsen, de! «Jason», hall6 mar 

libre, en los puntos en donde estaba cubierto de hielo el! ano prece- 

dente; encontr6 por consiguiente pocas focas,—estas se hallan espe- 

cialmente sobre los hielos,—pero se adelanté algo hacia el Sur. El 18 

2 
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de Noviembre de 1898, el capitan Larsen desembarco en la isla Sey- 

mour (64° 20’ lat. S. y 56° 40’ long. O.) y 4 corta distancia de la costa 

descubrio cierta cantidad de arboles fodsiles, | 

El 1° de Diciembre, por los 65° 48’ lat. S. y 56° 57’ long. O., divisé 

una tierra nueva, cubierta de montafias bastante elevadas y le dio el 

nombre de Tierra del rey Oscar II. Esa tierra es sin duda la costa 

oriental de la Tierra de Graham. 

] os cay 

Siguiendo su ruta hacia el Sur, el capitan Larsen descubri6 sucesi- 

vamente la Tierra de Foyn, prolongacién de la Tierra de Oscar HI, y, 

algo hacia el Este, la isla Watter. El 6 de Diciembre, alcanz6 la. la- 

titud de 68° 10’ que fué el punto extremo de su expedicion. En el 

viaje de regreso, descubri6 también en el N. E. de la Tierra de Oscar 

Il un archipiélago de ocho islas, en una de las. cuales, que llamo 

Christensen, existe un volcan en actividad. . . 

Esa expedicién, que no fué provechosa para los armadores, lo fué, 

por el contrario, para la geografia; dié 4 conocer la costa oriental de 

la Tierra de Graham y, por ello mismo, confirm6 la existencia, por ese 



lado, del paso hacia el sur, en el mar Jorge IV, en el cual Weddell 
habia penetrado anteriormente. 

En Septiembre de 1893, otro ballenero zarpé6 de Noruega para los 

mares australes. Era un viejo barco, recientemente dotado de una 

maquina y vuelto 4 ser bautizado bajo el nombre de «Antarctic». Los 

armadores eran los sshores Svend Foyn, de Tonsberg, y lo mandaba 

el capitan Christensen, 

Después de haber muerto 1500 focas en las inmediaciones de la isla 

Kerguelen, fué 4 pasar el invierno 4 Melbourne, a4 fines de Febrero de 

1894, Alli, tom6 4 su bordo 4 un joven profesor, sefior Egeberg Borsch- 

grevincks, quien, no habiendo podido ser admitido 4 titulo de pasajero, 

se enrol6 como cazador. El senor Borschgrevincks se habia provisto 

de algunos instrumentos, y, como en el curso del viaje se le dejo toda 

-amplitud para observar y coleccionar, sus observaciones, tanto como 

la alta latitud alcanzada por el «Antartic», han dado 4 ese viaje un 

gran interés. Han probado, una vez mas, lo que podria producir una 

expedicion cientifica especialmente organizada. 

El «Antarctic» zarp6 de Melbourne el 20de Septiembre de 1894. No 

encontrando en los parajes del S. O. de la Tasmania sino balen6épte- 

ros, cuya pesca exige un material especial, el capitan Christensen si- 

guid su derrotero hacia el Sur.’ El 23 de Octubre, hizo escala en la 

isla Campbell; el 6 de Noviembre, 4 los 58° 28’ lat. S y 163° 20’ long. E 
encontr6 una inmensa cadena de icebergs 6 montanas de hielo, es- 

tendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, de Este a Oeste, cuyo 

color verde les daba la apariencia de la tierra. — Tuvo que regresar 

4 la Nueva Zelandia, para reparar una averia de su maquina. El 6 de 

Diciembre, se internaba en la cadena de hielos; sali6 de ella el 14 de 

Enero de 1895, es decir, después de haber permanecido 38 dias. Es- 

taba entonces 4 los 69°50’ latitud S. y 177° longitud O. Por todas par- 

tes, hacia el Sur, el mar era libre y ni un soplo de viento agitaba su 

superficie. A vapor navegé el barco hdcia el cabo Adair, extremo 

N. E. de la Tierra Victoria, y, dos dias después, se divis6 esa tierra, 

estendiéndose hacia el Oeste y el Sur hasta donde alcanzaba la vista. 

Siguiendo su derrotero hacia el Sur, el «Antarctic» llegé al grupo 

de las islas de la Posesi6n, el 18 de Enero. El capitan, el Sr. Borsch- 

grevinck y algunos hombres pudieron desembarcar en una de aque- 

Ilas islas, precisamente la misma en la cual, 54 afios antes, James 

‘Ross habia izado la bandera britanica. En la isla se hall6 vegetacién 

a algunos metros de altura, bandadas de gaviotas é inmensos yaci- 

mientos de guano. sa 
Fl 22 de Enero, 4 las 74° 15’ lat. S., el capitan se decidiéd 4 retroceder, 

Unicamente porque desesperaba’ de encontrar ballenas en- aquellos 

parajes, objeto principal de su excursidn. Hallandose de nuevo en 
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el cabo Adair, el 23 de Enero, elcapitan.Christensen y el Sr. Borsch- 

grevinck pudieron bajar 4 tierra, donde encontraron también innume- 

rables gaviotas, grandes depésitos de guano y la misma flora cripto- 

gamica que en la isla Ross. 

En fin, el 23 de Marzo, el «Antarctic» regresaba a Melbourne, des- 

pués de un viaje de cerca de 6 meses; ha vuelto 4 Noruega, el 

mes de Agosto préximo pasado. Esa expedicién, como la del «Jason» 

demuestra que, segun los casos, se puede ultrapasar el circulo polar; 

por otra parte, las observaciones que ha :reunido permiten esperar 

que los ultimos viajes de los balleneros escoceses y noruegos, asi 

como los de los balleneros del principio del siglo, no habran sido 

sino el preludio de una serie de expediciones cientificas especialmen- 

te organizadas. : , 

En resumen, desde el punto de vista del conocimiento actual de la 

zona austral, hé aqui el resultado de todas las exploraciones an- 

teriores. ! 

Las tierras descubiertas en las proximidades del circulo polar y 

mas alla de él se presentan en tres grupos. 

Es el mas considerable el que se extiende al Sur de Australia. 

Comprende: primero, la gran Tierra Victoria con sus altas montanas 

y sus volcanes; es la mds estendida, pero sdlo de ella se ha recono- 

cido una parte en las costas septentrional y oriental: esta wultima 

hasta los 79° latitud; después, una sucesi6n de tierras (Adela, Clara, 

Sabrina, etc.) de las cuales sélo se ha visto la costa del Norie; asi- 

mismo existen dudas sobre la existencia de algunas de ellas; se ex- 

tienden 4 lo largo del circulo polar; pero no se ha penetrado en 

esas tierras y nada puede presumirse de su conexidn entre si ni de su 

extension hacia el Sur. 

Se presenta en seguida el grupo de las tierras situadas al Sur de 

América y comprendiendo: por un lado, las tierras Joinville, Luis 

Felipe, Palmer, la gran Tierra de Graham, y mas lejos la tierra de 

Alejandro I; por otro lado, la Tierra de Oscar II, que es quizas la costa 

oriental de la Tierra de Graham, y un grupo de islas, en las cuales 

se ha constatado la actividad volcanica. 

El tercer grupo es mucho mas simple: sdlo comprende la Tierra de 

Enderby y la Tierra Kemp, situadas sobre el circulo polar y en la 

direccién S. E. del) Cabo de Buena Esperanza. Esas dos tierras, asi 

como casi todas las demas, han sido vistas solamente por el lado del 

Norte y quizis no son sino la costa de una superficie considerable 

que se extiende hacia el Sur. 

Se supone que esos tres grupos forman las costas extremas de un 

continente antartico. Pero, lo repito, prescindiendo de algunos islotes 

reconocides como tales, no se poseen actualmente bases suficientes 



que permitan presumir algo sobre la extensién de todas esas tierras 

hacia el polo Sur, ni de su reunién en una 6 varias vastas extensiones. 

Por otra parte, es imposible hacer conjeturas mds 6 menos acer- 

tadas acerca de la extensién del Océano hacia el polo. En los gran- 

des intervalos que separan los tres grupos de tierras Sefialadas ya, 

dos espacios de mar libre han sido visitados: el uno, al Este de la 

Tierra Victoria, en el cual Ross navegé hasta 78° 9’ y en. una am- 

plitud de cerca de 30° en longitud y el «Antarctic» hasta 74° 15’; el 
otro, al Sudeste de la Tierra de Graham, en el cual Weddell se ade- 

lant6 hasta 74° 15’ y el «Jason» hasta 68° 10’. Ademdas, en el inter- 

valo al Este de la Tierra de Enderby, el «Challenger» pas6 algo 

al Sur del circulo polar. 

Como es sabido, la duraci6n teédrica de la primavera y del verano 

de la zona austral corresponde a la del otofio &€ invierno boreales, 

desde “el 22 de Septiembre hasta. el 21 (de Marzo. En razon de 

la oblicuidad del eje de la Tierra sobre el plano de la 6rbita te- 

rrestre, el Sol permanece visible durante 6 meses (179 dias) sobre el 

horizonte del punto polar; durante 5 meses (153 dias) sobre el paralelo 

85°; durante 4 meses (127 dias) sobre el paralelo 80°; durante tres me- 

‘ses (97 dias) sobre el paralelo 75°; y durante 2 meses (60 dias) sobre 

el paralelo 70°. El momento del solsticio de invierno en Europa, el 21 

de Diciembre, sefiala el punto medio de cada uno de esos largos dias, 

Son, pues, la época y la duracién de esas estaciones que determinan 

forzosamente el momento oportuno del principio y del fin de la ex- 

ploracion de la zona austral, y que han presidido 4 la marcha de to- 

das las expediciones que han sido hechas en ella. 

éCual puede ser la temperatura durante las dos estaciones extremas 

de la zona austral? Ningtin dato se tiene para determinar la inver- 

nal. En cuanto 4 la temperatura del verano, enla expedicién del «An- 

tarctic», el minimum de temperatura observado, allende el circulo 

polar, ha sido de 5° centigrados, y el maximum 7°. Las grandes 

caidas de nieves fueron escasas y poco abundantes, y en toda la dura- 

cién del viaje el tiempo fué de los mas bonancibles. 
Al principio y al fin de sus viajes, los exploradores noruegos tu- 

vieron varias veces Ocasién de admirar bellas auroras australes, 

entre las cuales dos, sobre todo, una en arco de elipse y otra en fa- 

jas, sobrepasaban en esplendor 4 todas las que habian visto en sus 

viajes articos. 

En cuanto 4 los productos naturales, como decimos mas arriba, lo 

balleneros han visitado los mares australes para la caza de otarias, 

focas y balenépteros, pero’ todavia no se ha encontrado alli la ballena 

franca. En tierra se han divisado miriadas de gaviotas y grandes de- 

podsitos de guano. 
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INTERES DE LA EXPLORACION ANTARTICA 

. Pero, se preguntara uno, ¢para qué puede servir una exploracién en 

esos mares helados y en eSas misteriosas soledades? 

El interés de las expediciones antdrticas es a la vez comercial y 

cientifico, 

Como acabamos de indicarlo en el resumen de las exploraciones, 

anteriores, el objeto comercial de la mayor parte de ellas ha sido la 

caza de focas y balendpteros € indagar la existencia de la ballena. 

Bajo ese punto de vista, la expedicién proyectada podria estudiar la 

posibilidad de establecer allipesquerias de balendépteros. 

Es sabido que hace solamente unos treinta aflos que se dedican los 

Noruegos a esa industria. 

Al contrario de las ballenas francas y otros cetaceos, los balendp- 

teros, que contienen menos grasa, no sobrenadan, una vez muertos; 

son, ademas, muy agiles y dotados de una fuerza sorprendente, La 

caza de esos animales exige, pues, un armamento especial. 

Un capitan noruego, Siwend ;Toyn, de Toénsberg, gracias 4 todo un 

material de su invencion, ha inaugurado la caza de balendépteros. Ha 

muerto el afio pasado, dejando una fortuna considerable. 

Existen en los fiords de la costa septentrional de Noruega y de 

las costas septentrionales y occidentales de Islandia, numerosas pes- 

querias de balendépteros, todas explotadas por sociedades noruegas. 

Los beneficios de esas explotaciones se han elevado 4 menudo a un 

50 ofo. 

Cada una de esas sociedades posee cuatro 6 cinco pequenos barcos 

A vapor, rapidos y de facil manejo, en cuya proa se halla una espe- 

cie de mortero que lanza el harpéon. 

Por la mafiana, los pequefios balleneros parten de la bahia, donde se 

halla instalada la usina, y regresan de alta mar generalmente por la 

tarde, con uno 6 dos pescados 6 fisk, como dice la gente del oficio. 

El animal, izado 4 tierra, es inmediatamente despedazado. Todos. 

los pedazos se llevan 4 la usina y son tratados por el vapor de agua 

en grandes calderas. El tocino da aceite de primera calidad, el co- 

cimiento de la carne y de los huesos da un producto inferior. El 

residuo de la destilacién constituye un excelente abono. : 

El producto de un balendptero, es asaz variable; depende del pre- 

cio del aceite y del de las barbas. Estas son mucho mas cortas 

que las de ballena, de calidad muy inferior y valen solo de 700 a 800 

francos la tonelada, mientras que la de barbas de ballena vale hoy 

50.000 francos. La caza de un balendptero de especie grande pro- 

duce, sin embargo, de 3 4 5 6 6.000 francos. 



A causa del ntimero considerable de balendépteros pescados, esa in- 

dustria es tan remuneradora. En 1885, 1400 balenépteros fueron muer- 

tas en las aguas de Laponia; en 1892, se pescaron cerca de 1100. 

Es sabido que los balendpteros abundan en los mares australes. 

Se trata, pues, de indagar si llegan bastante cerca de las costas de 

Nueva Zelandia, de Tasmania 6 de tierras mas meridionales, como las 

islas Anckland 6 Campbell, para que se puedan fundar alli estableci- 

mientos andlogos a los de los Noruegos. 

Pero el interés cientifico de las exploraciones antarticas domina ab- 

solutamente sobre el interés comercial. 

Todas las ramas del estudio de la naturaleza se encadenan en una 

accién reciproca, y puede decirse, dé priorz, que un conocimiento mas 

perfecto de la zona austral esta intimamente ligado al progreso de la 

mayor parte de los conocimientos sobre el globo entero. El resul- 
tado, asi como el objeto, de la observacién de los hechos cientifi- 

cos, es llegar al conocimiento de las leyes que los rigen. Por mas ais- 

lados que puedan parecer a primera vista los hechos observados, es- 

tan todos subordinados aleyes generales que importa conocer. Cuanto 

mas extenso sea el conocimiento que adquiera el hombre de las 

fuerzas de la naturaleza, tanto mayor sera su aptitud para aprovechar 

los recursos que ella nos brinda: en otros términos, por ideal que 

parezca una exploracién, puede Ilevarnos 4 una deduccién feliz para 
las condiciones de la existencia humana. 

En las investigaciones concernientes 4 las zonas polares, bien poco 

puede deducirse de lo que se sabe de la zona boreal para saber lo 

que existe en la zona austral. Por el contrario, lo que actualmente se 

sabe de ésta, indica ya entre ellas notables diferencias. 

La exploracién de la zona austral es, pues, necesaria. Desde hace me- 

dio siglo, desde la expedici6n de James Ross, no ha habido expedi- 

ciédn digna de notarse en la historia de la, ciencia. Si, pues, vol- 

vemos 4 emprender ahora esa conquista interrumpida, todo esfuerzo 

en aquel sentido, con los medios de que hoy se dispone, debe traer 

un grande acopio de nuevos hechos, dejando ttiles huellas. Para me- 

jor darnos cuenta de ello, senalemos rapidamente las principales cues- 

tiones que los especialistas han inscrito en el programa de una ex- 

ploracio6n antartica. | 

La hidrografia oceanica presenta, como objeto de estudio, las cor- 

rientes, las mareas, las olas y las profundidades. 

Las corrientes ocednicas de las regiones polares son poco conoci- 

das. Se sabe, de un modo general, que existe un movimiento de las 

aguas calidas del Pacifico hacia las latitudes circumpolares, y que, in- 

-versamente, corrientes de agua fria van en la direccién N. E. hacia 

las extremidades meridionales de los continentes. Pero esas corrien- 
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tes no estan determinadas en cuanto 4 suformaci6n, su superposicion, 

sus desviaciones locales y sus efectos. La solucién de esas diversas 

cuestiones interesa en el mas alto grado para la navegacién de los 

mares del Sur, por ejemplo, en el derrotero de América 4 Australia 

y a Nueva Zelandia. 

El estudio de las mareas halla en laparte Sur del Pacifico y del Atlan- 

tico,—donde ninguna tierra crea obstaculo 4 la propagacién de la 

onda-marea,—un campo de observaciOn mucho mds favorable que los 

mares intertropicales y boreales. 

Pocos son los sondajes que se han hecho mas alla de la linea se- 

guida por la expedicién cientifica del «Challenger»; sin embargo, ya 

se han constatado alli grandes profundidades, cuyo sondaje seria me- 

nester continuar, procurando reunir, al mismo tiempo, muestras del 

suelo sub-marino. 

El estudio de los hielos de los mares australes merece también 

llamar la atenciOn. Su presencia prematura 6 tardia en el momento 

y en la latitud en que los encuentra una expedicién, puede dar un 

indicio general de la temperatura, de las condiciones mas 6 menos 

favorables de la estacién, 6 del estado de navegabilidad del mar en 

las altas latitudes; la direccién que siguen puede sefialar corrientes 

superficiales; su estructura indica si provienen del mar 6 de ventis- 

queros terrestres; en fin, estando bien determinada la altura de los ice- 

bergs, puede deducirse la profundidad del mar y la cantidad de hie- 

los del interior de las tierras, donde se han separado esas masas. 

El estudio del magnetismo terrestreseria por si sdlo causa suficien- 

te para la organizacién de.una expediciédn antartica. Hace dos 

afios, se ha decidido en América hacer estudios para la deter- 

minacioén exacta del polo magnético boreal, mientras que la obser- 

vacioén directa del mismo punto en el hemisferio austral no se ha 

repetido desde James Ross en 1841. Una nueva determinacion de ese 

polo seria el complemento necesario de los trabajos de la expedicién 

americana. Esa observacién simultanea de dos elementos fundamen- 

tales en una rama capital de la ciencia del globo, haria época, y si 

una expedicién alcanzara dacontribuir 4 ella, eso seria un gran honor 

para el pais. 

A. esa cuestién del polo, afiadamos el estudio de las perturbaciones 

magnéticas y el de las auroras australes. 

Por lo que se refiere 4 la electricidad atmosférica, resulta de las 

observaciones hechas en las regiones drticas que, segtin toda proba- 

bilidad, la electricidad atmosférica es una funciédn de la latitud; se 

cree que cambia de signo pasando de las regiones templadas 4 las 

regiones polares. Observaciones de aquel elemento de la fisica del 

globo serian, por su confrontacién con las del hemisferio opuesto, del 



mayor interés para la ciencia. Esa comparacién permitiria decidir 

si la electricidad atmosférica es un fenédmenogeneral ligadoa la exis- 

tencia misma del magnetismo terrestre. 

Para la meteorologia, todo queda por hacer en la region antdartica. 

Seria sobretodo importante poseer datos sobre la distribucién de las 

presiones atmosféricas, sobre el régimen de los vientos inferiores y 

superiores, sobre la temperatura y la humedad del aire, sobre las 

precipitaciones atmosféricas, sobre la forma de las nubes. Sin estos 

datos, serd siempre imposible formular una teoria completa de los 

fenédmenos atmosféricos. 

Notemos también en esto que la soluciOn de las cuestiones prece- 

dentes interesa en el mas alto grado 4 la navegacion. 

Es sabido que laintensidad dela gravedad aumenta de un modo ge- 

neral con la latitud; pero se haconstatado también que aumenta nota- 

blemente en las islas y disminuye en los continentes 4 medida que 

aumentan la altitud y el alejamiento del mar. La intensidad de la gra- 

vedad es, supuestas iguales todas las condiciones, funcién de la dis- 

tancia del punto considerado al centro de la Tierra (atraccién) y de su 

eje de rotacion (fuerza centrifuga). El estudio de aquel tdépico en el 

hemisferio Sur, donde nada se ha hecho todavia, permitiria com- 

parar la forma de los dos hemisferios, 6 por lo menos, obtener 

elementos de mayor cuantia, para la solucién de esa importante 

cuesti6n de geodesia. 

Las indagaciones geolégicas que pudieran hacerse en algunos pun- 

tos de las tierras australes, establecerian las relaciones que pueden 

existir entre esas tierras, y llevarian quizas 4 descubrimientos paleon- 

tol6gicos del mas alto interés para la historia de la Tierra. : 

A pesar de las ricas colecciones que el «Challenger» ha traido, su 

corta excursién hacia el circulo polar no hace sino indicar lo que 

podria esperarse de nuevas investigaciones, concernientes 4 la vida 

organica en las grandes profundidades, en las altas latitudes. 

La fauna litoral de las tierras antarticas y lafauna profunda de los 

mares circunvecinos, en las latitudes correspondientes solamente 4 

las de la Noruega, nos son casi desconocidas, Es verosimil que exis- 

te una fauna antartica uniforme, como existe una fauna dartica unifor- 

me; pero nada prueba que los mismos tipos se encuentren alrededor 

de los dos polos. Habria, por el contrario, razOn para indagar si la 

fauna antdrtica no se halla, respecto 4 la llamada fauna magallanica, 

(del cabo de Hornos, etc.) en la misma raz6n de dependencia y de 

origen que la fauna artica, respecto de la fauna boreal de Europa y 

América. 

Por otra parte, la observacién de las relactones que existen entre 

las peculiaridades de estructura de los organismos vivientes y sus 
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condiciones de existencia especiales al medio en que se hallan, no 

puede dejar de traer importantes contribuciones al estudio de la evo- 

luciOn_ de los seres. 

En cuanto a los vegetales, muy pocos se han divisado sobre el li- 

toral de las tierras antarticas, pero no es imposible que haya en los 

fiords profundos, particularmente abrigados, y alin en el interior de 

las grandes tierras. En todas partes se han divisado lugares descu- 

biertos en medio de los ventisqueros. Si, pues, se hallan vegetales, 

seria interesante buscar sus relaciones con las plantas articas y con 

las de las mas proximas regiones continentales. 

Esa es, pues, la enumeracioén de un cierto nimero de las cuestiones 

cientificas que entran en el programa de una exploraci6n antdartica. 

Es claro que no se debe esperar que una expedicion cualquiera abar- 

que todas esas cuestiones y menos atin que de un golpe traiga sus 

soluciones. Es cierto, sin embargo, que toda expedicién obtendra hoy 

utiles resultados, cuya importancia dependera de sus recursos y desu 

suerte. No parece necesario, sin embargo, alistar una flota de va- 

riaS naves con un material y equipajes considerables; esoseria elevar 

los gastos, por consiguiente demorarla primera tentativa de explora- 

cién. La experiencia de los viajes anteriores ha demostrado que sa- 

liendo dos buques 4 la vez, no tardan en separarse, y forman asi en 

realidad dos expediciones, mientras que un solo buque, preparado en 

condiciones faciles de realizar, puede alcanzar los mismos resultados. 

Ks en esa conviccién que, desde algunos anos, ha sido concedida por 

el Tte. de Marina belga A de Gerlache, el proyecto de la expedicién 

antartica que nos ocupa. 

La expedicion belga se compondra de un solo barco por las consi- 

deraciones que se han hecho. 

Mr. du Fief concluye haciendo votos por el éxito de la expedicién 

que hard honor 4 su pais, izando en tierras nuevas la bandera bel- 

ga como una nueva manifestaciédn de la actividad é individualidad 

nacional. 3 

SOBRE EL PROYECTO DE EXPEDICION ALEMANA 

Los periddicos de Europa nos dan todas las noticias de la expedi- 

cién alemana y reflejan el entusiasmo que el proposito despierta 

¢por que entre nosotros no ocurre lo mismo? ¢porqué se estrellan las 

iniciativas y los trabajos que sin mas miras que el patriotismo y el 

amor 4 la ciencia se trata de realizar? 

He aqui algunos datos extraidos de documentos comunicados por 
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el Dr. M. Lindeman, secretario de la comisién alemana de exploracion 

del Polo Sur: 

Mientras que en una série casi no interrumpida de expediciones, 

los exploradores se esforzaban por penetrar el misterio de las regio- 

nes Aarticas, 4 veces con brillante éxito, las regiones polares del Sur 

han sido abandonadas durante largos afios. Desde 1888 hasta 1843, 

Dumont d’Urville, con el «Astrolabe» y la «Zelée», el americano Wil- 

kes, al mando del «Vincennes», el «Peacock» y el «Porpoise», en fin 

James Ross, con el «Erebus» y el «Terror», habian, por esfuerzos 

perseverantes, traspasado esa barrera de hielo que impide el acceso 

A los continentes antdarticos. 

Su gilorioso ejemplo hall6 pocos imitadores. En 1845,un buque mer- 

cante, la «Pagode» se adelant6 entre el Cabo y la Australia hasta los 

68° de latitud, para hacer algunas observaciones magnéticas. Luego 

trascurrio un largo espacio de treinta afios sin que nadie fuera a esos 

parajes, exceptuando algunos balleneros que solo se aventuraban 

hasta las inmediaciones del gran témpano. 

Fué recien en 1873 que se dirigiO una nueva expedicion, con un fin 

cientifico, hacia las regiones polares australes. El «Challenger», al 

mando del capitan Nares, abordé el 6 de Enero 1874 4a la isla Ker- 

guelen, que fué explorada cuidadosamente por los naturalistas de la 

misiOn, asi como las islas Heard y Mac Donald, descubiertas en 1859 

por el americano Heard. En Febrero, el «Challenger», se dirigié hacia 

el Sur. El 19, choc6é contra el gran témpano, 4 los 65° 42’ latitud S. 

y no pudo hallar una entrada para penetrar en él. El 4 de Marzo 

tuvo que renunciar 4 mayores esfuerzos, y, huyendo ante la aproxi- 

macion del invierno polar, hizo ruta hacia la Australia. 

Casi al mismo tiempo que el «Challenger», la fragata alemana, «Ga- 

zette», y luego un buque del comercio de Hamburgo hicieron en el 

Océano austral algunos cruceros que no fueron sin resultados. El 

capitan, Eduardo Dallmann, comandante del ballenero hamburgués, 

después de su viage de 1873-74, pudo inscribir en el mapa, en las in- 

mediaciones de la Tierra de Graham, los nuevos nombres de la isla 

del emperador Guillermo, paso de Bismark y puerto de Hamburgo. 

Desde entonces, en 1891, estuvo 4 punto de organizarse una nueva 

expedicion bajo la direccién del célebre Nordenskidld. El Sr. Oscar 

Dickson ponia aA disposicion del explorador, una suma de 125.000 

francos y la sociedad de Geografia de Melbourne le habia votado un 

crédito igual. La crisis financiera que enténces se produjo en Aus- 

tralia impidio la ejecucié6n de aquel proyecto. 

Al afio siguiente, el capitan ballenero escocés, David Gray, de Pe- 

terhead, form6 el plan de una campafia comercial y cientifica, 4 los 

mares polares antarticos, donde esperaba encontrar abundante pes- 



ca de ballena. Pero no pudo hallar sino los fondos necesarios para 

armar un solo buque y juzgando que era imprudente emprender esa 

aventura sin tener dos buques 4 su disposicién, renunci6 a la em- 

presa. Pero su idea no fué perdida. En Septiembre de 1892, cuatro 

buques zarparon de Dundee para cazar focas y ballenas en los ma- 

res del Sur. Eran esos la «Active», la «Diana», la «Balzena» y la 

«Polar Star». Gracias al Sr. Leigh Smith, el explorador dartico, los 

Sres. Bruce y Dr. Donald habian sido admitidos 4 bordo de la «Ba- 

leena» y de la «Active», con los instrumentos neceSarios para las ob- 

servaciones geograficas, fisicas y meteorolégicas. Durante la misma 

estacién, un ballenero noruego realizaba una campafia en los para- 

ges de la isla Seymour, donde su capitan recogia un nimero consi- 

derable de fdsiles pertenecientes al jurasico. 

Ni unos ni otros, sin embargo, pudieron ir mds alla de los grandes 

témpanos; pero, como la pesca habia sido fructuosa, fué seguido su 

ejemplo. En Septiembre de 1893, el ballenero noruego Svend F6yn, 

salid con un barco 4 vapor de 226 toneladas, el «Antdartico» para las 

islas Kerguelen y mares circunvecinos. Ese mismo invierno, el 

«Jason» mandado por e! capitan noruego Larsen, tenia la suerte de 

hallar en el témpano pasages practicables. Alcanzaba al paralelo 

68° 10’ S. en las cercanias de las Tierras de Graham y 4 su regreso 

el capitan Larsen descubria por los 65° 7 latitud S. y 60° 42’ long. O 

un archipiélago rodeado de una cintura continua de hielos sobre el 

cual se divisaban dos volcanes en actividad. A mas hizo un cierto 

numero de observaciones meteorolégicas de una real importancia 

cientifica. 

En el Congreso Geogrdafico de Londres, en 1895, el naturalista no- 

ruego M. E. Borchgrevink excit6 un vivo interés por la relacién de 

su campafia 4 los mares australes, 4 bordo del ballenero ya citado, 

«Antartico», en el cual se habia enrolado como marinero. A pesar 

de las desfavorables condiciones en que se hallaba, habia logrado 

reunir preciosas observaciones sobre la Tierra Victoria, en los pa- 

rages visitados por Ross cincuenta afios antes y pedia que una ex- 

pedicié6n puramente cientifica fuese dirigida hacia el Polo austral. 

Parece, pues, que el estudio, durante largo tiempo abandonado, del 

continente y de los mares antdarticos, vuelve a4 tomar algun interés 

desde estos tltimos afios. En la estacién pasada han salido las ex- 

pediciones del Dr. Frederick Cook y de Otto Nordenskjéld, sobrino 

del explorador cuyo nombre hemos ya citado. 

En Alemania, un sdbio, el Dr. G. Neumayer, no ha cesado desde 

hace mds de cuarenta afios, de preconizar el envio 4 las regiones 

antarticas de una misién cientifica sériamente constituida. Es cierto 

que 4 penas se conoce hasta ahora’ esa parte del hemisferio austral, 



donde se extiende el mas vasto dominio de las nieves y de los hie- 

los de nuestro planeta, y habria mucho que aprender en ella, no so- 

lamente desde el punto de vista de la geografia y de la geologia, 

sino por lo que respecta 4 la meteorologia, fisica del globo y mag- 

netismo; seria particularmente de suma importancia fijar exactamen- 

te, por observacion directa, la situacién del polo magnético austral. 
En una palabra, como dice el Dr. Neumayer, es «el mds sério y el 

mas interesante problema de los que quedan por resolver en geo- 

fisica y geografia.» Los ultimos cruceros, realizados principalmente 

con fines comerciales, han demostrado que no habia dificultades in- 

superables que temer, sobretodo ahora que se dispone de medios des- 
conocidos antes por Dumont d’Urville y por James Ross: el vapor, 

la electricidad y la dinamita. 

La activa propaganda del Dr. Neumayer, parece 4 punto de obte- 

ner sus trutos. Después de haber expuesto, sin desanimarse, sus ideas 

en los congresos geograficos y cientificos donde le ha sido dado 

asistir, ha logrado obtener del congreso de gedgrafos alemanes, 

reunido en Bremen en Abril de 1895, una resolucién conforme 4 sus 

votos. Una comisi6n para la exploracién de la region polar austral 

se constituy6 en seguida, con la misiodn de examinar los medios prac- 

ticos de organizar, en el mds breve plazo posible, una expedici6n 

antartica. 

Por su parte, el Congreso de Londres, votaba la resoluci6n que es 

conocida. La comisi6n alemana formada después del congreso de 

Bremen, no ha quedado inactiva. 

Desde fines de 1895, tenia elaborado un plan. Partiendo de! prin- 

cipio que era indispensable poder hacer observaciones tanto en el 

invierno como en el verano antdarticos, decidi6d que la expedicién 

debia armarse teniendo en cuenta un invierno de estadia. En con- 

Secuencia, deberia primeramente establecerse una estaciédn en un 

punto elegido al Sur de las islas Kerguelen y Mac Donald, el cual 

en el proyecto del comité, seria la isla Kemp. Se destinaria un buque 

al servicio de la estacién, y ésta, provista como observatorio princi- 

pal, seria 4 la vez el centro de aprovisionamiento y la base de las 

Operaciones subsiguientes, para las cuales habria un segundo barco. 

Desde aquel punto, dirigiéndose al Sudoeste, hacia la tierra Victoria 

la expedici6n alemana se esforzaria por alcanzar el polo magnético. 
r 

Cada uno de esos dos buques, de 400 toneladas poco mas 6 menos, 

podria tomar 4 su bordo, 4 mas de los oficiales de marina, marine- 

ros y obreros, en todo veinte y dos personas, cuatro oficiales y cua- 

tro miembros de la misién especialmente encargados de los trabajos 

cientificos. 

En interés de la ciencia, no podriamos sino anhelar,el buen éxito 
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de aquel proyecto, y si la suma que cuesta puede parecer conside- 

rable, no debe olvidarse que rehusar a expediciones de esta clase 

algo de_lo que humanamente puede preverse para sus necesidades, 

es exponerlas 4 un fracaso, quizads 4 una catastrofe. 

OTROS PROYECTOS EN DIVERSAS NACIONES 

No ha pasado inadvertida, sin duda, la noticia telegrafica que se 

publicé en ésta en los primeros dias delafio y que deciatextualmente: 

«Se esta organizando en Londres un sindicato con objeto de reunir 

HOMIGIONS para enviar al Océano Antdartico una expedicién compuesta de 

dos 6 tres vapores. El fin perseguido es el de examinar las probabili- 

dades de éxito que ofreceria lapesca de la ballena y la foca en los 

mares polares del Sur. Laexpedicion partira de Inglaterra 4 mediados 

del afio corriente>». 

Nuestras noticias son que el proyecto ha encontrado buena acojida 

vy. que sé procura que la ciencia aune su accién a4 la especulaci6n 

comercial que el proyecto comporta. . 

En Francia, la idea ha sido lanzada también, y no faltan animosos 

armadores dispuestos 4 facilitar los medios para realizar el propésito. 

En Italia germina la vieja idea que trajo 4 Bove 4 nuestro pais, 

prestigiada desde enténces por la Sociedad Geogrdafica y siempre an- 

helada por los eminentes hombres de ciencia de ese gran pais. 

En Chile, el bar6n Adolfo Erik Nordenkjéld, que nos visit6 hace 

algun tiempo, propuso a! Gobierno la expedici6n antartica solicitando 

la coberta «Magallanes» de la Armada chilena. El! Gobierno recibi6 

con simpatia la proposicién y la entreg6 4 estudio de sus oficinas 

técnicas, esperdndose una solucio6n antes de la pr6éxima estacion pro- 

picia, soluciOn que esta prestigiada por la opinién publica. 

Mientras tanto, de Punta Arenas debia salir una expedici6n comer- 

cial, con bandera chilena, en un buque llamado «El Esquimal», ha- — 

biendo sido invitados algunos jefes y oficiales de nuestra Armada 

para dirigirla cientificamente, invitacié6n que no fué aceptada per el 

caracter de la expedicion. | 

El voto del Congreso de Londres he repercutido en el mundo, rea- 

vivando el entusiasmo que un dia despertaron los misterios de los 

mares antarticos y que hoy se ambiciona descubrir, no solamente para 

la ciencia, la humanidad y la civilizacién, sino para el comercio en 

una de las especulaciones que mas interés despiertan por el agota- 

miento probable de sus andlogas en la otras regiones homologas del 

globo. oe 



PROYECTO DE EXPEDICION ARGENTINA 

Todo hacia creer que en Noviembre del afio pasado, la expedicién 

argentina hubiera podido salir, conducida por un buque de la escua- 

dra nacional, que reuniera las condiciones necesarias para una cam- 

pafia de seis meses. 

Asi era el programa de esta expedicién preliminar, que habria de 

abrir las puertas, digamoslo asi, 4 las futuras expediciones que han 

de llegar de todas partes del mundo. | 
Ninguna nacién como la Argentina esta tan obligada, por sus de- 

rechos indiscutibles y porsu situaciOn geografica, para dar este paso 

que dejara afirmado para siempre, hoy mejor que nunca, la pretensién 

de sus derechos, el celo de su armada, su reputacién en el campo de 

la ciencia y la eficacia de su accién como nacioén dotada de podero- 

sos elementos. : 

Queriamos un buque de la armada para dar lustre 4 la marina nacio- 

nal, pues no nos faltaban los elementos para otro género de expedi- 

cién; sabiamos que lo teniamos bueno para lanzarlo desde el Ultimo 
la 

cabo austral de nuestro territorio, 4 recorrer sin cuidado las seis- 

cientas 6 setecientas millas que lo separan de las islas Sheetland del 

Sud, las primeras, donde se debia hacer la estacién principal de la 

expedicion. 

Por las mismas razones que se sostuvieron para la expedicién de 

Nansen, nuestro programa era ir con un solo buque, «La Uruguay», 

por ejemplo, teniendo en cuenta que no habian de ser muy costosos 

los preparativos. La expedicién belga se propone embarcarse en un 

ballenero, comprado 6 alquilado; nosotros lo hemos tenido 4 la mano, 

pero por las consideraciones hechas no lo hemos aceptado: «La Vega» 

en que hizo su famoso viaje Nordenskj6ld (tio del antes mencionado) 

era un ballenero. El «Fram» no es otra cosa. 

El personal estaba designado y en nada aumentaba el costo de la 

expedicién, porque todos se habian ofrecido exclusivamente por 

amor a la ciencia y por lo que sobre ellos mismos habia de reflejar 

un viaje de esa naturaleza; debian ser de ese personal, ademas delos 

oficiales de la Armada, comandantes de! buque, un astr6énomo meteo- 

rologo, un hidrografo, un gedlogo y un naturalista, con elpersonal auxi- 

liar competente, habiéndose encontrado hombres que ofrecieron sus 

servicios, uno que fué de la tripulacién de «La Vega», y muchos 

tripulantes de buques balleneros con larga foja de servicios. 

Los materiales, instrumentos, viveres especiales, equipos adecua- 

dos, habian sido en parte adquiridos ya y otros perentoriamente en- 

cargados. El itinerario de la expedicién ampliamente estudiado, ha- 
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biéndose llegado hasta preparar las casitas de madera desarmadas, 

para armarse en la Sheetland en caso de tener que invernar por exi- 

gencia de los estudios. . 

En fin, con todos esos elementos preparados, todo ha sido poster- 

gado ¢porqué? No es el momentode exhibir la documentaci6én, ni la 

relacién de los trabajos asiduos, ni las razones que se opusieron; di- 

gamos solamente, para consuelo y por honor nuestro, que no es un 

fracaso y repitamos que es simplemente una postergacion. Luchamos 

para que no sea largo el plazo de espera y hacemos todo cuanto debe 

hacerse para que sea de nuestro pais y con nuestra bandera la pri- 

mera expedici6n que realize los altos propdésitos que se tienen en 

cuenta obtener de una expedicién cientifica a4 las regiones polares 

australes. 

Por lo propio y lo ajeno 

FRANCISCO SEGUI. 



LA ANTIGUA CIUDAD DE QUILMES 
(VALLE CALCHAOQUT) 

POR 

JUAN B. AMBROSETTI 

(Dibujos de Federico Voltmer) 

La region de los Quilmes en el Valle Calchaqui se halla situada en 

el martillo que hace la Provincia de Tucuman-.en su parte oeste y 

cuyos limites podriamos indicar del siguiente modo: 

A} norte el distrito de Colalao; al este el de Amaicha; al oeste el Cerro 

de Quilmes (4.200 m.) que divide las aguas entre las vertientes del 

Cajon y del Valle Calchaqui, y, al Sur, el distrito catamarquenio de 

Fuerte Quemado. 

Este territorio de los Quilmes presenta dos regiones completamente 

distintas: una montuosa y abrupta, correspondiente al Cerro de Quil- 

mes y sus faldas, .entrecortada por algunas quebradas que poseen 

agua, como las de los Chanchos, Chafiares, Las Canfas, Chilca, Tala- 

pozo, Anjuana, Pichao y otras menos importantes; y la otra de cam- 

po bajo, 6 banado, regada por el rio de Santa Maria y sus afluentes 

La primera es pedregosa, cubierta de una vegetacién achaparrada y 

espinosa cuyas especies predominantes son la brea, la jarilla, la rama 

negra 6 roseta, é€ innumerables ejemplares de cactus de los géneros 

Cereus y Opuntia. 

La segunda es mas bien arenosa, ocupada otrora por un enorme bos- 

que de algarrobos y chafiares (Prosopis y Gourliea), del que atin queda 

una zona importante. 

Esta ultima parte corresponde al plan mismo del Valle Caichaqui, 

que, al descender de sur 4 norte, sigue ensanchandose en la misma 

direcci6n, un poco al este, hacia la quebrada de las Conchas, frente a 

Cafayate, donde desemboca el Rio de Santa Maria 6 de Yocavil, 

nombre primitivo del Valle que nos ocupa, desde la punta de Hua- 

lasto hasta dicha quebrada. 3 
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Historia de los Quilmes. 

Segiin el Padre Lozano (*), los Quilmes fueron la parcialidad de indios 

mds belicosa y rebelde que tuvieron los Espafioles en el Valle Cal- 

chaqui. Recien en 1667 pudo sujetarla por las armas el gobernador 

Alonso Mercado y Villacorta, y, arrancandolos de sus hogares, los 

hizo transportar, en nimero de 2000, al lugar cuyonombre han legado 

A una localidad de la Provincia de Buenos Aires. 

| mismo Lozano (**) asegura que los Quilmes eran una nacién de 

indios que no pertenecia al Valle Calchaqui, sino que, en cierta €po- 

ca, vinieron del lado de Chile para no someterse al dominio del 

Inca, y narra el episodio con estas palabras, al describir el espiritu 

de independencia que animaba a los Calchaquies: 

«.... los Calchaquies se preciaban mucho de no haber admitido 

jamas dominio extranjero, ni reconocido vasallaje al Inga, como 

otros de sus vecinos, ni permitir atin 4 sus vasallos asentar el pié en 

sus paises, en prueba de lo cual se sabe, gue como los Quilmes vinte- 

sen de hacia la parte de Chile a ésta de Calchaqui, por no sujetarse a 

los Peruanos, que por aquel reino daban enténces principio 4 sus 

conquistas, los recibieron los Calchaquies con las armas en la mano 

y tuvieron con ellos sangrienta guerra, creyendo eran vasallos del 

Inga, hasta que enterados de que venian fujitivos de su patria, por no 

sujetarse a4 aquel monarca, celebraron paces, y les dieron grata aco- 

gida en su pais, aplaudiendo su _ resolucién, y después de tiempos, 

emparentando con ellos, fué esta parcialidad de los Quilmes una de 

las mas famosas de Calchaqui». (***) 

Estos datos del Padre Lozano, unode los autores mas serios y mas_ 

veridicos de la €poca colonial, son de inestimable valor para no- 

sotros, pues sintéticamente nos refieren la historia pre-colombiana de 

esta nacién india exdtica, y, también, su razén de existir, dentro del 

territorio de otra, los Calchaquies, tan belicosa como ellos. 

Ademas, esta alianza entre los Calchaquies y los Quilmes, hasta de 

sangre, por haber emparentado con los vecinos, nos resuelve el pro- 

biema de la similitud de los objetos que encontramos en ambos pue- 

blos, y que, sin este dato tan precioso, no habria cémo explicarlo. No 

por ésto debemos creer que los Quilmes perdieron por completo sus 

(*) Lozano. Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman,—edicion 

Lamas tomo I. pag. 153. 

(GS) OpaiciaRomoelV, spagito: 

(***) Este y otros muchos datos que llevo recogidos me permitiran probar oportunamente 

la no sumisién de los calchaquies al imperio de los Incas. 



‘costumbres y cardcter propio; pues si bien es cierto que los hallazgos 

-arqueoldgicos nos demuestran grandes puntos de contacto con los 

Calchaquies, ahi estan las ruinas colosales de su. ciudad, las que, 

como disposicién, y por la abundancia de edificios circulares, son 

unicas hasta ahora en su género, demostrandocon é€sto que sus cons- 

tructores poseian cierto grado de cultura, independiente de la de 

aquellos, que parecia obedecer 4 leyes especiales de un atavismo se- 

guramente exotico. 

Entre las colecciones que en esta ultima eiedicion (*) hemos reu- 

nido, vienen siete craneos de Quilmes, los que, junto 4 los otros 

ya existentes en los Museos, podran decirnos algo de las diferencias 

étnicas que hayan existido entre los Quilmes y los Calchaquies. 

Situacion de la Ciudad. 

Como a4 unas tres leguas 6 quince kilé6metros, mas 6 menos, rumbo 

oeste sudoeste de la finca del Bafiado, propiedad del sefior don José 

Antonio Chavarria, hallase el gran Cerro de Quilmes, y en una vuel- 

ta 6 anfiteatro que hace, mirandoalsur, aparecen las ruinas de la vie- 

ja ciudad. 

La falda del Cerro presentatres frentes embolsados, separados entre 

si por prolongaciones del mismo dirigidas de este 4 oeste, de cuya 

base arrancan las diversas construcciones que se dirigen ya hacia 

abajo, la ciudad propiamente dicha; ya hacia arriba: la fortaleza y el 

campo de refugio fortificado. 

Durante nuestra estadia en la finca del Bafiado, visitamos varias ve- 

ces estas ruinas. La primera, acompafiados porel sefior Manuel Alvarez, 

_actual arrendatario de esa finca, quien, con gentileza nos mostro 

} ia ciudad, haciéndonos conocer los detalles mas interesantes, no solo 

de ese lugar, sino también de otros cercanos, como la piedra pintada 

de la Quebrada del Chusudo y las ruinas de la Quebrada de las 

~Cafias. 

No satisfechos conesta primera visita, al siguiente dia, llevando bue- 

na provision de agua, volvimos 4 las ruinas, instalando nuestra carpa 

dentro de una vieja casa; empezando asi las exploraciones sistemati- 

cas que han dado por resultado el actual estudio. 

La vieja ciudad de los Quilmes puede dividirse en tres partes: la 

EbuimMeha = Se) extiende sobre un tergeno poco, quebrado; pero que 

(*) Segunda Expedicién enviada por el Instituto Geografico Argentino alos Valles Cal- 

chaquies, efectuada de Noviembre 1896 4 Marzo 1897, con mis compaiieros, los sefiores San- 

tiago Paris, Federico Voltmer y Emilio Budin. 



Seu 

arrancando del pié de los cerros antedichos, va descendiendo hacia 

el sur con bastante declive, en una extension mas 6 menos de un ki- 

lometro cuadrado. 

La segunda se halla colocada en las faldas del cerro, desde su pié 

hasta la cumbre, y la tercera ocupa la meseta superior, 6 sea el 

plano de la misma cumbre. | 
Dificil es darse cuenta de este enorme hacinamiento de ruinas que 

causan desde el primer momento una impresi6n de asombro y con- 

fusi6n. Nada mas acertado que la comparacion que hizo el Sr. Lafone 

Quevedo de que, al principio, «le parecieron viscacheras descomunales, 

porque 4 la distancia se presentan como montones de escombros con 

sus entradas correspondientes>. | 

Pero como él] mismo agrega: «luego que penetramos 4 lo edificado, 

comprendimos lo que habia; pues todo ello era una serie de casuchas 

de piedras apifiadas como los panales de una colmena, de suerte que 

con la mayor facilidad y sin el menor riesgo, marchabamos 4 cabal! 

sobre la cima de las murallas, que en parte tenian dosvaras, y en lo 

general, mas de una de ancho. De trecho en trecho llegabamos 4 

unas sendas angostas que parecian ser las calles». (*) 

El senior Lafone, como él mismo lo confiesa, no hizo sino un rapi- 

do paseo por las ruinas, sintiempo para estudiartas con detenimiento. 

Nosotros, mas felices, acampando dentro de ellas, pudimos proceder 

A su. estudio, satisfaciendo asi el deseo por ¢i mismo expresado mas 

adelante. 

La ciudad baja. 

Como he dicho ya, ésta ocupara una extension de unas 8 cuadras 

6 sea un kil6metro cuadrado. 

El suelo sobre el cual se halla edificada, desciende de norte 4 sur, y 

como éste arranca desde la base del cerro, sinser quebrado, presenta 

una serie de desniveles que forman, puede decirse, como escalones 

en direccién este 4 oeste, entrecortados por zanjones y pozos de dos y 

tres metros de profundidad, de forma irregular, y que, 4 trechos, se 

halian separados por algo como terraplenes que se entrecruzan for- 

mando une especie de gran red. 

Ahora bien, los indios han edificado sus casas aprovechando estos 

zanjones y pozos, que han rodeado de pircas cuya altura varia entre 

uno y tres metros, sosteniendo asi los terraplenes que les sirvieron ~ 

(*) Londres y Catamarca, pag. 3. 1883. 
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de calles y plazas, en tina palabra, de vias de comunicacién para: po- 

der andar entre ese laberinto de edificios. 

Por esta razén es que la disposicién de las casas se muestra desde 

el principio muy irregular y formando grupos aislados que son ro- 

deados por estas calles tortuosas; pero, cuando el terreno lo ha per- 

mitido, son en lo posible rectas. 

Los edificios se presentan de dos formas: una cuadrada y otra cir- 

cular, ambas en general unidas y raras veces separadas entre si. 

Los edificios cuadrados son regulares 6 n6, segun lo ha permitido 

el pozo donde han sido construidos. Attn hoy dia que su interior se 

_ ha rellenado algo con la tierra transportada por el agua y el viento, 

hay paredes que miden una altura de dos metros del lado interno y 

tres exteriormente. 

Estas paredes han sido levantadas con _ piedra laja, y, del lado in- 

terno, los indios se han esmerado en hacerlas lo mas 4 plomo posi- 

ble, arreglando la piedra de tal manera y calzandola con otras pe- 

quefias, que con facilidad, si fueran rebocadas, quedarian en su ma- 

yor parte perfectamente lisas. Dellado in- 

terno y en la parte inferior, casi todas han 

sido empezadas, 6 con grandes piedras 6 

con lajas paradas y clavadas de punta, 

para evitar con esto que la pared Se ven- 

ciese hacia dentro (fig. 1). 

Las pircas (*), cuando son muy anchas, 

parecen haber sido rellenadas en su inte- 

rior con piedra menuda. 

Hacia afuera, las paredes no son tan regulares, y muchas de ellas, 

en forma de plano inclinado; su espesor varia: las hay hasta de dos 

metros de ancho en su parte superior. 

- Los edificios cuadrados tienen dimensiones variables: hemos medido 

algunos de un largo de 24 metros por 16.80 de ancho; otros de 6 me- 

tros de ancho por 10.30 de largo, etc. 

Muchos de estos edificios cuadrados, no son enteramente pircados 

en su interior, siéndolo siempre del lado externo. En alguno se vé 4 

trechos muros de sostén para que la tierra no se desmoronara,~ los 

cuales son bien verticales, habiendo medido algunos de 1 metro 70 

de alto. 

Las esquinas del lado interno también se hallan pircadas, ya sea 

en forma de dngulos rectos, ya en arco de circulo, todo perfecta- 

mente construido. 

(*) Llamase gzrca 4 toda pared hecha de piedras superpuestas. 

Fig. 1. Parte basal de las paredes vistas del lado interno. 

> 
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. Todos estos edificios cuadrados poseen una 6 dos puertas, general- 

mente una sola, y casi siempre ensu costado norte y en una esquina. 

En ellas la pirca reviste ambos lados en angulo 

recto; la abertura de estas puertas es de ochenta 

centimetros término medio (fig. 2). 

El interior de estos edificios cuadrados ofrece 

une particularidad, y es la curiosa disposicién de 

unas grandes piedras clavadas en el suelo, para-) 

das, aisiladas entre si, algunas hasta de mas de 

un metro de alto y colocadas en una linea para- 

lela al perimetro, destacadas de-las paredes co- 

mo dos metros término medio. 

A veces otra linea de piedras divide en dos el edificio por su parte 

mas angosta. . 

Al principio no sabia 4 qué atribuir esta disposicién, pero después, 

Fig. 2 
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recordando que habia visto en Andaguala, Cafayate y otros puntos, 

Fig. 2. Edificio cuadrangular con puerta al norte, piedras alrededor y mortero en la esquina 

sudoeste. | 
Fig. 3. Restauracion de una casa quilmefia. 
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algo parecido que ayudaba 4 sostener un cerco de rama, pude. 

explicarme el caso del siguiente modo: 

Entre esas piedras, los indios colocaban ramas paradas, de las mu- 

chas especies de plantas y arbustos espinosos que alli abundan, como 

ser la brea, la rama negra, la roseta, el retamo y atin el algarrobo> 

etc.. que se entrelazan admirablemente, y quizds de esa manera, su- 

biendo la rama y ayudados por palos de card6n, podian unir desde 

las piedras paradas hasta la pared de pirca y formar asi una porcion 

cubierta que los protejiese del soly de las Wluvias, y donde la familia 

pudiese reposar. 

Porque no es creible que pudiesen techar espacios tan anchos 

como ser 16 y 6 metros respectivamente, anchura de los edificios a 

quehe hecho ya referencia, no sélo porlos grandes tirantes que nece- 

sitarian, dificiles de encontrar alli, sino por el trabajo improbo que les 

hubiese costado el labrar y transportar la madera de algarrobo, uni- 

ca que podia haberles porporcionado tirantes que nunca hubiesen al- 

canzado esas dimensiones. | 

Sentada esta hipdtesis que me permito exponer 4 la consideracién 

de mis colegas, dentro de cada edificio cuadrado y con sus costados 

cubiertos de esta manera, quedaria en el centro un espacio libre, una 

especie de patio, que la familia aprovecharia para sus faenas cuando 

no lo impidiesen el sol y la lluvia (fig. 8). 

Esas ramadas dedos 4 dos y medio metros, formando corredor, segu” 

ramente siguiendo la misma costumbre atin hoy usada, debia ser cu- 

bierta de tierra mojada, la que una vez seca, haria ain mds imper- 

meable estas habitaciones. 

También es posible que entre esas piedras hubiesen plantado hor- 

cones de aigarrobo, que sostuvieran tirantes de cardén 6 de! mismo 

arbol y techado el todo con rama y tierra, dejando el frente libre ha- 

cia el patio central, formando asi simples corredores cubiertos, que 

para atajar los rayos del sol, protegerian con ponchos, etc. 

En cuanto 4 la division 

central, bien pudo ser pa- 

ra instalar un Simple cer_ 

co de rama y separar asi 

a dos fracciones impor- 

tantes de la familia habi- 

tadora de la casa (fig. 4). 

En otro de estos edifi- 

cios cuadrados, con puerta 

al sur, hallamos en el in- 

terior otra pirca como de 

Fig. 4. Corte vertical de una casa quilmefia para mostrar la disposicion del techo. 
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un metro de alto que formaba un cuadro separado de las paredes este- 

oeste, como unos cuatro metros, y dos, de las norte-sur. 

Esta particularidad no puedo explicarmela sino su- 

poniendo que el cuadro formado por la pirca interior 

estuviera techado, siendo su ancho de unos dos me- 

tros y medio y el resto de terreno circundado por 

la pared exterior, hubiese sido el patio, en una pala- 

bra lo inverso del caso anterior (fig. 5). 

Dentro de estos edificios cuadrados, se hallan, co- 

munmente en una de las esquinas, grandes piedras PUES 

con un mortero en el centro, y, en las mismas, pequefios espacios pir- 

cados con piedras altas, los que, cavados, nos revelaron el sitio de las 

cocinas, por la gran cantidad de carbon, cenizas y algunos huesos par- 

tidos que hallamos. 

En otros encontramos algunas conanas 6 piedras de moler grano 4 

mano, como las que todavia se usan entre los arau- 

canos, de forma ovalada y de superficie céncava 

(fig. 6). 

Dentro del patio de otro edificio cuadrado, nos 

Fig. 6 llamaron la atencién dos grandes piedras chatas y 

perforadas cerca de su borde superior, enterradas, 

una frente 4 otra, en direcci6n este-oeste, y separadas entre si por una 

distancia de 9.50 metros. 

Lo curioso es que en ambas, enterradas 4a desigual profundidad, 

coincidian perfectamente los centros de sus agujeros; pues, colocado 

un hilo dentro de ellos, quedaba horizontal. Visto esto, comprendimos 

que la razén de la desigualdad aparente de su colocacion, era inten- 

cional 4 causa del desnivel del suelo. 

¢Qué objeto habran tenido estas piedras? 

No lo sé; es posible que unidas por una cuer- 

da servirian de linea de separacién, ya sea 

dentro de la casa, 6 entre personajes que 

quizas se reunieran en ella para alguna cere- 

monia (fig. 7). . 

En varias casas de éstas, cuando la pirca 

era muy alta, del lado externo se hallaban 

como especies de escaleras en plano incli- 

nado, que, desde el suelo, subian dentro de 

la pirca misma hasta su parte superior. 

Como estas pircas son tan anchas, es pre- 

Fig. 5. Edificio cuadrado con otro en suinterior y unido 4 una pirhua circular. 

Fig. 6. Conana de moler grano 4 mano. 

Fig, 7. Piedras agujereadas clavadas en el suelo de una casa. 
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sumible que, 4 modo de terra- 

zas, sobre ellas pasarian los in- 

dios mucha parte del dia 6 de 

la noche, ya para gozar de la 

brisa en los dias de mucho ca- 

lor, 6 ya para aprovechar del 

fresco en las noches sofocantes, 

y ent6nces, toda esa gran ciu- Fig. 8 
dad debia presentar un golpe 

de vista curioso y animado con sus habitantes moviéndose sobre las 

altas pircas. 

Edificios circulares. 

Puede decirse que se hallan exclusivamente en la ciudad baja. 

Son construcciones circulares, bien pircadas, de cinco metros 6 mds 

de diametro, que casi siempre dependen de los edificios cuadrados con 

los cuales se comunican por puertas angostas de ochenta centimetros 

a un metro de ancho, por otro de alto, cubiertas por lajas de piedra, 

unas al lado de otras, y con pircas sobre ellas, de manera que pueden 

considerarse como puertas casi ocultas que miran al norte (figs. 9 y 10). 

Estas construcciones circulares que no tienen mds comunicacién que 

con los edificios cuadrangulares, desde el primer momento me han 

parecido almacenes para el depésito 

de los granos que debian acondicio- 

narse, ya en pirhuas circulares y ba- 

jas, como las que todavia se usan en 

estos valles (fig. 11) tapadas con ra- 

ma y tierra, 6 ya bajo un techo co- 

Fig. 8. Escalera en una pared. 

Fig. 9. Puerta cubierta de comunicacién entre un edificio cuadrado y uno circular. 

Fig. 10, Detalle de la puerta figura 9. 

Fig. 11. Pirhua6 parva actual de laregién de Quilmes. 
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nico construido mas 6 ménos como el de la figura 13, cubierto de la paja 

que abunda en el bafiado, 6 con rama y tierra. | | 

De esta manera se comprenderia entédnces la raz6én de esa puerta 

pequefna y cubierta, cuyo piso inclinado tiende 4 bajar, y es natural 

que por alli penetraran 4 extraer las provisiones que necesitaran para 

el consumo de las familias. 

En aquella época, cuando atin se conservaban los inmensos bosques 

de algarrobo que el hacha, el fuego y la imprevision de los hombres 

desde la colonia hasta ahora, no habian desvastado, debieron ser 

esos valles, por la raz6n l6gica dela presencia de esa colosal masa 

de vegetacion, sumamente llovedizos, y por esa raz6n los viejos habi- 

tantes de Quilmes pondrian sus cosechasde maiz, algarroba y quinoa, 

al abrigo de los temporales, que, a juzgar por algunos de los que 

ahora se desencadenan, fueron sin duda torrenciales. 

Por consiguiente, eran indispensables esas 

pirhuas cercadas de piedra, y de alli que 

cada familia 6 comunidad tuvierala suya 

junto a la casa, y algunas hasta dos para 

asegurarse la conservacién de! alimento 

durante la mayor parte del aio (fig. 12). 

Esto por una parte, por otra la necesidad 

de resguardar esas cosechasde los tremen- 

dos ventarrones que alli soplan, y, ademas, 

el. tenerlas cerca de la casa, al abrigo de 

los golpes de mano de las tribus ene- 

migas, y como elementos como para sostener largos sitios sin 

verse expuestos 4 sufrir los horrores del hambre, dentro de una 

ciudad como esa, que por 

si sola era una fortaleza, 

—hacen mas presumible 

mi hipdtesis de que esas 

construcciones circulares 

tuviesen el objeto de pir- 

huas en las que guarda- Fig. 13 

rian en cierta forma sus 

vituallas (fig. 13). 

Los grupos de construcciones cuadradas, cuadran- 

Fig. 12. Plano de una casa con puerta al norte, con dos pirhuas anexas, escalera en la 

pared este y piedras paradas indicando corredores solo en sus.costados norte y este. 

Fig. 13. Restauracién de una pirhua 6 edificio circular. 

Fig. 14. Trozo de pirca divisoria entre dos edificios cuadrados y uno circular dentro del 

cual hay un cuartujo sin salida de 1 metro 70 y una pirhua en forma de rifion. 



gulares y circulares se suceden en diversas secciones de la ciudad, 

principalmente en la del centro, y entre ellas, de diverso tamafio, no 

dejan de haber otras mas pequefias. En algunos grupos se notan 

cuartujos de pocos metros, algunos casi como casuchas. Observamos 

uno, de forma curiosa, irregular, sin salida, de 1 metro 70 y una pir- 

hua cuyo plano se semeja 4 la forma de un rifion (fig. 14). 

-‘Morteros publicos. 

Me permito dar este nombre 4 unas construcciones de piedra, de 

forma circular, 4 flor de tierra, que al principio tomamos como 

indicacién de tumbas. 

En nuestra exploracién tuvimos oportunidad de estudiar dos de 

estos curiosos monumentos. 

El] primero, pequefio, de dos metros de diametro, aparecia como un 

circulo de piedras clavadas y volcadas en el dngulo de una especie 

de plazoleta, € inmediato 4 un grupo de edificios cuadrados de gran 

tamafo, uno de los cuales poseia dos pirhuas circulares. 

Fxtraida la tierra que Ilenaba su interior, 

descubrimos en el centro una gruesa piedra 

muy pesada, que presentaba en su cara ex- 

terna y en el medio, un mortero excavado 

(fig. 15). 

Esta piedra hallabase bien calzada con 

otras pequefias para que su superficie fuese 

perfectamente horizontal. El espacio com- 

prendido entre ella y la pirca circular que 

la rodeaba, estaba embaldozado con lajas, Fig. 1s 

colocadas de manera que formaban un piso 

al mismo nivel de la cara donde se hallaba el mortero. 

Esta disposicién tan interesante, me hizo sospechar al principio, que 

se tratase de la boca de una tumba, asi es que, después de dibujarla, 

procedimos 4 levantar las piedras y a efectuar una excavacion que 

nos hizo dar bien pronto con el suelo virgen, no sin antes habernos 

descubierto restos de carbén y algunos pequefios huesos de Hama 

fragmentados. 

El segundo mortero es mds curioso y de mayor tamafio; la pirca 

que lo rodea no es perfectamente circular, y, medida, nos dio los si- 

Fig.15. Mortero publico de una sola piedra ahuecada. 
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guientes didmetros: 3 metros 60 por 2. 70. Entre las piedras que la 

ser un viejo mortero, pues estaba perforada de 

parte a parte; otra rota con otro empezado y 

una conana partida por la mitad (fig. 16). 

hallamos cuatro piedras con morteros colocadas 

en cruz de norte a sur y de este 4 oeste, yy en 

el espacio libre entre ellas, otras cuatro conanas 

separadas entre si por lajas que formaban un 

piso igual, para lo cual el todo habia sido 

acufiado con pequefas piedras, por su parte inferior. 

Levantadas estas piedras, siempre en la creencia de encontrar una 

tumba, hallamos la siguiente particularidad: una de las grandes pie- 

dras se habia perforado completamente, por el uso continuo, pero 

como era muy grande y cémoda, fué colocada sobre otra, grande 

también y bastante lisa, 4 fin de poder seguir aprovechandola. 

Debajo de estas piedras, la excavacién nos descubri6 el suelo 

virgen. 

Ksta curiosa disposicién de varios morteros y conanas, también en 

otra plazoleta y cerca de otro grupo de edificios, no deja de llamar 

la atencién; pues morteros dentro de la ciudad de Quilmes se hallan 

en todas partes, dentro y fuera de las casas, y principalmente en las 

grandes rocas 4 flor de tierra que tienen uno 6 varios. 

De manera que estas construcciones que nos ocupan ahora, no es 

dificil hayan tenido un objeto especial, un ritual religioso por ejem- 

plo, donde se moliese al maiz 6 la quinoa para fabricar ciertos panes, 

ya fuera para los sacerdotes, ya para las ofrendas 6 para algunas ce- 

remonias parecidas 4 las que los peruanos hacian con el Pan Kancu 

6 Zancu en sus fiestas de Rayme y Citua. 

Atgo de esto, un resto. de atavismo, existe en esos lugares; por 

ejemplo, en algunos puntos, las mujeres acostumbran ir 4 ciertos 

morteros de esos que hay cerea de los rios, en las grandes piedras, a 

moler su maiz, y sé de buena fuente que hacen su invocaciOn 4a la 

Pacha Mama 4 fin de que no se les lastimen los dedos. 

Desgraciadamente, he recogido este dato un poco tarde, y no he 

podido conseguir el texto de la invocacién, la que no pierdo la espe- 

ranza de recoger en otro viaje. 

Hig. 16 

Fig. 16. Mortero publico decuatro piedras ahuecadas y cuatro conanas. 

formaban, nos llam6 la atenci6n una que debid. 

Extraida la tierra del interior de esta pirca 
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La fortaleza. 

La fortaleza se compone de una gran cantidad de pircas escalona- 

das que van subiendo poco 4 poco, sin mas plan que el de aprove- 

| char todas las de- 

sigualdades de, las 

faidas del cerro, en 

sus tres frentes. 

Donde ei suelo to 

ha permitido, en to- 

Fig. 17 da pequefia meseta 
aunque sea de pocos metros cuadrados, alli se ha levantado una 

pirca (fig. 17). 

Estas pircas son por lo tanto de tamafio y forma variables: ya 

simples paredes, una sola 4 veces, que une dos rocas salientes y 

forma asi una casa, ya otra en angulo recto para aprovechar una 

meseta flanqueada en un costado por una pefia, ya un frente y dos 

lados, etc. 

Otras veces es un abrigo natural constituido por una gran roca que 

hace techo, y rodeada después por una pirca que resguardase 4 los 

moradores de esa extrafia habitacién. No por esto deja de haber tam- 

bién algunas casas de regular tamafio parecidas a las dela ciudad 

como la de la 

fig. 18 que ha 

sido construi- 

da en dos pla- 

taformas del 

cerro, una mas 

arriba que la 

OWES le jews 

mas angosta y 

mas alta tiene 

cinco metros de largo por tres de ancho y muestra la particularidad 

Fig. 17. Croquis parcial del cerro de Quilmes para mostrar la ciudad baja, las pircas de las 

faldas (fortaleza) y las de su cumbre (campo de refugio). 

Fig. 18. Una delas casas dela fortaleza que aun conserva dos horcones de aigarrobo, em- 

potrados enla pirca. El doctor Ten Kate observo, en una casa, los marcos de una puerta pro- 

bablemente de algarrobo, cuando hizo 4 estas ruinas una rapida visita. Nosotros las buscamos 

mucho sin poderlas hallar, lo que por otra parte no es facil entre tanta pirca. 
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de conservar atin empotrados en las pircas dos pequefioshorcones de 

algarrobo que sostendrian una cumbrera (fig. 18). 

Y asi las pircas van subiendo entre las asperas pendientes, apoya- 

das entre rapidos desniveles, como nidos de condores. 

Como detalle de construccién, hemos observado siempre, que todas 

esas pircas llevan clavadas, del lado interno, en el suelo, grandes 

piedras de punta que evitan el derrumbe de las pircas hacia ese mis- 

mo lado. | 

Esta poblacio6n, bastante incOmoda por cierto, es presumible que no 

haya tenido otro objeto que el de fortificar el cerro, por demas aspe- 

ro, y de acceso sumamente dificil. 

Ella debi6 ser la fortaleza de los Quilmes, y esto se comprueba una 

vez mas, cuando se observa que todos los puntos estratéjicos del 

cerro, todas las rocas salientes y que pueden dominar el bajo se ha- 

llan pircadas. 

Detras de ellas, los herédicos Quilmes debieron ser terriblemente 

formidables, y lanzando sus agudas flechas y derrumbando lluvias de 

piedras y aun pircas enteras, barrian las faldas de esos cerros inex- 

pugnables. 

Hemos hecho varios experimentos, y, desde cualquier punto, una 

piedra derribada llegaba al suelo en una carrera vertiginosa, arras- 

trando consigo un torrente de otras, en medio de rebotes espantosos, 

explicandose asi cOmo renunciaron los espafioles 4 asaltarlos en sus 

posiciones y sdlo pudieron conseguir vencerlos sitiandolos por 

hambre. 

La palabra autorizada del Padre Lozano confirma con sus datos hist6- 

ricos la observaci6n hecha 7z sztu, como veremos mas adelante. 

El campo de refugio. 

Sobre el cerro, en el filo que corre de 4 oeste 4 este, enuna estrecha 

meseta que domina todo el valle, hallanse las ruinas del tercer grupo 

de construcciones de los Quilmes, Ultimo baluarte, refugio de sus fa- 

milias, las que, en los momentos de peligro, trepaban en largas filas 

por las asperas laderas empinadas hasta él, que flanqueado por pro- 

fundos precipicios y defendido por las mil pircas de las faldas era asi 

inexpugnable. 

Todo el angosto filo se halla ocupado por ruinas de pircas, edificios 

cuadrados en su mayor parte, sumamente destruidos hoy por el con- 

tinuo traquear de la hacienda vacuna y cabria, que atraida por el 



abundante pasto de las 

cumbres, de continuo 

anda por alli, saltando 

entre las paredes 6 ca- 

minando sobre ellas y 

derribando poco 4 po- 

co las piedras que con 

tanto trabajo el indio 

otrora amontonara. 

El plano adjunto, to- 

mado desde la cumbre 

ad vuelo de pajaro, pue-_ 

de dar una idea de las 

inmensas construccio- 

nes de Quilmes (fig. 19). 

Lo que desde alli se 

abarca no es todo, y 

solo las construcciones 

de la cumbre y parte 

de la ciudad baja pue- 

den verse, siendo im- 

posible en esa proyec- 

cién abarcar todas las 

infinitas pircas de la 

fortaleza de las faldas, 

porque estas bajan muy 

rapidamente. 

Fig. 19. Planoavuelode pdajaro de las construcciones de Quilmes. El campo de refugio 

se presenta sobre la cumbre del cerro que esta al norte, como una larga calle de pircas que 

corre de sudoeste al este arqueandose flanqueado por despefiaderos al norte y al sur. 

Al fin de la calle, al este, donde se ve una masa de pircas, empieza A descender rapidamente 

el cerro, y ella constituye parte de la fortaleza propiamente dicha. 

Los numeros 1, 2, 3 y 4colocados entre las pircas del campo de refugio, sefialan respectiva- 

mente las mayores alturas. 

En laparte sur yen la punta del cerrito que alli baja, hallanse las ruinas de la represa de 

‘que hablaremos mas tarde. 

Este planito ha sido tomado sobre la cumbre del cerro Norte y desde el punto sefialado por 

el numero I. 

Como ellevantar un plano completo es un trabajo que demanda demasiado tiempo, no sdlo 

por lo complicado de la disposicién de los edificios, sino también por las dificultades que opo- 

nen las plantas espinosas, muy abundantes alli, nos hemos concretado 4 tomar esta vista aproxi- 

mada, y dibujar algunos grupos de edificios como los de las figuras 12, 14, 20 y 26, que pueden 

dar mas 6 menos una idea de su distribucion irregular. 
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Rendicion de los Quilmes. 

Transcribo los datos que trae consignados el Padre Lozano sobre el 

final de la epopeya de esta belicosa raza. 

Los detalles son interesantes; por ellos podra el lector hacerse una 

idea de la inexpugnabilidad de las fortificaciones de los Quilmes, que, 

para ser vencidos, después de cien afios de lucha, necesit6 el espanol 

echar mano de todos los elementos propios y aun de aliados de que 

podia disponer, para encerrarlos en un circulo de hierro y obligarlos 

a ceder por hambre. | 

He vaguic lo gue dice el Padre Lozano: 

«Pero como no era el blanco principal de esta empresa, reservan- 

do su total castigo para saz6n mas oportuna, se volvio a la ciudad 

de Esteco el Gobernador (Mercado y Villacorta), dando 6rden acudie- 

sen de sus fronteras las milicias de la Rioja, Catamarca, Cordoba y 

Tucuman y acercé gran cantidad de bastimentos 4 las faldas de la 

cuesta del valle de Choromoros, dispuso sitios acomodados, donde se 

mantuviesen las bestias para el trajin y para el servicio de los sol- 

dados y gran cantidad de vacas para el sustento, providencias muy 

propias para facilitar la faccién, porque de su falta se suele originar 

el malogro de otras diligencias, y con esta prevencién estaban tan 

a mano que se tenian 4 tiempo como se deseaban, corriendo todo 

por el cuidado del maestre de campo Miguel de Elisondo, que tenia 

a su cargo algunos soldados é indios amigos Pacciocas y Tolombones 

en un fortin construido para la defensa, y bien pertrechado, como 

también para la seguridad de Esteco y tener alli resguardadas las 

espaldas contra los Mocovies, se habia fabricado el fuerte de Pongo, 

que después se conserv6 muchos afios como utilisimo para la defen- 

sa de dicha frontera. 

«Dadas estas providencias, emprendié6 el Gobernador con su nume- 

roso tercio, la entrada 4 Calchaqui, y repechando ia primera cumbre, 

desde donde se pone 4 la vista el Walle todo, y los sitios de sus 

pueblos, descubrieron !os Tolombones amigos, como actuaimente es- 

taban los Quilmes ocupados en la rosa para sembrar los trigos, y el 

Gobernador al entrar la noche, destac6 una partida de soldados guia- 

dos de persona practica, que prendiesen algunos de los enemigos, para 

enterarse de sus designios y prevenciones. Consiguidse el intento sin 

peligro cogiendo a cierto indio llamado el Sargento, por haberle Bo- 

horquez, conociendo su valor, dado ese oficio en su ejército, y era entre 

los suyos de autoridad, y con él trajeron 4 otros indios. Fueron exami- 
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nados separadamente sobre lo que se deseaba, y contestes depusieron, 

que los Quilmes se hallaban en un sumo descuido 

sin la mds leve prevencion para la guerra, y de Uy MMi} 

4, ] 
Yy Yf 

esta ignorancia nacia que ninguno de ellos se 

habia retirado 4 las alturas de las montafias, y 

tenian juntos en sus casas las vituallas, recogi- ae das en la cosecha precedente, que habia sido Y, y VY 

muy abundante (fig. 20). be y 

«Algunos, que se escaparon de las manos del Zo 7 

destacamento espafiol, dieron aviso a los suyos 4 7; 

de la cercania de nuestro ejército, y como les Oe 

cogié impensadamente esta noticia del todo des- Hie, 20 

_prevenidos, no es facil de creer la extraordina- 

ria confusion que hubo en todos los pueblos, sin pensar mds que en 

treparse por las asperezas mas fragosas, para salvar las vidas; que 

las haciendas era imposible asegurarlas. 

«<Entraron en el pueblo de los Quilmes, Tolombones y Pacciocas 

causando gravisimos dafios, y quemando todos sus viveres (*), para 

_obligarles 4 rendirse, faltandoles este medio de subsistencia. Apode- 

rados de dicho puebio, trataron los espafioles de fortificarse, y fabri- 

car una capilia, para tener el consuelo de asistir 4 los divinos oficios, 

que celebraban los dos misioneros, y el capellan mayor del ejército 

~nombrado por la Sede-vacante, y era el doctor don Juan Lasso de 

Puelles que después fué chantre de esta santa iglesia de Tucuman, y 

entonces habia ido con el tercio de Santiago. 

«Quisiera el Gobernador, entrar luego en operaci6n contra los re- 

beldes que se habian retirado 4 una aspereza de muy ardua subida, 

en que tuvieron tiempo para fortificarse, por la tardanza de los ter- 

cios de Tucuman, Londres, Rioja y Catamarca , que no salieron al 

tiempo sefialado, y fueron causa, de que no pudiendo la gente del 

Gobernador esponerse 4 hacer correrias, se pudiesen prevenir los 

Quilmes. 

«Aceredse el Gobernador 4 Tafi, 4 dar calor 4 la salida del tercio 

de Tucumdan, y 4 los otros tres les hizo apresurar la marcha desde 

Gualasto que era e! término del Valle hacia el Sur. Juntos por fin, se 

determin6o dar asalto 4 las fuerzas de los Quilmes; pero con mal su- 

Fig. 20. Grupo de edificios de la ciudad baja, parte central: al norte casa cuadrada con su 

_ correspondiente pirhua circular, al sur otra con la suya de forma irregular, al este otra alargada 

comunicando con un pequenio cuarto cuadrado y en elcentro una pieza sin puertas y con doble 

pirca como si fuera terraza. 

(*) Estos datos parecen confirmar mi opinién de que los edificios circulares fueran las 

pirhuas de guardar las cosechas. 
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ceso, como en la campafia del afio de 1659, por que sin poderla tomar, 

nos mataron los indios diez hombres, que por una necia emulacién se 

adelantaron sin Orden, 4 cojer una eminencia de la montafia, y ha- 

llando fuertisima resistencia, pelearon hasta gastar la municio6n, y 

tardando los que les iban 4 socorrer, llegaron 4 las manos de los 

defensores, quienes 4 unos despefiaron, y 4 otros mataron. Van los 

espanioles menos cuerdos, 4 estas guerras en la persuacién de que 

sélo han de morir los indios en las batallas, como si las flechas 6 

dardos no hicieran sangre como nuestras balas y espadas, y por eso 

semejantes desgracias les suelen amilanar, como aqui sucedi6, que se 

reconoci6 mucho quebranto en los bizofios, y fué necesario les alenta- 

sen los veteranos expertos, para que se empefiasen con nuevos brios 

en abatir el orgulio de los Quilmes que le ostentaban grande con 

este primer suceso, creyendo sucederia lo mismo, que en la cam- 

pafia citada. Entre las muertes, la mas sensible fué la del capitan 

Mateo de Farias, sujeto de notorio y acreditado valor, pero notado 

de Aaspero y poco piadoso en el tratamiento de sus indios, y se tu- 

vo por cosa mas que ordinaria, que muriese 4sus manos, y no apare- 

deo oe 

ciese Su cadaver para darle sepultura, porque se habia metido por 

parte muy estraviada. 

«Aunque no se les repiti6d el asalto 4 los rebeldes por lo inaccesible 

de su fortaleza, se resolvi6 sitiarlos estrechamente, para que la ham- 

bre consiguiese lo que no podian las armas; labraba en ellos fuerte- 

mente tan poderoso enemigo, principalmente en la chusma de nifos 

y mujeres, que no pudiéndose atener 4 su rigor, llenaban el aire de 

lamentos pidiendo comida: por fin enternecieron tanto a los Quilmes 

estas lastimas y su propia necesidad, que ablandaron su empedernida 

dureza, y se rindieron al espafiol, saliendo 4 tratar de ajustes en . 

nombre de todos, el cacique principal don Martin Iquin. 

«Capituldse, que se les perdonarian las vidas y haciendas, pero con 

condicién que habian de desamparar el Valle y ser encomendados 4 

los vecinos en el lugar que les destinase el Gobernador. Abrazaron 

por fuerza este sensible partido y se les aseguré desarmados, en par- 

te donde no pudiesen hacer fuga; niintentaran otra novedad.’. .. (*) 

Represa de piedra 

Al sud oeste de la ciudad baja y mas 6 menos 4 unos mil metros 

en linea recta de la base del cerro donde se halla la fortaleza; se ven 

(*) Lozano op. cit. Tomo V. pag. 232 y sig. 
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con la misma piedra laja. 

SUES yb 

La 

atin los restos de una antigua represa que sirvid 4 los viejos Quil- 

mes para almacenar una gran cantidad de agua. (fig. 21). 

Para construirla aprovecharon un espolén del cerro, el que, después 

de dar una vuelta en forma de media luna, se interna hdcia el este, 

De este espolén formado por 
\ \ rey 

piedra laja, han arrancado la ae ryt Me eh 
| \ \ js VAN y 

LAO 

trabajo, pues mide de ancho en \ wp 

su parte superior tres metros, * ey 

con una altura de otros tres en NUE 

su parte esterna y uno en la 

interna, todo bien construido di 

El espacio encerrado entre el 

espol6n y la pirca de la re- 

presa, (ésta de figura de un arco 

de circulo) tiene un diametro 

norte sud de unos treinta y cin- 

SUPT ELSTON DOM YAW NV AN OWRD PLAY pL 

ig. 21 
co metros. 

Cerrados los costadosde larepresa,—al este porla pirca antedicha y 

al norte por el espolé6n lajoso,—quedaba de por sicerrado el perime- 

tro al oeste por la base del cerro, que, en esa parte, desciende sufi- 

cientemente para formar una hollada natural. 

En el costado oeste se ven los restos de una pirca que saliendo en 

direccién este, forma un angulo al dirijirse hacia el sud como para 

permitir y dirijir la entrada de las aguas al interior de la represa. 

Hallanse también en la misma entrada restos de pircas en forma 

de zig zag, ya muy destruidas, cuyo objeto no puedo explicarme; 

quizas hayan servido para moderar el impetu de las aguas cuando 

penetraban dentro de la represa. 

En el costado este y detras de la parte terminal del arco de circulo 

que forma la gran pirca, notamos vestigios de otras casi cuadrangu- 

lares que, 6 bien pudieron pertenecer 4 una casa, 6 ser simples mu- 

trallas de sostén de la misma. 

Por el costado sur entraban las aguas bajando por el declive natu- 

ral del terreno, de modo ques6lo los costados norte y este resistian al 

empuje de la masa que alli se almacenaba formando un gran lago, 

el cual, por mucho tiempo, debi6 proveer a la poblacién y sus sem- 

brados del agua tan necesaria en ese lugar donde hoy no existe 

ni una gota. 

Fig. 21. Plano de la represa; la parte superior corresponde al norte. La letra X correspon- 

_deala boca de salida de las aguas. 
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La salida de las aguas 6 la boca toma-de las acequias atin existe 

en la parte externa de la 

pirca, es decir, en el cos- 

tado este: la constituye 

una puerta de un metro 

de alto por sesenta cen- 

timetros de ancho, per- 

fectamente construida 

en piedra y techada con 

grandes lajas en la mis- 

ma forma de la fig 22, 

empotradas en la pirca 

misma. Rf 

Interiormente se han 

vencido algunas lajas y por eso hoy esta llena de tierra. , 

Esta boca daba 4 una acequia que corria de norte 4 sud, transfor- 

mada hoy por las crecientes en un arroyo profundo que ha escavado la 

tierra del lado externo de la represa, ayudando no poco 4 la destruc- 

cion de la gran pirca. 

Del lado de adentro de la represa y correspondiendo 4 la boca-toma, 

‘los indios habian cons- 

truido una pirca triangu- 

lar, que desde la pared 

avanza hacia adentro po- 

cos metros, y 4 cuyo cen- 

iro debi6 bajar el agua 

para salir por la acequia 

(fig. 23). 

Esta represa haservido 

en un tiempo de corral 

de cabras y a ello se de- 

—> 

be en parte su destrucci6n; pero asi mismo, resistira por muchos afios 

a pesar del abandono en que se encuentra. 

Muralla megalitica y rastrojos 

Toda la ciudad se halla encerrada dentro de una larga muralla de 

Fig. 22. Parte externa de la represa mostrando la boca de salida de las aguas. 

Fig. 23. Parte interna de la represa correspondiente 4 la boca toma. 
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piedras amontonadas que arrancando de la quebrada de Quilmes cor 

re mds 6 ménos en direccién oeste sud a 

este norte (fig. 24). 

La muralla no es una obra perfecta; es un 

simple amontonamiento de piedras, grandes 

en su mayor parte, pero que no dan 4 la pa- 

red mas de un metro de altura por uno 6 

dos de ancho. 

Para mino ha tenido otro objeto que el de 

dar cabida-a las piedras estraidas del suelo 

para limpiarlo y poder sembrar en él. 

Esta muralla es en todas partes doble, en muchas triple, y enel es- 

pacio comprendido entre ellas, se ven atin los restos de las divisio- 

nes, también de piedra, y dirigidas perpendicularmente, que han for- 

mado tos canchones de las labranzas 6 rastrojos, cuyas dimensiones 

no pasan en general de 104 20 metros cuadrados. 

Tumbas 

A pesar de los muchos trabajos de excavacién que efectuamos en 

la parte central de la ciudad, no pudimos encontrar tumba alguna 

para estudiar su contenido, y sdlo debimos contentarnos con el exa- 

men de dos que habian sido profanadas, seguramente con la idea de 

extraer tesoros escondidos. 

La primera se hallaba en el angulo que 

hace una de las calles de la ciudad, que 

corriendo de este 4 oeste tuerce luego al 

sud. | 
En el centro de un gran circulo de pie- 

dras, algunas de ellas clavadas de punta, 

vimos la entrada de la tumba, cuyo interior, 

pircado cuidadosamente con laja, presen- 

taba un didmetro de un metro y medio por otro de profundidad 

(fig. 25). 

La segunda, de igual construccién pero un poco’mds pequefia, fué 

Fig. 24. Dibujo aproximado de las largas murallas que rodean la ciudad de Quilmes; por 

un error, la distancia entre ambas se ha exajerado en este dibujo. 

Fig. 25. Tumba enuna especie de plazoleta situada en elangulo que forma una calle; parte 

central de la ciudad, 
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encontrada en el interior de un gran edificio cuadrangular, al lado 

de la puerta, en el angulo nor- 

ay Liltillla ffl > deste y al pie de una pequefia 

PLE dd) Li 7 pared en arco de circulo, de 

qt 2G, "jae = «Ca base arrancaba una serie 
4 E CN 2 

Xe ine PaaS US ‘ de piedras clavadas que rodea- 
a" Le Y ba la tumba 4 una distancia 
2 GZ Auer. mds 6 menos de dos metros. 
Sacurenerutuuueeavesnenesrsnemie Yyff GEE. ii ‘ 

Go (fig. 26). 

mr Revolviendo los escombros, 
ig. 26 

hallamos huesos de personas 

adultas que habian sido fragmentados por los que profanaron estas 

tumbas, junto 4 restos de alfarerias pintadas que nos parecieron de 

pequenas urnas y pucos. 

El detalle de la construcci6én de 

estas tumbas abovedadas es el Si- 

guiente (fig. 27): 

El plan 6 suelo se presenta cuida- 

dosamente embaldo’ado con trozos 

de laja 6 piedras chatas de espesor 

variable, colocadas de modo que 

quede un piso uniforme. Las pare- 

des, de forma circular, se hallan 

revestidas por otras lajas grandes, paradas y superspuestas, con los 

intersticios que quedan entre ellas ocupados por otras pequenias, 4 fin 

de que el conjunto presente una superficie lo mas lisa y unida posible. 

y Yi Ulf 
Z yf Z 

G yy phi Yy 

Vl YM. 
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A una altura de ochenta centimetros, mas 6 menos, empieza a for- 

marse la boveda que cierra la tumba. Para esto han colocado trozos. 

largos de piedra, recostados sobre la pared, formando con ella un 
la 

angulo de 45° 4 50°, dirigido el extremo libre haciael centro del pozo. 

y apoyando el otro sobre las lajas que forman la pared, y 4 fin de 

dar 4 aquellos una inclinacién uniforme, han sido calzados por debajo. 

con pequenas piedras, cuando su forma lo ha exigido. 

Una vez puesta la primera camada, se ha procedido 4 colocar la 

segunda con trozos mas largos que sobresalen de los primeros, y 

cargando también sobre éstos, en su parte posterior, otras piedras, 

para que los nuevos no las hagan caer. 

Fig, 26. Grupode edificios de Quilmes con sus pirhuas correspondientes: la gran casa del 

norte con dos puertas en la misma direccidn muestra una tumba entre ambas y rodeada por un. 

arco de piedras paradas, 

Fig, 27. Corte vertical y esquematico de una tumba abovedada, que muestra los detalles. 

de su construccion, 
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Esta operacion se repite hasta que la béveda cierre completamente 

y las Ultimas piedras queden al nivel del suelo mas 6 menos. 

El todo parece haber sido recubierto con la tierra extraida, la que 

con las lluvias y los afios ha ido penetrando poco 4 poco hasta llenar 

estas tumbas, segun hemos tenido ocasi6n de observar en otras que 

-exploramos en distintos puntos. 
El trabajo, en su conjunto, no puede ser mejor hecho, y dado los 

elementos de que podian disponer, se nota en todos una proligidad 

en la eleccion de la piedra que demuestra la importancia que para los 

indios tenia, en sus creencias religiosas, laconservacion de los muertos. 

Desgraciadamente las profanaciones de que fueron objeto estas dos 

tumbas, nos han impedido constatar prolijamente su contenido, sobre 

todo el de la primera que es casi seguro ha de haber pertenecido a4 

algtin personaje dada su ubicacion. 

Ademas de estas tumbas, hallamos también algunos cementerios de 

nifios enterrados en urnas funerarias, cuya exploraciOn nos did resul- 

tados mas felices. 

Cementerios de ninos 

Estos cementerios no se hallaban dentro del perimetro de la ciudad 

de Quilmes, sino lejos de ella, y pr6ximos ala finca actual! del Banado, 

en un terreno arenoso, antiguamente ocupado por el monte de alga- 

rrobos caracteristico de esa zona. 

Pocos dias antes de nuestra llegada, efectuandose un pequeno traba- 

jo como 4 dos cuadras de la casa, se habia tropezado con una urna y 

en ese punto resolvimos hacer una escavacion. 

A las primeras paladas empezamos 4 hallar uno tras otro, nuevos 

ejemplares, cuyas bocas no distaban de lasuperficie sino algunos cen- 

timetros. El totai de urnas extraidas de este cementerio, en cuya pro- 

lija excavacién empleamos tres dias, fué de veinte y cuatro pertene- 

cientes 4 diversos tipos. 

Agotado este primer cementerio, continuamos la exploracién de 

otro, situado como 4 tres cuadras de distancia y en igualterreno; este 

ultimo nos proporciono sdlo nueve urnas. 

En ambos cementerios, los tipos de urnas que predominanson elque 

el senor Lafone Quevedo ha HNamado Santa Mariano (fig. 28) (*) y ade- 

mas el que propongo llamar de Amaicha (fig. 34). 

(*) Catélogo de-las Huacas de Chaar Vaco, Revista del Museo de La Plata, tomo III 

pagina 33 y siguientes, 
9 
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Urnas Santamarianas—Pintadas, cuerpo pequefio ovoide, coronado 

por un gollete largo, cilindrico, que va ensanchdan- 

dose 4 medida que llega al borde, el que Se dirige 

hacia afuera. 

El gollete en general es mas largo que el cuerpo, 

6 por !o menos del mismo tamafio, y las pinturas 

casi siempre estan divididas en tres secciones; las 

del gollete, lasdel cuerpo y lasdel vientre, separadas 

entre si por lineas horizontales. Por excepcion, en 

algunos ejemplares las pinturas de estas dos Ultimas 

se hallan unidas (fis. 29). 

En todas estas urnas predominan los simbolos ani- 

males: la serpiente, el avestruz y el sapo, ya solos 6 

asociados. 

La serpiente se muestra exclusiva en urnas 

como la de figura 28, que es uno de los tipos 

de dibujo cuyo conjunto mas se repite. De éstas 

estrajimos cinco y conozco muchos ejemplares 

iguales en otras colecciones. 

Es una urna de largo gollete, cuyo frentes 

divididos en dos mitades verticales presentan 

en cada uno la serpiente de dos cabezas ar- 

queada sobre si misma, y 4 veces retorcida en 

forma de S, como la pintada sobre el vientre 

de 1a urna fig. 29; con la diferencia de que el 

cuerpo del animal se halla siempre cubierto de 

dibujos reticulados y alternados entre si, y las 

cabezas son triangulares | 

En el eyjemplar que nos ocupa, dentro de le 

curva que forma la serpiente, ha sido pintada una cabeza adicional 

provista de largos apéndices crenulados, y parte del cuello. 

Los dibujos que cubren el cuerpo de la urna son muy sencillos y 

se reducen 4 tridngulos con su interior ocupado por unared de lineas 

Kstos se alternan apoyando sus bases ya hacia arriba ya hacia 

abajo y los separa una gruesa raya que se ondula para Nenar el es- 

pacio que quedarentre eilos. 

Otra linea en forma de doble espiral en S cubré a su vez el claro 

de la parte inferior de la urna. 

Este dibujo es elegante en su sencillez y sobre todo muy caracte 

riStico. 

La serpiente se halla también exclusiva, como simbolo animal, en 

esta otra urna (fig. 30) que extrajimos del primer cementerio. 

Pertenece asi mismo al tipo Santa Mariano y presenta la variante 

Fig. 29 



-— 57 

de tener el arco superior de las cejas y los dos brazos que se unen 

sobre el pecho, de relieve y pintados de rojo. 

Cada una de las mitades verticales del gollete se 

halla dividida en dos zonas horizontales, una de ellas 

ocupada por ta serpiente y la otra por dibujos geo- 

métricos cuyo simbolismo no hemos podido descifrar 

aun; a estas zonas las separan gruesos trazos rojos. 

La serpiente en esta urna 
pertenece 4 la serie de las ser- 

pientes rayo, (fig. a) (*) bien 

caracterizadas, es decir, dibu- 

jadas en zig-zag, y con el adi- Fig. 30 

tamento de mechones flamige- 

ros en sus 4ngulos, como puede verse enla pintada sobre la parte su- 

perior izquierda. 

Fijandose bien puede observarse, en esta clase de dibujo, muchas 

veces repetido, que las dos serpientes pintadas sobre las mitades de 

cada cara de la urna, no forman mas que una sola de dos cabezas, y 

que, -apesar de estar separadas, parece que ia mente del artista no 

fué otra sino el. de dar 4 entender que la fracci6n de la derecha, con 

la cabeza haciaese lado, noes mas que lacontinuacion de la de la iz- 

quierda con su correspondiente cabeza mirando a! mismo lado. 

Otra particularidad digna de notarse en este dibujo, es que la boca, 

provista de dientes raleados que corresponde 4 lafigura humana que 

representa el conjunto del gollete de la urna, 

se halla siempre en la zona inferior de la 

derecha, como tapando la continuacién de 

la serpiente alli pintada. 

Los dibujos del cuerpo dela urna entre los 

brazos, son, 4 no dudarlo, simbolos desconoci- 

dos por nosotros hasta ahora y que también 

se repiten en muchas otras urnas. 

Otra serpiente rayo mal dibujada ocupa el 

claro de la parte inferior de la urna. 

El avestruz es el segundo simbolo animal 

que se halla representado. mas comunmente 

en la alfareria funeraria. 

De los cementerios de Quilmes extrajimos 

unas siete urnas con esta ave pintada. En 

algunas se hallaban sélo dos por cada cara, ocupando el espacio del 

Fig. a 

Hig. 31 

(*) Véase mi trabajo sobre el Simbolo dela Serpiente en la Alfareria Funeraria de la 

Region Calchaquien el Boletin del Instituto Geografico, tomo XVII cuadernos 5 y 6. 
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cuerpo que queda entre los brazos (fig. 31). En otras,y mds comun- 

mente, se muestra con una serpiente (fig b) en el pico 

como en las figuras 32 y 33. | 
La urna figura 32 es muy interesante: sobre el gollete 

presenta dos dibujos distintos; en una 

de sus caras se ven paralel6gramos 

Fig. 5 negros unidos por su eje menor, dis- 

puestos en una linea vertical y dividi- 

dos entre si por tridngulos llenos de puntos, mien. 

tras que la otra cara se halla cubierta por un dibujo 

mas complicado, exactamente igual alde la figura 29, 

es decir, un damero de dos séries verticales de cua- 

drados negros 6 con dibujos dentro de ellos, alter- 

nados por otros densamente punteados. 

Los dibujos de los cuadros negros que no conser- 

van mas que la orla de ese color, representan soles, 

esto es: circulos erizados de puntas externamente y con un punto 

central, y pequefios avestruces 6 simplemente sus cabezas con parte 

del cuello, alternandose estas dos figuras. Es de notar que este dibu- 

jo se repite en muchas urnas. 

La fig. 82 tiene ademas otras imagenes de sapos y viboras retor- 

cidas en S y con cabezas de avestruz dibujadas como una orla en la 

parte superior é interna del borde. 

El sapo, se presenta pintado en las urnas raras veces; una de las 

que estrajimos lo muestra de gran tamafio, 4 cada lado sobre la urna, 

en el lugar que ocupan en las anteriores los avestruces; esos sapos 

tenian dibujado dentro de sus cuerpos otro mas pequeno. 

En esta misma urna hallabanse los otros dos simbolos reunidos. 

Desgraciadamente no me han llegado atn 

los cajones donde acomodamos esta y otras 

piezas, lo que me priva de poder presentar 

su dibujo. Como una muestra de estas sin- 

gulares asociaciones de los tres simbolos, doy 

la adjunta (fig. 33) encontrada en Tafi, re- 

gioén cercana 4 Quilmes, donde también se 

hallan urnas muy parecidas a éstas por 

no decir iguales, como las de la fig. 28, etc. 

En esta puede verse la imagen del sapo 

en la parte inferior de la mitad izquierda 

cerca de la linea divisoria entre el gollete y 

Fig. 33 el cuerpo de la urna. : 

Fig, 32 

Urnas tipo de Amaicha (fig. 34, 85 y 386).—Pintadas, cuerpo alto, 



grueso, coronado por un gollete corto, cilindrico, que poco se ensan- 

cha 4 medida que llega al borde, el que se dirije hacia afuera. 

El gollete es siempre mds corto que el cuerpode la urna y las pin- 

turas representan dibujos geométricos, formando uno solo y continuo 

que ocupa toda la snperficie del cuerpo de la tinaja; por rara excep- 

cion en este tipo se hallan simbolismos animales. 

En todas estas urnas de tipo Amaicha, nunca falta la figura huma- 

na en el gollete, unas veces apenas indicada por 

los ojos de relieve con su trazo decejas y algunas 

lineas en su parte inferior (fig. 34) y nariz corta, 

6 ya con nariz, ojos y boca perfectamente sefia- 

lados, como en ta fig. 35. 

Entre estos dos ejemplos hallanse todas las di- 

versas gradaciones imaginables. 

Los dibujos que cubren estas urnas son dentro 

de las figuras geométricas de rectas, de una varie- 

dad en la combinaci6én asombrosa, demostrandonos 

con esto que si bien los artistas indios se copia- 

ban entre si, poseian ademas un caudal propio de 

fantasia inagotable. | 
Muchas urnas traen dibujos iguales y esto nos ha hecho suponer a 

los que nos ocupamos de estas cosas, que ellos representen simbolos 

especiales que no hemos podido descifrar atin, pero que su persisten- 

cia y repeticiOn al infinito parecen demostrarlo. 

Mas atin, al estudiar como he tenido ocasi6n de hacerlo, los cente- 

Fig. 35 

nares de urnas funerarias de la region Calchaqui 

que han pasado por mis manos, me he convencido 

que no todos los indios las fabricaban y pintaban, 

sino que debio haber algunos profesionales que se 

-encargaban de esto, y no es dificil que fueran 

los sacerdotes 6 las viejas mdchis los que traza- 

ran los dibujos que hoy, con sus complicados 

meandros, nos dan al estudiarlos tantos dolores de 

cabeza. 

La distribucién constante de los dibujos sobre 

estas urnas es la siguiente: 

El gollete los presenta casi siempre iguales, en 

sus dos mitades verticales que ocupan la parte 

correspondiente a las mejillas de la cara alli dibu- 

jadas (fig. 34 35 y 36,); estos tres dibujos los he visto muchas veces 

repetidos sobre todo el de la fig. 35. 

Todos los dibujos de cada cara del cuerpo, siempre estan divididos 

€m tres secciones verticales, 4 la inversa de las urnas del tipo santa- 
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mariano. Una central angosta con un dibujo que serepite en toda su 

estension, una guarda griega por ejemplo (fig. 35), 6 una serie de es- 

caleras negras y dispuestas de modo que dejen entre si series 

oblicuas de cuadrados del color de la urna (fig. 34), 

6 en otras, una figura Unica que ocupa el centro como 

en la fig. 36. 

Las dos secciones laterales son mds anchas y casi 

siempre estan ocupadas por zig-zags verticales, ya 

negros, ya rojos. A estos zig zags., los indios se han 

ingeniado para darles formas variadas, pero una de 

las mas repetidas es la de la fig. 35. 

Cuando publiqué mi «Simbolo de la serpiente>, afir- 

mé por deduccién légica que rara vez debia éste faltar 

en las urnas, como que representaba el elemento pro- 

tector de los huesos encerrados en ellas, puesto alli con la misma 

mente que los cristianos colocan la cruz sobre las tumbas 6 sobre los 

cajones ftinebres. 

Estudiando las urnas de este tipo de Amaicha, falto de simbolismo 

animal, confieso que al principio me desconcert6 en mis ideas al res- 

pecto; pero esos zig zags. verticales me hicieron suponer que qui- 

sieran representar fa imajen del rayo, que como ya hemos visto, tiene 

una intima conexidén con la de la serpiente. 

Paso el tiempo y pasaron por mis manos cientos de estas urnas de 

procedencia de Amaicha y Santa Maria, sin poder sacar nada en 

limpio. 

Felizmente, en este Ultimo viaje, revisando la coleccién de mi buen 

amigo senior Lafone Quevedo en su casa de Pilciao, tuve la satisfac- 

cién de resolver el problema con tres preciosos ejemplares de la 

misma procedencia que presentaban un dibujo igual y muy parecido 

al de la fig. 35, cuyos zigs zags remataban en la parte superior en 

cabezas de serpientes. 

Asi pues, me es muy satisfactorio poder anunciar que esta cuestion 

ya no presenta dudas, y que la serpiente, 4 pesar de todo, casi nunca 

falta del simbolismo de las urnas, ya sea en una forma 6 en otra. ¢ 

Esto nos abre el camino para poder eStudiar la evolucion, en la 

representacién de los simbolos, que en este caso parece haber obe- 

decido 4 la evolucién del gusto y 4 cierta moda que debid prevalecer 

en una época deter minada. 

Fig. 36 

Urnas con adornos en velieve.—Urnas parecidas a las del tipo ante- 

rior, un poco mds 4dnchas, con un gollete corto, y pintadas; presentan- 

do la particularidad de tener, en-el arranque del gollete, figuras en 

relieve, una de cada lado. 
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La tinica que estragimos del primer cementerio (*), tiene 4 la de- 

recha un animal fantastico, seguramente un tigre, en actitud de ace- 

cho, y del otro lado una cabeza humana con una mano en la boca. 

Ambas figuras son de pequefo tamafio. 

Urna de un solo didmetro.—Urna de cuarenta centimeros mas 6 me- 

nos, representada por un solo ejemplar en el primer cementerio. 

Su borde es un poco mas ancho y algo volcado hacia afuera, y 

en su tercio inferior tiene dos asas como las demas. 

Exteriormente presentaba algunas pinturas, y contenia también los 

restos de una pequena criatura. 

La posicién de esta urna era distinta de la de las otras: se hallaba 

acostada sobre y entre dos urnas del tipo de Amaicha. 

Urnas piriformes (fig. 87).—Son éstas de gran tamafno, un metro de 

altura, en forma de trompo, provistas de 

un gollete cuyos bordes habian desapare- 

cido y que he tratado de restaurar en el 

dibujo adjunto. ~ 

Sobre cada una de. las caras y en la 

parte Superior corren de relieve, dos ar- 

Cos gue Sesunen en ely centro, como for- 

mando las grandes cejas arqueadas que 

se hallan en todas las urnas; y bajo de 

ellos pintadas algunas figuras bastante cu- 

riosas, por cierto, pues representan a la 

serpiente, de cuya cabeza salen apéndices 

ondulados y con un cuerpo formado por 

una combinacion de elementos de guarda griega y escaleras negras. 

Estas serpientes, bajo las grandes cejas y ocupando el lugar 

correspondiente 4 los ojos de la figura humana que debia represen- 

tar esta urna, viene 4 corroborar una vez mas la opinién que expuse 

en mi trabajo ante dicho 4 proposito de esta sustitucion (**). 

- Lo que nos llam6 la atencién en esta urna, unica que se extrajo del 

primer cementerio, fué una singular compostura, llevada 4 cabo sin 

duda enel momento de ser enterrada. 
Todo el casquete superior se hall6 desprendido del resto del cuer- 

po y debié estarlo lo mismo 6 en parte cuando la colocaron en el 

Fig. 37 

(*) Como atin no han Ilegado las colecciones no puedo dar el dibujo de esta pieza y de la 

siguiente que presentaré en algun otro trabajo, 

(**) Véase mi Szmbolo de la Serpiente, pag, 11 del tirage aparte 6 226 del «Boletin del 

Instituto Geografico Argentino» Tomo XVII, 
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cementerio, 4 juzgar por los dos agujeros pequefios que presenta en 

su parte anterior, colocados ambos uno 4 cada lado de la rotura, de 

manera que se correspondan. 

El objeto de estos agujeros, (véase la figura adjunta), no pudo ser 

otro que el de colocaries un tiento 6 hilo para asegurar las dos par- 

tes desprendidas; exactamente como hacen hoy los componedores de 

porcelana, que después de perforar las piezas, las sujetan con pedaci- 

tos de plomo. 

En el momento de extraer esta urna no me hallaba. presente, pero 

mis compafieros me aseguraron que dentro de ella habian tres pe- 

quenios craneos de nifos. 

No tardé en llegar, pero ya los crdneos se habian hecho polvo como 

acontece siempre con estos huesos tan fragiles. 

la 

Urnas de apéndices céncavos.—De gran tamafio, un metro a uno 

veinte, de cuerpo algo piriforme, muy ancho 

en el medio, con un gollete corto y: poco in- 

clinado hacia afuera (fig. 38). 

Este tipo de urnas tiene la particularidad 

de poseer, ademas de las asas de la misma 

forma que las otras, dos especies de calices 

cénicos con la boca dirigida hacia arriba y 

colocados 4 ambos lados, debajo del borde 

y sobre el cuerpo de la tinaja. 

Esta urna, Unica también en el primer ce- 

menterio, contenia en su interior, otra del 

tipo Santa Mariano, sin gollete, igual 4 la de 

la fig. 28, y dentro de esta hallamos los vestigios del cadaver de un 

parvulo. 

Extraida esta urna incompleta, encontramos debajo de elia y colo- 

cado hacia un lado (Siempre dentro de la gran urna), un puco negro 

de pasta ordinaria, con su superficie externa cruzada por rayas irre- 

gularmente dispuestas, y de un didmetro de cuarenta centimetros}; den- 

tro de éste otro, pequefio puco de seis centimetros de didmetro, bien 

cocido, de color pardo con una orla en zig zag grabada en su borde. 

Las urnas conapéndices céncacos hallanse frecuentemente en Santa 

Maria y San José (mismo valle de Yocavii) donde he tenido ocasién 

de ver varios ejemplares. 

Fig, 38 

Urnas Quilmeras.—Las de este tipo son de barro negro y paredes 

finas con su interior rayado de un modo irregular; sin gollete, boca 

grande, circular y desprovista de bordes salientes. 

“ 
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Mas comunmente son piriformes (fig. 40,) pero hallanse ejemplares 

casi ovoides como el de la fi- 

gura 39. 

Las piniuras faltan en ellas 

y por todo adorno presentan 

a veces una sencilla linea que- 

brada, grabada al rededor de 

la boca. 

Faltan las asas y muestran 

en su lugar, cerca de la boca, 

unas escrecencias en forma de 

herradura, cuyo objeto sélo ha sido el de adorno. 

En las urnas piriformes, la base es circular, algo c6éncava, y de 

muy pequefio diametro, lo suficiente para que les permita mantenerse 

verticales, en un equilibrio que tiene mucho de inestable. 

Todas las extraidas: tres en el primer cementerio y una (fig. 39) en 

el segundo, contenian restos de nifios y se hallaban tapadas por gran- 

des pucos negros, rayados, sin pinturas, y provistos del mismo ador- 

no en forma de herradura antedicho, iguales al encontrado dentro de 

la urna (fig. 38), 4 que ya hice referencia. A dos ejemplares en vez 

de un puco entero, los cubrian grandes fragmentos de otras urnas 

iguales. 

Doy este nombre de Quilmefio 4 estas urnas, porque me parece que 

sean las mds caracteristicas de esta region. 

Ademas creo tengan algo que hacer también con las que se en- 

cuentran en-la meseta de la Pampa Grande, estancia del Dr. Indale- 

cio Gémez, de donde estrajimos algunas muy parecidas en nuestra 

primera expedicion 4 la region calchaqui. 

Fig. 40 
Fig. 39 

Urnas incompletas.—Los viejos Quilmes no han dejado de aprove- 

char, siempre que han podido, las urnas incompletas. 

Hallamos algunas con los bordes y parte del gollete roto, sin haber 

podido encontrar a4 su alrededor los fragmentos correspondientes. 

Observamos que una urna del tipo de Amaicha 

(fig. 41), muy bien pintada, por faltarle el fondo 

habia sido colocada sobre otro de una urna ordi- 

naria y negra. | 

Esto nos hizo suponer que hallandose ya termi- 

nada la urna como para enterrarla, se rompié su 

base fragmentariamente y para aprovecharla se 

ech6 mano de este procedimiento, colocandola so- 

bre otra base que aunque no igual, por lo menos 

la reemplazaba. 
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Tapas de urnas.—Todas las urnas han sido tapadas con pucos, pie- 

dras chatas, fondos de otras urnas wu ollas, fragmentos de urnas, etc. 

Los pucos se presentan de formas diversas, algunos son casi hemi- 

esferoidales como el de la fig. 42; otros con un pequefio estrecha- 

Fig. 43 

miento cerca del borde y con el adorno de herradura fig. 48, 6 sin 

base alguna y completamente redondos fig. 44; 

todos colocados sobre ias bocas de las urnas, 

boca abajo y dentro de ellas. 

Los hay pintados de rojo y negro, 6 sim- 

plemente de negro con guardas griegas U Kio 

otros adornos. <i 
En el interior de las urnas Santamarianas hallamos pequenos pucos 

de barro negro 6 pardo y algunos otros pintados. 

En una, solo encontramos medio puco pintado. y en otra un peque- 

fio yuro, de barro ordinario. 

Con todos estos datos me explico ahora, como responde 4 un feno- 

meno de herencia, la costumbre que atin tienen las gentes del valle 

Calchaqui de ir acumulando detras de los ranchos, todos los cantaros 

y ollas rotas € inservibles en vez de tirarlos. 

Eso mismo debieron hacer los viejos Quilmes para echar mano de 

ellos, 4 medida que los necesilasen, como en este caso. 

La exploracién de estos dos cementerios de Quilmes, nos ha demos- 

trado que todos los tipos de urnas que acabo de describir, no han 

sido, uno por uno, esclusivos de cada region ni de cada época. Todos 

parecen haberse usado contempordaneamente y quizas almismo tiempo. 

Los nombres de tipos Santamariano, de Amaicha y de Quilmes apli- 

cados 4 las urnas, no deben tomarse en el sentido estricto, sino porque 

se hallan en mayor abundancia en esas distintas regiones. Por lo de- 

mas los diversos tipos descritos son comunes 4 todas ellas. 

Esto vendria 4 demostrarnos que las costumbres de los habitantes 

del valle de Yocavil 6 Yocahuil, actualmente de Santa Maria, desde la 

punta de Hualasto hasta Cafayate, en cierta €poca fueron iguales; por 

lo pronto, los descubrimientos de objetos hechos hasta ahora, lo dicen 

bien claro. 

Hecha esta afirmacion, nos fallaria, para incluir 4 los Quilmes, el 

44 
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demostrar que los cementerios descubiertos pertenezcan a ellos, 6 4 

una €poca anterior. 

De Quilmes a los cementerios no hay arriba de diez kilémetros, y 

sé hallan como ya dije en el plan del valle y dentro de un antiguo 

algarrobal. 

La poblaci6n mas cercana de indios que pudo haber fué Quilmes, y 

no es dificil que esos grupos de nifios enterrados en urnas (*) y a4 la 

sombrade los Zacus (**)sagrados, tengan mucho que hacer con los san- 

grientos sacrificios humanos, ofrecidos al terrible Chéquz, para im- 

(*) Al escribir estas lineas tropiezo ¢on un articulo publicado en LA NATURE de Paris 

de fecha 13 de Marzo del corriente afio: Les populations primitives de la République Ar- 

gentine (pag. 231) firmado por elsefior /. Landrin, 

En este articulo, escrito aproposito de la Coleccién Zavaleta expuesta en el Trocadero, dicho 

sefior nos da a conocer una opinidn del doctor Hamy sobre elcontenido de estas urnas; como 

es bastante curiosa transcribo los parrafos que a ello se refieren: 

«Ce qui frappait surtout le visiteur, c’est la trés compléte série, des urnes funéraires (fig 1) 

qui ont toutes de 50 4 60 centimétres de haut. Il en existait, parait-il, d’autres de dimen- 

sions bien plus considérables, dans les sépultures fouillées par Mr, Zavaietta, mais dont les 

proportions et la fragilité en ont rendu le transport impossible. 

Ces derniéres contenaient, suivant l’usage commun aux races guarany, avec certains usten- 

siles ou instruments, des ossements qu’il a malheureusement été impossible de conserver, 

mais qui tres probablement étaient des squelettes d’adultes; danscelles que nous avons sous 

les yeux au Trocadéro, on aurait, dit-on trouvé des restes d’enfants, Une croyance trés ré- 

pandue en Amérique et acceptée genéralement, semble-t-il, par les ethnographes de ce pays, 

est que ces petites urnes étaient en effet destinées 4 recevoir le corps de jeunes victimes offertes 

en holocauste a des dieux sanguinaires, D)’aprés l’examen de ces urnes, le Dr, Hamy estime 

que ce devaient étre plutot des vases dédicatoires déposés pleins de chicha auprés des momies, 

comme on le faisait en Bolivie, 

Después de leer esto, uno queda convencido cada vez mas de que la arqueologia de cual- 

quier pais es necesario estudiarla en el mismo territorio donde se hallan los objetos, haciendo 

excavaciones y explorando personalmente los yacimientos, 

Si el doctor Hamy hubiera dado unas cuantas paladas en la regién calchaqui, no se habria 

cansado de encontrar huesos de nifios dentro de las urnas; esto demuestra como las coleccio- 

nes recojidas sin método cientifico no pueden servir sino para excitar la fantasia y formular 

hipotesis sobre hechos reales é indiscutibles, : 

Que nosotros al encontrar cuerpos de nifios dentro de las urnas mencionemos la exis- 

tencia de antiguos sacrificios humanos, nada tiene de particular, dados los mil detalles de 

“medio ambiente, restos atdvicos que atin quedan en las actuales poblaciones que muy remota- 

mente pueden hacerlos sospechar, é infinidad de otros datos, podremos equivocarnos quiza, 

sin que esto nos prive de sospecharlo, Pero sustituir el cuerpo del nifio cuyos huesos en- 

contramos por una ofrenda de chicha, es demasiado, 

_ (**) Zacu—algarrobo, 



plorar la lluvia, en medio de espantosas bacanales enardecidas por 

las libaciones de la aloja. (*) 

Dentro del recinto de Quilmes las grandes reuniones eran imposi- 

bles, la multitud de pircas y de piedras lo impedian. 

Los algarrobos cercanos 4 la ciudad, no presentan el desarrollo de 

aquellos donde se hallan los cementerios, y por consiguiente, las co- 

sechas de las suculentas vainas amarillas en estos ultimos, se presen- 

taban mds abundantes; asi que no es dificil que hallandose tan cerca, 

esos cementerios pertenezcan 4 los Quilmes que bien pudieron adop- 

tar las costumbres sangrientas de sus vecinos con quienes, segtin el 

testimonio de Lozano, estaban vinculados hasta por la sangre. 

Los Petroglyfos 

En la region de los Quilmes hdallanse varios petroglyfos grabados. 

en las piedras, dos de ellos a la entrada de las quebradas de las Ca- 

fias y de las Chilcas y los otros sobre un pequefio morrito aislado, en- 

tre Quilmes y el Bafiado, y distante unas tres cuadras del pie del 

cerro. 

Ademas hallase también una piedra pintada, verdadera pictografia 

dentro de una quebrada llamada del Chuzudo, situada al lado de la de 

las Cafias, cuyo dibujo publico bajo el numero 53 y cuya descripcién 

daré en otra oportunidad. 

Empezaremos su descripcién por orden: 

Petroglyfo de las Caras (fig. 45). — Casi 4 la entrada de la Quebrada 

de las Cafias y sobre una gran pefia mirando al este y 4 un par de metros 

del suelo, hallanse grabados 4 cincel 6 piedra pero poco profunda- 

mente, algunas figuras de las cuales sélo 

se reconocen una cara humana sin boca, y 

un poco 4 la izquierda la silueta de una 

mujer con los brazos levantados hacia arri- 

ba en actitud de adoraci6n. 

Hsta figura tiene la particularidad de: 

mostrar el 6rgano femenino representado 

POk Unwetmaneulo Cons els vierice siacia 

Fig. 45 arriba y el cuerpo globuloso como si estu- 

viese embarazada. 

(*) Aloja—bebida fermentada y embriagadora hecha con la algarroba. 
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Debajo de ella parece hubiesen querido representar otra figura 

humana por medio de un zig zag sobre dos piernas. 

Como la piedra ha sufrido descomposiciones en su superficie no 

pudimos conseguir mas figuras que las anteriores. 

Petroglyfo de las Chilcas; Como 4 legua y media al nord oeste de 

la finca del Bafiado, hallase la Quebrada de las Chilcas y en la mis- 

ma entrada, sobre 

unas grandes pefias 

escarpadas situadas 

a la izquierda, apa- 

recen los curiosos 

petroglyfos (fig. 46) 

que nos ocupan, mi- 

rando también al 

nord oeste. 

La primera noticia 

que se ha tenido so- 

bre su  existencia, ZS SG 
fué la dada por los : DSi Hi mee 

sefiores Liberani y SS SAT og Se ie 

Hernandez, en su ea ile AD 
album fotografico de SANE ff 
la exploracién de ONY 
Loma Rica, lamina 
19, numero 6, dibujo 

que el senor Ame- 

ghino reprodujo en 

“su obra «La Anti- 

giiedad del Hombre 

en el Plata» Tomo I. 

Bik Neetic. Sill, 

La lamina de los 

senores Liberani y 

Hernandez presenta 

varias incorreccio- 

mes que Se podr n 

observar compardndola con el adjunto dibujo que es cépia exacta 

de lo que alli existe. ~ | 
- El simbolo que prima en estos. petroglyfos es la serpiente que se 

repite varias veces, notandose una que ofrece la particularidad de 

terminar en un circulo que representa la cabeza y otra cuyas vueltas 
semejan dos caras humanas unidas con sus correspondientes ojos. 
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Este ultimo dibujo se halla bastante deteriorado y es posible que 

cuando los sefiores antedichos visitaron este petroglyfo, la figura 

se hallase mas completa y presentase la forma en que la dibujaron. 

El paredén de rocas en que estan estas figuras grabadas, es muy 

alto y sus dimensiones pueden apreciarse comparandolo con la figu- 

ra humana que el Sr. Voltmer dibuj6 en la lamina. . 

Los grabados son poco profundos, casi superficiales y parecen ha- 

ber sido picados con otra piedra. 

Dado el simbolismo ya conocido de la serpiente, nos es facil supo- 

ner que estas rocas estaban consagradas al rayo. 

Debajo de estos dibujos y al lado de donde esta representado el 

hombre, en una piedra chata, se hallan agujereados diez pequefos 

-morteros poco profundos. 

Dada su colocacién es de creer que hayan tenido algo que ver con 

ciertas ceremonias rituales correspondientes al culto de la serpiente. 

Petroglyfos de Quilmes: (figs. 47, 48, 49, 50). El Dr. Herman Ten- 

Kate, en su trabajo ya citado, nos dié la primer noticia sobre estos 

petroglyfos, muy incompleta por cierto, pero disculpable por lo rapi- 

do de su viaje, el cual consideré siempre como provisorio pues se 

propuso volver para emprender los estudios con mayor tranquilidad. 

El dato del Dr. Ten-Kate es el siguiente, pag. 336: 

atte d 
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«Je ne veux relever ici que deux choses relatives a mon séjour a 

Quilmes. Premiérement lexistence de quel- 

ques pétroglyphes sur les roches schisteuses 

d’une petite colline isolée entre Quilmes et 

Bafiado. On n’y y trouve que les deux for- 

mes de figures que voici:» 

«La longueur de ces figures est de 9 4 10 

centimétres, la largeur prés de 2 cm. Ces 

figures sont gravées dans la pierre a une aes 

profondeur de plusieurs millimétres. Sous 

ce rapport elles se distinguent de celles 

qu’on trouve a Andalguala, qui sont beaucoup moins profondes et 

qui ressembient a celles des picturet rocks du rio Gila en Arizona.» 

No puedo explicarme cémo el Dr. Ten-Kate, visitando el morrito 

de Quilmes, no vi6 bien los petroglyfos de las cuatro rocas cuyos di- 

bujos doy ahora, y pudo afirmar tan categéricamente que no existen 

alli sino las dos formas: la de la fig. 48 y la de la derecha en la par- 

te inferior de la fig. 47 que parece un gancho, cuando tenemos en la 

fig. 47 formas como esa tan complicada en la parte superior que tie- 

ne algo de flor; la de la derecha al medio que tiene algo de cruz 

swastica y ademas los cinco huanacos tan caracteristicos, uno de ellos 

con lacola paraday otro cuya cabeza ha sido sustituida por.un circulo 

y también los circulos que se hallan 4 la derecha de este Ultimo. 

_ En la roca fig. 49 el petroglyfo es también distinto; se asemeja 4 

una E. y no 4una S,, y finalmente el de la roca fig. 50 es un simbolo 

demasiado curioso para que pueda haber pasado desapercibido. Con 

: estas pocas lineas se ve que el artista indio ha 

querido representar una silueta de un animal.que 

marcha con la cola parada y hago esta afirmaci6n 

por que este simbolo se repite 

en otros petroglyfos en una for- 

ma parecida como en el del In- 

genio de Ampajango, en el de las 

Flechas y en el de Jacimanda, que 

en breve trataré de publicar. 

Como ya se habra visto por la 

descripcién del Dr. Ten-Kate, es- 

tos petroglyfos salen de lo comun 

y se presentan grabados profun- Fig. 52 

damente en la piedra. 

Los demas y casi todos los de la region Calchaqui son muy super- 

ficiales, lo que me ha hecho suponer que la mayor parte han sido 

grabados por medio de otras piedras; en una palabra picados. 

vi 
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Los de Quilmes en vez creo que han sido esculpidos por medio de 

cinceles de cobre, fig. 57 y 52, de los que hoy se hallan todavia entre 

esas ruinas junto a varios otros objetos de cobre y aun de plata; 

como ser discos, topos 6 alfileres con 6 sin dibujos. 

La forma en que ha sido cortada la piedra para grabarestos petro- 

glyfos no admite otro utensilio sind estos cinceles. 

Hasta aqui el resultado de nuestra exploracién en Quilmes; explo- 

raciOn que debera repetirse, pues es una region arqueologica virgen 

todavia. Hemos dado con los cementerios de nifios, pero la fortuna 

ha sido adversa para con nosotros en lo que se refiere 4 las tumbas 

de los adultos. Otros mds felices podran hallar la gran necrépolis y 

a ellos esta reservada la solucién de muchos problemas sobre la vida 

y costumbre de los viejos Quilmes. 

Fig. 53.—Piedra pintada en la quebrada del Chuzudo. 
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(1892), y t. XXXIV, p. 82-96 y 193-205 (1892)—Buenos Aires, 1891-1892. 

De esta publicacion, interrumpida por otros trabajos, hay una impresién aparte de 104 

paginas que aun no ha sido puesta en circulacion, 

168.— Aeolus pyrvoblaptus Berg, un nuevo destructor del trigo.—En: 

«Anales de la Sociedad Cientifica Argentina», t. xxx, p. 60-62.— 

Buenos Aires, 1892. 

169.—Canibalismo entre tnsectos.—En: «Revue Illustrée du Rio de la 

Plata», année m1, n.-29, p. 69.—Buenos Aires, 25. v. 1892. 

Aparecio corregido y aumentado en los «Anales de la Sociedad Cientifica Argentina», tomo 

XXXIV, p, 236-238 (1892) y fué reproducido 6 extractado por varios periddicos, asi, 

por el «Natural Science», 0, p. 444-446 (London, 1893), el «Corriere di Parma», Vv, 

numero 142 (Parma, 1893), Asociacién Rural del Uruguay (Montevideo, 1892), etc. 
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170.— Surv les maeurs et synonymie de Aeglea laevis.—En: «Annales de 

la Société Entomologique de France», t. Lx1. Bulletin, p. ccvi-ccevi. 

Paris, 1892. | 

171.—Cuestiones de limttes.—Conferencia dada en la celebracién del 

xx° antversario de la Soctedad Ctentifica Argentina, en el Teatro 

Odeon, el 28 de Julio de 1592.—Con 12 figuras en el texto.—En: 

«Anales de la Sociedad Cientifica Argentina», t. xxxIv, ‘p. 53-64, — 

Buenos Aires, 1892. 

172. Tratado Elemental de Zoologia, tomo 1. Zoologia General. 

Segunda edici6én, revisada y corregida. 8°, paginas xvi y 310. Con 

169 figuras en el texto.—Montevideo, imprenia de Dornaleche y 

Reyes, 1892-1393. 
Aparecid simultaneamente en los «Anales de la Universidad de Montevideo». 1892- 

1893. 

173.—Geotria macrostoma (Burm.) Berg y Thalassophryne montevt- 

densis Berg, dos peces particulares. Con 2 laminas.—En: «Anales 

del Museo de la Plata», mu. Zoologia. Folio, paginas 7.—La Plata, 

1893. 

174.— Pseudoscorpionenkniffe.—En: «Zoologischer Anzeiger>, t. XVI. 

n° 434, p. 446-448.—Leipzig, 1893. 

175._Lebenswetse von Henicocephalus.—En: «Berliner Entomologi- 

sche Zeistchrift», t. xxxvill, p. 362-364.—Berlin, 1894, 

176.—Descripciones de algunos Hemtpteros Heterépteros nuevos 6 

poco conocidos.—En: «Anales del Museo Nacional de Montevideo», 

t. 1, p. 138-27.—Montevideo, 1894. 

177.—Das Staatsmuseum in Buenos Atres.—En: «La Plata-Rundschau». 

t.1, n° 2, p. 41-42.—Buenos Aires, 1894. 

178.— Notice nécrologique sur le docteur-Hermann Burmeister.—Avec 

portvatt.—En: «Annales de la Société Entomologiquede France>, 

t. LXIV, p. 705-712.—Paris, 1895. 

179.— Enumeracton sistemdtica y stnonimica de los peces de las cos- 

tas argentina y uruguaya.—Con I ldmina.—En: «Anales de! Mu- 

seo Nacional de Buenos Aires», t. Iv (Ser. 2, t. 1), p. 1-120.— Buenos 

ANGFES, Bil, We, Mee, 

180.—Sobre peces de agua dulce nuevos 6 poco conocidos de la Re- 

publica Argentina.—Con 2 laminas: 

A. Descripcién de dos peces nuevos y observaciones acerca de otros 

ya conocidos. | 
B. Sobre peces de la Provincia de Catamarca. 

C. Myletes Mitrez, un nuevo Cardacido. 

En: «Anales del Museo Nacional de Buenos Aires», t. vi (ser. 2, 

t. 1), p. 121-165.—Buenos Aires, 22. vi. 1895. 

181.—_Dos reptiles nuevos.—Con 2 figuras en el texto.—En: «Anales 
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del Museo Nacional de Buenos Aires», t. 1v (ser. 2, t. 1), p. 189-194, 

Buenos Aires, 27. vit. 1895. 

182.—_Hemipteros de la Tverra del Fuego, vecogidos por el senor 

Carlos Backhausen.—Con una figura en el texto.—En: «Anales del 

Museo Nacional de Buenos Aires», t. Iv (ser. 2, t. 1), p. 195-206.—Bue- 

nos Aires, 27. vir. 1895. 

183.—Feevision et description des espécesargentines et chiliennes du 

genre Tatochtla Butl—Avec 5 figures dans le texte.—En: «Ana- 

les del Museo Nacional de Buenos Aires», t. 1v (Ser. 2, t. 1), p 217, 

255.— Buenos Aires, 18. 1x. 1895. 

184.—Carlos German Conrado Burmeister._Resena biogrdafica.—Con 

vetvato.—En: «Anales del Museo Nacional de Buenos Aires», t. tv. 

(ser. 2, t. 1), p. 815-357.—Buenos Aires, 24. xm. 1895. 

185.—Czencias naturales.—Resena bibliografica correspondiente al 

ano 1895.—En: «Anales de la Sociedad Cientifica Argentina» 

t. XLI, p.171-184.—Buenos Aires, 1896. 

Las «Ciencias Naturales» en el Retrospecto del 1°de Enero de «La Prensa», fueron escri- 

tos durante una serie de afios por el mismo autor, 

186.—Descripcion de tres nuevos Lepiddpteros de la colecctén del 

Museo Nactonal de Buenos Atres.—Con 3 figuras en el texto.—En: 

«Anales del Museo Nacional de Buenos Aires», t. v. (ser. 2, t. 1), 

p. 1-4-—Buenos Aires, 8. v. 1896. 

187.— Sur la distribution géographique de lOphioderes materna (L.) 

Bsd.—En: «Anales del Museo Nacional de Buenos Aires», t. v. 

(ser. 2, t. 11), p. 23-24.—Buenos Aires, 13. v. 1896. 

188.— Comunicaciones ooldgicas: 

I. El huevo de la supuesta Rhea nana Lyd. es huevo basilisco de 

Rhea Darwint Gould. 

II. El huevo del Mitt Crax fasctolata Spix. 

III. Huevos de coloracion anormal del Terutero Vanellus cayennen- 

sts (Gm.) Vieill. 

En: «Anales del Museo Nacional de Buenos ue ts We (Gers th II), 

p. 33-38.—Buenos Aires, 17. vi. 1896. 

189.—Contribucién al estudio de los Hemitpteros de la Tierra del 

Fuego.—En: «Anales del Museo Nacional de Buenos Aires», t. v 

(Ser. 2, t. m), p. 181-187.—Buenos Aires, 8. x. 1896. 3 

190.— Una Filaria horrida Dies. dentro de un huevo.—En: «Anales 

del Museo Nacional de Buenos Aires», t. v (Ser. 2, t. 1), p. 139-140. 

Buenos Aires, 8. x. 1896. 

191._Batracios, Argentinos.—Enumeracion sistemdtica, stnontmica 

y bibliogrdfica de los Batracios de la Republica Argentina (Co 

un cuadro sindptico de clasificacién).—En: «Anales del Museo Na- 

6 
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cional de Buenos Aires», t. v (ser. 2, t. m1), p. 147-226.—Buenos Ai 

TESH MO MEXIA SOG: 

192.— Comunicaciones lepidopterologicas acerca de veinticinco Ropa- 

léceros sudamericanos.—En: «Anales del Museo Nacional de Bue- 

nos Aires». t. v (ser. 2, t. 11), p. 283-261.—Buenos Aires, 20. rv. 1897. 

193.—Contribuciones al conocimiento de los peces sudamericanos, 

especialmente argentinos. 

1 Peces de agua dulce. 

2 Peces marinos. 

En: «<Anales del Museo Nacional de Buenos Aires», t. v (Ser. 2, 

t. 11), p. 263-302.—Buenos Aires, 11. v. 1897. 

—F] Dr. D. CArtos BERG es nuestro conciudadano. 

Naci6 en Riga y fué sucesivamente profesor de Historia Nacional 

en dicha ciudad y en las de Stahl, Wallis, Tenek y Richter. En Riga 
fué, ademas, conservador del Museo. 

Naturalista activo y laborioso, su 

nombre adquirio notoriedad fuera de 
las fronteras de Rusia. En 1870, en 

efecto, la Soczété Impérviale Zoolo- 

gique d’Aclimatation, de Paris, lo 

honraba con una medalla y en 1873 

el Dr. BURMEISTER lo invit6 4 acom- 

panarlo en su obra cientifica en la 

Reptiblica Argentina. El Dr. Bere 

qued6 asi unido a4 nuestro pais con 

el destino de Inspeczror del Museo 

Nacional. 

Desde enténces ha realizado en la 

Republica una labor sistematica, per- 

severante y eficaz. Ha sido acadé- 

. mico y catedratico de Zoologia de la 

Dr. D. Carlos Berg Facultad de Ciencias Fisico-Natura- - 

les en la Universidad de Buenos Ai- 

res, y catedratico de Historia Natural en el Colegio Nacional de la 

Capital desde 1876. Contintia en el ejercicio de las dos ultimas catedras; 

y por fallecimiento del Dr. BuRMEISTER fué llamado, con toda justicia, 

a sucederle en la direccién de nuestro primer museo nacional. 

La labor cientifico-literaria del Dr. Bere desde 1878 hasta 1897 es 

copiosisima. 

Sus obras generales, monografias y noticias sobre la naturaleza ar- 

gentina, suman ciento diez y ocho titulos. Estos trabajos han sido re- 

cibidos con respeto por la ciencia y reproducidos y traducidos en 

varios idiomas. El Dr. Bere es uno de los precursores del movi- 
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miento intelecfual y cientifico en la Reptblica Argentina, como lo 

prueba la bibliografia completa de su fecunda investigaci6n, que pre- 

cede a estas lineas. 

E! Dr. BERG esta ademas intimamente vinculado 4 la juventud 

argentina por el largo profesorado; y 4 la sociedad por su cultura y 

amabilidad, porque es un sabio y hombre de mundo. 

El InstiruTO GEOGRAFICO ARGENTINO honrara con justicia al Direc- 

tor del Museo Nacional de Buenos Aires. El lunes 3 de Mayo celebra 

en una conferencia publica, la incorporacién de su socio y obrero 

infatigable, 4 la nacionalidad argentina. 

Sus amigos hemos conocido con jibilo el suceso. Los que desea- 

mos la radicacién del extrangero en nuestro pais, no como un instru- 

mento de labor material, sino como fuerza social y de perfecciona- 

miento politico, saludamos con amor y con respeto 4 cada naturalizado, 

sin negar estas mismas consideraciones a los que conservan su na- 

cionalidad en nombre de sentimientos dignisimos. 

El] Dr. Bere ha dado un noble paso. El pais debe estimularlo con 

su profunda simpatia y preparar los medios para que los extrangeros 

que han contribuido y contribuyen 4 realizar nuestros ideales de civi- 

lizacion, gocen de sus beneficios, si asi lo desean, con el doble titulo 

de Precursores y de ciudadanos eficientes. 

194—Henry Harisse.-—Johnu Cabot, the Discoverer of North America 

and Sebastian his son. A chapter of the Marttime History of En- 

~ gland under the Tudors (1496-1557) London Benjamin Fran- 

klin Steneus--Paris -- Welter-1896-in 8° de XII-503 pag. Prix, 

40 fr. 

La noticia bibliografica que sigue es traducida del Polybiblion, Re- 

vue Bibliographique Universelle, primera entrega, de Enero de 1897, 

pagida 64: 

«Mr. HarissE publicé hace catorce afios en Le Recueil des Voyages 

«et des Documents pour l’ Histoire de la Géographie depuis le XIII 

«Siécle jusqu’a la fin du XIV“, un trabajo sobre JUAN y SEBASTIAN 

«CaBoTt, que constituia una verdadera demolicién de los datos hasta 

<ent6nces admitidos sobre estos navegantes. (Paris Lerouse--1882). 

«La obra que el mismo autor acababa de imprimir sobre el mismo te- 

«ma coneste epigrafe: 

| On ne doit aux morts que la vériteé, 

«<contiene idéntica tesis; pero «confirmada y comprobada de tal 

«manera, que resulta imposible no adoptar ahora sus conclusiones.» 

«Seria un trabajo interesante el exdmen minucioso de este estudio 

«critico, hecho con una profunda erudicién y dirigido con un méto- 

«do riguroso, Limitémosnos 4 entresacar algunos de los resultados 

<obtenidos por el autor». 
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«JUAN CaABoT es un veneciano adoptivo (p. 6). En cuanto 4 SEBas- 

«TIAN eS veneciano de nacimiento (p. 35). El primer viaje realizado 

«por los dos navegantes debe ser colocado en el afio 1497 (p 62); pero 

«es muy dificil saber exactamente lo que descubrieron ent6nces, pues, 

«SEBASTIAN Capor ha copiado sobre su planisferio una carta francesa 

«de NicoLAs DESLIEUS (p. 95) y sus afirmaciones relativas 4 su primer 

«desembarco en América dei Norte no merecen crédito alguno. Estan 

«en efecto, en contradiccién con el dibujo y las leyendas del planis- 

«ferio de 1544 y estan enteramente basadas en descubrimientos hechos 

«por JACQUES CARTIER en 1634 y en 1536 y de ninguna manera en los 

«de Capot (p. 109). Estos diferentes plagios no tienen por lo demas, 

«nada de estrafio, pues SEBASTIAN Capor era capaz de disimular la 

«verdad ocasionalmente, cuando convenia 4 sus intereses (p. 115). 

«Mr. HarRIssE no discute la realizacién del segundo viaje; pero le 

«parece muy probable que hubiera fracasado (p. 141). En cuanto al 

«tercero, es, dice, completamente imaginario (p. 148).» 

«En cuanto 4 su expedicién a La Plata, durante la cual SEBASTIAN 

«Capor dié pruebas de una cobardia extraordinaria (p. 235-236) no ha 

«agregado a los conocimientos anteriores, sino la exploraciOn de cin- 

«cuenta y seis leguas fluviales sobre el rio Paraguay (p. 263). Nada 

«autoriza a considerar 4 CaBor como uno de los mas grandes nave- 

«gantes del siglo XVI.» 

«{Era, 4 lo menos, un cosmégrafo notable? De ninguna manera res- 

«pondemos, después de la lectura del libro de Mr. HArisse. La pos- 

«teridad ha sido mistificada también a este respecto. La inferioridad 

«cartografica de SEBASTIAN CapoT es evidente (p. 187). No ha hecho 

«jamas el menor descubrimiento magnético, cualquiera que sea lo 

«que se ha pretendido afirmar en contrario (p. 295); y de sus dos mé- 

«todos para observar las longitudes, el primero no es original (p. 300); 

«<y el segundo conduce 4 un error de sesenta grados 6 sea de un 

«sexto de la circunferencia terrestre. (p. 308)! En fin sus teorias nau- 

«ticas no subsisten, (p. 3817). SEBASTIAN CaBporT no tiene, pues, mas 

«mérito como cosmégrafo, que como navegante. No tiene siquiera el 

«mérito (Mr. Harisse lo demuestra p. 363) de haber influido en los des- 

<cubrimientos maritimos ingleses del siglo XVI! Este suscinto resu- 

«men del libro de Mr. Harisse, prescindiendo de las pruebas acumu- 

«ladas por el autor, sorprendera quizds 4 mas de un lector. Antes 

«de concluir conviene estudiar cuidadosamente esta obra y examinar 

«todos sus capitulos, que en verdad forman otras tantas disertaciones 

«oficiales, leer sus notas y el apéndice y referirse, en fin, al volumen 

«publicado en 1882 y compararlos con el libro italiano de Mr. TARDUCCI. 

<Talvez sobre algunos puntos de detalle algtin erudito hard observa- 

«ciones pero aplaudira 4 Mr. HarissE por haber redactado sin piedad 
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«la requisitoria que en realidad forma su bello trabajo, y lo felici- 

«tara de hacer asi la guerra 4 las leyendas de que esta Ilena, como en 

«toda otra historia, la de la Geografia.» 

«Una lista de todos los documentos originales contempordneos re- 

«lativos 4 los dos CapBot, conteniendo textos totalmente inéditos 6 

«nuevas traducciones inglesas de documentos realmente importantes 

«(Nums: 11, 12, 19, 51, 59, etc.) y un excelente indice contribuyen, con 

«muy bellas reproducciones de cartas antiguas y de algunos croquis, 

«A hacer el libro de que nos ocupamos digna continuacién y comple- 

«mento de la obra de 1882»—(HENRY FROIDEVEAU). 

195—ADAN QuiROoGA.—Sentencias » Autos Interlocutorios del Doc- 

tor..... (ex gues en lo civil y comercial). Tucuman—Imprenta 

del Orden, calle 24 de Setiembre—1896, In 8°. 307 p.p. 

EK! autor ha reunido en este’ volimen, pobremente impreso, sus 

fallos. Algunos de sus comentarios son de interés. Citaré princi- 

palmente el fallo XV. Dispone «que los ferro-carriles deben indem- 

«nizacion de dafios y perjuicios 4 los particulares, cuyas propiedades 

«han sido inundadas 4 causa de sus terraplenes sin desagtie>. 

196.—Luis A. PEyreEt, Juez de Comercio de la Capital Federal.—Ju- 

visprudencia en materia comercial. Coleccién de fallos dicta- 

dos por el Doctor .... publicados por CARLos N. GONZALEZ, Se- 

cretario del Tribunal. Tomo I, Buenos Atres. Félix Lajouane, 

Editorv—79 Peru 85, Imprenta y Litografta, «Mariano Moreno», 

Comercio $29. In 8°. 4AS7 p.p. 

La compilacién ha sido precedida de un prélogo escrito por el Dr. 

ROBERTO Livineston. El! Editor pone al frente del libro pocas pala- 

bras para avisar que el Dr. PEyret le manifest6 «el deseo de que 

«sdlo se publicaran las sentencias apeladas, ya fueran confirmadas 6 

«revocadas, pues considera sin importancia para la jurisprudencia la 

«publicacién de aquellas consentidas por las partes, que no han pa- 

«sado por el crisol superior». Sigue 41a obra un indice analitico 

por orden alfabético. 

El Dr. PEYRET demuestra en estos fallos su dominio del derecho 

que expone concisamente. La mayor parte de las cuestiones que ellos 

deciden tenian su raiz en la jurisprudencia nacional. Algunas son, 

sin embargo, mas interesantes porque el Codigo de Comercio no se 

refiere 4 ellas directa y especialmente, 6 porque deciden sobre nuevas 

faces de la actividad comercial argentina. Aludo 4 dos fallos LXI y 

XLV, por ejemplo, sobre las responsabilidades de las compafiias de 

transporte. 

Ellos han abusado y contintian abusando de tal suerte que nuestros 

ferro-carriles y vapores no parecen al servicio de una naci6n culta, 

Sino de una colonia semi-salvaje. La justicia, oportunamente reque- 
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rida, tiene 4 su cargo la defensa social, ya que las poderosas compa- 

fiias no temen 6 no atienden la accién de los 6rganos administrativos 

creados para vigilarlas y corregirlas. 

Los dos fallos del Dr. PEyrEtT son bien fundados. El Cédigo de 

Comercio no ha previsto especialmente el irasporte de animales. Los 

jueces proceden en este caso por analogia. El Dr. PEYREt ha man- 

tenido la verdadera doctrina, consagrada en la jurisprudencia de 

Europa y América. 

197—_ULADISLAO CASTELLANOS. Pastoral de Cuaresma—Buenos Aires. 

(Sin pié de tmprenta) In. 8°. p.p. 8. 

El prelado recuerda los deberes de los catélicos en la cuaresma y 

recomienda el precepto de«oir misa entera todos los domingos y fies- 

tas de guardar.» 

Al prestigiar el reposo dominical, el doctor CASTELLANOos tiene 

conceptos elevados, exponiendo los argumetnos que GLADSTONE dedi- 

cara Ultimamente al mismo asunto. 

Este documento es escrito en tono reposado, sin que le falte por 

eso el vigor de fondo y de forma que corresponde 4 la palabra del 

creyente sincero, del sacerdote y del pastor. 

198— ANGEL C. Martinez. La fiebre Carbuncosa. Informe presentado 

al Gobierno dela Provincia de Santiago del Estero porel Dy7......... 

Médico Veterinario del Departamento Nacional de Higiene.—Bue- 

nos Aives.—Imprenta de la «Semana Médica»—Cerrito 475—1897 

IGE MO SS DD, 

Los ganados argentinos estan atacados por la enfermedad de que 

tan oportuna y eficazmente trata el folleto del activo y preparado 

doctor MARTINEZ. 

La campafia de Buenos Aires ha sufrido y sufre en sus ganados mas 

finos. El carbunco ha diezmado numerosos rebahios importados y sus 

crias. 

E1 vulgo y las autoridades fomentan el crecimiento del mal por la 

impasibilidad con que han soportado sus estragos. Estos alcanzan al 

hombre 4 menudo y cuando algunos cuereadores de las reses se ino- 

culan el virus mortifero, suele la prensa dar la noticia del muerto de 

gvano malo como de la lMuvia 6 del granizo. 7 

Los gobiernos de Entre-Rios, de Santa-Fé y de Santiago, alarma- 

dos por el desarrollo de este mal han promovido su estudio. El Dr. 

MARTINEZ estuvo en Santiago con tal propésito y este folleto contiene 

el fruto de sus provechosas observaciones. 

199—RatpH WALpDo Emerson. Guia dela vida. Traducida del in- 

glés por el Dv. Cartos A. AtpAo.—Buenos Atres 1896—In- 8°. 

148 p. p. 

La nueva traduccion ha sido recibida con elojio. No es un ejercicio 
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literario del traductor, sino un acto politico en obsequio de la juven- 

tud argentina. La tendencia que hainspirado al Dr. ALDao esta re- 

velada en el prologo que precede 4 la traduccion. 

Disctitese en el problemas sociolégicos y politicos de nuestro pais, y 

al indicar las soluciones, el Dr. ALpDAo revela cualidades distinguidas 

de escritor sagaz, de temperamento resuelto é independiente. 

200 —Marcos F. ARREDONDO—Cvoquis Bonaerenses. Buenos Altres. 

Tip. La Vasconia.—Avenitda de Mayo 781-1897.—In 16°. 191 p. p. 

Hé aqui un reporter que ensaya sus inclicaciones literarias, entre la 

indiferencia de los colegas. A su libro, coleccién de articulos publi- 

cados en LA PRENsa, responde el silencio. 

¢Ha fracasado ARREDONDO en el ensayo? La labor literaria requiere re- 

poso, estudio y tiempo. El periodista no esta ciertamente en las condi- 

ciones mas favorables para realizarla con éxito. Vive precipitada y 

provisoriamente, por decirlo asi, aguardando con anhelo infinito el dia 

en que fijara y ordenara el sistema de su vida a favor de la fortuna. 

La obra de ARREDONDO tiene por eso mismo un mérito propio. Dei 

punto de vista literario los Croquts son cuadros de nuestras calles y 

paseos. La precisiédn de algunos de sus detalles es tal, que nos per- 

miten reconocer sin esfuerzo alguna de imaginacion, los hombres y 

las cosas. 

Se resienten estas paginas de desalifio. Bl reporter reaparece 4 

menudo y el artista se rinde al estilo vehementisimo de aquel. El 

vocabulario de ARREDONDO es, ademas, limitado, acusando escasés de 

lectura cldsica, lo cual es caracteristico de nuestros escritores. Es 

generoso en el elogio. Exajerada es, en efecto, la admiraciOn con 

que se refiere a los edificios de la Avenida de Mayo, la mayor parte 

de los cuales son artisticamente indignos de la capital argentina y 

del hecho glorioso que la ancha via conmemora. LA PRENSA inicia 

felizmente la reaccion. 

ARREDONDO ha demostrado con este ensayo una tendencia literaria, 

Para lograrla necesita escribir poco y estudiar mucho. El fruto ma- 

duro no tardara en proporcionarle triunfos legitimos y duraderos. 

201—WiLiiam I. BucHaNnan. Census of the Argentine Republic. 

Consular Reports—November 1896. Commerce, manufactures 

etc. Washington 1896—In 8°. 

Extractos de la obra del censo nacional en preparaciOn y que con- 

tienen los datos mas importantes sobre la poblacion. 

202—CoNSULAR Reports (de los Estados Unidos, citados en el n°. 80.) 

Mines of the Argentine Republic. Vol. LIl, N°. 195, pag. 624. 

Breve noticia tomada de una nota del ministro BucHANAN al Mi- 

nistro de Relaciones Exteriores sobre la produccién y exportaci6n 

mineral argentina. 
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203—EuGENE GERMAIN.—Swiss Trade with the Argentine Republic. 

(Consular Reports, de los Estados Unidos, citados en el N°. 80.) 

February 1897, pag. 190. | 

E1 consul de los Estados Unidos en Zurich, comunica 4 su Gobier- 

no los tltimos datos estadisticos sobre las relaciones comerciales en- 

tre las reptiblicas Argentina y de Suiza, respecto de las probabilidades 

de futuro desarrollo y de la competencia que la primera nacién hace 

a los Estados Unidos de América en los mercados helvéticos. 

204—MicuEL PINErRO SoronDo.— Universidad Nactonal de Buenos 

Aires.—Facultad de Derecho y de Ciencia Sociales.—De la par- 

ticton hecha por los ascendientes entre sus descendientes (Libro 

IV, Sec. I, titulo VI. Cap. VI del Céd. Civil).—Estudio para 

optar al gvado de doctor en jurisprudencta, Buenos Aires, Imp. 

Coop., calle Balcarce 560 y Paseo Colén 539—1896—In 8°. 38 pup. 

El autor comenta brevemente la parte citada del Cdédigo Civil en 

un folleto presentado 4 la Universidad de Buenos Aires para coronar 

su carrera de abogado. 
205—RAFAEL HERNANDEZ.—Pehuajo—Nomenclatura de las calles— 

Breve noticia sobre los poetas argentinos que en ellas se con- 

memora.—Buenos Atres, Imp. de Ob. de J. A. Berra—Bolivar 

45—1896—In 8°. 152 p.p.—Un cuadro estadistico » un plano 

topogvafico. 

Los centros agricolas no serdn olvidados en nuestro pais. Pero 

entre la crénica desagradable sobre ellos, se recordara también los 

que han respondido 4 las nobles previsiones de la ley de su creacion. 

Pehuajo, en el Oeste de Buenos Aires, es uno de ellos. Su €xito, co- 

mo la mayor parte de los éxitos humanos, es la obra de un hombre. 

de un caradcter. Don RararL HERNANDEZ, politico, propagandista, in- 

geniero gedgrafo, uno de los heroes de Paysandt, es su fundador y 

su deus ex machina, en la actualidad. Del sefior HERNANDEZ podra, 

pues, decirse con el poeta Guipo SPANO: 

Alla en su juventud bravo soldado 

Vaquero y labrador en la vejez. 

FE1 folleto 4 que me refiero contiene breves notas biograficas sobre 

los poetas, cuyos nombres ha dado 4 las calles de Pehuajé. En ellos 

palpitan el temperamento y a4 veces los recuerdos herdicos del autor 

206—MARTINIANO LEGuIzAMON.—frecuerdos de la Tierra, precedidos 

de una introduccién por Joaguin V. GONZALEZ.—Ilustraciones 

de MaLtHARRo, Det Nipo y Fortuny, Buenos Atres—1896—In 

16°, 303 p.p. | 
Es una pagina agregada 4 la descripcién del tipo argentino que 

desaparece trasformado por la inmigraciOn. Las escenas de la vida 

semi-salvaje de la campafia argentina que el autor describe con en- 
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tusiasmo y 4 menudo con gracia, son hechos reales de la campafia 

de laprovincia de Entre Rios. Una naturaleza apenas pintoresca, sin 

los grandes accidentes que forman el paisaje admirable, sirve de 

escenario a los héroes de este libro. En su fondo moral se advierte 

el recuerdo de las zozobras y desgracias que sufren los pueblos rusti- 

cos dominados por la civilizacién urbana, también incipiente, que se 

impone 4 tientas, para consolidar una nacion. 

El libro no esta exento de deficiencias, ni de errores; pero el doctor 

LecuizaAMon ha revelado dotes de narrador y aptitudes descriptivas, 

que con una labor reposada, ofreceran, 4 nuestras letras, nuevas pa- 

ginas de mérito descriptivo é hist6rico. 

207—PEDRO DEL Rio.—Nuevos viajes.—Navegacion de los rios de la 

Plata, Parané y Paraguay, al través de las Provincias de San- 

ta Fé, Entre Rios, Corrientes, Territorio del Chaco, Republica 

del Paraguay, Asuncion, su Capttal y Villa de Concepcion, Cen- 

tro de Yerbales.—Santiago de Chile.—Imp. v Enc. de Barcelona. 

1897—In 8°, 59 p.p. 

El sefior DEL Rito, caballero chileno, domiciliado en Concepcion, ha 

realizado largos viajes por salud y por placer. En 1883 publicé una 

obra en dos volumenes sobre su viaje al rededor del Mundo, en la 

cual tocaban a la Republica Argentina breves observaciones, no 

siempre exactas, aunque escritas de buena fé. 

En 1885 hizo un viaje de recreo al Rio de la Plata y Paraguay. Estas 

paginas contienen descripciones y juicios sobre las reptblicas enton- 

ces visitadas. ‘ 

208—MANUEL CaRLES.—Histerismo Intelectual. (Articulo S1, inci- 

sos 1° y 5° del Cédigo Penal).—Buenos Aives—Imp. y Cas. Ed. 

Cuyo 657—1895—In 16°, 188 p. p.: ; 
209—Marcas de Ganados.—Derecho Administrativo.—Buenos Aires 

1896.—Comp. Sud Am. de Bill. de Banco.—In 16°, 34 p.p. 

210—La Prescripcién en los Seguros. (Articulos 653 » 505 del 

Codigo de Comercio).— Buenos Aires 1897—Sin pié de Imprenta. 

Ti LO SO Dep. } 

El Dr. Cartes publica tres de sus Uultimos alegatos forenses, en 

forma tipografica elegante y digna del mérito profesional de aquellos. 

Su estudio sobre la influencia del histerismo en la responsabilidad 

criminal ha sido escrito con erudicién y entusiasmo. Algunas de sus 

paginas seducen por la gravedad del raciocinio y el brillo de la expo- 

sicién. Esta no se mantiene siempre con la misma disciplina; pero los 

alegatos forenses, escritos en plazos perentorios, no alcanzan jamds 

la forma artistica definitiva del escrito limado. 

_ Los alegatos sobre «Marcas» y sobre la «Prescripcién en los Segu- 
ros», son claros y sélidamente fundados. 
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Entre la deplorable decadencia del estilo forense los escritos del 

Dr. M. Carves son un hallazgo de agradable y provechosa lectura. 

211—MenmortiA del Estado financitero y movimiento de la caja del 

«Club del Progreso,» correspondiente al semestre, desde 1° de 

Septiembre de 1896 al 28 de Febrero de 18S97—Buenos Aires. 

Imp. de Obr. de J. A. Berra. Bolivar 455—1897—In. 8°. 20 p.p. 

212—Roman Bravo y C.*—Memorandum. Valor dela propiedad. 

Ano 1896—326 San Martin 326— Imp. Lito y Enc. de J. Peuser. 

TAO 23 (pp. 

213—BaRON DE ARRIBA.—Aisa Amarga. Critica politica » social. 

Buenos Aives.—Imp. Lit. y Enc. de J. Peuser, 1896. In. 16°. 

237 p. p- 
Atribttyese este libro al senor OSVALDO SAAVEDRA, notario publico, 

autor de un estudio laureado por elColegio de Ecribanos. 

Risa Amarga es la expresién escéptica de un hombre de mundo, 

que conoce nuestra sociedad embrionaria lo bastante para reir de sus 

hipocresias y exhibir sus vicios prematuros. No obstante la impre- 

sidn de incredulidad que el autor parece empefiado en trasmitirnos, 

palpita en estas paginas un noble corazoOn, que cree y espera en la © 

Virtud y en la Justicia. 

Sin pretensiones de escritor, ni de socidlogo, con la sencilléz de un 

observador sincero, SAAVEDRA hiere algunas de nuestras deformi- 

dades sociales. Sus criticas severas, pero sin hiel, tienen 4 veces 

trascendencia politica. Tales son, por ejemplo, las dedicadas a los es- 

travios de nuestro sistema de Educacién, agravados por la falta de 

competencia del Dr. ZorRILLA para la grave misiOn que aceptara. 

Cuando se estudie la historia de su administracién escolar se vera 

que ha sido obra de rutina, funesta para el porvenir social y econ6o- 

mico de la Republica. 

214—JosE Torisio Mepina.—Historia y Bibliografia de la Imprenta 

en la América Espanola. La Plata.—Historiay Bibliogvafia de 

la Imprenta en el Antiguo Virreynato del Rio de la Plata.— 

Taller de Publicaciones del Museo de la Plata.—La Plata.—(Bber- 

navrdo Quaritch, Londres. J. Lajouane, Buenos Aires. Ernesto 

Leroux, Paris.) In folio. 528 p.p. 

215 —Juan NUNEZ DE PRADO Y FRANCISCO DE VILLAGRAN en la Ciudad 

del Barco. Un documento interesante para la Historia Argen- . 

tina, publicado por José Toripio Mepina. Santiago de Chile. Im- 

prenta Elzeviriana. 1896. In 8°. 59 p. p. 

216—FRANCISCO DE AGUIRRE, en Tucumdn. Un documento interesante 

para la Historia Argentina publicado por Jost Torisio MEpINa, 

Santiago de Chile. Imprenta Elzeviriana. 1896. In 8.°, 53 p.p. 

217—fFelaciton diaria del viaje de JacoBo LE MAIRE y GUILLERMO 



CoRNELIO SCHOUTEN, eu que descubrieron nuevo estrechoy pasage 

del Mar del Norte al Mar del Sur y la parte austral del Estre- 

cho de Magallanes, retmpresa conuna nota bibliografica de J. TY. 

Mepina. Santiago de Chile. Imp. Elzeviriana. 1897. In 16°. 56 p.p. 

218—Juan Dias DE So.is. Estudio Histovrico por JosE Torisio MEDI- 

NA. Santiago de Chile. Impreso en casa del autor. 1897. In 16°. 

ANGEL DDD, 

219—Juan Dias DE Souts. Estudio Histérico por JosE Torisio ME- 

pINA. Documentos y Bibliografia. Santiago de Chile. Impreso en 

casa del autor. 1897. In. 16°. 252 p.p. : 

La Reptblica Argentina ha retrocedido moral é€ intelectualmente 

desde 1880. Diriase que con la muerte de SARMIENTO y de AVELLA- 

NEDA Se han extinguido dos faros en la via de su cultura politica, in- 

telectual y artistica. La educacion primaria esta extraviada y prepara 

hondas perturbaciones en el organismo social. La instrucciOn segun- 

daria y universitaria se arrastran perezosamente, retardadas, sin cien- 

cia, sin ideales. El egoismo ahoga los deberes patridticos. La hipo- 

cresia y la frivolidad ocupan 4 menudo el lugar de la virtud y del 

saber. 
La catastrofe financiera de 1890, no liquidada todavia, desorganiz6é 

los partidos politicos. La fuerza de la opinién publica no existe. Sus 

restos dispersos 6 intimidados por el mecanismo bancario oficial, cen- 

suran la situaciOn; pero su. resistencia pusilanime se reduce 4 una 

prédica individual, estéril y decadente. 

Este naufragio de las instituciones y de la sociabilidad argentina 

ahogo también el movimiento cientifico y literario, con tanto brillo 

iniciado después de la caida de Rozas. 

Las investigaciones histéricas eran una de sus faces fundamentales. 

El teniente general Mitre y el Dr. Don Vicente FipEL L6pEz, mar- 

can una época en los anales literarios del Rio de la Plata. Siguiendo 

diversos métodos para iluminar el pasado de Hispano-América, funda- 

ron nuestras escuelas historicas. Su ejemplo, imitado con entusiasmo 

en el principio, no es seguido ya por los argentinos, sino excepcio- 

nalmente. 

Estranjeros son casi todos los que han continuado la paciente tarea 

de descubrir y de explicar los origenes nacionales. Estrangeros fue- 

ron, y diplomaticos 4 las veces, quienes nos revelaron en los juicios 

trabados 6 antes de ellos, los documentos que los resolvian y que cier- 

tos comisionados argentinos no encontraron 6 no buscaron en los 

archivos de Europa. Estranjeros son los que rectifican, aclaran y com- 

prueban la crénica nacional, reduciéndola 4 condiciones reales y hu- 

manas, después de eliminar las fantasias 6 simplemente los errores 

de una deficiente investigacion critica. 
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Del nimero de estos promotores es el distinguido escritor chileno 

don José Toripio Mepina. Dedicado exclusivamente a los estudios— 

hist6ricos, nadie lo supera en Chile en laboriosidad, ni en el anhelo de la 

comprobacién. De animo desprevenido y sin tendencias 4suplir el vacio 

hist6érico con esfuerzos de imaginacién, es un escritor prébo y maduro, 

con un método critico que desarrolla 4 favor de vigorosa dialéctica. 

Sus demostraciones, sobre puntos obscuros 6 enrededados por la 

falta de documentaci6n 6 por los errores tradicionales de autores 

ligeros, son claras y 4 veces definitivas. Su estilo es preciso y no 

obstante las tentaciones de la materia, no degenera en declamatorio 

6 ampuloso. La forma podria ser, sin embargo,en algunos libros mas 

pura, si el-autor no escribiera para la publicidad inmediata. La re- 

visidn cuidadosa de los escritos histéricos del sefior MEpINA produ- 

cira una obra definitiva en la forma y en el fondo, digna de los ™ 

mejores tiempos del arte chileno y la alta reputaciOn de que goza en- 

tresus céfrades de Hispano-América quedara cimentada. 

Su mérito para los argentinos es escepcional. Los titulos de sus 

ultimos libros, copiados al frente de esta somera nota bibliografica, 

revelan que el sefior MEpiIna dedica 4 la Historia de! Rio de la Plata 

una labor y erogaciones no comunes. Su obra es, en efecto, privada 

Ningtn auxilio oficial la ha promovido. El] desinterés del autor de 

aquellos trabajos esta demostrado por el hecho de que sobrelleva en 

Chile los gastos de ediciones de cuya venta no tendra alli éxito sino 

entre pocos eruditos, porque se refieren 4 té6picos y debates especia 

les de historia colonial argentina. 

Su libro sobre los origenes y desenvolvimiento de la imprenta en 

ei Virreinato del Rio de la Plata,esun timbre de honor para las letras 

chilenas y para la tipografia argentina. Ninguna corona era mds dig- 

na de la memoria de Col6én, en el cuarto centenario del descubrimien- 

to del Nuevo Mundo, que la sabia historia, bellamente impresa 6é ilus- 

trada, de los progresos delarte de difundir elpensamiento en la Amé- 

rica Espafiola. El sefior MEDINA persigue a4 este respecto un vasto y 

completo plan, cuya terminaciOn sera la de un monumento de las 

letras hispano-americanas. 

Comienza en efecto su Historia de la Imprenta en la América Es-_ 

panola, con la Bibliografia de la Imprenta en Santiago de Chile, edi- 

tada en 1891. Su segunda parte es la publicada sobre el Virreinato de 

Buenos Aires. Mas importante que las anteriores sera, por cierto, la 

de Lima. El sefior Mrepina la considera harto mds valiosa. 

«Se halla ya con los fac-stmiles que la han de ilustrar impresos, 

el manuscrito casi terminado y esperando sélo poder darle la 

ultima mano con el estudio de los abundantes elementos que 

existen en las bibliotecas europeas.» 



5, (O)8) 

«Seguiremos después, agrega el sefor MEDINA en el prélogo 

de la segunda parte, con la historia de la Imprenta en la Ca- 

pitania General de Quito, en Santa-Fé de Bogota, en la Haba- 

na, en Guatemala, y Dios mediante, enel Virreinato de Mexico, 

cuna del arte tipografico en América. Al fin publicaremos la 

Historia General de la Imprenta en las antiguas colonias es- 

panolas, para lo cual contamos con gran numero de documen- 

tos absolutamente desconocidos, que hemos logrado reunir 

registrando los ricos archivos de la peninsula y el estudio ge- 

neral de las leyes espafiolas sobre la Imprenta, historia que 

por si sola forma un volimen tan interesante, sin duda, como 

las mismas bibliografias especiales, y que hasta hoy esta por 

hacerse>. 

Grato el sefior MEpINA 4 la acojida que el Museo dela Plata hi- 

ciera 4 su Historia de la Imprenta en nuestro Virreinato hace votos 

por que el CONGRESO DE AMERICANISTAS, reunido en Huelva en 1892, 

celebre su proxima asamblea en la Republica Argentina y promete 

para tal fecha la parte limenia de su obra. 

~ 

La del Virreinato del Rio de Plata, fué presentada, en efecto, a 

aquel Congreso, con una impresi6on éilustraciones de que el Museo 

de la Plata y el arte argentino estan orgullosos. Acaso jamas hubiera 

sido dada a luz la preciosa obra, segun lo asegura el mismo sefior 

MEDINA en su segunda advertencia preliminar, sin la acojida de Los 

Anales de aquel Museo. 

La expléndida edicién fué hecha en 4 ejemplares de papel japonés, 

numerados en la maquina desde 1 al 4; en 25 ejemplares, en papel 

vitela, numerados también en la maquina desde 5 4 29 y en 500 ejem- 

plares en papel fuerte también numerados desde 380 4 529. 

La portadacontiene el titulo conocido de los Anales del Museo de 

la Plata y en letras rojas, al pie, el de la Jmprenta en la América 

Espanola.» 

En otra hermosa portada siguiente selee el titulo general de la 

obra del sefor MEpina en la forma de Histor a y Bibliografia de la 

Imprenta en la América Espanola. Este es el titulo efectivo de la 

obra general, y difiere del que le atribuye la primera portada. 

Sigue una advertencia y una tercera portada con leyenda inco- 

rrecta, pues suprime una parte del verdadero titulo de la cuarta por- 

tada, donde impreso 4 tintas negra y roja, dice de esia manera: Aj/s- 

tovia y Bibliografia de la Imprenta en el Antiguo Virreinato del Ria 

de la Plata. 

Contiene 16 pdginas de portadas y advertencias. La pdgina 17 es 

una quinta portada con un titulo nuevo y diferente de las anteriores, 

innecesario é incorrecto. Dice «La Imprenta en América,» omitiendo 
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«Hspafiola>, que antes rezaba. Esta diferencia es grave, pues da 4 

.la obra un cardcter que su autor no ha tenido en vista. Su obra se 

limita 4 la «América Espafiola». El titulo criticado comprende la 

América inglesa, portuguesa, las Guayanas é islasque no entran en el 

plan de la obra. La portada continua asi: Parte segunda.— Virreinato 

del Rio de la Plata » Paraguay, En esta leyenda se suprime el obje- 

tivo antiguo que en la portada principal anterior precedia 4 Virreinato 

Le supresién es acertada. E! Virreynato del Rio de la Plata fué de 

corta duracién. No ha tenido diversas épocas. No es necesario, ni- 

exacto, pues, calificarlo de antiguo. 

La portada siguiente es la sexta y repite el extenso titulo de Los 

Anales del Museo de la Plata y afiade el de la parte de la obra del 

seflor Meprna que comienza en la pdgina 17. Dice: «Historia y Bi-— 

bliogvafia de la Imprenta en el Paraguay—1705-1727». La precede 

una introduccioén histérica é ilustrada de 14 paginas y después de una 

séptima portada, con un nuevo titulo de «La Imprenta en el Para- 

guay», desarrolla el autor el texto con 36 paginas y 67 facsimiles, de- 

dicados al Dr. MANUEL RICARDO TRELLES. 

Una octava portada con los defectos de redaccién antes indicados, 

nos conduce 4 Cérdoba del Tucumdn y la novena portada, siguiente, 

después de nuevas repeticiones del titulo de Los Anales, necesario 

en obra divisible por la forma de la edicién, dice: «Historia y Bt- 

bliografia de la Imprenta en Cordoba, 1766. Sobra, pues, en la octava 

portada lo «<del Tucumdan». Dedica el autor esta parte al Dr. D. AN- 

GEL JUSTINIANO CARRANZA. Comienza con una introduccién en trece 

paginas, incluyendo un facsimil, sigue una décima portada en letra 

negra «La Imprenta en Cérdoba», abre el texto en la pagina 3 y se 

extiende hasta la 12 con 4 facsimiles. 

Una undécima portada trae esta leyenda: «La Imprenta en Ameé- 

vica. Parte Segunda.— Virreynato del Rio dela Plata.—Buenos Aires. 

Sigue la cardtula de esta parte, en la forma delas anteriores respec- 

to de los Anales y dice: Historia y Bibliografia de la Imprenta en 

Buenos Aires, 1780, 1810.—Dedicada al Teniente General BARTOLOME 

Mirre. Es la mas importante, sin duda, de esta Historia y Biblio- 

grafia. La erudita introduccién que la precede comprende 43 pdagi- 

nas, con dos bellos facsimiles y dos mediocres retratos de los sefio- 

res doctor JuAN Maria GuTIERREZ y ANTONIO Zinny. El primer facsimil 

lo es de un grabado de 1789 de NuEsTRA SENORA DE LUJAN con ciento 

veinte dias de indulgencia concedidos por el sefor Obispo AzAmor 

y Ramirez. Reproduce el segundo uno de los escudos de armas usa- 

dos por Liniers. En cuanto 4 los retratos son la obra artistica mas 

pobre que ha salido del Museo de la Plata. 

La pagina 44 contiene varios facsimiles de firmas de personas no- 
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tables de Buenos Aires. Sigue una duodécima portada, en tinta negra, 
«La Imprenta en Buenos Atres» y continian 452 paginas de discurso, 

con 83 facsimiles generales y de los retratos siguientes: Dr. GREGORIO 

Funes, Dr. MorENO, BALTAZAR HIDALGO DE CISNEROS, VICENTE LOPEZ, 

generales WHITELOCKE, PopHAN, MuRRAY y BERRESFORD, RAMON GAR- 

cia, PizARRoO, LINIERS, BELGRANO, VIEYTES y FRAY JOSE ANTONIO DE 

SAN ALBERTO. 

Una décima tercera portada dice: «La Imprenta en América. Par- 

te Segunda. Virreynato del Rio de la Plata. IV. Montevideo. La 

décima cuarta portada reza: «Historia y Bibliografia de la Imprenta 

en Montevideo 1807-1810. Esta parte es dedicada al escritor urugua- 

yo, al servicio de la Educaci6én Secundaria en la Republica Argenti- 

na, don CLEMENTE L. FREGEIRO y contiene 12 paginas de introducci6n 

con facsimiles del retrato del general AucHmMutTy y de uno de los es- 

cudos usados por Liniers. La, décima quinta portada dice en tinta 

negra «La Imprenta en Montevideo y contintian 15 paginas con siete 

facsimiles. 

Cierra la voluminosa obra un J/ndice Alfabético de 12 paginas, otro 

Indice de las tlustraciones contenidas en el cuerpo de esta obra, 

con 4 paginas y un tercero 6 Indice General de Matertas con dos 

paginas y el siguiente colof6n: 

«Este libro comenzése 4 grabar y componer el dia 18 de Junio de 1892 y se 

acabo de imprimir el 29 de Agosto del mismo afio. Fue impreso y grabado 

en los Talleres del Museo de la Plata.» 

En resumen: 528 paginas de materiales, la mayor parte de ellos en 

cuerpo seis y 189 ilustraciones. La bibliograffa comprende 8 titulos en 

la Imprenta del Paraguay, 4 en la de Cérdoba, 857 en la de Buenos 

Aires y 8 en la de Montevideo. 

Analizar en sus detalles esta obra, discutir, comprobar 6 rectificar 

muchos de ellos, es tarea que obligaria 4 emplear largo tiempo y 4 

imprimir un grueso volumen. No ha escrito, en efecto, el sefior ME- 

DINA un cronicén frio y descarnado de la importacién, desarrollo y 

emigraciones de laimprenta en los vastos dominios de Hispano-Amé- 

rica, ni una bibliografia técnica y monétona. Su magistral investiga- 

cidn tiene la vida misma de los acontecimientos de la época colonial 

que abraza y con los libros, con las amarillentas impresiones, reviven 

los hombres, sus servicios, méritos, pasiones, errores y virludes. 

Las anchas y elegantes pdginas de esta investigaci6n histérica nos 

hacen ver de cerea los origenes coloniales. Las instituciones, la poli- 

tica, las letras, la Iglesia y la Milicia, han inspirado al sefior MEDINA 

criticas que la Historia recogerad en sus generalizaciones. Algunos 

acontecimientos trascendentales, como las invasiones inglesas, por 
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ejemplo, ocupan varias paginas en este trabajo. La bibliografia mis- 
ma, se remonta 4 menudo hasta la biografia y la critica literaria. 

Despierta admiracién la suma de tiempo y de trabajo, la inflexibi- 

lidad dei método, la dificil, sistemdatica y abundante lectura, la prolija 

investigacién de bibliotecas y de archivos, que el estudio de la Imprenta 

en el Plata Colonial ha impuesto al sefior MrepinaA, sin referirme 4 la 

tarea indijesta y abrumadora de la correcci6n esmeradisima de las 

pruebas. Trabajo de afios, de labor material, de critica, de compulsa, 

de verdad histérica, es un modelo destinado a honrar las bibliotecas 

publicas y privadas y 4 contribuir como elemento precioso, 4 la His- 

toria Universal, no escrita todavia, del génesis y evolucién del pro- 

greso. 

=Los documentos sobre las entradas de NUNEZ DE PrRapo y de 

AGUIRRE al Tucumaén, ilustran los origenes de las primeras fundaciones 

de aquella regién argentina. El senor MEpiINA publica estos papeles, 

parte pequefia, sin duda, del valioso material con que se ha propuesto 

contribuir 4 nuestra historia colonial. 

Las dos Imformaciones carecen de valor politico. Las rivalidades 

entre las gobernaciones espanolas de Lima y de Chile no tienen tras- 

cendencia internacional. Eran agitaciones sérdidas dentro de la mis- 

ma soberania. 

Por otra parte las empresas de NUNEZ DE Prapo y de AGUIRRE no 

fueron exclusivamente politicas. Con grande sabiduria adoptaron los 

reyes de Espafia por aquellos tiempos, el mismo sistema coloniai de 

los ingleses en el siglo actual. Los descubrimientos, colonizacién y 

conquistas de tierras en América tenian por base la combinacién de 

la Real soberania con el capital, el valor vy el mercantilismo privado. 

Por eso NUNEZ DE PRADO y AGUIRRE se lanzaron sucesivamente 4a 

descubrir para el Rey y explotar para si, 4 sus propias expensas y 

con su gente, las tierras del Tucuman. Venidos los unos de Lima y de 

Chile los otros, chocaron 4 impulsos de la codicia y del mercantilismo. 

Descubiertas y pobladas las tierras del Tucumdn por capitanes de 

una t otra gobernaci6n, la soberania imperante era siempre la de 

Espafia. La rivalidad, los asaltos, los crimenes en que NUNEZ DE 

Prapo fué victima de los de Chile, no obedecian, pues, al mejor ser- 

vicio del Rey, que al contrario con ello fué deservido. Era cuestion 

de intereses personales, de empresas rivales de colonizaciOn. AGUIRRE 

ansiaba simplemente apropiarse frutos que NUNEz DE Prapo_ habia 

comenzado 4 recoger. En colonias embrionarias, dirigidas por el ca- 

pricho de la fuerza y por la implacable codicia individual, el hecho 

consumado era ley suprema y 4 las veces infalible. La autoridad del 

Rey distaba afios del teatro de los sucesos! 

La flaca moral de muchos de los que, disfrazados de hijosdaigos, 
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intervenian en la empresa de la conquista en el Tucumdan, esta reve- 

lada por estas dos Infermacitones ad perpetuam, pedidos para ampa- 

rar derechos privados, mercedes y reivindicaciones. 

La de NUNEZ DE Prapo fué levantada en la ciudad del Barco en 

Mayo de 1551. Declararon en ellaen honor y defensa de la conducta 

y derechos de NUNEZ DE PRADO quince testigos, algunos de los cua- 

les de no escasa petulancia, como ei «muy magnifico senor MARTIN 

de RENTERIA»>. 

Este documento prueba acabadamente que los de Chile, represen- 

tados por el capitan VILLAGRAN, despojaron por la intriga, por la 

fuerza y sin titulos reales a los colonizadores venidos de Lima. NU- 

NEZ DE PRADO no se sometid espontaneamente a4 VILLAGRAN, como lo 

afirma el senor MEpINA en su carta prologo, dirigida al sefior SAMUEL 

LAFONE QUEVEDO. Fué victima de la violencia. [La colonia, la tira- 

nia comercial 4 que indios y castellanos estaban esclavizados, cam- 

bid simplemente de amo 6 de cajero. El Rey era comtin. NUNEZ DE 

PRADO se aprestaba 4 denunciar 4 S. M. estas violencias y despojos, 

con el pedido precedente de castigos, restitucién, indemnizaciones y 

acaso de nuevas mercedes. 

Cinco afios mas tarde, el16 de Julio de 1556, los castellanos de Chile, 

de que VILLAGRAN fué vanguardia, dominaban en Santiago del Estero 

los despojos de la colonia de NUNEZ DE PRADO. 

Pero éste habia sido escuchado y honrado por los altos sefiores de 

la Real Audiencia del Pert. Los usurpadores estaban amenazados 

de desalojo, porque Juan NUNEz DE Prapo acababa de obtener de 

dicha Audiencia nuevas provisiones confirmando su caracter de Ca- 

pitan y Justicia Mayor de la ciudad de Santiago del Estero, antes 

del Barco. Las violencias de Vi_LLacrRan, la autoridad en ellas fun- 

dada de AGUIRRE, el despojo de los intereses de NUNEZ DEL PRADO 

fueron condenados y amparado éste en sus derechos. 

La alarma que el inesperado suceso produjo en la aldea tucumana 

fué suprema. El procurador de la ciudad acudi6 ante el alcalde or- 

dinario para levantar una Informacion, 4 fin de probar que NUNEz 

DE PRADO era un déspota y mal servidor de S. M. Pretendia obtener 

la anulacién de las nuevas provisiones. S. M., dice el pedimento, 6 

los senores de la Real Audiencia, no pueden haberlas otorgado sino 

por sorpresa é incurriendo en error. 

Era alcalde ordinario con los de Chile, el «muy magnifico sefior de 

RENTER{A» venido de Lima en la primera jornada de NUNEZ DE PRaA- 

DO y segundo testigo que en 1557 declarara haciendo honor sin re- 

servas 4 aquel desgraciado capitan y colonizador. | 

Micuet ArpILES, Bias RosaLes, Roprico HERNANDEZ, JUAN GoN- 

ZALEZ, ALFONSO DE ORDUNA, GONZALO SANCHEZ GARZON, ANDRES HE- 

f 
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RRERA, BALTAZAR HERNANDEZ, LORENZO MaLpoNADO, NicoLAs CARRIZO 

y Roprico Patos habian llegado también al Tucuman con NUNEZ DE 

PRADO en su primera entrada. En la Informacion de 1551 habian dado 

prolijas declaraciones en abono de la bondad, justicia y acierto del 

capitan NUNEz pE PRapo. Depusieron con igual energia contra la 

agresiOn de los de Chile, capitaneados por VILLAGRAN, dando satis- 

factoria razon de sus dichos, como actores en los sucesos, pacientes 

de las violencias y algunos se dijeron despojados de sus propiedades 

personales. 

En 1556 servian todos ellos en Santiago del Estero 4 las 6rdenes de 

AGUIRRE, de los castellanos de Chile y gozaban de los favores de 

éste. El «muy magnifico sefior don Martin DE RENTERIA» teStigo en- 

tusiasta en la Informacion de 1551, es en 1556 el juez ante el cual se 

tramita el contradocumento. LoRENzZO DE MALDONADO, que lo inicia 

de oficio, como Procurador de Santiago del Estero, al servicio de 

AGUIRRE en 1556, declar6é en 1551 de la manera mas honrosa para el. 

capitan de los de Lima. 

Vencido y despojado su capitan, mientras éste seguia el largo y 

penoso camino de Lima y de los reclamos, aquellos prefirieron aco- 

gerse 4 las banderas felices de los de Chile y permanecieron con 

ellos en el Tucuman. Sus declaraciones sirven de base 4 la Contra 

Informacion de 1556. RENTERIA, MALDONADO y demas nombrados de- 

clararon en efecto de una manera absolutamente contradictoria 4 sus 

dichos de 1551. 

¢En cual de las dos informaciones honraron la verdad? La critica 

lo dice, condenando la villania de estos «muy magnificos sefiores» y 

«alguaciles mayores,» testigos falsos y cortesanos venales. 

En Mayo de 1551 el capitan VILLAGRAN, venido de Chile, habia hu- 

millado por la tuerza 4 NUNEZ DE PRapo y los suyos. Lo comprue- 

ban numerosos textos claros de las dos Iuformaciones. Este promovi6é 

la suya precisamente para pedir justicia a S. M. contra tales agravios. 

Asi lo dice en su pedimento. 

Sus antiguos camaradas, sometidos ya 4 los de Chile, declararon en 

su favor y en contra de sus vencedores. Si alguna influencia 6 pre- 

sién podia perturbarlos en sus funciones de testigos, no serian cier- 

tamente las del vencido y despojado capitan NUNEz DE PRADO, que 

se aprestaba 4 regresar 4 Lima en plena desgracia. La primera de- 

claraci6n es ante las reglas de la critica juridica la expontanea, since- 

ra y veraz. 

La segunda, la de 1556, fué dada en condiciones tales, que son ta- 

chas para los testigos. Ellos habian hecho causa comtn con los des- 

pojadores de NUNEz DE PRADO, aceptando puestos pttblicos y gran- 

jerias. Anuncidbase el regreso de este capitan con nuevas y altas 
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investiduras 4 hacerse cargo del gobierno de la Tierra. Llamados por 

AGUIRRE 4 urdir medios de destruir el nuevo intento de NUNEZ DE 

PRaApo, cedieron 4 la necesidad de conservar sus empleos € intereses. 

Estas observaciones destruyen la intriga contra JuAN NUNEZ DE 

Prapo. Los documentos, examinados desprevenidamente, le son fa- 

vorables. No resulta de ellos prueba, después de tachados los princi- 

pales testigos de la segunda Informacién, de que NUNEz DE PRapo 

hubiera hecho un «gobierno desp6ético», como lo insintta el sefior 

MepiInA en el prefacio del segundo folleto (93). No niego que su go- 

bierno pudiera ser arbitrario é intolerable! Eran tan escasos los go- 

bernantes probos entre los conquistadores! Afirmo simplemente que 

no resulta probado en estos documentos. 

Ellos tienen otro interés cientifico. Me refiero 4 su geografia. Im- 

posible sera 4 la generalidad de los lectores orientarse en ella. Dificil 

es aun a los mismos eruditos. La Historia del Tucuman recibiria un 

material precioso si fuera posible reconstruir el mapa de estas infor- 

maciones, identificando los nombres geogrdaficos de ellas con los mo- 

dernos. El sefor LAFONE QUEVEDO esta preparado y podria llenar 

este vacio. 

==La publicacién del diario de viaje relativo 4 los descubrimientos 

de Le Maire y de SCHOUTEN en la extremidad austral del territorio 

argentino, presta un doble servicio 4 la historia de nuestra coloni- 

zacién y a la marina nacional. Ella hara un estudio comparado de los 

modernos derroteros con el de los descubridores. 

El diario fué impreso en 1619 en Madrid y esta rarisima edici6n es 

la fielmente reproducida por el senor MEpDINA, foo de una breve, 

pero completa nota bibliografica. 

—Sus dos volumenés dedicados 4 JuAN DIAS DE SOLIS son investiga- 

ciones de especial interés para los eruditos de todos los paises del 

Rio de la Plata. El Gobierno Argentino ha tomado cien ejemplares, 

que el Ministerio respectivo distribuira entre los institutos de ense- 

fianza superior y secundaria. Ha sido un acto justo. 

La croénica del descubrimiento del Rio de la Plata dié lugar 4 eru- 

ditas polémicas entre escritores argentinos, uruguayos y chilenos. 

Estos trabajos estan diseminados en diarios, revistas y folletos. Los 

sefiores FREJEIRO y MADERO primeramente y el sefior MEpiNa ahora, 

han condensado el debate en la forma definitiva del libro. 

El descubrimiento del rio Pavand 6 Pavrand Guazu, como decian 

los indios en sus primeras relaciones conlos descubridores, realizado 

por So.is, habiasido atribuido 4 Dizeco Garcia por un escritor respeta- 

ble de este pais, el finado don MANUEL Ricarpo TRELLEs, 

Su folleto titulado Dizeco Garcia. Primer descubridor del Rio dela 

Plata (Buenos Aires. 1879. In 8°, S4 p.p.) promovid un interesante 
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debate histérico. Lo refutd el sefior CLEMENTE L. FREGEIRO en sus 

Estudios histéricos: Juan Dias de Solis yeldescubrimiento del Rio de 

La Plata (Buenos Aires, 1879. In 8°. SO p.p.) La réplica fué eficaz. 

El senor TRE tLES habia sido inducido en error por el egoismo mis- 

mo de Dirco Garcia que habla en ciertos documentos del viaje que 

hizo al Rio de la Plata 4a las ordenes de SoLis, como si hubiera sido 

gefe de la expedici6n. El sefior Mepina confirma y elojia el trabajo 

del sefior FREGEIRO. 

El doctor Don Luis L. DoMINGUEz, autor del compendio hist6rico mas 

exacto y autorizado sobre la Reptblica Argentina, contest6 tam- 

bién al sefor TRELLES, negando el descubrimiento atribuido 4 GaR- 

cia. El sefior TRELLES publicd este trabajo en la Revista de la Bt- 

blioteca Publica de Buenos Aires de que era director (II). Titulase: 

Juan Dias de Selis Primer Descubridor del Rio de la Plata, prece- 

dido por una breve introducciOn y anotado por el doctor TRELLEs. 

En 1865 habia escrito el sefor DiEGo BARRos ARANA un_articuio 

sobre El Descubrimiento del Rio de la Plata, («Revista del Pacifico» 

IV, Valparaiso y «Revista de Buenos Aires», VI), en el cual discutia 

la exactitud del dato de historidgrafos y de mapas antiguos, que atri- 

buye al viaje de VICENTE YANEZ Pinz6n y de Souis en 1508, una na- 

vegaciOn, a lo largo de la costa sud-americana, hasta el grado 

40° de latitud sur. El general Mirre escribié al sefor BARRos ARANA 

en 1865 una carta sobre el Descubrimiento del Rio de la Plata, sobre 

el viaje de VICENTE YANEZ PiInzON y JUAN Dias DE SoLis ex 1508 

hasta los 40° de latitud austral y épocas notables del descubrimiento 

y conquista del Rio de la Plata. (Revista de Buenos Aires. VI). 

El articulo del sefior BARROS ARANA es breve, nutrido y preciso. 

Su cronica del descubrimiento del Riodela Plataes notable por la cla- 

ridad, exactitud y concisién.Los escritores que posteriormente han tra- 

tado el asunto, siguen su plan, que amplian 6 confirman. No admite la 

afirmaciOon de Gomara y de cuantos la han seguido, de la navegacion 

hasta la baja latitud de los 40 grados. 

El general Mirre, en su carta, sostiene la existencia del viaje de 

1508; pero conviene con el historiador chileno en la inverosimilitud de 

la navegacion 4 lo largo de lacosta hasta aquella latitud. No rechaza, 

sin embargo, la posibilidad de que fuera alcanzada en alta mar. 

Los documentos publicados por el sefior MEpina y la critica erudi- 

ta con que los ilustra, desautorizan el hecho de quelos descubridores 

surcaran el mar del sur hasta los 40° de latitud. Las perentorias rea- 

les ordenes se refieren 4 una navegacién hacia el norte. Estaba im- 

plicitamente prohibido 4 los dos navegantes todo descubrimiento ha- 

cia el sur. Por otra parte la prueba de que no recorrieron la costa 

es concluyente: 4 hacerlo no habrian pasado la boca del Rio de la 
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- Plata sin notarlo. Acaso los temporales los arrojaron del Norte hacia 

el Atlantico austral. Si tal acaecié fué siempre en alta mar y no 

esta probado. 

El Estudio Historico del senior MEpina aclara y fija definitivamente, 

pues, este hecho: el viaje de 1508 no tuvo relacién alguna con el des- 

cubrimiento del Rio de la Plata. 

Establecido indiscutiblemente que Soxis fué el descubridor del gran- 

de estuario Parand 6 Parand Guaziuy que el suceso ocurriéd en 1516 

queda cerrado el debate sobre el supuesto viaje y descubrimiento 

del mismo rio en 1512. En tales yerros incurrieron varios histori6- 

grafos de la época y la lapida de marmol de Lebrija. Esta dda, en 

efecto, la fecha del descubrimiento en 1512 y la de la muerte de So is 

en 1515. A finesdedicho afio y en Enero del siguiente, la expedicién 

de Soris salida de Espafia el 8 de Octubre de 1515, se hallaba en alta 

mar. El sefior Meprna confirma el hecho con nueva documentaci6on. 

No adelanta, sin embargo, sobre el mes del descubrimiento, aunque 

admite la hipdédtesis de que acaeciera 4 principios de Febrero, funda- 

da en el numero de dias empleados en Hegar al gran rio por las ex- 

pediciones posteriores. La base de calculo es arbitraria; pero la hi- 

potesis no carece de verosimilitud. 

Interesante, larga y complicada ha sido la discusién sobre la patria 

de Sotis. Poco sabiamos de su persona y el sefior MEpina adelanta 

algunos datos para la biografia. . 
El] debate sobre la nacionalidad de SoLtis seremonta 4 la época mis- 

ma en que vivid. No estaban, en efecto, de acuerdo sobreeila los mas 

notables historiédgrafos. Para unos era espanol de Lebrija, vecino de 

Lepe le llaman varias reales cédulas, por asturiano lo tenian otros y 

los lusitanos por compatriota. 

Los modernos historidgrafos del Rio de la Plata, renuevan la dis- 

cusién. Para el Dr. Don AnpREs LAmas, es espafiol. Lo sostiene en 

sufolleto Juan Dias Solis Descubridor del Rito de la Plata. (Buenos 

Atres. 1871. In 4°. 31 p.p.) y confirma sus primeras demostraciones 

en el otro optsculo La Patria de Juan Dias de Solts, descubridor 

del Rio de la Plata. (Buenos Aires 1884. In 4°. 23 pip.) El sefior 

Lamas esta de acuerdo con el sefior FREGEIRO que en la obra citada 

lo consideraba espafiol. 

La obra del sefior MrEpina ilustra y comprueba definitivamente el 

punto: SoLis era portugués. 

Que Sorts era de obscuro linage, vulgar, de escasos méritos intelec- 

tuales y morales, me parece indiscutible, 4 la luz que sobre su per- 

sona ha conservado la historia. 

«Todo es incierto, dice el sefior MEDINA, sobre la vida de JuAN 

Dias DE So.is, desde el lugar de su nacimiento hasta el desu 
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muerte y en balde el historiador se afana por examinar los 

textos de las obras mds acreditadas y en compulsar los docu- 

mentos hasta ahora encontrados en los archivos, porque, como 

deciamos, una incertidumdre no destituida de misterio, se cier- 

ne por sobre todos los actos de la carrera maritima de aquel 

hombre singular.» 

El sefior Meprna ha encontrado y publica nuevos documentos que 

revelan el cardcter de Sorfs. Era un marino practico y un aventu- 

rero codicioso, mds que un héroe. Conocedor de la navegacién y 

del camino del Nuevo Mundo, su caradcter de estranjero, obrando 

contra su propia patria, le asegur6 los favores de la Corona de Espafia. 

Acusado de tentativa de robo de 20.000 pesos del tesoro de Portu- 

gal, fug6 4 Espafia. Fué requerida su extradicién y recomendada por 

los reyes catélicos 4 sus autoridades, pero jamas tuvo lugar. Esto 

sucedia por el afio de 1495. 

Los descubrimientos de CoL6n y de sus tenientes atizaron la pro- 

funda rivalidad entre las coronas descubridoras v colonizadoras de 

Espana y de Portugal. Tan vivo era el afan que ellas demostraban 

en adelantar sus empresas maritimas, como severas las precauciones 

con que guardaron la reserva de sus descubrimientos y derroteros. 

El secreto 6 la divulgacién de éstos dependia de los pilotos y de los 

navegantes. Rivalizaban por eso mismo Espafia y Portugal en el em- 

pefio de retener 4 su exclusivo servicio 4 los marinos mas expertos de 

la época. SoLis habia navegado en la India al servicio del Rey de Por- 

tugal y era pensionista de éste. Quejoso estaba contra su patria y su 

Rey por cierto atraso en los pagos. 

De qué medios se valiera Sorts para detener los efectos de la Real 

Orden de prisién y cémo entré al servicio de los Reyes Catélicos, no 

obstante la requisitoria de extradici6n, es asunto que queda envuelto 

en la sombra. Ni antes, ni después de las prolijas investigaciones del 

senior Mepina, se ha encontrado datos 6 documentos que lo expliquen. 

Lo unico que positivamente sabemos es que SoLis form6 parte, cua- 

tro arios después de dictada la Real Orden de prisién, de la armada 

espafiola. Afirman unos que descubrié el golfo de la Aiguera en 

1599, siguiendo las empresas de CoL6n en la tierra firme. Agrégase 

que este descubrimiento fué hecho durante el viaje de la Armada de 

VICENTE YANEZ Pinz6n, de una de cuyas naves era gefe y piloto SoLis 

y Lepesma de la tercera. Niegan Pinz6n y LepEsMA en los pleitos 

de CoL6n, que Sotts fuera el descubridor de la bahia de la Higuera. 

En un punto estan, sin embargo, de acuerdo los historiégrafos anti- 

guos y modernos: en que Souris habia tomado servicio en Espafia 4 

las postrimerias del siglo XV y comienzos del XVI. 
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Los reyes catélicos fueron sin duda, avisados de la practica de Sotis 

en la navegacién de las Indias. La preocupaci6n de Espafia se limi- 

taba por enténces 4 ensanchar los descubrimientos de CoLon. 

SoLis, por su parte, impago, primeramente por el Rey de Portugal 

y perseguido por su justicia después, debi poner toda su experiencia 

y-secretos al servicio de Espafia, en cambio de la impunidad. 

El caracter de Souis no sufri6 modificaciones durante su residencia 

en*Espafia. Codicioso, no eligié, ni eliminé medios de allegar dinero, 

y sac6 partido cinicamente de su condicién de hijo-de un pais que 

buscaba de nuevo sus servicios, de los recelos que estas circunstan- 

cias fomentaban en torno suyo y de la inclinaci6én natural de la Co- 

rona de Espafia 4 satisfacerlo, para aprovechar de su experiencia. 

Lleg6 su avidéz hasta pedir y obtener las rentas de una casa de man- 

cebia, de la cual fué patrono, 4 la vez que piloto mayor de Espafia! 

El embajador de Portugal en Madrid tuvo con él frecuentes entre- 

vistas y tent6 inclinarlo 4 servir de nuevo 4 su patria. SoLis temia 

acaso la 6rden de prisi6n pendiente y ademas el Rey de Portugai no 

era puntual en abonarle sus asignaciones de otras épocas. Pre- 

feria al de Espafia, que negaba de hecho la extradici6n, pagaba y 

daba con puntualidad y sin tasa. «Ruin», le Ilamaba con justicia el em- 

bajador VASCONCELLOS, cuando avisaba al Gobierno de Portugal el 

fracaso de sus propésitos de despertar en Soris el sentimiento del 

deber patridtico. No merece ciertamente el titulo de «ilustre» que le 

diera el general MITRE en 1865, (Rev. de Buenos Altres, lug. cit), ni 

despierta la simpatia de que se siente posefdo el sefior FREGEIRO, en 

la monografia citada. Estos distinguidos autores no conocian ent6n- 

ces la persona moral que los nuevos papeles del senor MEDINA ex- 

hiben. 

E. S. ZEBALLOS. 
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LOS MONUMENTOS MEGALITICOS 
DEL VALLE DE TABI 

(TUCUMAN) 

POR 

JUAN B. AMBROSETTI 

(Dibujos de Federico Voltmer) 

Durante nuestra estadia en el Valle de Tafi, de paso para el de 

Santa Maria, fui avisado por el Sr. Angel M. Esteves que, enel lugar 

llamado del Mollar, regiédn sur del mismo valle, y muy cerca de la 

casa de la finca del senor Justiniano Frias, y dentro del perimetro de 

Su propiedad, se hallaba una gran piedra con signos grabados en ella. 

Dicho sefior me refirid, ademas, que la misma piedra habia sido vi- 

sitada con mucha anterioridad por el sefior Pablo Groussac, actual 

director de la Biblioteca Nacional, y mas tarde por unos sefiores fran- 

ceses que cometieron la estupidez de derribarla, creyendo hallar de- 

bajo de ella tesoros escondidos y antigtiedades. 
_ Al principio supuse que se tratara de una simple piedra con petro- 

glytos, lo que mucho me interesaba, pues ya me habia iniciado en su 

estudio y comenzado su publicacion. (1) 

Al dia siguiente, 28 de Noviembre, nos dirigimos, al lugar referido, 

los miembros de la expedici6n, sefores Federico Voltmer, pintor; San- 

tiago Paris, ayudante fotdgrafo; Emilio Budin, ayudante naturalista, y 

el que subscribe, acompanados*del senor profesor Amado Juarez, en 

cuya casa pardbamos, y de un peén que conducia un aparato foto- 

grafico estereoscdépico. 

Llegados 4 la finca del sefior Frias, nos hicimos acompafar por un 

peon, vaqueano del lugar donde se hallaba la famosa piedra. 

Mas 6 ménos después de haber andado como unas tres cuadras 

rumbo sur por una loma llamada dei Algarrobo, cubierta material- 

(1) Las grutas pintadas y los petroglyfos de la provincia de Salta,—Bol. del Inst., to- 

mo XVI. 
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mente de restos de trabajos prehist6ricos de piedra, llegamos al sitio 

donde aparecia la pieza en cuestién, acostada en el suelo. 

No sé cOmo pintar mi sorpresa cuando me hallé en presencia de 

un verdadero menhir de 3,10 de largo, de un ancho casi constante de. 

0,50 centimetros, y de un grueso mas 6 ménos de 0,20 (fig. 1). 
Sobre una de las caras aparecian, profundamente esculpidos, una 

série de dibujos reguiares, verdaderas cup-sculptures, dispuestas en su 

mayor parte en sentido horizontal cruzando el menhir 4 lo ancho. 

A juzgar por la posicién que ocupa en el suelo y el agujero que 

aun se notaba en la tierra donde otrorase hallaba enterrado, y por otras 

razones mas, eS pOsi- 

ble que el menhir de- 

biera mirar consucara 

esculpida hacia el sur, 

derecho al gran cerro 

de Wufiorco, que en esa 

direccién se eleva ma- 

jestuoso; dando el otro 

frente “hacia ely cero 

del Pabellén, en las ca- 

denas de las cumbres 

de Calchaqui, que cor- 

tan con su alto filo el 

horizonte por la parte 

norte. 

Este menhir sélo de- 

bié sobresalir del suelo 

mas 6 ménos dos me- 

tros ochenta centime- 

ug, i tros. 

En los alrededores 

del menhir, los restos de pircas abundan, 6, mejor, séries interminables 

de piedras de todo tamafio, aparecen en el suelo, alineadas como for- 

mando graderias, unas debajo de otras, a distancias desiguales y 

dejando entre ellas plataformas de extensi6n variable, cuyo objeto sélo 

me puedo explicar fuera para servir 4 detener la tierra de las mismas, 

destinadas quizds 4 la labranza, pues no hay que olvidar que en este 

valle ha llovido mucho, como sucede ahora. 

Otras pircas pequefias, circulares 6 alargadas,con sus extremos ro- 

mos apesar de que hubo la intencién de hacerlos cuadrangulares 

abundan también, sobre todo en los alrededores de la cumbre de la 

loma, rodeando una especie de plataforma circular pequefia y pircada 

con gran cantidad de piedra menuda. 
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Estas parecen ser sepulturas, y he sentido mucho no haber tenido 

antes conocimiento de estas obras, pues ent6nces me hnbiera procu- 

rado una Orden del duefio de esa propiedad que me permitiese efec- 

tuar excavaciones en ellas. 

Como 4 unos cien metros mds abajo de esta plataforma central, 

y entre las graderias, se elevaba en otro tiempo nuestro precioso 

menhir, con su faz esculpida, como mirando al soberbio Nuzorco. 

Los dibujos que presenta son los siguientes (fig. 2): 

El extremo superior redondeado, muestra, debajo del borde, un sur- 

co en forma de arco, como para circuns- 

cribir la figura de la cara humana que tenia, 

de la cual sédlo han quedado visibles, por 

haberse descompuesto la roca, los dos ojos 

pequefnos y el trazo de la boca. 

Un surco transversal separa la cabeza 

del cuerpo, este ultimo representado por 

dos senos femeninos, debajo de los cuales, 

y en el medio, aparece un circulo con un 

punto central, quizad el ombligo; y mas 

abajo, y 4 los costados, otras lineas que 

parecen figurar las comisuras del vientre y 

brazos de esta deidad tan original. 

Como la piedra se halla mutilada en 

esta parte, no he podido comprobar la pre- 

sencia del é6rgano genital femenino, el que 

es casi seguro debié existir, dada la pre- 

sencia de las mamas 6 senos de mujer que 

aparecen mas arriba. 

Por las lineas que quedan de los brazos, 

las manos debian dirigirse, seguramente, 

hacia este 6rgano genital, y si ésto fuera 

exacto, tendriamos mds acentuado el sim- 

bolismo falico de este singular monolito, 

que no es dificil tuviera mds 6 ménos el 

mismo significado que sus iguales del vie- 

jo mundo. 

Cubriendo mas_de la mitad de! menhir, 6 

mas bien, como las dos terceras partes de 
lo que debia sobresalir del suelo, siguen alterndndose dos figuras, una 
de ellas formada por dos circulos con un punto central y unidos entre 
Si por una brida, exactamente iguales 4 las que se ha dado en Ila- 
mar spectacles (anteojos) en los petroglyfos; y la otra por un circulo 
central con 6 sin punto en su interior y provisto de dos rectangulos 
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alargados, uno 4 cado lado, formados por la misma pared del circulo; 

esta figura se transforma también en cruz. ! ; 

El conjunto de esos spectacles y de estas pseudocruces alternadas 

forman un motivo de ornamentacién sumamente agradable. 

Mientras que Volt- 

mer tomaba un dibujo 

prolijo del menhir y 
nosotros pasdabamos 

tiza blanca por sobre 

los grabados para fo- 

tografiarlos mejor, 

observamos que, co- 

mo 4 unos trescientos 

en direccién al norte, 

se elevaba, en el bajo, 

otro menhir, que coin- 

cidia perfectamente 

con la posiciOn que 

debi6o tener aquel. 

Luego que conclui- 

mos de tomar los da- 

tos, nos dirigimos ha- 

Fig. 3 cia él, comprobando 

que, desde el lugar 
que ocupaba el primer menhir, se divisa hacia el norte gran parte 

del Valle de Tafi, hasta la estancia del sefor Pedro Chenaut, llamada 

de los Cuartos, no divisAandose las Tacanas por interceptar la vista 

una punta del cerro del alto. 

Este segundo menhir, todavia en pié, mide, fuera de la tierra, hasta 

su clispide, 2,80 m. de alto, siendo sus dimensiones iguales 4 las del an- 

terior. Su orientaciOn es la misma; sus caras miran: una al norte y 

otra al sur. En este menhir no se ven ni rastros de grabados;:es po- 

sible que en €pocas anteriores los haya tenido, pero, dadala descompo- 

sicion que ha sufrido la roca, quiza han desaparecido por completo. (fig.3). 

También este menhir se haila rodeado de pircas que contintian ex- 

tendiéndose hacia el norte y oeste hasta dar con un gran zanj6n que 

pertenece al cauce del rio del Rincén. 

Hacia-el este, las pircas han desaparecido en gran parte 4 causadel 

establecimiento del senior Frias, en cuya edificacién, corrales, potre- 

ros, etc., se han empleado muchas de las piedras. 

Saliendo de este menhir A, (véase el plano fig. 4), rumbo mnoroeste 

120° y 4 los 52 metros, hallase otro cafido en el suelo mas 6 menos del 

metros mas 6 ménos, y | 
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mismo tamafio, B; luego tomando rumbo norte derecho y 4 95,50 m. Sse. 

encuentra otro 

parado, C, pe- 

ro tronchado, 

y cerca de es- 

te, mas 6 me- 

nos a 2,40, m., 

otro caido, D. 

Siguiendo el 

mismo rumbo, 

a los 37,50 me- 

tros, otro men- 

Init Loto,” pe- 

ro en pié, apa- 

rece, E, y dis- 

tante de éste 

15,50 metros y 

rumbo noroeste 70°, otros dos grandes menhires atin en pié y separados 

Fig. 5 

uno de otro por un espacio de 2,30 m., se elevan formando una puerta, 

ee. 
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F G (figs. 5, 6 y.7) rodeada de una especie de corral de piedra. Debajo 

de esta puerta y en el terreno que desciende hacia el rio, rumbo norte, 

algunas escalinatas 6 series de piedras se notan perfectamente, y a 9,35 

metros desde la puerta otro largo menhir, H, de 3,20 metros de largo por 

0,65 de ancho, hallase derribado, presentando en una de sus faces dos 

cavidades redondas paralelas, que seguramente han debido pertenecer 

A los ojos de una cara humana grabada alli. 

Con estos datos, no puede dudarse de que nos hallamos en presen- 

cia de uno de esos sistemas de menhires que se ha dado en llamar 

alineamientos (alignements) como el famoso de Karnac, y esto fué lo 

primero que _ supuse. 

Para que el sistema 

fuera completo, debian 

existir otros que ce- 

rraran el poligono, y 

con este criterio vol- 

vimos al punto de par- 

tida, es decir al men- 

hir A. 

Desde alli no tarda- 

mos en descubrir otros 

en la direccién del es- 

te derecho. Mis com- 

paneros, ayudados por 

el profesor Juarez, con 

la cinta métrica, midie- 

ron un largo trecho de 

110 metros con 70 cen- 

timetros y hallaron el 
Fig. 6.—(Vista tomada desde el sur), menhir I roto por la 

mitad, pero enterrado 
aun, y desde ¢ste, 4 40 metros 50 centimetros, otro mas, J, tronchado 
por la mitad; muy cerca de éste pasa la barranca del rio: asi es que 
otros, que hubieran podido hallarse en esta direcci6n, han desapare- 
cido ya. | 
Tomando desde este Ultimo menhir, J, al norte, se midieron 33,80 

metros y se encontré otro menhir, K, entero, pero medio derribado, 
que mostraba atin trazos indiscutibles de haber tenido grabada en su 
cara, que miraba al sur, una figura humana, Desde este menhir (K) 
a 87,(0 metros rumbo 50° noroeste, se halla el menhir F, uno de los 
dos que forman la curiosa puerta de este extrafio alineamiento. 
No es dificil que dentro del perimetro encerrado por estos menhires> 

hayan existido otros ademas, y esto lo sospecho por los restos de piedra 
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que se hallan diseminados entre los demas, vy de la misma clase dela 
de los menhires, es decir, una especie de arenisca oscura con parti- 

_ culas de mica bastante compacta pero de facil descomposici6n. 

_ Pasando el rio del Rincén y en su banda oeste, ya en campo del 

sefior Pedro Chenaut, cauce de por medio, y como continuacién de 

este alineamiento, los menhires siguen elevandose, entre sistemas de 

pircas, lo mismo que en el lugar que acabamos de recorrer. 

A pocos metros de la barranca se eleva un menhir (L) roto por la 

mitad; siguiendo la direccién este se hallan otros a las siguientes 

distancias: uno 4 2,55 metros que forma con el anterior una espe- 

eile de puerta’ 4 los 

13,20 metros otro mas 

delgado (N), 4 los 134,56 

otro (O) también del- 

gado; 4 los 50,20 de 

éste, otro mas, también 

delgado (P); 4 los 10 

metros de éste, otro 
largo pero caido (Q); 

detras del menhir N., y 

un poquito al oeste, a 

5,30 m., se eleva el in- 

teresante menhir R, 

con una gran cara hu- 

mana grabada en el 
lado que mira al nor- 

fendics. 8, 9 y 10). Bl 

artista indio en este 

menhir aprovecho la 
forma general de la Fig. 7.—( Vista tomada desde el norte). 

piedra para grabar los 
trazos principales que debian representar esta faz curiosa, es decir, 

los dos agujeros correspondientes a los ojos y el surco transversal 

que debia separar la nariz de la boca. 

A 84,70 metros de éste, oeste derecho, una gran piedra bola (S) se 

halla enfilada, que quizis haya servido también de menhir, y a 

los 142 metros oeste y un poco al sur del menhir O, y casi en la 

misma linea del R y de la piedra S, se elevaba otro, T, hoy caido. 

Partiendo del mismo menhir O, y rumbo oeste y norte, se en- 

cuentran otros dos 4 39,70 el primero (U), que se halla roto por la 

mitad, pero con su parte inferior aun enterrada, y 4 7 metros de éste 

el segundo, de pié y entero (V). 

Volvemos al menhir L, y 4 23 metros al norte aparece otro frag- 
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Al sur de la linea de 

menhires L T, algunos 

otros aparecen disemi-. 
nados (Z), los que sin 

duda han pertenecido 

al grupo del gran men- 

hir grabado. 

Como en las opera- 

ciones anteriores em- 

pleamos un_ tiempo 
considerable en medir, 

siéndonos muy penoso 

el andar 4 pié entre 

las piedras, bajo un sol 

por demas cruel, resol- 

vimos contentarnos con 

los datos tomados y vol- 

ver a nuestro aloja- 

miento, al que llega- 

mos muy tarde, prepa- 

rando nuestra marcha hacia Amaicha para seguir después 4 Santa 

Maria... Con los datos, 

los dibujos, y las diez 

fotografias esteroscé- 

picas que hoy pueden 

verse en el Instituto, 

nos queda la inmensa 

satisfacci6n de haber 

hecho constar, por la 

primera vez, la presen- 

cia de menhires y ali- 

neamientos megaliti- 

cos sobre el territorio 

de la Republica. 

Estos han perteneci- 

do quizds 4 una raza 

de hombres, distinta de 

los calchaquies, que 

debe haber llevado 4 

cabo laconstruccién de 

estos singulares mo- 

numentos, en épocas sumamente remotas, y empleando largos periodos 

Fig. 9 

eS 
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de tiempo. Esa raza debié ser de una constancia y de una energia 

indomables. Casi todo el suelo 

del valle de Tafi esta cubierto 

de restos de los ciclépeos tra- 

bajos que llevaron a cabo. 

El suelo, que al principio hace 

la impresién de estar lleno de 

piedras esparcidas, fijandose 

bien, la vista se cansa de sSe- 

guir los extrafios dibujos que 

ellas forman, ya alineadas en 

una direccién, ya formando am- 

plios circulos de diez y veinte 

metros de didmetro, unos al la- 
do de los otros, ya como grade- 

_riasde anchura diversa, 6 ya co- 

mo pequefios corrales, rectangu- 

Ios, etc, que se Suceden por-le- 

Belo; no. se halla 

guas y le. 

guas, y que 

revelan la 

iIntenei6n 

GS | INeiloGie 

querido dar 

alguna for- 

may dispo- 9 w= o 

sicién 4ese MENHIR ROE FRENTE 7 MENNIN K 

inmensocu- Fig. 10 

mulo de ro- 

dados que cubria el valle, cuando estos hombres 

extraordinarios entraron en él. 

Todas las piedras se hallan unas al lado de 

otras, y raras veces se notan dos encimadas. 

Esto me hace sospechar lo que dejo dicho, y que 

la mente que presidi6 4 su arreglo, no fué otra 

sino lade limpiar de cierta manera el! suelo para 

poder sembrar en él, dentro del recinto de es- 
tos circulos y graderias (como puede verse en 

el dibujo adjunto, fig. 5). | 
En cuanto 4 los menhires, todos ellos han sido 

transportados quiza desde lejos, pues alli, en el 

la piedra en que han sido tallados, ni tam- 
poco bancos de la misma, que puedan dar trozos de la_ longi- 

8 
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tud casi constante de 3,20 metros que tienen en su mayor parte. 

Por lo demas, los dibujos del gran menhir, tan semejantes 4 las 

cup-sculptures del viejo mundo, noshacen pensar en razas de remota 

antigiiedad y que parecen no tener nada que ver con los antiguos 

calchaquies. 

Este pueblo debié extenderse hasta el abra del Infiernillo, pues en 

la estancia del sefior Lucas Zavaleta, llamada del Rio Blanco, ha sido 

hallado el resto de otro curioso menhir esculpido, que ain mide una. 

altura de 1 metro 30, cuyo dibujo acompafio (fig. 11), y ademas el 

de otro liso semejante al menhir A, que dicho sefior, para evitar que 

se mutilara, ha hecho colocar en la puerta de un corral de piedra de 

uno de sus puestos. 

Los dibujos del menhir son curiosos: ain quedan dos secciones ~ 

de lascuatro en que quizds estaba dividido. En éstas el dibujo debia 

repetirse, y parece representar, de un modo convencional, una cara 

humana con ojos cuadrados y nariz triangular. A la vista de este 

precioso resto, una sospecha instintiva me ha invadido, y sin poderlo- 

explicar me parece que todos estos trabajos del valle de Tafi, es po- 

Sible pertenezcan 4 esas mismas razas que poblaron 4 Tiahuanaco y 

elevaron alli los grandiosos monumentos megaliticos que aun hoy 

nos asombran. | 
Ademas, tenemos una prueba de la gran antigtiedad de estos mo- 

numentos en el hecho de que los jesuitas, que durante muchos afios 

tuvieron una estancia en Tafi, alli mismo, muy cerca de los menhires, 

los respetaron, porque con seguridad los Indios de su tiempo ni re- 

motamente se acordaban de ellos y no les rendian culto alguno su- 

persticioso; de no ser asi, los R.R. P.P., paternalmente se hubiesen 

encargado de hacerlos desaparecer, para estirpar, segin su costum- 

bre, todos los restos de idolatria que encontraban dentro del radio 

de sus reducciones. 

Juan B. AMBROSETTI. , 

=_ 
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CON APUNTES SOBRE 

LOS QUERANDIES, YAROS, BOANES, GUENOAS O MINUANES 

We OIN a \TAP Aceh ENie® 

POR 

SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO. M. A. 

Observaciones Generales 

La etnologia argentina durante los UJtimos cien afios, es decir, des- 

de que escribié Azara, ha procedidocon una légica que delégicasélo 

tiene la persistencia con que se haprescindido de ella; y asiresulta que 

hoy tenemos que volver atras y arrancarde nuevo desde el punto donde 

10s escritores de la época de Sebastian Gaboto, de Schmidel y de 

otros contemporaneos, dejaron 4 los Querandies y sus famosos aliados. 

_ Veamos pues en qué me fundo para negarle la légica 4 la etnolo- 

gia argentina, no obstanteque ella hasido tratada por hombres como 

Azara, de Angelis, d’Orbigny, Trelles, Moreno (F.P.), Burmeister, 

Ameghino, etc. 

Es un hecho curioso que las mds de las naciones indias de esta 

Republica son conocidas bajo nombres que no pasan de ser apodos, 

las mas de las veces descriptivos de algun rasgo etnico-fisico, 6, de no, 

que sdlose refierenal lugar en que vivian 6 merodeaban los designados. 

Empecemos por los Indios lamados «Pampas». A estar 4 la logica 

_ «querandina», desde que pampa es voz del Cuzco, Quichuas debieron 

ser estos Indios. Nadie ha pretendido que lo sean, y sabemos que 
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no lo son; pero por otro lado se ha dado por probado que eran Arau- 

canos, cuando la verdad es que estos Indios recien entraron 4 la 

Pampa después que el caballo y la vaca se extendieron en millones 

por sus llanuras, y ocuparon el lugar de esos otros Indios de raza 

Puelche-Tehuelche, que en la é€poca de la conquista confinaban con 

las naciones Querandi-Timbuts de mas al norte. 

Azara quiere que los Querandies sean Puelches; para Trelles son 

Guaranies, por razones que ellector podra estudiar en los respectivos 

autores, con todo lo demas que al respecto dice Ameghino en su 

«Antigtiedad del hombre en el Plata» t. I, cap. VIII. 

Asi como suena Querandi parece ser voz Guarani, y sin embargo 

la nacién que lleva este nombre se dice Puelche por unos, Guarani 

por otros. Pasemos ahora 4 los Timbtes. 

Es inadmisible el modo de raciocinar de Azara. Primero establece 

que son Guaranies, porque asi lo quiere, y sin mas argumento des- 

miente todas las noticias que de esta naciO6n nos dan Schmidel y 

otros; sin reparar que el mismo nombre JZimbiz es una prueba de lo 

que dice aquél autor, pues quiere decir—nariz horadada. 

Ameghino se adhiere al parecer de que los Timbuties eran Guaranies, 

siendo el unico argumento la opinién de los autores que le precedieron. 

«Los Zechurias» de Schmidel son los Charruias, apodo éste que parece 

selos aplicaronlos Indios guaranizantes y susimitadores. Este origen 

de la palabra no obstante nadie ha osado asegurar que los Charrtias 

sean Guaranies pur sang; todas las pruebas cientificas estan en contra. 

A proposito de un nombre Guarani, que no determina raza, ahi 

esta el de los Tobas; no porque este apodo pertenezca A aquel idio- 

ma son éstos Indios Carios 6 Guaranies: élno importa otra cosa que 

una traduccién de nuestro «Frentones», como se apellidaban las na- 

ciones de raza Chaco-Guaicurt, que producian calvicie artificial con 

el objeto de dejarse mas alta la frente. 

Quiere decir, pues, que un apodo dado 4 una nacioén de Indios, sea 

de la lengua que fuere, no es ninglin argumento en favor de la cla- 

Sificacién tal 6 cual, faltando la corroboraci6n por algun otro lado. 

Nos queda que pasar en revista 4 los Chanases, juzgados y clasifica- 

dos por su apodo. Es curioso que el tema Cheand signifique—mi 

pariente—en Guarani, lo.que equivaldria a decir que por tales los 

tenian los Carios; y como parientes se suelen llamar entre si los que 

hablan la misma lengua, casi podriamosinvocar esta casualidad como 

prueba palmaria de que los Chanases eran  Guaranies, y que habla- 

ban esta lengua. Para mayor abundamiento esta la opinién de Ameg- 

hino (1) que atribuye 4 estos Indios un origen Guarani. 

(1) Obra citada, t, I. pag. 317 
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Por suerte se haconservado un «Arte dela Lengua Chand,» y deella 

se desprende que no hay ni el mds remoto parentezco entre uno y 

otro idioma, y, desde luego, que toda la etnologia argentina debe es- 

cribirse de nuevo sin necesidad de reproducir lo que al repecto han 

escrito los varios autores desde Azara, hasta nuestros dias. 

II 

Los Querandies 

Aqui en Pilciao no tengo como consultar los papeles del famoso Se- 

bastian Gaboto, quien sin duda describi6 4 los Indios que hall6 pobla- 

dos en ambas margenes del Rio de la Plata y sus afluentes. Madero 

en su «Historia del Puerto de Buenos Aires» no incluy6 esta parte 

de la relacién de Gaboto, si es que ella existe: por suerte empero 

en los apéndices 8 y 9, reproduce aquel autor la carta de Luis Rami- 

rez, y la Memoria de Diego Garcia en las que sehallan estos trozos; 

El primero es de Ramirez y dice asi: 

«Y allegé6 la galeota. Alli 4 san lazaro de nra. sefiora de Agosto, 

«deste dho. afio de 1527 y partimos de alli 4 28 del dho. mes y llega- 

«mos al carcarafial ques vn Rio que entra en el parana que los yn- 

«dios, dizen biene de la sierra donde allamos que el Sefior Capitan 

_ «general habia hecho su asiento y una fortaleza. arto, fuerte para en 

«la tierra. la qual acordo de azer para la pacificacion de la tierra. 

«aqui habian benido todos los yndios de la comarca que son de 

«diversas naciones y lenguas. aver. al Sefior Capitan jeneral entre los 

«quales bino vna de jente delcampo que dizen quirandies. esta es jen- 

«te muy ligera. mantienense de la caza que matan. y en matandola 

«qualquiera que sea. le beben la sangre porque su principal man- 

«tenimiento es Acausade ser, la tierra muy falta de agua, esta gene- 

«raciOn nos. dio.muy buena Relacion de la syeRa y del ReyBlanco, y 

«de otras muchas generaciones disformes de nra. naturaleza, lo qual no es- 
«cribo por parecer cosa de fabula asta que plaz® 4 dios nro. Sefior lo quen- 

«tey como cosa de vistay nodeoydas. Estos quirandies.sontan lijeros 

«que alcanzan un benado por. pies. pelean con arcos y flechas ycon 

«unas pelotas de piedra redondascomo unapelotay tan grandes. como 

«el punio. Con una querda. atada que la guia. las quales tiran tan 

«zertero que no hieran. 4 cosa que tiran. estos nos dieron mucha Re- 

<lacion de la sierra y del blanco. como aRiba digo y de una jenera- 
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«cion con quienes ellos contrataban que de la. Rodilla abajo tienen. 

«los pies. de abestruz y tambien dijeron de otras generaciones estra- 

«fias 4 nra. natural lo qual por parecer cosa de favula, no lo escribo. 

«estos nos dijeron que de la otra parte de la sierra confinaba la mar 

«y segun decian crecia y menguaba mucho y muy supito. y segun la 

«Relacion quedan. El Sefior. capitan jeneral piensa quesla mar del 

«sur. y A ser. asi. no. menos. tiene este descubrimiento quel de la 

«Sierra de la plata por el gran seruicio.que sumagt. en ella Recibira.» 

Esta leyenda de la gente con rodillas para atrads, como avestruces, 

subsiste aun en los Chacos. Yo oi el cuento de boca de un Indio To- 

ba en 1888. 

La familiaridad con el «Rey Blanco» (el Inca) pruebaque estos Indios, 

6 los que trataban con ellos, llegaban hasta la Cordillera. 

Después de dar cuenta de los Chanases, Timbties y demas tribus 

que rodeaban el fuerte de Sancti Espiritu, pasa 4 contar lo que era 

la gente en el puerto de San Salvador, el de la Banda Oriental, 6 del 

rio de Solis, como se llamaba en aquel entdénces el Rio de la Plata, 

y lo hace en estas palabras: : . 
«Aqui con nosotros esta otra jeneracién que son nuestros amigos | 

«los cuales se llaman guaranies y por otro nombre chandris. estos 

«andan de llamados por esta tierra y por otras muchas como cosarios 

«a cabsa de ser enemigos de todas estotras naciones y de otras mu» 

«chas que adelante dire. son jente muy traidora todo lo que azen es 

«con traycion. Estos sefiorean gran parte de esta yndia y confinan con 

«los que abitan en la sierra. estos traen mucho metal de oro y pla- 

«ta en muchas planchas y orejeras y en achas con que cortan la 

«montafia para sembrar. estos comen carne umana.» (1) 

Chandrts es error por Chandus 6 Chandules, nombrados muchas 

veces. 

Esta es una descripcién bastante exacta de los Guaranies, y sorpren- 

de ver en que momento los descubridores se hacian cargo de las di- 

ferentes naciones de Indios. 

Aqui consta como entre los Guaranies y demas Indios habia gue- 

rra permanente, y 4 ello se debi6 que recibieron 4 los Espafioles de 

paz. Los Guaranies de San Salvador serian los de las Islas, aqui ro- © 

deados por tribus enemigas. 

Ni en €sta ni en las demas relaciones se confunden los Guaranies. 

con los Querandies, lo que ya en si basta para convencernos que se — 
eel . ° 
trataba de Indios de dos lenguas y de dos razas; porque esto impor- 

ta la expresién «otra generaciOn». Hay que confesar que estos descu- 

bridores, sin ser de nuestro siglo, no eran tan malos etnégrafos. 

(1) Madero. p. 340, 
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«La primera generacién ala entradadel rio a4 la banda del norte se 

«llama los Charruases estos comen pescado é€ cosa de caza & no tie- 

«nen otro mantenimiento ninguno habitan en las islas otras genera- 

«ciones que se llaman (los) Guaranies estos comen carne humana 

«como arriba digo tienen é matan mucho pescado (e)abatis (1) é siem- 

«bran é cogen (abatis) €calabazas hay otra generacién andando el rio 

«arriba que se llama los (Pinaes) é otros que estan (......) que se 

«<llaman janaes (Tambures) estos todos comen (abatis) € carne 6 pes- 

«cado é dela otra parte del rio esta otra generacién que se llaman 

«los Caracaraes. € mas atras de ellos esta otra generaciOn muy gran- 

«de que se llaman los Carandies € otros mds adelante hay otros que 

«se llaman los Atambies. De todas esta generaciones son amigos 

«estan juntos é hacense (buena) compafiia é estos comen abatis é 

«carne € pescado etc. ete. p. 359. 

Esta cita bastaria para probar que los Querandies no eran Guara- 

nies. Aqui estanlos Chanases gue se horadan las narices (tambures) 

y los Timbues. 

¢Cémo es posible agrupar a los Guaranies y 4 los Querandies en 

una sola «generaciOn» después de un parrafo como el demas arriba? 

Ahora pasemos al relato de Ulderico Schmidel, y capitulo VII:— 

«Hallamos en esta tierra (Buenos Aires) otro pueblo de casi 3000 in- 

«dios llamados Querandies, con sus mujeres é hijos que andan como 

«los Zechurtas; nos trajeron carne y pescado. Estos Querandies no 

«tienen moradafija, vagan por la tierra como gitanos. Cuando caminan 

«en verano (que suele ser a mas de 30 leguas), si no hallan agua 6 

«la raiz delos cardos, que comida quita la sed, matan el ciervo 6 la 

«fiera que encuentran y beben la sangre; y sino lo hicieran acaso 

«murieran de sed». 

Como Schmidel, al nombrar a4 los Querandies por primera vez, los 

compara con los Charrutias (Zechurias), esta clara que él los conside- 

raba como némades en grado superlativo; por lo tanto en esta clasi- 

ficacién de las razas étnicas del Rio de la Plata distinguiré entre 

Querandies y Chanda-Timbtes, Indios éstos que reuniré en una _ sola 

_ taza con los Mbeguas y Caracardes. En elmapa que acompafiaa este 

estudio se dard la colocaci6n que corresponda 4 estas varias naciones. 

En el capitulo XI sonlos Cavandies que, con los Zechuas, Zechurias 

y Timbutes, dan el asalto 4 la ciudad de Buenos Aires. Téngase pre- 

sente que asi como no escribimos, Diembius, no deberiamos tampoco 

reproducir la ch de Schmidel, sino escribirla con una hk 6 7, porque 

asi suena en alemdn. (2) 

OM» 

(1) Maiz. 

(2) Los Zechaas son los Bartenes de las traducciones. 
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No hay para qué volver sobre aquello delcharqui de pescado moli- 

do, que alguna vez se tradujo harina con cierta ambigtiedad. En cuan- 

to al «mucho maiz en abundancia» de Barco Centenera, posible es que 

fuese trocado por pieles, etc, antes de ser vendido 4 Espafioles. Los 

Indios entendian perfectamente aquello de valerse de las manos de 

otros para llenar sus necesidades, y yo sospecho que los Guaranies 

de las Islas eran una especie de esclavos de los Querandies y Tim- 

bues. 

Lo cierto es que los Guaranies no figuran entrelos agresores delos 

espafioles, sin duda porque no erande los guerreros; tampoco no ve- 

mos nombrados a4 los Chanases gente por lo visto poco belicosa; pero 

me llama la atenciOn que los Espafioles no se hubiesen valido de es- 

tos Indios para llenar sus necesidades. 

éQuién pretende encontrar una generacién de Indios Juries asi 

llamados? ¢Quién se lamenta de la pérdida de tal nacién? ¢Porqué 

pues entonces buscamos 4 los Querandies € inventamos mil hipdtesis 

para explicar su desaparicion? 

Si el nombre Querandi6 Carandies de origen Guarani, séame licito 

etinologarlo asi;—Quird—endi que esta gordo 6 que es rico en grasa 

6 aceite—de Quird—sebomantecaetc.y undid andi, subfijo copulativo. 

- Visto pues que el nombre Querandi no era mds que un apodo, no 

debemos estrafiar que no figuren como tales entre los Indios reparti- 

dos por Juan de Garay 4 sus capitanes «en las provincias de la ciu 

dad de la Trinidad» el afie 1582. El que quiera tiene hartas naciones y 

caciques nombrados de queformar una «generacién» Querandi, entre 

las otras tan conocidas como los Guaranies de las Islas del Parana y 

los Chandses del Baradero. (1) Mas adelante empero veremos reapa- 

recer los Querandies hacia Santa-Fé y en 1678. 

Muchos creerdn que los Querandies desaparecen de la historia con 

las escasas noticias que aqui se da de ellos; pero ello no es asi, pues 

esta la ya conocida cita:del Padre Techo en que el historiador de la 

compafiia de Jestis nos cuenta como el Padre Bdarcena aprendio las 

lenguas Guarani, Ouzrandina, etc (2). Esto es terminante en cuanto a4 

que la lengua de los Querandies, no era la de los Guaranies; porque 

es sabido que todos los dialectos de este grupo de idiomas se pare- 

cen mas entre si que el espafiol y el portugues. Esta claro que si el 

Padre Barcena prepar6é Arte y Lexicon de la lengua «Querdndica» fue 

porque era idioma aparte, y desde luego extrafio al Guarani. 

Los Querandies, que andaban como Juries 6 Gitanos, eran néma- 

des, y desde luego Indios como los de! Chaco, tipo Guaycurt, pro- 
al 

1862. (1) «Col de Mem» etc, Lamas p, 261. «Registro Estadistico» t. I, p. 12a. 

(2) Techo, Lib, I, Cap, 43, afio 1591. 
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bablemente afines de los Abipones sus convecinos cerca de Santa-Fe. 

Los Guaranies no eran nodOmades, se estaban en sus Islas, como un 

oasis enclavado en medio de las «generaciones» de otro tipo y raza. 

Faltandonos toda prueba documentada, los Querandies no pueden 

ahora confundirse ni con los Puelches, nicon los Tehuelches, que algu- 

na vez pudieron ser sus vecinos hacia el sud y oeste. Yo llamo Puel- 

ches a esos Indios Gnaken que atin hoy se encuentran arrimados 4 

Tehuelches y Araucanos; sin que pertenezcan 4 la «generacién» de 

- estos. 

Queda pues establecido que los Indios Querandies eran uno de 

tantos troncos de la RazaPampeana de d’Orbigny, dela familia Chaco- 

Guaycurt; y si bien no podemos emparentarlos con ésta ni con 

aquella nacién, no siendo por via de hipétesis, esto me sera licito 

asegurar, que no pueden ser de origen, ni Araucano, ni Guarani. 

Concluire con algunas citas del documento publicado por el nunca 

bien ponderado Trelles en su Registro Estadistico, t. I y afio 1862, 

anexo N° 5, pag. 134, etc. Es un auto, etc, sobre Indios encomendados, y 

en la parte que se refiere 4 la jurisdiccion de Santa-Fé hallamos cita- 

dos 4. Indios de nacién Colastiné, Calchaqui (no la del Tucuman,) 

»Chands y Quirandies, «Chands y Guarants, Quirandis, Moco- 

reta, otra vez «Quivandis y Guaranis. ¢Cémo es posible después de 

esto confundir 4 los Guaranis con las demas naciones? ¢A que ir a 

buscar 4 los Quirandis entre los Puelches sin mds fundamento que una 

mera hipdétesis, cuando aqui los tenemos en Santa-Fé con pelos y se- 

ales? Hoy, con la lengua Chana bien conocida, no se puede preten- 

der que la combinaci6n «Chands Guaranits» solo signifique gana de 

aumentar nombres: :porqué pues suponer tan gratuitamente que la 

otra «<Quzvandis y Guaranis» no se refiera 4 reunion de Indios tam- 

bién de dos estirpes? 

-Ya se hizo notar que los Quirandies no figuran entre los Indios en- 

comendados en Buenos Aires, y sin embargo, sea como apodo sea 

como nombre efectivo de la tal naci6n, vemos que él se aplica 4 estos 

Indios en Santa-Fe en 1678. ¢No es, pues, esta una prueba que la emi- 

gracion fue hacia el norte, y no hacia el sud?—esto si fué emigracién 

y no retirada 6 regreso. 

III 

Los Timbtes 

De estos Indios nos dan noticias tanto Luis Ramirez, el compafero 
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de Gaboto, como Diego Garcia. (1); Hablando el primero de las na- 

ciones que rodeaban el fortin de Sancti-Espiritu, dice lo siguiente:— 

«En la comarca. de la dicha fortaleza ay otras naciones las cuales 

«son: Carcarais y Chanaes y Beguas y Chanaes-timbus y Tinbus con 

«(roto) diferentes lenguajes todos vinieron ablar y ver al sefior Capi- 

«tan general es jente muy bien dispuesta tienen todos, oradadas las 

«narices ansi onbres como mujeres por tres partes y las orejas los 

<onbres oradan los labios por la parte baja de estos los Carcarais y 

«Timbus siembran abati y calabazas y habas y todas la otras nacio- 

«nes no siembran y su mantenimiento es carne y pescado etc.» 

En el capitulo anterior se ha pEPROg cide lo que dice Diego Garcia 

acerca de los mismos Timbtes. 

Segun Schmidel estos Timbttes ayudaron 4 los Querandies y otros 

cuando todos atacaron la ciudad de Buenes Aires, Cap. IX. Mas ade- 

lante en el Capitulo XIlllagrega esto: «Estos Indios Timbtes traen en 

«ambos lados de la nariz embutida una estrellita de piedra blanca y 

«azul: son grandes y altos;las indias mozas y viejas feisimas; las ca- 

«ras heridas y sangrientas y desnudas, exepto un panio de algodon, 

_ «que las cubre desde la cintura a4 las rodillas. No tienen estos pue- 

«blos, ni han tenido jamdas otra comida que caza y pesca: seran 15.000 

«indios de guerra 6 mds. Sus canoas son de arboles de 80 pies de 

«largo y 3 de ancho y las navegan con remos (sin hierro) al modo de 

«los pescadores de Alemania.» 

En los capitulos XVI y XVII nos cuenta que los Corondas y Gai- 

gaisis eran parecidos a4 los Timbties hasta en la lengua y 4 proposito 

de los Corondas agrega esto: «Alli estuvimos dos dias, y nos dieron 

«dos indios Carios que habian cautivado para que nos sirviesen de 

«guias € intérpretes.» 

De esta cita se desprende que los Carios, que eran los Guaranies 

del Paraguay, no hablaban el idioma de los Corondas, y que los Es- 

pafioles, que se entendian con éstos, necesitaban de «lengua» para 

tratar con los Carios. : 

Los Galgaisis podrian ser los Quilbasas de Santa Fé, pero falta que 

saber cual margen del Parana llama Schmidel «la derecha.» 

La descripci6n que Schmidel hace de estos indios sdlo puede co- 

rresponder a naciones del Chaco, tipo Guaycurut. 

Azara quiere que los Timbuties sean Guaranies, y establecido esto, 

porque si, pasa 4 desmentir a Schmidel y 4 Ruiz Diaz, pretestando 

que uno y otro se habia equivocado al decir que estos Indios eran 

agigantados y que llevaban pedrezuelas en la nariz. No se compren- 

de como hombre tan inteligente pudo discurrir de este modo: primero 

(1) Madero Puerto de Buenos Aires. Apéndice 8 y 9. 
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sienta una proposicioOn sin la menor prueba, y para mejorarla desau- 

toriza el testimonio de un testigo presencial. Procediéndose asi no 

hay cosa que no se pueda probar. 

~Ameghino sigue en esto 4 Azara, pero creo que hoy no haria otro 

tanto. Concedo que el Cacique de los Timbtes se llamaba Chera- 

Guazgu; mas éste es titulo y no nombre, pues vale tanto como decir 
ra 

Cacique Grande 6 Principal, y se aplicaria como nosotros el de Al- 

mirante, sin ser por eso Moros los que asi decimos. 

Azara no se fij6 en esto, que el apodo Timbu significa—nariz hora- 

dada—de suerte que hasta por este lado es desgraciada su argumen- 

tacién. Y no se diga que esta etimologia es de aquellas que critica 

Voltaire, pues hay prueba documentada de que Indios se Namaban asi 

precisamente por este adorno de las narices. En las relaciones geo- 

graficas de Ximenez de la Espada t. Il, p. LX X XI esta una de un viaje 

por los Chacos Boreales y entre otras cosas hallamos esto: «y aunque 

«son Zimbois (que quiere decir «de narices horadadas») no se han ha- 

«llado por aca destotros 7Zzmbozs, ni de otros sus vecinos que se tra- 

«jeron de los chiquitos, quien los entienda.» | 

Cual haya sido la lengua de los Timbties, Corondas, etc. no sabe- 

mos; pero de ninguna manera podemos admitir que fuera la Guarani, 

Aquello de las «narices horadadas» tampoco concuerda bien con las 

naciones de tipo Guaycurt, y no habra mas que buscar si quedan In- 

dios en el Brasil, 6 en Bolivia, que atin usen este distintivo. Como 

posibilidad sugiero la idea de que la lengua de ellos, pudo ser algo 

andloga a la de los Chanases, que segun Ramirez también tenian las 

narices horadadas. 

Azara comprendié que dados los rasgos fisicos de los Timbutes, se- 

gun Schmidel y otros, no podrian ser estos Guaranies, y para salirse 

con la suya los rechaz6; yo por el contrario los acepto, y atribuyo el 

origen de los Timbties 4 una «generaciédn» mas 6 menos del tipo 

Chaco-Guaycurt, que debera buscarse, primero entre otras tribus que 

horaden la nariz, y después entre las que hablen lengua parecida a4 

la Chana, la separacién geografica no obstante; como que hay Tobas 

cerca de Caiza en Bolivia, y Tobas cerca de Santa Fé, separados por 

muchas leguas y naciones de distinto origen. Asi pues los Timbtes 

de la Pampa y del Chaco Austral pueden ser rama de aquellos otros 

del Chaco Borealy tierra de Mojos y Chiquitos. Las invasiones de los 

Indios han sido muchas y 4 ellas puede atribuirse cierta solucién de 

continuidad en la cadena de las.«generaciones.» 
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Los Zechurias 6 Charrtuas 

Se dijo Charrtias y todos nos acordamos de la Reptblica del Uru- 

guay. Es un error etnogrdafico. Estos Indios tan son del Entre Rios 

yd 

como de la Banda Oriental; mas como los Uultimos, aunque bien mes-— 

tizados, vastagos de esta nacién desaparecieron de la haz de la Tie- 

rra en nuestros dias, y en suelo Oriental, nos hemos acostumbrado a 

considerarlos como naturales autdctonos (hasta donde puede ser autéc- 

tono un natural en nuestra América) de aquel pais. Laverdad es que 

los Charrtias sélo son Orientales 4 medias con la Argentina, y los 

Chanases ni siquiera asi. 

El nombre de Charruas parece que les viene de los Guaranies, y 

se deriva de harii—danoso—y che—para mi—Cherdrua—lo que me dafia. 

Ver Gonzalez Holguin, Voz Hari. 

Esta etimologia presupone que fueron los Guaranies que les apli- 

earon el apodo y cierto es que eran enemigos. 

No cabe duda que Schmidel escribi6 Zechurias por Charriuas a es- 

tar al capitulo VI. Yo antes me habia inclinado 4creer que mas bien 

podrian ser éstos los Zechuas; pero desde que en el citado capitulo 

se nombra 4 los Zechurias, esta claro que éstos, y no los Zechuas, 

eran los Charruas. Siendo ello asi, carece de mayor importancia la 

otra «generacién» de Zechuas que se interpreta Bartenes. 

El] parangén que se establece en el capitulo VII entre Querandies 

y Charrtias hace comprender que mucho se debian parecer, y la 

alianza entre ellos es argumento en favor de identidad de origen. Las 

costumbres son las mismas, ambas naciones eran nédmades en grado 

superlativo, ambas pues deben incorporarse 4 la raza pampeana de 

dOrbigny de tipo mas 6 menos Chaco-Guaycurt, faltando s6élo la 

prueba lingtiistica para resolver el problema de una manera satisfac- 

toria. Hasta tanto sirvanos de pista los apellidos de los ultimos cua- 

tro Charrtias citados por Bauza en su «Dominacién Espanola en el 

Uruguay». Vaimaca, Senaqué, Tacuabé, Guyumusa, este nombre de 

mujer (p. 18). ' 

Siendo éste, como lo es, un estudio sobre los Chanases, y n6 sobre 

los Charrtias, no puedo extenderme mas sobre estos Indios. El que 

guste tiene 4 Azara y d’Orbigny a4 la mano; me limitaré pues 4 dar 

el resumen de este Ultimo autor en forma mas abreviada. 
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«Los Charrtias asicomo los Puelches recorren los campos sin para- 

»dero fijo. Son fieros, belicosos, independientes, indomables. También 

«es su lengua aspera y gutural; sus costumbres, su manera de alimen- 

«tarse, su gobierno son casi los mismos;viven abajo de toldos de cue- 

«ros y atacan por sorpresa al enemigo. La religién de ellos en el 

«fondo se parece mucho a la de los Puelches; bajo todos estos con- 

«ceptos puede decirse que los Charrtias estan muy cerca de los Puel- 

«ches, con los que 4 mas comparten ciertos rasgos fisicos en general, 

«como ser el desarrollo muscular, la tez oscura, los ojos orizontales, 

«los labios gruesos; se distinguen empero de ellos por un idioma dis- 

«tinto, practicas mas salvajes en sus ceremonias religiosas, talle me- 

«nos elevado, mas oscura la tez, expresi6n de cara mas feroz, mas 

-«sombria y los ojos mds grandes. Debemos, pues, en sumérito repu- 

«tar 4 los Charrtias eomo perteneciente 4 la rama de los Ilanos.» 

Ly>Homme Américain, t. II, p. 91. 

Debo advertir de nuevo que los Puelches de d’Orbigny son aque- 

llos llamados Gnaken por Moreno, y que, en su idioma, no son Arau- 

canos. 2 

Los autores muchas veces llaman diferencias 4 las que sdlo lo son 

en sentido dialéctico; perouna cosa se deduce de lo que cuentan Aza- 

ra y d’Orbigny, que el idioma Charrutia no era Guarani, desde luego 

pudo parecerse al Querandi. 

Hervas dice lo siguiente: «Los Minuanes y los Charriias tienen 

«lengua algo diferente de la que hablanlas «tribus de la nacién Giie- 

«noa» (1). De la de estos ultimos Indios se expresa asi en el parrafo 

anterior al ya citado:—«La lengua Gwienoa se habla por una nacién 

«del mismo nombre ....quedaron el ano 1767 algunos manuscritos 

«en lengua Giienoa para utilidad de los misioneros: y el sefor Ca- 

«mafio me ha enviado un brevisimo catecismo en dicha lengua; y ha- 

«biendo yo observado atentamente sus palabras, no he hallado ningu- 

«na que tenga afinidad con las de los idiomas Paraguayos, de que 

«elengo gramdaticas y vocabularios.» 

Fn el capitulo que sigue se vera como el Padre Techo, al tratar de 

Charrtias, Iaros, etc. dice que éstas eran las tribus que mds se pare- 

cian 4 los Guaycurtes, es decir, 4 los Tobas, Mocovies, Abipones, etc. (2). 

Schmidel también noté la semejanza entre Charriias y Querandies, y 

apunt6 que eran nédmades como gitanos. D’Orbigny y Azara hablan 

de la lengua de losCharrtias como que era gutural y dificil, cosa que 

también puede asegurarse de las del Chaco, tipo Guaycurt. es pues 

‘racional incluirlas entre las muchas que ocupan la regién pampeana 

(1) Cat. de las lenguas, t. I, pag. 196 y 797. 
A) ectistanizarageleibselVs caps 10: ei 
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del autor francés. Después de las citas dadas no es posible agrupar 

estos Indios entre los de orfgen Guarani, de los que tanto se diferen- 

cian etnica y lengilisticamente. 

La nota de los idiomas Guarani y Quichua es la poca diferencia que — 

se advierte en el habla de todas las vastas regiones en que son res- 

pectivamente la Lengua General. En el Chaco y en la Pampa ya es 

otra cosa: alli encontramos muchas familias de lenguas que, por mu- _ 

cho que se parezcan entre si, siempre tienen ese «algo diferente», co- 

mo lo expresa Hervas, que hace atin del Toba y Mocovi dos ramas 

bien distintas de un mismo tronco., » 

Aun cuando no seaéste el lugar de tratar 4 fondo sobre estos Indios 

famosos, no es posible pasar por alto dos puntos que se relacionan 

con su historia, y son: primero, si fueron ellos los asesinos de Juan 

Diaz de Solis; y segundo, si después de darle muerte se lo comieron. 

Es curioso que nadie hasta ahora, ni el Dr. J. H. Figueira, (1) haya 

puesto en limpio el primero de estos puntos. Adonde esta la prueba 

que ellos fueron los que mataron 4 Solis. Es una imputacion gratui- 

ta la de acusar 4 los Charrtias de ser los autores de la muerte ale- 

vosa del descubridor de nuestro Rio de la Plata. 

Lozano, que si se quiere reprodujo las mejores ideas histéricas de 

sus predecesores, no se atreviéd 4 glozar en este sentido las noticias 

que nos conservan Herrera y otros. Cierto es que Funes (2), sin ci- 

tar autor, dice que fueron los Charrtias los del hecho, y precisa el 

punto, el arroyo de Solis, entre Montevideo y Maldonado. En fin, 

Azara, Funes y de Angelis, son autores tan modernos y tan aventu- 

rados en algunos de sus juicios. que, faltandonos la prueba documen- 

tada, nada puede establecerse con la sola palabra de ellos. 

Para mi los Indios con que dié Solis, cuando su desgraciado desem- 

barque. fueron los Guarani-Chandules, que ocupaban las islas y ane- 

gadizos del Parana y las costas del San Salvador. Luis Ramirez, en 

su cartacitada por Madero, los llama «traydores» y agrega que «todo 

lo que azen es con trayci6én.» 

Esta visto, pues, que la acusacién de que los Charrtias fuesen los 

que mataron a Solis, carece de toda prueba contempordanea, y que Si 

la hay, no consta. , 

En cuanto al segundo punto, si eran 6 n6 antropdfagos los Cha- 

rriias, estamos en la misma duda. El sefior J. T. Medina en su «Juan 

Diaz de Solis», reune cuanto corre acerca del famoso descubridor, y 

e ello resulta que Solis fué comido por los mismos Indios que lo 

mataron; siendo también verdad que en ninguna de las citas consta que 

(1) Los Primitivos Habitantes del Uruguay. 

(a)  ISmsayo; te lh jo6 Ge 



fuesen los Charruas los autores de uno tiotro hecho. Las Casas puso en 

duda aquello del canibalismo, porque era abogado de los Indios; pero ahi 

esta el testimonio de los demas, que sin duda consultaron personas 

y papeles contempordneos, si es que no eran aquellos testigos pre- 

senciales. La prueba histérica es contundente. 

Los Guaranies de las islas y del Puerto de San Salvador, al decir 

de Luis Ramirez y Diego Garcia, eran comedores de carne humana, 

y andaban precisamente en los lugares frecuentados por los descu- 

bridores. Digo, pues, que fueron Guaranies-Chandules los que mataron 

A Solis y sus compafieros, comiéndolos en seguida, cosa que era de 

cajon para los Carios 6 Guaranies, pero que casi no se cuenta de la 

«generaciOn» Guaycurt, en que incluyo a los Charrtas. 

Asi, pues, queda salvado el honor de estos Indios, sin perjuicio de 

que tengan razon los historiadores que aseguran que Solis y sus 

compafieros perecieron 4 manos de antropdéfagos. Las apreciaciones 

erréneas sobre este punto nacen de que se trata como si el Caniba- 

lismo fuese un rasgo antropolé6gico, cuando la verdad es que sélo de- 

be reputarse como étnico-religioso. El salvaje no tiene que ser an- 

tropofago, porque es salvaje; el civilizado si no lo es, lo ha sido, por- 

que sus costumbres y sus ritos se lo imponen como obligacién. Don- 

de quiera que se acostumbre el sacrificio ATENEO} tiene que haber 

algo de canibalismo también. 

Eso de decir que los Charrtias, que no mataron (Seguin parece) 4 

Solis, tampoco lo comieron, sacando en consecuencia que el descu- 

bridor no fué victima de antropdfagos, no es mds que otro caso de 

esa ldgica «Querandina», de que adolece la etnologia del Rio de la 

Plata desde que Azara di6 la primera nota falsa en su famosa obra. 

Los Yaros, Boanes, Giienoas 60 Minuanes 

Azara habla del exterminio de los Yaros por los Charrtias en el 

siglo XVI; sin duda quiso decir siglo XVII, como se verdad de las 

traducciones que se dan en seguida de los latines del Padre Techo 

_€n su historia de la Provincia Jesuitica del Paraguay:— 

«Porque es el caso que poco antes el gobernador del Rio dela Pla- 

ta, (1) habia hecho una expedicién contra las Naciones que estan ha- 

(1) Diego Marin Negron. 
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cia la parte del Estrecho de Magallanes y habia tomado algunos cau- 

tivos, al ver los cuales se sintid el Provincial inspirado de un gran 

deseo de evangelizar 4 tan ferédz Naci6én, como también 4a los Cha- 

rrias, Yaros y otras tribus parecidisimas d los Guaycurius que me- 

rodeaban por todas partes aquende y allende el Rio de la Plata», 

ibe lIWarcapato. 

Esto sucedia el afio 1610, y en 1623 encontramos otra noticia muy 

importante en el mismo Techo:— 

«En el afio anterior el Gobernador del Rio de la Plata habia con- 

seguido del Provincial Pedro Ofiates, que Pedro Romero, hombre que 

sabia como se habiade manejar con los Indios, fuese llamado al Puer- 

to de Buenos Aires desde la Misi6n en el Parana, que estaba 4 200 

leguas de distancia, para que emprendiese viaje al Uruguay y se cer- 

ciorase de la dispoicién en que se hallaban los Uruguayos, y si acaso 

quisiesen someterse los Yaroses, fundase un nuevo pueblo en la mis- 

ma boca del Rio. De las dificultades empero de esta empresa te ha- 

ras cargo cuando te diga que aunque la boca del Uruguay no esta 

muy distante del Puerto de Buenos Aires, no hubo quien se atreviese 

a entrar por alli. Servian de obstaculo Indios de diversas lenguas 

y costumbres que ocupaban uno y otro margen y se defendian con- 

tra los hombres de afuera con fiereza, oponiéndose 4 todo comercio. 

Entre ellos descuellaban los Yaroses y Charrtas, gente apegadisima 4 

las costumbres de sus mayores, y que andan siempre errantes, que 

no quieren ni sembrar ni ser mandados, y es tal y tan grande su 

barbarie que cada vez que se les muere un pariente se cortanun nu- 

do del dedo, de donde resulta que se puede ver 4 muchos mancos sin 

un sdlo dedo. Antes de la llegada de los espafioles se alimentaban 

con la pesca y caza de avestruces, liebres y venados. Ahora queya 

se ha multiplicado el ganado vacuno y cabalgar se lo.andan monta- 

dos por esos vatisimos campos, se alimentan de carne de vaca 4 me- 

dio cocer, y se valen de una honda tan certera y mortal que las mas | 

de las veces cogen el ave que vuela y derriban -cualquier animal 

por grande que sea. | 

«Eso que Pedro Romero, avanzado ya el afio, llegara al Puerto de 

Buenos Aires, con gran contento del Gobernador y del pueblo, se 

puso en camino con un solo Espanol y unos cuantos Indios remeros. 

Por do quiera que asomaban les salian al encuentro hombres feroces ~ 

con los cuerpos todos embijados, con la cabellera que les pasaba de 

los hombros, los miembros afeados con el tatuaje, que daban miedo 

con la ferocidad de sus gritos: y al ser solicitados a que aceptasen 

la civilizacion y verdadera religién se empecinaban todos en no re-_ 

cibir mas cosa sagrada quelos usos ycostumbres de sus mayores. No 

desistid empero este verdadero Apéstol de su empefio hasta no Hle- 
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gar 4 los primeros pueblos de los Guaranies, que se hallan 4 cien 

leguas de distancia de la boca del Uruguay». Lib. VII, Cap.7 

Aqui se ve que los Yaroses se sostenian fieros ytriunfantes en el 

siglo XVII, y que los P.P. dela Compafiia no los incluian entre las 

tribus guaranizantes. Hay que fijarse en la expresi6n—«mecnon Cha- 

vyruas Iarosios ac alios populos Guaycureis simillimos»—de la_pri- 

mera cita. que nos haceconocer la opinién que los padres tenian de 

estos Indios, a quienes ellos consideraban como Guaycurtes, es de- 

cir, de la raza Pampeana de d’Orbigny. 

De los Boanes bien poco sabemos. En los Mapas de los Padres de 

la Compania, estan colocados en Entre Rios juntamente con los Marti- 

danes. Nada se dice que sean Indios de Ja Banda Oriental, 

Fundandome en que los Zechuas de Schmidel se Haman «Bartenes» 

en las traducciones, y mas en la confusi6n de M con B en el Guara- 

ni, sospecho que los Boanes 6 Martidanes sean los tales Bartenes de 

ia historia, y con tanta mds razén desde que eran vecinos de los 

Charrtias, y mas pr6ximos 4 Buenos Aires, 

De los «Gtienoas», como los Misioneros llamaban alos Minuanes, 

sabemos esto por noticia que de ellos da el Padres Techo:— 

«De ahi baj6 4 Yapeyu y después de haberse enterado bien del es- 

«tado en que se hallaban los barbaros, y el local que era, se empefio 

«en acabar con la fundacién del pueblo ya iniciado, bajo el patrona- 

«to de los tres Santos Reyes, y se lo entreg6 4 Pedro Romero para 

«que él lo gobernase; lo que resultO en gran provecho de los Indios 

«alzados: porque 4 mas de que hasta ese tiempo por medio de la 

«Coinpania se bautizaron en esta reduccién mas de 4000 individuos 

«(capitum) de la generaciOn Guarani, fueron solicitados los Yavros 

«Mbeguas, Charruas, Gtienoas (1) y otros pueblos afamados por su 

«fiereza y que hasta aquel enténces permanecian obstinados en no so- 

«meterse 4 la féde Cristo) y no sin algunaesperanza de ganar esas alma» 

Hei Vill, GS 85. 
Ya se dijo que los Giienoas y los Minuanes son los mismos Indios, 

y que su territorio estaba cerca de Maldonado enla Republica Orien- 

iAlelboz listo, del Rio de’ la*Plata, t,'P p: 26: 

Hervas en su «Catalogo de las Lenguas» (2) repite que:—«Los In- 

«dios llamados Yavos son tribus de la nacién Gtienoa, y se cree que 

«también lo sean las naciones de los Minuanes, Bohanes y Charrias, 

«las cuales viven errantes por granespacio entre los rios Uruguay, y 

«Paranda, etc.» 

La glosa en el mdrgen dice asi:—«Dialectos de la lengua Gtienoa 

(1) La Bastardilla es mia. 

(2) Tom, I, pag. 166 y 187. 
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«son los lenguages Yaro, Minuane, Bohane y Charrta» La opinion 

de Hervas vale mas que todas las que suelen citarse, porque estuvo 

en contacto con muchos de los Misiones expulsados, y el giro desus 

estudios, como también su criterio, lo facultaban para escribir magis- 

tralmente sobre tales puntos. 

Sucede con todos estos Indios lo que con los Pampa-Araucanos, que 

se ha dado un efecto retroactivo 4 su ocupacién del territorio en que 

desaparecieron. Asi también hay muchos que creen que los Quilmes 

eran oriundos de los bafiados entre Buenos Aires y La Plata, y que- 

dan pasmados cuando se les cuenta que fueron expatriados del valle de 

Calchaqui, pour encourager les autres A mejor amar y defender su 

patrio suelo. 

Vi 

Los Chanases 

Puede decirse que estos Indios han sido reputados por de la Banda 

Oriental, y verdad es que desde los primeros tiempos de la conquista 

fueron expatriados 4 la margen derecha del rio Uruguay; pero ellos 

eran oriundos de la regién entre Sancti Espiritu(1) y Buenos Aires, y, 

segun las cartas de Ramirez y de Garcia ya citadas, los Timbtes 

siempre iban acompafados con éstos. 

Ramirez al enumerar Caracardes, Chanases, Mbegudas, Chana-Tim- 

bues y Timbtes, dice que todos estos Indios tenian horadadas las na- 

rices, desde luego se deduce que podian ser tribus emparentadas. Ni 

los Querandies, ni los Guaranies, acostumbraban el 7zmbz2i, ni tampo- 

co era distintivo de las naciones del Chaco Austral; sin duda pues 

debieron ser Indios de otra procedencia, tal vez separados de los Tim- — 

buies del Norte por los Querandies y otras tribus igualmente feroces. 

Los Timbtes, etc, parece que, con los Guaranies, se habian asilado en — 

las islas y anegadizos del Paranda, sin duda para escapar de las tri- 

bus invasoras de un tipo Guaycurt mas pronunciado. 

Fn el primer tomo del «Registro Estadistico» y afio de 1862, Trelles 

reproduce un importantisimo documento con varias referencias 4 los 

Indios Chands. En él se da razon de las encomiendas, mds 6 menos 

en el afio 1678. Véanse paginas 127 4 132: 

«En la jurisdiccién de Buenos Aires.—E! Capitan Hernando de NRi- 

vera Mondragon, posée en primera vida la encomienda de indios de 

(1) Carcarafia, 
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nacion Chands que eran originarios del pueblo y reduccién del Bara 

dero y hoy estan retirados en la de la otra banda de este rio, de Santo 

Domingo Soriano, y por no haberse hecho visita ni padrén nuevo de 

ellos, de muchos afios 4 esta parte, no se sabe la cantidad cierta que 

son, hdse entendido tiene esta encomienda de ocho 4d diez indios 

de tasa.» 

«Antonio Romero, como marido y conjunta persona de Dofia Fran- 

cisca Osorio de los Covos, posée en segunda vida otra encomienda de 

indios de dtcha mnactén, que por la razon susodicha estan en la otra 

banda, y tampoco consta liquidamente los que son; se ha entendido 

extrajudicialmente tiene sezs indios de tasa.» 

Aqui se vé que estos indios eran originarios del Baradero, y que 

son los mismos que figuran como de la Reptiblica Oriental; fuera de 

estas dos encomiendas figuran otras de las que no se dice que fueron 

expatriadas: unaera del menor Don Miguel Gaete, otra de Don Agus- 

tin del Corro, otra del Sargento mayor Don Juan del Pozo y Silva; 

tenia también encomienda de Chanases la familia de Samartin. Todas 

estas encomiendas van entreveradas con otras de indios Tubichami- 

nies; y después de citar varias otras naciones se vuelve 4 nombrar a 

los Chands, encomiendas de Miguel Pinto y C. Gil Negrete, ésta 

que antes habia sido de Juan Mufios Bejarano. Casi en seguida 

se nombra a4 los indios Quilmes y Acalianes, de la reduccién y 

pueblo de Santa Cruz de los Quilmes, que fueron expatriados del Va- 

ile de Calchaqui por el Gobernador Don Alonso de Mercado y Vi- 

dlacorta. : 

Nada se dice aqui que justifique la ubicacién de los indios Chanases 

en territorio oriental, antes de la expatriacién del Baradero en la fe- 

cha ya citada. Los documentos de la época de Gaboto, como ya se 

ha visto los acompafian siempre con los Timbues, que nadie ha pre- 

tendido sean orientales. 

Es sensible que el sefior Figueira en este asunto se haya limitado 4 

citas de Angelis, Azara y de Maria sin tener en cuenta para nada la 

coleccion de Trelles en el «Registro» citado. En ese documento, 

aparte de lo que ya se ha reproducido, hallamos que en la jurisdic- 

¢idn de Santa Fé estaban encomendados indios de naci6én Chands y 

Quivandis & un Fernandez Montiel, y otros de nacién Chands y Gua- 

vanis que lo estaban en poder de la viuda de Diego Tomas de San- 

tuchos. Estas encomiendas estaban rodeadas de varias de nacién Co- 

lastiné, Calchaqui, Lule, Quivandi, y Mocoretd. 

El senor Figueira reproduce algunos datos como del Padre Larrafiaga 

que yo no hallo en mis apuntes; mas como se trata delo que un autor 

Oriental ha escrito sobre indios que se extinguieron en aquel suelo, 
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y como no es muy largo el capitulo que los describe, me ha parecido 

conveniente reproducirlo (1): 

Chands.—«En la época de la conquista habitaban, los Chanas en las 

islas del Uruguay, al Norte del Rio Negro (2) hallandose rodeado de 

las naciones enemigas de los bohanes, por el Norte, los yar6és y cha- 

rraas por el Sud. Cuando los espanoles abandonaron las poblacio- 

nes de San Salvador pasaron 4 la costa oriental del Rio Uruguay al 

Sur de aquella localidad, pero los charrtias les obligaron 4 ir 4 las 

Islas de los Vizcainos, en la embocadura del Rio Negro. (8). 

«Por las informaciones de Azara parece que constituian los chanas 

como cien familias. En la estatura y proporciones, estos indios eran 

semejantes 4 los charrtias, diferenciandose no obstante por sus cos- 

tumbres, pues vivian de la pesca y tenian canoas, y también por su 

lenguaje, que era distinto del que hablaban las demas tribus. (4) 

«El padre Larrafiaga escribio una obra, en la que describe los habi- 

tos, costumbres y demas caracteres de los chanas; pero ese trabajo 

permanece atin inédito, habiendo anunciado su impresi6n hace anos, 

el sefior A. Lamas, poseedor de dicho manuscrito. 

«No me ha sido posible consultar el documento del Padre Larrafiaga;, 

mas, por las noticias que he podido recoger, se ve que los chanas se 

diferenciaban de la tribu que he descrito, por sus caracteres emocio- 
la 

nales é€ intelectuales. En efecto, estos indios eran pacificos y hasta. 

timidos; de buen temple, confiados con los extrangeros y simpdaticos. 

Les agradaba adornarse. Su inteligencia era flexible a4 la vida civi- 

-lizada, tanto que 4 mediados del siglo XVII, fray Bernardo Guzman 

los convirtiO alcristianismo, formando con ellos la reducci6n de Santo 

Domingo Soriano, que en 1708 se traslad6 4 la margen izquierda del 

Rio Negro; cerca de donde hoy existe el pueblo del mismo nombre (5). 

«Los chandas eran industriosos y habiles en el trabajo de la ceradmi- 

ca. Por sus ritos funerarios se asemejaban a4 los gueranies. Como: 

éstos, desenterraban los cadaveres, una vez que habian perdido sus 

carnes, para pintar sus huesos con ocre y grasa, y sepultarlos nue- 

vamente con sus avios. Cuando el muerto era una criatura, la colo- 

caban en una grande urna de barro cocido, que llenaban de tierra y. 

ocre, y tapaban con una especie de plato, también de barro cocido. 

«La reduccién de Soriano, en sus comienzos, se hallaba formada 

casi exclusivamente por indios chanas, 4 quienes los misioneros de- 

(1) Angelis, vol. I. Anexo 4 Guzman, pagina XVII. 

(@)ROp ect) volwl,” pagy 16m 

(3) Azara, op, cit., vol. I, pag. 165, 

(4) Idem, id, id. 

(5) Isidoro De Maria: «Paginas histéricas,» Montevideo, 1892, pags, 6* 12, 
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jaban vivir con las mayores libertades; mas poco 4 poco se fueron 

mezclando con los europeos, de quienes adoptaron las costumbres; de 

tal suerte, que 4 principios del presente siglo eran contados los cha- 

nds puros que existian en el pueblo de Soriano.» (1) 

Yo no puedo acordarme Si existia en el manuscrito de Larrafiaga 

una descripcién de los rasgos fisicos-étnicos de estos indios chanases 

que responda 4 lo de arriba, pero 4 la vista esta que no correspon- 

de 4 indios de raza guarani. Hoy que conocemos la lengua de estos 

interesantes indios podemos asegurar que formaban «generaci6On» apar- 

te, probablemente de naciones arrinconadas entre Guaranies, por el na- 

ciente, y Charrua Querandies, por el norte y poniente. 

Cien afios antes de la fecha del documento citadose hizo la repar 

ticioén de indios por Juan de Garay, yalli consta que muchas diferen- 

tes encomiendas de indios Chanases fueron repartidas entre varios 

pobladores de la ciudad. 

De todos estos datos se deduce que los Chanases eran Indios de la 

mdadrgen derecha, 6 sea occidental del Rio Parana, y que debieron ubi 

carse del Baradero al norte inmediatos 4 los Timbties y entreverados 

con ellos. Hoy seve, pues, que no hay que dar importancia 4 lo que 

acerca de esto escribe Azara, quien, sin duda, referia tradiciones loca- 

les, y no lo habia compulsado de su documentacién. En mds de 200 

anos los Chanases de Santo Domingo Soriano teniantiempo de haber- 

se olvidado mucho en cuanto 4 su pais de origen. 

Ahora por lo que respecta 4 los rasgos é€tnico-fisicos es ya otra 

cosa. Azara pudo verlos en mejores condiciones aun que Larrafiaga, 

—y loque nos cuenta de ellos es muy verosimil. Parece que tenemos 

esa raza alta, enjuta que reaparece entodala regién Andino-Argenti- 

na, y 4 que acaso se deba laraza pampeana de @’Orbigny. La mezcla 

de Indios altos con otros del tipo Guarani pudo muy bien producir 

estas naciones que nosotros llamamos Mocovies, Tobas, Abipones ete. 

en el norte, Pueiches (no Araucanos) y Tehuelches, etc. en elsud, como 

también, seguin yo creo, Querandies, Charruias, etc. entre los dos. 

El arte de Lengua Chand que ahora se publica excluye toda posibi- 

lidad de vinculaciéncon los Guaranfes por este lado, y hasta aqui no 

se presenta ningun argumento que se oponga a la hipétesis de que 

los Chanases y los Timbties pudiesen descender de un solo origen 

€tnico y lingtiistico. Unos y otros sehoradaban las narices, desde luego 

podian clasificarse de Timbties; cosa que no se dice ni de Querandies 

ni de Charrtas. 

Para mi es indudable que 4 invasiones de Guaranies y Chaco-Guay- 

curues se deben grandes dislocaciones de Indios de diferentes razas. La 

(1) Araza, op. cit, 
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costumbre de nuestros Indios salvajes dematar hombres y viejas, v de 

sOlo dejar vivos a los nifios y 4 las mujeres, nos obliga 4 reconocer 

la universalidad del mestizage entre las tribis de la Pampa y la selva. 

Cuando vemos lenguas, como la Abipona y la Mocovi, llenas de com- 

plicaciones en su morfologia gramatical, debemos comprender que 

ello es resultado de mezcla de lenguas y de razas. El primer choque 

produciria un Abipon, un Mocovi, un Charrua, un Guaycurt, el segun- 

do un Querandi y otros por el estilo; y justamente porque Queran- 

dies y sus congéneros se interponian entre los de tipo Guaycurt y 

de tipo Chana-Timbt es que alcanzaron 4 salvar algunas de estas na- 

ciones en su pureza de raza, hasta donde ello es posible en nues- 

tro suelo. 

Bajo este punio de vista los indios Chana-Timbus son de grande im- 

portancia en la etnologia argentina; y este corto ensayo puede abrir 

la puerta 4 investigaciones de gran novedad. Estoy seguro que na- 

die se imaginaba cual pudiese ser el cardcter de esta lengua, y no 

faltaban muchos que la imaginasen una degeneraci6én mas 6 menos 

completa del Guarani. Hoy ya no es posible pretender tal cosa ni 

como hipdtesis. En el MS de Larrafiaga tenemos una lengua tan — 

destacada de las que la rodeaban (conocidas. se entiende) comolo es 

la Allentiak del Padre Valdivia. 

Resulta, pues, que los Chanases de ninguna manera deben reputar- 

se como Indios originarios del territorio Oriental. Su expatriacion 

alli fué obra de los encomenderos espafioles, 6 mejor dicho, de la con- 

quista; y asi camo no incluiriamos 4 los Abiponos en jurisdiccién de 

Corrientes, porque una reduccién de ellos se expatrio al lugar de las 

Garzas, ni alos Quilmes y Acalianos en la de Buenos Aires, porque 

una buena parte de estos Indios se desnaturaliz6 de los Valles Cal- 

chaquinos y se trasplant6 4 los bafiados que hoy llevan su nombre al 

Este de Buenos Aires; tampoco debemos reputar por originarios del 

suelo Uruguayo una «generacién» que paso alli después quelos espa- 

nloles empezaron 4 poblar formalmente las margenes del Rio de la 

Plata. 

Con estas palabras de introducci6én, y esperando que los Sefiores 

Bauza, De-Maria, Figueira, Fregeiro, y otros con sus estudios arrojen 

nueva luz sobre este interesante asunto, paso 4 reproducir lo que con- 

signé en mi libro de apuntes cuando tuve en mis manos el preciosa 

manuscrito de Larrafiaga: Chands y su Lengua. 
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VII 

La lengua Chana 

La lengua Chand, al decir del M. S.,es gutural y nasal, desde luego 

por este lado puede emparentar con varios de los idiomas que se 

hablan en la regién de los Chacos. 

Las particulas pronominales se prefijan, y algunas se subfijan, lo 

que es un argumento mas en favor de que sea una aprosimacion A 

los idiomas del Chaco, tipo Toba-Guaycurut. 

Los pronombres son: 

Singular Plural 

WO Yie. —Yo 1 Ampti —Nosotros 

r’ampti —Nosotras 

2 Empti —Tu 2 Empti —Vosotros 

3 Huatt —Aquel 3 Huatigudt —Aquellos 

El ¢# 6 pti final se pierde en combinacién lo que equivale 4 decir 

que es desinencia demostrativa. Este ¢## lo encontramos también en 

el Mocovi y en el Mojo, precisamente en combinaci6n con los pro- 

nombres personales. 

Reducidos los pronombres 4 sus expresiones mas simples nos queda: 

ley 1 Am 

’am 

2 Em 2 Em 

—=8 Hua 3 Hua 

Aparte de esto tenemos un prefijo m de 2° y subfijo m de 1* per- 

sona, este sincopaciOn de una raiz wm. | 

En las Lenguas del Chaco tipo Mocovi la Y inicial es indice de 

1? persona, Am 6 Em radicales de 2° y de 1* también en plural. En 

3* persona otra es la raiz, 6 mejor dicho otras; pero encontramos una 

terminacién oa 6 va, etc. de plural en los pronombres, v. g. de esd— 

aquel—essod—aquellos—(Mocovi), que indudablemente representa un 

demostrativo degenerado en simple articulacién de plural. Este oa 6 

va es el pade otras lenguas. 

El ¢i es otro de los pronombres de 3* persona muy conocida desde 

los Mojos hasta la Araucania. 
No es posible hacer mds que Hamar la atencién 4 estas omofonias 
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en los indices pronominales, porque hasta aqui nos falta la prueba 

léxica y de la voz que dice—agua. 

En los verbos tenemos un tema precedido por el pronombre, que se 

modifica con agregados finales segun el tiempo, etc. El mecanismo 

es de lo mas sencillo; pero como lodice el Padre Larrafiaga, 6 el que 

escribi6 el curioso folleto que lleva el nombre de aquel, la sencilléz 

aparente puede resultar de falta de conocimiento de las dificultades. 

Asi el Mocovi, juzgado por lo que apuntaron Hervas y Adelung, es 

juguete de nifios, mientras que la verdad es que pocas lenguas hay, 

fuera de su grupo, mas complicadas. 

Nos falta la palabra con que se designa el agua, y que tan util es 

para indicar afinidades posibles. La pérdida irreparable del 2° cua- 

derno que contenia el vocabulario y frases es causa de qué no po- 

damos conocer mejor este interesante idioma, pero en fin el bosquejo 

de Arte de algo nos sirve, ysi los viajeros del dia dan con algunos 

de esos otros Timbties, vecinos de Chiquitos 6 de Mojos, tal vez se 

descubra la incégnita. 

No quiero perder mi tiempo rebuscando posibles parentescos fun- 

dandome en omofonias de articulaciones pronominales; pero si no me 

es licito probar 4 que grupo pertenece este idioma, una cosa resalta, 

que no es ni Guarani ni Araucano, y que mas bien tiene sus puntos 

de contacto con esas lenguas habladas por el gran grupo 4 que d’Or- 

bigny da el nombre de Pampeano, vy yo, de Chaco-Guaycuru. 

La publicacién de estos apuntes es de absoluta necesidad en estos 

momentos: primero, porque algunos se ocupanen reabrir la discusi6n 

sobre el origen étnico de Jos Querandies y sus aliados los Timbutes, 

etc; segundo, porque este estudio puede servir para mejorar el capi- 

tulo sobre etnologia en esa obra magna, El Censo de 1895. 

Ya nos hemos acostumbrado todos 4 conceder que Querandies, Tim- 

bues, Chanases, Charrtas, etc, etc, pueden ser mds 6 menos Guaranies 

mas como los Chanases eran Timbtes, en aquello de horadarse las 

narices, y hasta llevan el nombre doble de Chana-Timbties, como 

se ha visto en los capitulos anteriores, debe asegurarse hoy que ni 

los Chanases ni los Timbtes podian ser Guaranies, y que los Queran- 

dies que merodeaban mds afuera de todos estos, y que no consta que 

fuesen canoeros, menos podian pertenecer 4 la estirpe Caria. 

Algo es poder asegurar lo que no es una «generacién» de Indios, y 

para el efecto es tan importante el MS del Padre Larrafiaga en el 

Este, como el ejemplar tinico del Allentiac de Valdivia en el Oeste. 

Raza pura no creo que se descubra, ni en América, ni en el resto del 

mundo entero: por lo mismo interesa conocer todos los factores posi-— 

bles de ciertas razas que en el dia atin se destacan como fuertes 

entre las demas. 
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En cualquier caso, hoy, en mérito de su lengua, es el Indio Chana 

que formara el centro y punto de partida de la etnologia del Rio de 

la Plata. Esta publicacién es el golpe de gracia a la etnologia erra- 

da que descansa en las apreciaciones desgraciadas del sabio Azara. 

VIII 

El MS del Padre Larranaga 

Este precioso cuaderno formaba parte de la coleccién de papeles 

pertenecientes al famoso Larrafiaga, Cura y Vicario Apostélico de 

Montevideo, distinguidisimo sacerdote bajo todos conceptos y uno de 

los hombres mas eruditos de su tiempo en el Rio de la Plata, y acaso 

atin mas alla. 

Estos papeles pasaron en herencia 4 la familia de Errasquin, y de 

ellos por donaci6n al Dr. Lamas, quien me facilit6 este manuscrito, 

juntamente con tantos otros libros y documentos, el ano 1887, con fa- 

cultad de compulsar y publicarlo si me parecia bien. 

Era tal el cimulo de lo que debia copiar y extractar que traté de 

abreviar el trabajo en lo posible, con tal motivo en lugar de reprodu- 

cir el maniscrito al pie de la letra, como debi hacerlo, me limité a 

dar los puntos principales, pero si colocando entre comillas todo lo 

que era textual; porque en muchas partes era indispensable conservar 

las expresiones del original, como por ejemplo, en el interesante dia- 

logo inicial. 

Puedo asegurar que nada que importe haya quedado sin reprodu- 

€irse, aSi que, aun dado el caso que se perdiese el MS, cosa tan 

facil cuando se trata de algo unico, puede llenarse el vacio con esta 

publicacion. 

La intencién mia fué de volver 4 consultar el original; pero el fa- 

llecimiento de mi ilustre amigo y la dispersi6n etc. de sus inestimables 

papeles, como también la distancia 4 que yo vivo de la Capital Fede- 

ral, me privan de poder enterar lo que falta. 

Lo que mas me impulsa 4 publicar este trabajo, sin demora, es el 

regreso del Sr. Guido Boggiani 4 los Chacos del Paraguay; porque 

posible es que pueda él identificar los Timbties de aquella regién me- 

diante los apuntes con que aqui se acompafia este pequeno arte dela 

Lengua Chand. Todo Indio que horade las narices es un Chana-Tim- 

bu posible, y nadie mejor que Boggiani puede darcon él si es que 

existe. A él pues recomiendo esta pista, y no seria extrafio que jun- 
tamente con las Lenguas, que esta por descubrir, y que no son los de 
Cervifio, logre reconocer alguna naci6n con que identificar estos In- 



— 138 — 

dios que enun tiempo parece se extendian desde las inmediaciones de ; 

Lujan hasta la Laguna Iberd, bajo el nombre de Caracaraes y Mbe- 

guas. 

Téngase siempre presente que los Jesuitas dejaron mas Quichua en 

Tucuman, y mas Guarani en el Rio de la Plata, que lo que encontraron 

los Espafioles de la conquista. Asi los Padres de las Misiones Fran- 

ciscanas doctrinan 4 Indios Matacos y Tobas en lengua Chiriguana. 

Por lo que respecta al Padre Larrafiaga he reproducido un resumen 

de io que dice: 

IX 

LENGUA DE LA NACION CHANA 

Precioso M. S. autografo del P. Larranaga, Cura y Vicario Apostolico 

de Montevideo 

Dice: Hace mas de dos siglos que son cristianos. Quedan reducidos 

a unos pocos indios en Santo Domingo Soriano, costa sud del Rio 

Negro, Banda Oriental. 

Relata las dificultades con que tocé al interrogar los tres ancianos’ 

sus informantes. Da el curioso didlogo que va en seguida: 

«E—¢Cémo diremos esto? :Qué tal va tu trabajo? 

L—Retantitenmuimarman? 

E—Y bien ¢cudntas palabras hay aqui? 

L—Una no mas. 

E—No puede ser :qué quiere decir retanti? 

L—Como va tu trabajo. 

E—Bien, y tenmuzt? 

L—Co6mo va tu trabajo. 

E—Bien, y marman? 

L—Lo mismo no mas quiere decir. 

E—Pero bien: :c6émo diremos solamente—cémo? 

I_—Retdn. 

E—Y para decir—esta? 

L—Titén. 

E—Y para decir—estar? 

L_—Titén. 

E—No se podria decir sélo—tén? 

L—Si sefior, y asi se usa mucho. 

E—Y enténces, :qué dice el—tz? 
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L—Nada: es vocablo que usamos como quien dice, 6 4 modo de de- 

cir por decir, y no mas. ° 

—-Y para nombrar el trabajo sélo sin afiadir tuyo nz mto? 

L—Auimarman, . 

E—Y para decir—tuyo? 

L—Mutt. 

E—:Con qué el muti esta abreviado aqui en la voz mu? 

L—Si, senor; asi lo usamos siempre. 

E—Con qué debera escribirse—vetan ti ten m’uimarman? 

L_L—Asi debera ser, sefior. 

Esto es un compendio de las confusiones, variaciones y contradic- 

ciones con que se explican>. 

Advertencias generales 

1* Este idioma abunda en letras guturales y narigales, pero la gra- 

cia y suavidad de los naturales modifica agradablemente su aspereza. 

Las narigales llevan este signo ‘ y las guturales este otro ’. 

2° Las tnicas guturales son j y k, poco se usa la j, mucho la k. La 

ke final siempre es gutural; medial, muchas veces; inicial, algunas. 

32 Las narigales son los pronombres que inician el verbo y no que 

lo ultiman 6 dimidian. Cf 48. Esta narigal no se ganguea, es mas bien 

de velocidad; v. g.eme na, ven tu—en que casicallala primera e, como 

Si dijera: me ma—pero debe escribirse m‘ na—sirva esta regla para los 

“demas casos. 

42 Faltan estas letras—f, 11, fi, z. 

5* No hay palabra que diga Dzos—se suple con esto. 

am’ ti huiném u-gil 

nuestro Senor unico 

«Ele sospechado que la voz Dzdz7—que significa el Sol—fuese en sus 

tinieblas la expresi6n correspondiente a Dios, etc.» 

- «Los jesuitas jamds entraron en esta reducci6n». 

Carecen de voces que expresen ideas abstractas de cosas espirituales. 

6* Carecen también de estas voces en cosas terrenales. Para decir: 

Dios me castig6 porqueno guardé su ley y por mis malas costumbres, 

lo varian asi:—Dios me castig6 porque no hice lo que me mando, y 

porque soy malo.—Para expresar este otro:—quiero conservar la ino- 

cencia—frasean asi: quiero vivir como naci. 

@ No tenian versificacién y el acento se cargaba sobre la penulti- 

ma Silaba. 

8* La hu—W-—-, no tiene este idioma letras mudas, y se escribe hz 

porque no se haga de la w inicial una v—ej. huoc—blanco; huetecds— 

hambre. 
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9° La h en hek, boca, nehes, siempre, han, arena, nohan, ciervo, etc., 

suena comoj muy suave. 

10. La ch suena como en espafiol—buch, sanguijuela, chach ect. - 

11. «La w después de gq y de g como—guwayo—guacd, etc. siempre es 

clara». 

12. Usa la k por c y q—kk finales son guturales siempre: iniciales 6 

mediales no son guturales. 

13. Letras dobladas como ser k7bbt, 7bbal, netuss, etc., tienen toda la 

fuerza de su duplicacion. 

14. El hiatus de las vocales final 6 inicial se salvacon una ¢ 6 ¢ in- 

terpuesta, y las consonantes se suavizan con una 7. 

15. Si la vocal final de una voz es lamisma inicial que la que sigue, 

se elide la primera y la anota asi: v. gr. au-huelcaiman—/a manana, 

ahuelcaiman. 

1G; loll arriikewko esav—GEll, lle, HO, Gue.. jolterreil, 

17. A los infinitivos de los verbos precede siempre el articulo ¢z co- 

mo en el ingles. v. gr: t¢ ten—ti na—ti do—el ser—el venir—el ir—y en 

estos tres verbos que son auxiliares, y que se usan cadamomento, ha 

introducido el uso comtn el articulo #z hasta en los presentes, como 

excepcién de la regla general. También se usa en otros tiempos con 

el nombre. También suele usarse en la conversacion aplicado al nom- 

bre cuando es de persona 6 comunidad, v. gr: «él vino 4 su casa; el 

pueblo le llama» 

18. Carecende voces para decir—alma, entendimiento, voluntad, pero 

las tienen para expresar—memoria y corazon. Hay una voz ambigua 

ancat—que significa—el interior. 

19. La v inicial es suave y lleva una sefial asi—7v*“—rv*etdn—remd. 

20, Se dice: si—né—4a secas. | 
21. Cuentan hasta cuatro, y siguen: cuatro y uno, etc. Las decenas 

son espafiolas—D7ez-mar u-gil—10 y uno, diezmar u-san—diez y dos. 

10 y uno Oy =o ww GlOS, 

Diezmar u-gil. Diezmar u-san. 

Pronombres, Adverbios y Nombres 

22. Tu es lo mismo que vosotros. 

Empti—tu vel vosotros. 

Ampti—nosotros y vampti—nosotras. 

Carece de Vd. y de términos de respeto. 

S, Ib ie —Yo. Pl. 1 Ampti nosotros rvampti nosotras. 

2 Empti—T u. 2 Emptt vosotros, etc. 

Umpti—mio—Muti—tuyo. 

En combinacién pierden la pfz. 

Cy 

A 

hd bw bo 

us 
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9? " 

— 141 — 

Huati—aquel—pierde la 7. 

96. Los pronombres suelen dimidiar el verbo; asi: yo quiero que me 

mandes: quie-yo-ro que man-7e-des. 

27. Em y mu iniciales se expresan con m sdla sin confundirse; v. g. 

m sek’er—tu saber; m oyendan—tu memoria; y siaumentamos mm final 

que equivale 4 wmpti—mio, tendremos: tu eres mi amigo—m-hua- 

_md-m—porque—huamad dice amigo. El verbo se sobre entiende. 

28. Daamén=no en absoluto—en combinacién se sincopa—suméu— 

no puedo—chuemén=—no poco. 

299. Gue—en, y pat=—a 6 para, son posposiciones; v. g. fucgué—en el 

eerro. Misat pat—-a misa. 

30. Carecen de pov, con, y copulativa y, y relativo que. Tienen 

pronombres interrogantes. ; 

31. Relativos y Adverbios Interrogantes. 

veptt —iCual? rrema —iAd6nde? 

veca —iqué? retas —<porqueé? 

vecadtt —éA qué? vetan —ic6mo? 

guarpti —iquien es? vepmedima—icuando? 

32. El piural se forma arrimando la terminaci6n gudt; v. g. huati— 

aquel; huatigudadt—aquellos; gipfuai—la imagen, gipuaigudat— las 

imagenes. 

33. «Al nombre de macho afiadiéndole la voz cdi, sincopada de wkdi 

—hembra, se expresan las hembras de aquella especie; v. g. kuayo— 

caballo; kuayukdi—yegua; esd—carnero; esakdi—oveja. 

34, Cualidades abstractas se explican con adjetivos y verbos auxi- 

liares. 

35. El adjetivo es invariable y se antepone 6 pospone al sustantivo. 

De los Verbos 

36. Los auxiliares son cuatro: 

La la 

1 ¢2 ten—ser 6 estar 2 tz Jen—ser 6 estar. menos usado; 

3 ti na —venir 4 ti do —ir: 

el 7z es articulo. 

37. Todos los verbos son zzconjugables: todos los tiempos se deter- 

minan por los auxiliares, de consiguiente todos tienen una misma ter- 

minacioOn.» La terminaciOn ddu es nota de pretérito; v. g: 

tt moztec —escuchar. 

Montecddau —escucho. 

tt geppian —sembrar. 

Geppiandau —sembro. 
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38. El auxiliar da fuerza al verbo, y ddu se pospone al auxiliar, v. g: 

Geppian tén —esta sembrando. 

Geppian tenddu —estuve sembrando. 

39, La particula mar, es aplicable 4 verbos y nombres, no determi- 

na tiempo, es sdlo de elegancia. 

40, Los tiempos son tres: Presente, Pretérito y Futuro. 

TURAO tits, hace 7do =yo voy. 

tina -—venir °«|.7na =yo vengo. 

No existe subjuntivo, se hace con la expresién. 

41 «El modo imperativo se explica y determina por solo el infinitivo 

sin la menor alteraciOn; mas ¢cOmo evitar la confusién? Diré mis 

Opiniones. Puede ser quecallado el—#z—fuese antes modo imperativo. 

pero al presente lo ponen y no lo-ponen, como mas les hace al caso} 

Digo también que esta nacién en su gentilidad como reducida 4 Pes- 

cadora y Cazadora, ni conocia el uso de escribir, ni los geroglificos 

mexicanos, ni los kipos peruanos, ni modo alguno para comunicarse 

a la distancia, sino la voz viva; parece pues natural que la gesticula- 

cién, el tono de voz, la accion, y la actividad del cuerpo completasen 

el valor de la expresién y fijasen el modo imperativo y atin tal vez 

el subjuntivo.» 

42. Todo pretérito de indicativo se expresa con la particula ddédu— 

la 3° persona de singular vuelve el ddu en do. 

43, La voz chané es terminacion de 3° persona de plural de todos 

los tiempos. 

44. El futuro es un he de, y se expresa con «dos voces 4 la vez— 

maddé y marar» lia primera inicial, la segunda final, v. g: madde 

zdo—he de ir; zza marar—he de venir. Parece que las dos formas 

son de igual valor. 

45. «No tienen en el infinitivo mas que el presente: ni pretérito, ni ge- 

rundios, ni estando, ni habiendo, ni tiempos con de; mas no por eso 

se explican ménos; pues cuando ocurren estos modos parafrasean las 

oraciones, y les dan igual sentido con mas precisién.» . 

46. Evitan confusiones, distinguen los hijos de Chands de los de otras 

Provincias y «sencibilizan las ultimas silabas muy graciosamente.» 

AT. Son lacénicos en la expresi6n, v. g: 1 huetcas—yo (tengo) ham- 

bre; » gwees—yo (tengo) sed; i. e. yo hambre, yo sed. 

48. «Ya he dicho que los verbos algunas veces se dimidian colo- 

cando el pronombre en medio. Esto sucede con los mas usuales que 

forman sus frases familiares, v. ©:: 

Y da-m-ju ti ten--tengo que darte, donde el verbo dayu—dar—esta 

dimidiado con el pronombre mut7—a ti—sincopado. Del mismo modo 

7s me dd—tu quieres, donde el verbo 7sdd—querer—se halla dimidia- 

do por el pronombre—empt7 tu—sincopado, etc.» | 



— 143 — 

49, Hay tres verbos simples negativos: 

Yirrés .. —no querer, 

Nihir —no haber, 

Jumen —no poder: 

el ultimo se compara con el nequeo latino. 

50. «En las clausulas interrogantes el Ultimo verbo que cierra la 

Oracion debe concluir en 7. Si acaba en vocal como, ke, sa, sola— 

ha de concluir en kéz sdi soldt. Si acaba en consonante como fen, 

len, eges, mor, muda la ultima letra en z como fé7, lé7, egéz, médt. No 

he podido comprender el motivo de esta regla general.» 

51. «Generalmente los verbos se posponen 4 todo, v. g.: yo estoy 

bueno—y Jatar ten—yo bueno estoy; yo entiendo 6 conozco la verdad 

—au etriek’ 1 sek’erv—la verdad yo conozco. 

Conjugacion de los Verbos Ser y Estar—iz fen 

PRESENTE 

Yo soy 6 estoy bueno, tt etc. 

Singular 1. Y latar ten Plural 1. Am’ latar ten 

2. Em’ latar ten 2. Em id td 

3. Huat latar ten 3. Huatiguat id id 

PRETERITO 

Singular 1. Y latarv tendau Plural 1. Am’ latar tenddu 

2. Emetd ~wa 2. Em id 2a 

3. Hudtid in 3. Huatigudat id id 

FUTURO 

singular. 1. Y  Jdatar tenmarar. Plural. 1. Am latar tenmarar. 

hp WELD DOE 7a. 2. Em id 7d. 

3. Huat td. id. 3. Huatiguat id. 7d. 

Del Verbo auxiliar Ir—fz do 

PRESENTE 

Yo voy 4 misa, tu. etc. 
singular. 1. Y misat-pat do ten. Plural. 1. Am’ Misat-pat do ten 

2. Em td. za. 2 Be. da. Za. 

3. Hudt td. za. 38. Huatigudt. id. td. 

PRETERITO 

Yo fui 6 iba 4 misa—Y misdt pat do tenddu. 

Las demas personas como arriba 
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FUTURO 

Yo he de ir 4 misa— Y misat pat maddé do ten. 

Los dos verbos auxiliares tz do—ti na se juntan comunmente con 

el verbo ¢z ten, mas no de necesidad: pueden también usarse sélos. 

Del Verbo Activo Buscar—?i dd 

PRESENTE 

Yo busco la verdad, tt, etc. 

Singular. 1. Y du etriek’da Plural. 1. Am’ du etriek’da 

2 Env td. td. 2. Env’ ta. td 

3, JEU Ul, UG. 3. Huatiguat td. id. 

PRETERITO 

Yo buscaba 6 busqué, ete.— VY du etriek’daddu 

FUTURO 

Yo he de buscar la verdad, éte.—Au etriék’maddé i da. 

«Aunque este modo de conjugar es sencillo, desconfio que sea todo 

lo que hay en la materia. La obscuridad é incertidumbre con que se 

explican estas gentes, y algunas terminaciones que no he podido me- 

todizar, dan mérito 4 mis desconfianzas: por ejemplo, el verbo ¢7 sola 

que significa—mirar, tiene en el presente esta variacion: 

Yo miro — Y sola 

Tu miras — Fm sol 

Aquelmira — AHuat sol 

por donde se vé que la @ de la primera persona esta de mas, 6 de 

meénos en las otras personas, Pero este mecanismo no es comun a 

otros verbos en los que se obServan ya una, ya otra variaciOn en sus 

terminaciones, que no se conforman con las reglas generales. Puede 

ser efecto de algunos verbos irregulares, puede ser un vicio introdu- 

cido por la ignorancia 6 falta de uso en los pocos que hablan el idio- 

ma, y puede ser también mecanismo propio sujeto a reglas que no 

puedo comprender>. 

Acaba asi el cuaderno: 

«En el segundo cuaderno se pondra el vocabulario con las frases 

familiares.» | 

«Va éste acompanado de una carta topografica de la parroquia 6 

jurisdiccién eclesidstica de Santo Domingo Soriano.» 

Extractado este 27 de Diciembre de 1887. 
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Vocabulario 

A 

Am ti—nuestro. 
Ampti—nosotros. 
Ancat—interior, alma, etc. 
Au—la. A’ en combinacion. 
Au—la, lo, el y plurales. 

B 

Buch—Sanguijuela. 

Cc 

Cai—Como ukai. Subfijo que de- 
termina sexo, v. g&. kuayo caba- 
llo, kuayukai—yegua. 

CH 

Chach. 
Chané —terminacién de tercera 
persona de plural en todos los 
tiempos. 

Chuemen—no poco. 

D 

Da—buscar. 
Daju—Dar. Ver, Arte 48. 
Danmen—no en absoluto 
Dau—subfijo verbal de tiempo pa- 

sado. 
Diez-mar ugil—11—10 y 1. 
Dioi—Sol. 
Do—ir. Ti Do. 
Do—ir. Ti do—ir; Ido—voy; ver, 40 

ANEWEs 
Do—forma de dau en tercera per- 

sona del singular. 

E 

Eme 6 Me 6 M—Tu. 
Eme-na— Ven tut. 
Empti—tt, vosotros. 
Esa—carnero. 
Esakai—oveja. 
Etrie’k— verdad. 

G 

Geppian—sembrar. 
Gipuai—la imagen, pl. Gipuaiguat. 
Guaca 
Gtarepti—:quienes? 
Guat—terminacion de plural para 
Huati—aquél. 

Guay 6. 
Gue—en. 
Guees—sed. 

EH 
Han—arena 
Hek—boca. 
Huama—amigo. 
Huati—aquél. 
Huatiguat—aquéllos 
Hueicas—hambre. 
Hueiecas—hambre. 
Huelcaimar—(n?) manana. 
Huimarman—trabajo. 
Huinem—Sefior. 
Huoc—blanco. 

I 

I—Subfijo de ultimo verbo en fra- 
se interrogativa: si éste termina 
en consonante, ésta se sustituye 
COM 1A, Zo 

Isda—querer. 
Iti—yo. 
Itrrés—no querer 

J 

Jumen—no puedo, no poder. 

K 

Kuayo—caballo 
Kuayokai—yegua. 

L 
Latar—bueno. 
Len—Ser. Ver, Ten. Ti Len. 

MM 

M.—por Em y Mu—tuyo. 
M-seker—tu saber 
Maddé—prefijo verbal de futuro. 
Ver, Arte 44. 
Mac—atijo verbal de elegancla. 
Mar—l. 
Marar—subfijo verbal del futuro. 
Ver arte 44. 

Men—subfijo negativo. 
Misat-pat—a misa. 
Montec—escuchar—Ti montec. 
Muti—tuyo. 
Muti—tuyo. Mu en combinacion. 
Muti—a ti. 

NW 

Na—venir. Ina—vengo. 
Na—venir. Ti na—el venir. 
Nehes—siempre. 
Nihir—no haber. 
Nohan—ciervo. 
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Oyendan—memoria 

P 

Pat—a 6 para, posposicion. 

R 

R’ampti—nosotras. 
R’eca—iqueé? 
R’ecati—:a qué? 
R’ema—addnde? 
R’epmedima—-cuando? 
R’epti—cual? 
Retan—icdomo? 
R’etan—icomo? 
R’etas—ipor qué? 

Ss 
Seker—saber. 
Sek’er—conocer. 
Sola—mirar. 
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T 
Ten—estar. 
Ten—Auxiliar, que subfijado al 
tema verbal hace romance de 
estar con forma gerundiva del 
verbo principal. 

Ten—esta 6 estar. 
Ten—Ser. Ti ten—el Ser. 
Tendau—forma pasada del mis- 
mo auxiliar Ten. Ver. 38 Art. 

Ti—prefijo demostrativo de verbo 
en infinitivo. 

Ti—subfijo pronominal. 
Titen—esta 6 estar. 

U 

U-gil—unico, uno. 
U-gil—uno. 
U-san—dos. 
Ukai—hembra. 
Umpti—mio. 

EL MAPA ETNICO.—Obras consultadas 

Carta de Luis Ramirez. Puerto de San Salvador, 1528. Apéndice N° 8. 

Puerto de Buenos Aires. Madero. 

Memoria de Diego Garcia, 1526. Apénd. 9. Madero. 

Viaje de Uldérico Schmidel. 

Itinerario del Licenciado Matienzo. Relac. Geogr. de Ximenez de la 

Espada, t. 11. 

Registro Estadistico, t. 1. Afio 1862 (1582 y 1677). 

Padre Techo. Hist. de la Compafiia de Jesus. 

Mapa de los Padres Jesuitas. 1782. 

« de d’Anville, 1733, t. 1x, de las «Lettres Edifiantes». 

« del P. Lozano, 1733. Corografia del Chaco. 

«Lettres Edifiantes» t. vit, pp. 232, etc. 

Historia del Rio de la Plata. Lozano. 

Dominaci6n Espafiola. Bauza. 

«<L’Homme Américain», d’Orbigny. 

Pedro de Angelis. Coleccién de Documentos. 

«Historia del Paraguay», Azara. 

Biblioteca de la Revista de Buenos Aires, M. R. Trelles. 

«Antigtiedad del Hombre», F. Ameghino. 

Dr. F. P. Moreno y Burmeister citados por Ameghino. 

<El Uruguay en la Exposicién Histérico-Americana de Madrid», Mon- 

tevideo, 1892. 

«Rasgos Biograficos de Hombres Notables», por Isidoro de Maria, 

Montevideo, 1879. 

«La Historia Documental y Critica». Tregeiro. 



— 147 — 

rey 
MAPA ET NICO DEL RIO DE_LA PLATA 

i
N
 

NS)
 

C
N
W
.
 

NIEIA 

0 

SVONING 

a
 



— 148 — 

EXPLICACIONES 

os Charruias.—Segtin los Padres de la Compafiia eran esencial- 

mente indios de las fronteras de Entre Rios y Corrientes, pero se 

extendian en sus correrias al Este del Uruguay y al Oeste del Parand; 

asi vemos que se encontraron con ellos los descubridores del Rio de 

la Plata y que fueron de los indios que asediaron 4 Buenos Aires. En 

el Mapa de la Compafiia, parece como si Boanes (6 Bohanes) y Mar- 

tidanes deberian incluirse en la familia Charruta. 

* Los Charrtias parece que invadieron 4 las tribus Guaranizantes,: y 

que debe buscarse su origen entre los Pampeanos de tipo Chaco-Guay- 

curu. Eran némades como los Querandies, con los que se parango- 

nan por Schmidel, y como aliados de é€stos pudieron tener algo en 

comtin en cuanto 4raza. Para los Padres Jesuitas los Charrtias eran In- 

dios de Entre-Rios. Véanse los Mapas citados. 

Boanes 6 Bohanes.—Indios que desaparecen mds tarde juntamente 

con los Minuanes en la Banda Oriental; sin duda pasaron el Uruguay 

porque hasta mediados del siglo pasado ese territorio les ofrecia gua- 

rida mds segura. La fundacién de Montevideo fué para ellos el prin- 

cipio de su fin. Véanse los Mapas de los Jesuitas. 

Yaros.—Indios riberefios de la boca del Uruguay, reputados también 

como Charrtias, es decir, enemigos mortales de los Guarani-Chandules, 

Todos estos indios hablaban sus dialectos, que en oidos de los via- 

jeros sonaban como si fuesen idiomas distintos. No es necesario que 

se conceda tanto. Los idiomas Chaco-Guaycuru se apartan bastante 

uno de otro, pero no por eso dejan de reconocer un origen comutn, 

Véanse las citas del Padre Techo, cap. v, y Mapas de los Jesuitas. 

Minuanes.—Estos indios, que ocuparon la punta S. E. de la Rept- 

blica Oriental, se incluyen en el mapa bajo el nombre de Gtienoas, 

6 Guanoas, siguiéndose en esto al Padre Lozano. 

Martidanes.—Acaso sean los Bartenes que en las traducciones sus-. 

tituyen los Zechuas de Schmidel: los Padres Jesuitas les asignan esta 

ubicacién en sus Mapas. 

Guarani-Chandtis 6 Chandules.—Luis Ramirez en su carta los co- 

loca en las inmediaciones del puerto de San Salvador, y por otros 

conductos sabemos que habitaban las islas del Parana entre Buenos 

Aires y las de los Timbties y Chanases. ‘Resulta, pues, que eran un 
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arrinconamiento asilado en las islas y anegadizos de la gran ria 6 

-estuario del Plata. Alguna vez fué Guarani toda esta parte de la Ar- 

gentina hasta que entraron las hordas tipo-Guaycurt, que como los Cha- 

yruas y otros, arrojaron hacia el Norte 4 la raza Caria, salvandose 

_s6lo los habitantes de las islas, defendidos por su rio, y acaso porque 

‘los invasores comprendieron que de algo les podian servir, como la- 

bradores etc. que eran los Guaranies. El Cario era guerrero, pero 

sin las armas del espafiol era inferior al Chaquense-Guaycurt. Lo 

que cuenta el Padre Barcena que sucedia con los Lules en el Tucu- 

mdn, sucedia también en el litoral con los Charrtias y sus afines: en 

aquel caso las victimas eran los Diaguitas y Tonocotés, en éste los 

Guarani-Chandus. 

Sea dicho de paso que el mote Chandu parece ser Guarani—Che 

andu—el que me comprende. Esto podria muy bien significar que 

eran Indios que habian aprendido la lengua Guarani en época en que 

éstos se ensefioreaban de esta parte del continente y que no se reti- 

Yaron cuando sus maestros tuvieron que abandonar el Rio de la Plata. 

Los indios facilmente aprenden otras lenguas indias, y en el norte se 

encuentran tribus como las de los Sirionos, etc., que lingtiisticamente 

‘son Guaranies, pero que antropologicamente hablando corresponden 

mas bien 4 otro tipo. «Generacién» de habla guarani habia en el es- 

tuario del Rio de la Plata; mas no por eso Guaranies eran los Que- 

randies, Timbties, Chanases y demas naciones. 

Querandies.—Fundandome en la Memoria de Diego Garcia que dice: 

«mds atrds esta otra generacién muy grande que se llaman los Ca- 

randies» (1) coloco 4 estos indios en la Pampa desde Buenos Aires has- 

ta Santa Fé. Esindudable que los Querandies se retiraron hacia esta 

parte, y no hacia los Puelches, porque el Padre Barcena los nombra 

-juntamente con los Abipones. Yo sospecho que algo tengan de afi- 

nidad con los Quiloasas, indios conocidos hasta en el Peru. 

Los Querandies eran indios nédmades y todos sus rasgos fisico-étni- 

cos corresponden 4 la raza Pampeana de d’Orbigny, 6 sea Chaco- 

Guaycuru, ninguno 4 la raza Guarani. Concedo que no sean de la 

«generaciOn» que yo pretendo, pero con igual raz6n niego que perte- 

nezcan 4 los Araucanos 6 Guaranies. Los descubridores distinguen 

perfectamente entre Querandies y Guaranies, y no se me traera un 

solo argumento que haga 4 favor de la confusion de las dos naciones; 

ni atin aquello del enredado modo de describir las cosas, tan especial 
de los que escribian en aquel entoénces. 

_ Schmidel compara 4 los Querandies con los Charrtias y Gitanos, y 

(1) Los de mas adelante eran Caracaraes y Chanases. 



ee One 

bastaria esto para probar que eran Pampeanos de d’Orbigny y muy 

distantes de ser Guaranies, atin dado el caso que fuesen guaranizan- 

tes; cosa que ni se puede probar y que tampoco no es verosimil, desde 

que el Padre Barcena se tomo el trabajo de aprender y reducir 4 re- 

gla esta lengua, siendo que ya conocia la Guarani. 

Chanases.—Estos indios se colocan mas 6 menos en la altura del. 

Baradero, porque alli estaban reducidos en 1677 segtn se vé por el 

«Registro Estadistico». Dos fueron los pueblos que se expatriaron 4 

Soriano; pero por el famoso Auto de Repartimiento de Juan de’ Ga- 

ray, se ve que atinen aquel enténces esta nacién contaba sus pueblos. 

En los documentos citados parece que se nombran como si fuesen 

de la misma «generaciOn» de los Timbutes, y con raz6n porque todos 

ellos eran «Narices-horadadas». Estos indios y los demas de que se 

tratarad en seguida parece que eran menos ndmades que los Queran- 

dies y Charrtias, y yo los coloco en relacién con éstos, como 4 los 

Chaco-Guaycurties con los Mataco-Mataguayos. 

Hoy que conocemos la lengua de los Chanases no es posible con- 

fundirlos con los Guaranies. 

Timbties—Se sabe que acudian al Fortin de Gaboto en Sancti Espi- 

ritu. Estos y los Chanases se horadaban las narices, desde luego pue- 

den emparentarse. No es necesario que el idioma haya sido idéntico, 

bastaria que se pareciese, como el Foba al Mocovi, para que el novi- 

cio hablase de diferencia donde el fildlogo diria de identidad. 

Corondas, Caracaraes, Mbeguas—lLo que se dice de los anteriores 

corresponde también 4 éstos. Nada importa que hoy sean guaranizan- 

tes los indios de esos lugares, al rededor de la laguna Iberda: es sabi- 

do que como en el Tucumdan los padres jesuitas convirtieron en Qui- 

chua lo que era Cacan, asi en el Rio de la Plata, la lengua general 

era la Guarani y ante ella desaparecieron las demas. Sostengo que 

cuando entraron los espafioles sélo se hablaba guarani en las islas de 

las juntas del Uruguay con el Parana, y de alli recién volvia a apa 

recer en las juntas del Parana con el Paraguay. 

Quiloasas—Eran estos indios bien conocidos en el Perti y también — 

en la provincia jesuitica del Paraguay. Se lee en Matienzo de la «la-— 

guna de los Quiloasas» y en Techo del «rio de los Quiloasas» sobre 

las margenes del cual se fund6o la primitiva ciudad de Santa Fé, mas 

6 menos donde hoy es Cayasta. Si no eran los mismos Querandies 6 

Abipones, debieron estar en contacto geografico y étnico con unos 

y otros. 
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Caltis—En el auto de repartimiento tantas veces citado, se cuentan 

varios pueblos de esta nacion. Yo los idéntifico con los Calchines? 

por aquello de que enel Chaco es lo mas facil encontrar chicheo cuan- 
do se trata de la combinacion #7. El Abipon no puede decir ¢z, y por 

fuerza hace chi. El Mocovi 4 veces dice chi, otras ¢7, y atin cit7 6 Zitz, 

Fundandome en esta regla de fonetismo coloco a4 los Caltis donde los 

mapas modernos dan la «Cafiada de los Calchines». 

La lengua de estos indios no se conoce, pero es de suponer GMS we. 

se algo entre el de los Abipones y el de los Chanases. 

Los Mocoretas, Calchines, Colastinés y Timbutes, que se colocan cer- 

- ca de Santa Fé, son los mismos que cita Lozano. t. I. pag. 138. 

Los Minuanes, segtin el mismo autor,son los Gtienoas de los misio™ 

neros, y se les da la colocacién que les asigna el padre Ibid, pag. 26 

De todo lo expuesto resulta que la Banda Oriental, fué refugio de 

Charruas, laros, Boanes, Minuanes, etc., y no tierra de origen. Fué por 

la costa que los Guaranies entraron y penetraron hasta esas islas y 

anegadizos en que los hallaron los espanoles; y por la costa fué 

que quedaroncortados cuandolas feroces tribus del Chaco entraron 4 

hacerse duefios de esa tierra de promisiOn. 

Azara fué un grande hombre, pero hay que confesar también que 

dié lugar 4 mucha falsa etnologia, al grado que casies mejor no leer- 

lo, porque cuesta desimpresionarse, Para no ir més lejos: la Republi- 

ca Oriental se ha creido casi con derecho exclusivo 4 los indios Cha- 

fruas y resulta que tan son de Entre Rios como dela Banda opuesta. 

De los Chanases nadie se acordaba no siendo para hablar de ellos 

como de un incidente étnico de poca importancia, y que aparte del 

punto de Sorianonadavalia. Ahora vemos que eran numerosos pueblos 

y que en Buenos Aires tenian su asiento principal. Ellos y los Tim- 

biies llenaban el vacio entre los Guaranies de las islas y los Coron- 

das y Quiloasas. 

Es asi, paso 4 paso, prescindiendo de todo lo que se ha escrito des- 

de el tiempo de Azara, que llegaremos a conocer la Geografia de 

las «Generaciones» en las Reptblicas del Rio de la Plata. El presen- 

te mapa se ofrece, no como obra acabada, sino como un borrador que 

podra corregirse con nuevos datos sacados delos archivos de la Ma 

dre patria. 

Pilciao, Marzo 28 de 1897. 
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APENDICE 

Don Damaso Antonio Larranaga 

BOSQUEJO BIOGRAFICO (1) 

Don Damaso Antonio Larrafiaga, «sabio filantropo y venerable pre- 

lado de laIglesia Oriental» era miembro de una familia distinguida de 

Montevideo, donde nacié el 10 de Marzo de 1771. Sus primeros estu- 

dios en latin y filosofia los hizo en el convento de San Francisco de 

aquella ciudad, con intencién de seguir lacarrera dela medicina; mas 

como hubiese fallecido su hermano don Carlos, 4 quien la familia des- 

tinaba para el sacerdocio, pas6 don Damaso 4,Buenos Aires 4 ocupar 

su lugar. En Cordoba recibié las primeras 6rdenes y en Rio Janeiro, 

el afio 1798, las de presbitero. 
Del Janeiro regres6 4 Montevideo, y lo vemos acompafiar, como 

capellan castrense, 4 la expediciOn de voluntarios que el afio 1806 

marcharon con Liniers 4 la reconquista de Buenos Aires. 

En 1807 asistio también 4 la accién del 20 de Enero, en los extramu- 

ros de Montevideo, la misma en que perecio el filantropo Maciel, 4 

quien se di6 con justa raz6n el nombre de «Padre de los Pobres». 

Larrafiaga parece que siguié de capellan del regimiento de milicias 

hasta la revolucién del afio 10, pasando de alli 4 desempefiar el cargo 

de teniente cura de la iglesia matriz, bajo las 6rdones del cura rec- 

tor, doctor 6 don Juan José Ortiz; en este puesto se distinguié por su 

celo piadoso en el desempefio de su ministerio, y por ese espiritu de 

caridad que siempre lo distinguio. 

A pesar de sus simpatias por las ideas de Mayo, y su amistad con 

don Prudencio Murguiondo, salvé de ser desterrado con éste y sus 

amigos. | 

El afio 1811 fué expulsado de Montevideo, y con lo puesto y un bre- 

viario se present6 ante Artigas, en las Tres Cruces, donde aquel jefe 

lo recibié bien. 

Durante dos afios residid en el Manga dedicado 4 los estudios cien- 

tificos, y alli escribiéd apuntes sobre botdnica y paleontologia. 

En diciembre de 1813 fué elegido diputado 4 la Asamblea General 

de las Provincias Unidas, por el Congreso provincial, pero no quiso 

aceptar el nombramiento. 

(1) Calcado sobre los «Rasgos Biograficos» de don Isidoro Demaria. 
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El afio 14 paso a Buenos Aires y alli ocup6 el puesto de bibliote- 

-cario ptiblico que desempeni6 con el acierto que le era propio. 

En seguida fué nombrado cura rector dela Matriz en Montevideo, y 

como tal permaneci6é por muchos afios con gran provecho de sus fe- 

ligreses, pues mostrése un.ministro celoso, y era un orador excelente. 

Por los afios 15 y 16, fué nombrado Larrafiaga subdelegado de la 

ciudad y territorio de la Provincia, y mds tarde, comisario, juez-sub- 

delegado de cruzada conamplias facultades; y por ultimo, capellan ma- 

yor de las tropas de la Provincia. 

Con la venida del arzobispo Muzzi como delegado Pe octolieo de su 

santidad Leén XII, ascendié ala dignidad de delegado apostélico, con 

la misma autoridad de los vicarios particulares. 

Después que se constituy6 la Banda Oriental en Repwtblica inde- 

pendiente, trabajé6 Larranflaga en favor dela separacion de su iglesia 

de la didcesis de Buenos Aires el afio 1832 le cupo la honra de ser 

nombrado Vicario Apostélico, el primero enlanueva Reptblica. Esta 

dignidad le fué conferida por el Papa Gregorio XVI, que fué aumen- 

tada cuatro afios después con las de Proto-Notario Apostélico y No- 

tario de la Santa Sede. 

Con su espiritu ilustrado y liberal, prudente y conciliador, supo Ile- 

varse bien con todos y durante los doce afios que le dur6 el cargo 

ni un sdlo conflicto se suscit6 entre él y el Poder Civil. 

Larranaga fué un hombre de conocimientos vastos y generales: ha- 

blaba varios idiomas, era naturalista y dedicado 4 la agricultura, in- 

trodujo arboles del viejo continente; form6 colecciones de aves, in- 

sectos, plantas y minerales; hizo viajes largos y penosos para conse- 

guirlos, y enriqueciO su museo hasta con curiosidades paleontoldgi- 

cas que han llamado la atencién hasta de sabios como Burmeister, (1) 

quien vid algunos de los dibujos que dejé el erudito sacerdote. 

La introducci6n del gusano de seda y de la ostra en el Rio de la 

Plata se atribuye también 4 este gran hombre, que 4 la vez que 

socio corresponsal de la Sociedad de Historia Natural de Paris, lo era 

también de la Propaganda Catélica de Leén de Francia. 

Su aficién 4 la astronomia fué, en parte, causa de perder totalmen- 

te la vista. 

La Biblioteca Nacional lo cuenta como uno de sus fundadores, y en 

el discurso inaugural entre otras tantas cosas dijo lo siguiente: 

«Mientras el Guarani se extiende por todo el Brasil y llega hasta 

<el Pert, y mientras la Quichuia dominaba en el vasto imperio de los 
«Incas, este pequefio recinto (la Banda Oriental en 1816) cuenta mds 

1) Este dato lo hube yo del Dr. Lamas. 
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«de seis idiomas diferentes. Tales son el Minuan, el Charriia, el 

«Boane, el Goanca, (1) el Guarani y otros. Pero lo mas sensible de 

«todo es que en poco tiempo no quedara vestigio alguno de ellos, y 

«asi es honor nuestro conservarlos.» 

Palabras proféticas realizadas ya: la excepcién es el Chana del mis- 

mo Larrafaga. 

La ciencia, los sentimientos humanitarios, todo hallaba cabida en el 

corazon y cabeza del ilustre oriental. La Biblioteca por un lado, la 

Cuna por otro, atestiguan cuan cristiano e1a aquel sabio, que no solo 

recogia los huérfanos abandonados, sino que mejoraba las escuelas 

en que algun dia ellos y otros deberian educarse. 

Larrafiaga actud algin tiempo en la politica en esa desgraciada 

época en que el Portugal aprovechaba la ocasién de la guerra de la 

Independencia para apoderarse de la Banda Oriental. Pero doblemos 

la hoja. 

Concluiré con estas palabras de Don Isidoro de Marja, autor de la | 

mejor biografia de este gran hombre: Larrafiaga «goz6 siempre de 

«la estimaci6én putblicay del respeto de todos los partidos, por sus 

«eminentes virtudes. Los primeros hombres de la Reptiblica se hon- 

«raban con su amistad. Su caracter afable y bondadoso, su modestia 

«y su filantropia le conquistaron el amor y la veneracién de cuantos 

«le conocieron y trataron en vida.» 

F116 de Febrero de 1848, fallecié Larrafiaga’ en su quinta del Mi- 

guelete, ala edad de 77 afios, durante el famoso sitio de Montevideo 

por las fuerzas de Oribe. Sus restos hoy descanzan en la capilla de 

las Salesas. 

(1) El Giienoa. 



VIAJES Y EXPEDICIONES 

El Ingeniero Ivan en el Chubut 

PROVISION DE AGUA DULCE A PUERTO MADRYN 

Conocidos son los inconvenientes naturales que se oponen al esta- 

blecimiento de poblaciones en las costas patagénicas: la excesiva ari- 

dez de las tierras y la consiguiente falta de aguas aprovechables, ma- 

lograrian sin esperanza toda tentativa de cdlonizaci6n. 

Las comarcas vecinas a4 la cordillera, en cambio, ylos valles de los 

rios, ofrecen una asombrosa fertilidad, de la cual son ejemplos el Va- 

ile 16 de Octubre y la Colonia Galense del Chubut, famosa por la 

bondad de sus trigos, reconocidos sin rival en diversas exposiciones 

agricolas nacionales y extranjeras. 

Desde luego, este contraste del medio fisico entre el litoral y el in- 

terior, trae aparejadas consecuencias de la mayor importancia econ6- 

mica, en nada favorables mientras no se procure mejorar las condi- 

ciones del suelo en las cercanias de los puertos, realizando ante todo 

trabajos para la provision de agua dulce. 

S6lo 4 este precio podran constituirse alli nucleos de poblacién que 

Suponiendo alguna actividad comercial, impulsen la produccié6n del 

interior, sSiquiera sea en el papel de simples intermediarios para la 

exportacion. | 

En realidad es al Chubut 4 quien mas interesa la resolucién de este 

problema, en virtud de las especiales condiciones en que se halla co- 

locado. Bastaria citar, para afirmarlo asi, el caso de Puerto Madryn., 

donde el agua que se consume, debe transportarse desde la capital, 

‘Situada 4 70 kilémetros de distancia. 

Para dar una idea mds general de esta importante cuesti6n y apre- 

ciar en cuanto vale el interesante viaje del ingeniero Ivan, cuyos re- 

sultados se transcriben en parte mds adelante, conviene tener en cuen- 

ta algunos de los datos estadisticos que sobre el Chubut_se han com- 

pilado enel Anuario de 1895. 
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Segtin el sefior Latzina, la superficie dela Gobernacién es de 247,331 

kilo6metros cuadrados de los cuales s6lo una cuarta parte (6813 hecta- 

reas) representaba la zona cultivada en 1895. 

La exportacién del trigo en el mismo periodo ascendi6é 4 5.672.663 

kil6gramos, por valor de § 141.816.58, cantidad que agregada a la de 

los demas productos agricolas: cebada, alfalfa, etc., y animales: cueros, 

lanas, plumas, aceite de pescado, etc., da un total para la exportacion 

de $ 207.054,27. El valor de la importacién en el mismo periodo fué 

algo menor. 

No son éstas, sin duda, cifras muy halagadoras, como no la es tam- 

poco la de sus habitantes (3748), sobre todo si se piensa que hay alli 

capacidad suficiente para una poblacién diez mil veces mayor, tanto 

como la de Italia, cuya superficie es mas 6 menos la misma. 

A las pobres condiciones fisicas de una gran parte del territorio, 

debe agregarse, para explicar su escasez de habitantes, las deficiencias 

legislativas y administrativas que han contenido en su principio el 

desarrollo que le auguraban la realizacién de obras como el ferroca- 

rril de Trelew 4 Puerto Madryn. 

Nuestra legislacion de ti¢rras, dista mucho de ser un modelo en un 

_pais que ante todo necesita poblarse. El gobernador doctor Tello, en 

su ultima Memoria, hace 4 este respecto atinadas reflexiones que me- 

recen laatencién de los poderes publicos, é indica como una medida 

segura para atraer inmigracion, la de establecer un puerto libre, siguien- 

do el ejemplo de Chile, que tan acertadamente ha fomentado asi el 

progreso de Punta Arenas. 

En medio de tantas medidas que se imponen, Sin que ninguna se 

adopte, por mas que de ello dependa concluir con el deplorable atra- 

so de los territorios del Sud, es grato saber que el Ministerio de Ma- 

rina, encarando practicamente una fazde la cuestién, ha comisionado 

alingeniero Ivan para estudiar lascondiciones en que podria proveer- 

se deagua dulce 4 Puerto Madryn. El ingeniero citado, en el intere- 

sante informe que acaba de presentar, llegado recientemente de su 

viaje, aconseja la construcci6én de un canal desde las nacientes del 

arroyo Yelsin. Resulta, pues, abandonada la idea de valerse para es- 

te objeto, de pozos semisurjentes, que, desde 1881, venian ensayandose 

siempre con resultados negativos. 

Del informe que obra en el Ministerio de Marina, consta que fijo la 

base de operaciones sobre dicho arroyo, cerca de la poblacion J. Mor- 

ley, desde donde empez6 su trabajo de observaci6n en la siguiente 

forma relatada por él mismo: ; 

«Al nordeste examiné dos cafiadones con arboles chacaosis en sus 

orillas,en cada uno de los cuales corre un pequefio arroyo, siendo 

el caudal de agua delmdas chico de treinta y cinco 4cuarenta centime- 
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tros de ancho por cinco de profundidad, con una corriente rdpida. El 

otro es mds 6 menos de doble tamafo, con agua limpia y pota- 

ble. Estan situados, aproximadamente, 4 580 metros sobre el nivel 

del mar. 
En los dos cafiadones seria muy facil establecer represas, pues el 

cauce y las orillas estan formados de roca ignea, y en las inmediacio- 

neshay piedras 4 proposito para los trabajos de albanileria necesarios. 

Desde este punto me trasladé 4 inspeccionar el cafiadén Blanco, donde 

existe un manantial abundante de agua dulce, de condiciones andlo- 

gas a ia de los arroyos citados. 

El agua surge de una hendidura de la roca ignea, en cantidad igual 

4 la del mas chico de los arroyos. Sobre este cafiadén no existe sitio 

para construir represas. 

Habiendo pasado la montana por un camino bastante rocoso, en- 

contré varios manantiales, pero ninguno coincidia con la descripcién 

que tenia del llamado Khesel. 

Por fin llegué 4 las nacientes del Yelsin, siguiéndolo hasta donde 

forma un pequeno salto 6 caida de un metro, desde cuyo lugar facilmente 

podia apreciarse el caudal de agua. El arroyo corre alli sobre un cauce 

duro concreto, de un metro veinticinco centimetros de ancho, con 

-veinte de profundidad y velocidad de un metro por segundo. 

Suponiendo que el arroyo Kona estaba préximamente 4 50 miilas al 

norte, y deduciendo que en él podria juntarse cantidadde agua buena 

por medio de represas, me fui 4 una altura conveniente, resolviendo 

comenzar la traza y nivelacion del punto. 

Después he visto que hay otro riacho, ademas del Yelsin, que corre 

4 dos leguas al oeste del salto del mismo. Su cauce es en todo igual, 

pero el agua se pierde en una laguna. 

Como 4 medialegua mas arribadel mismosalto, existe un sitio muy 

apropoésito para hacer represa; pero como mds abajo hay varios ojos 

de agua, me parece que convendria mejor construirla en este paraje. 

La altura delas serranias cercanas alsalto delrio Yelsin, es de 170 

metros. 

Un canal abierto hasta Puerto Madryn, tendria que tomar casi el 

mismo rumbo que he seguido en los estudios; y no veo dificultad al- 

guna que no pueda ser salvada, para llevarlo. 

Bl cauce del Yelsin es 4 veces expuesto 4 crecientes que podrian 

ser perjudiciales. 

La naturaleza de la tierra en sus inmediaciones, es en parte de 

arcilla generalmente salitrosa y en otras de arena. 

Desde el punto Ardiles en adelante, el campo es arenoso hasta 

las lomas del pozo Palo; de aqui hay como tres leguas de cami- 



no pedregoso para llegar al arroyo Chiquichan, siguiendo luego una 

llanura algo arenosa hasta Puerto Madryn. 

Hice también reconocimientos de las aguadas Pitsalado, Wara y 

Mora, situadas al este del arroyo Yelsin. 

La primera se encuentra 4 510 metros de altura sobre el nivel del 

mar; el aguaes abundante, claray limpia, pero salobre. Lacantidad de 

liquido que mana puede compararse con la quedariaun cafio de tres 

pulgadas, sin presion. 

No hay sitio para hacer represa, porque el ojo deagua sale del lado 

de la montafia. 

Wara tiene varios ojos, pero ninguno igual al del Pitsalado; su.al- 

tura es de 300 metros; las aguas son mds impuras que todas las que 

existen 4 su alrededor. 

La altura de Mora representa 270 metros; mana escasa cantidad de 

agua de una grieta de la roca, siendo su corriente de una pulgada 

cuadrada»>. 

Tierra del Fuego—Expedicion Nordenskjéld 

Fuera del interés cientifico que despierta en Europa la exploracion 

de las regiones mas australes de nuestro continente, 4 nadie se oculta 

el propésito comercial que se debate en el fondo de las empresas 

proyectadas, tanto en Alemania, como en Inglaterra, Bélgica, Paises 

Escandinavos y demas estados que hoy estudian la cuestién. Un grito 

de alarma ha cundido en todo el Norte: la pesca de focas y ballenas 

se agota en los mares boreales, y con ella, los cuantiosos beneficios 

de esta industria que, en Suecia y Noruega, por ejemplo, entra por 

tanto en las ocupaciones del pueblo. En cambio, las pocas expedi- 

ciones dirigidas 4 los mares del Sud, apenas han extraido algo de lo 

mucho que sin duda encierran, y, desde el cabo de Hornos hacia el 

polo, un horizonte ilimitado se abre 4 las empresas mercantiles, que, 

seguramente, veremos desarrollarse dentro de pocos afios. 

Para los paises como Suecia, apremiados por la necesidad de en-— 

sanchar su accién en este sentido, se imponia proceder metédicamente, 

estudiando primero la regién continental mas inmediata 4 la zona de 

la pesca. Encontrandose alli el punto de arranque de las futuras ex- 

pediciones, los datos sobre sus recursos y demas condiciones natura- 

les constituyen un utilisimo antecedente. 

Fué asi que en 1895, el gobierno sueco resolvi6 enviar una expedi- 

cién 4 la Tierra del Fuego y Magallanes, dirigida por el Sr. Otto 

Nordenskjéld, viajero distinguido, 4 quien acompafiaban los doctores 

Ohlin y Dusen, geélogo y botdnico respectivamente. 

er. 
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Los resultados obtenidos, después de dos afios de continuo estudio, 

no han podido ser mas satisfactorios. 

Aunque el itinerarioseguido carezca de novedad en alguna de sus 

partes, como que los fines noeran absolutamente cientificos, es lo cier- 

to que la sola cruzada desde las inmediaciones del Paramo hasta el 

Rio Grande y después al lago Fagnano, tiene una importancia suma 

para la Geografia. «Estas regiones del interior, dice el expediciona- 

rio, no han sido cruzadas con anterioridad por ningtn blanco». :Co- 

mo son ellas? Mientras no se publique la obra del viaje con las am- 

pliaciones y detalles consiguientes, deberemos contentarnos con saber 
que son practicamente utilizables sobre todo para la cria de ovejas, 

El clima es sano, pero demasiado himedo en las faldas de la cordi- 

llera. 

El camino seguido por los expedicionarios fué primero 4 lo largo 

de la costa hasta la desembocadura del Rio Grande 6 Popper, donde 

permanecieron algun tiempo en la misién salesiana, internandose luego 

en la regiédn realmente desconocida, siguiendo ruta 4 10 leguas al 

oeste dela frontera chilena. En esta marcha costearon un considerable 

afluente del Rio Grande, cuyo caudal de agua es tanimportante como 

el de cualquier otro rio del Norte de la Tierra del Fuego, y para el 

cual propone el sefior Nordenskjéld, el nombre de Candelario. 

He aqui el relato que, 4 grandes razgos, ha trazado el expediciona- 

rio de su importante viaje: 

«Esta region se halla designada entodos los mapas con el nombre de 

bosques impenetrables, pero en realidad, esta lejos de merecer tal 

denominacién. Marchabamos continuamente por un abierto y ancho 

valle flanqueado por valles laterales. 

En ninguna parte, 4lo menos por donde pasamos nosotros, presen- 

taba el monte obstaculos 4 nuestros animales, contribuyendo si a4 dar 

agradables caracteres al paisaje. Recién unas diez leguas al sur del 

rio Grande comienzan los turvbales, que tampoco son un obstaculo 

para la prosecucién del viaje; y finalmente llegamos 4 una extensa 

llanura abierta, en la cual hay grandes lagunas, y que termina al pié 

de una cadena montafiosa perteneciente al principio de las cordilleras. 

Un terreno alto como de quinientos metros, nos invit6 alli 4 una 

ascension, y desde él gozamos de un magnifico panorama. No creo 

exagerar al decir que desde aquella altura los ojos pueden pasar re- 

vista 4 una cuarta parte de la Tierra del Fuego argentina. Al norte 

y oeste extiéndense vastas regiones en que alternan los bosques con 

serranias y fértiles valles. Al sudeste vése un hermoso lago género al- 

pino, de alguna consideracién, encerrado por altos picos de las cor- 

dilleras; facil nos fué identificarlo con el lago Solier, el cual fué reco- 

hocido también por la comisién de limites. 
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En el sur las sierras limitan el panorama, dejando 4 la vista una 

abertura en un solo punto, por la cual se alcanza a distinguir el gran 

lago Fagnano, el que,segun datos de la comisién de limites, tiene una. 

longitud de casi veinte leguas. Estimo que en una jornada habria- 

mos podido salvar la distancia y las dificultades que de él nos sepa- 

raban; pero este viaje no tenia ningtin objeto para nosotros, puesto 

que por otro camino, por mar y pasando el estrecho del Almirante, 

nos proponiamos llegar al mismo lago. Dimos, pues, por terminada 

esta parte de nuestra excursion para retroceder 4 San Sebastian. 

Que la regién explorada por nosotrosseraé en un porvenir no lejano 

de una gran importancia econémica, no me cabe duda alguna. Para 

la ganaderia, sus bosques poco densos solo ofreceran ventajas, y pa- 

rece que el clima y el suelo sean también apropiados para la agri- 

cultura; mas para saber positivamente 4 qué atenerse sobre esto ul- 

timo, habria que hacer serios ensayos. 

Para la comunicaciOn con esos parajes, seria de mucha utilidad que 

la marina hiciese mas tarde estudios en la desembocadura del rio 

Grande, donde probablemente se encontrarad un puerto conveniente 

para las comunicaciones con el lago Fagnano, y de alli al Pacifico, 

el mejor camino sera probablemente el seguido por nosotros. 

Concluido este viaje, nos trasladamos a Punta Arenas, donde nos 

embarcamos en un vapor chileno para dirigirnos 4a Sonda Almiran- 

tazgo. Alli hicimos una tentativa que desgraciadamente se frustro: 

la de utilizar el rio Azopardo—que tiene su origen en el lago Fag- 

nano, y debe su nombre al buque de guerra argentino Rio Azopardo 

—para llegar 4 aquel lago en bote; pero no obstante ese fracaso, el 

viaje nos di6d buenos frutos: reunimos colecciones de todo género y 

pudimos ilegar 4 interesantes conclusiones relativas 4 la formacion 

de la cordillera, pues ésta era la primera vez que una comisi6n cien- 

tifica trabajaba en parte alguna del interior de toda la. cordillera 

del sur. 

Nuestros dos viajes subsiguientes, fueron de interés puramente cien- 

tifico; uno de ellos lo hicimos 4 los canales é islas situados en la en-_ 

trada occidental del estrecho de Magallanes, y el otro 4 Ushuaia y al 

canal de Beagle. En Ushuaia permanecimos casi dos meses, aten- 

didos perfectamente, tanto por el gobernador sefior Godoy, como por 

las demas autoridades. Desde alli hicimos excursiones por tierra y 

por mar, hasta que la aproximacién del invierno puso fin 4todos nues- 

tros trabajos. | 
He aprovechado todas las ocasiones que se me presentaban para 

conseguir datos é¢ informes de la tribu fueguina de los Onas. Estoes 

importante porque las opiniones conocidas respecto 4 esos indios son 

muy encontradas y muy pronto sera demasiado tarde para estudiar 

~ 
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4 esa raza. A mi juicio, existen en toda laisla cuando mds unos 1500 

A 2000 onas, de los cuales solamente 500 estan enterritorio argentino, 

_y este insignificante resto de la raza se extinguira también pronto si 

no se hace nada para impedirlo. Los onas se ven perseguidos en 

todas partes por los colonizadores, y la unica posibilidad de salvarlos 

-consiste, 4 mi modo de ver, en la ayuda eficaz de parte del gobierno 

y de los particulares 4 las misiones salesianas, que en el corto tiem- 

po que hace se establecieron alli, han conseguido muy buenos resul- 

tados precisamente entre los indios. Los onas deberian ser internados 

en un territorio, bajo la vigilancia de los misioneros; y si entre ellos 

se cometiera algun crimen, deberia castigarse solamente al culpable 

y no llevarse afuera de la isla 4 toda la tribu, culpables é inocentes. 

KI verano pr6ximo pasado hice un corto viaje al noroeste de la Tie- 

rra del Fuego, pero la excursi6n mas importante, causa principal de 

la demora en mi regreso, la hice en el sur de la Patagonia. Durante 

dos meses y medio recorri la mayor parte de los lugares comprendi- 

“dos entre el estrecho de Magallanes y el rio Goyle, y hacia el oeste 

hasta el senode Ultima Esperanza y Cerro Payne, pasajes por lo ge- 

neral hermosos, en los que tal vez dentro de poco tiempo viviran mi- 

les de colonos. Para mi se trataba sobre todo, de llevar 4 su término 

la comparacién entre la naturaleza de la Tierra del Fuego y la parte 

mds austral del continente, y la realizacion de este proyecto es uno 

de los resultados mas importantes de mi expedicion. 

Las regiones Ultimamente nombradas han sido en parte exploradas 

por naturalistas conocedores de las regiones centrales del territorio 

argentino; lo que da la posibilidad de aprovechar los resultados de la 

expedici6n 4 la Tierra del Fuego para la geografia fisica general 

del continente.» 

He aqui las tres clases de terrenos estudiados por Nordenskjéld: 

1° Rocas antiguas, compuestas de granito, pizarra, etc., encontran- 

dose la Ultima Unicamente en la cordillera al sur. 

2° Terrenos terciarios, que son los mas interesantes, por encontrar- 

se en ellos carb6én fésil, lignitas, etc. El carb6n se halla generalmen- 

te en la desembocadura de los rios, y su calidad no es inferior al 

carbén de Lota en el mismo Condor, por ejemplo. 

8° La zonade los terrenos cuaternarios, es andaloga, en parte 4a la 

de Suecia, Dinamarca, norte de Alemania y Rusia. Esta zona ofrece 

un terreno apropiado para la agricultura. La isla grande estuvo an- 

_tes cubierta de grandes piedras con una capade arcilla. 

Kn muchas partes, especialmente en la altiplanicie del norte de las 

-costas del Atlantico, existe esa clase de terrenos. Todos son sedi- 

mentarios y formados en épocas mas himedas que el periodo glacial. 

En la €poca post-glacial el nivel del mar era, sin duda, mas alto que 

if 
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ahora; sélo ha comprobado Nordenskj6ld un levantamiento de 30 6 

40 metros en el terreno. 

Los minerales de oro se encuentran al norte y sur, en la bahia del 

Porvenir y en la isla Lenox. 

Como se vé, el viaje del semor Nordenskjéld viene 4 aumentar los 

datos y noticias utiles que ya poseiamos aunque incompletos desde la 

€poca de Popper, sobre aquellas apartadas regiones. Ultimamente el 

sefior Lahille que con los sefiores Alboff, Beaufils y De Lahitte, rea- 

liz6 también una corta expedicion enviada por el Museo de la Plaia, 

ha reunido en un folleto interesantes observaciones principalmente del 

punto de vista de la zoologia y geologia, pero por diversas circuns- 

tancias, la expedicién no pudo efectuarse sino en la reducida zona de 

Ushuaia y sus alrededores, desde el rio Olivaia hasta el Valle del rio 

Lapataia, de modo qne sus resultados sdélo tienen una importancia 

local. 

Todos estos estudios, demuestran el inmenso porvenir que espera 

A la Tierra del Fuego, favorecida en general por las condiciones de 

su suelo y por las ventajas de su litoral maritimo, abierto 4 la indus- 

tria de la pesca, en una escala que debiera llamar la atencién de nues- 

tro gobierno, tomando en ello la participaci6n que le corresponde. 

Tal porvenir, sin embargo, no ha de cumplirse, mientras se persista 

-en dejar abandonadas tantas riquezas, y no se adopten disposiciones 

liberales que impulsen de una vez el progreso material de esas re- 

giones. ¢Cudndo se declarara puerto libre 4 Ushuaia? 

Entrando en otro orden de consideraciones, digamos que el ejemplo 

de Suecia, enviando 4 paises tan lejanos una expedicién cientifica con 

el sélo objeto de estudiar las condiciones posibles en que podria im- 

plantarse una industria Util para sus hijos, es bien digno de presentarse 

A nuestros gobiernos sud-americanos tan dudosamente inclinados 4 

fomentar el estudio del suelo nacional. En la Republica Argentina, 

v. gr., exceptuando los trabajos de los institutos cientificos, cuyos 

escasos recursos circunscriben su accién, bien poco se debe 4 la 

iniciativa oficial, salvo los estudios de una utilidad inmediata. Asi, 

mientras reposamos como propietarios enriquecidos, son extranjeros 

y por excepcion algun argentino, los que estan recorriendo nuestros 

dominios, y reuniendo datos que alla, de cuando en cuando, llegamos 

A aprovechar. 

Es realmente notable lo que sucede en la actualidad: un inglés es-— 

tudia nuestra cordillera y asciende por primera vez el Aconcagua; un 

francés, M. de la Vaulx, recorre la Patagonia; un sueco explora ahora 

nuestra Tierra del Fuego; es incalculable el nimero de viajeros que 

anualmente visitan nuestro pais enviados por los gobiernos 6 por las 

sociedades geograficas europeas. ¢Ha pensado nuestro gobierno en 
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utilizar el resultado de esos trabajos? ¢Los ha fomentado en algo para 

que toda esaobra sea conocida y apreciada entre nosotros? 

Viaje de la Comision Argentina de Limites con Bolivia 

r 

Un distinguido miembro de esta Comision, accediendo 4 nuestro 

pedido. nos ha proporcionado los datos que se leeran a continuacion 

sobre el viaje y operaciones efectuadas Ultimamente en la frontera 

argentino-boliviana, como tambien el interesante croquis que ilustra 

estas paginas. 

E1 18 de Julio de 1896, la Comision de Limites partia del lugar amado 

Campo Santo (Provincia de Salta) con rumbo nor-nordeste, dirigiéndose 

primero 4 Oran. El pesado bagaje que requiere una Comision de esta 

naturaleza, y la necesidad de conservar los animales, hacia necesaria- 

mente cortas las jornadas, alargando considerablemente el camino, el 

cual, en esta parte, atraviesa una zona cultivada y poblada, la mejor de 

las provincias de Salta y Jujuy. Es asi que, saliendo de Campo San- 

to se pasa por las poblaciones llamadas: Saladillo, Las Cafiadas, Pa- 

los Blancos, Villa de San Pedro, Rio Negro, Palo Quemado, Reduc- 

cién, Villa de Ledesma, San Lorenzo, Caimancito, Rio de las Piedras, 

Rio Colorado y Villa de Oran. En San Pedro se halla el gran estable- 

cimiento de azucar de los senores Leach Hermanos. En Ledesma el 

de los senores Ovejero y Zerda. En San Lorenzo, la notable planta- 

cidn de café que poseen los mismos senores Leach, y cerca de Palos 

Blancos, el ingenio de los senores Alvarado. 

El camino atraviesa bosques de exhuberante vegetacion tropical. El 

quebracho blanco y colorado, el lapacho, el guayacan, el cevil, el al- 

garrobo, el yuchan 6 palo borracho, entremezclan susramas vestidas por 

fuertes enredaderas que suben retorciéndose como serpientes. 

En toda esta region la caza es abundantisima: encuéntrase alli va- 

riedades de patos, palomas, charatas y pavas del monte. Cerca del 

Rio Santa Maria, se ven numerosos monos y frente 4 Caimancito, a 

orillas del San Francisco, temibles yacarés que 4 veces alcanzan di- 

mensiones extraordinarias. 

La gran cantidad de rios y corrientes de agua que atraviesan esta 

region como el Saladillo, de las Pavas, Cafiadas, Perico, San Pedro, 

Zanjon, Negro, Ledesma, San Lorenzo, Sora, luto, Las Piedras, Colo- 

rado y Santa Maria, todos afluentes del San Francisco (quelo es a su 

vez del Bermejo) constituyen un serio inconveniente en este camino 

sobre todo en la época de las avenidas (Enero 4 Abril) en que, aumen- 

tado considerablemente su caudal, oponen al viajero una valla irre- 

Sistible. 

Da tristeza contemplar Oran! Departamento prospero y rico en otra 
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época, con un suelo de fertilidad asombrosa, donde todos los frutos se © 

cosechan dos veces al afio y donde la tierra, con escasisimo trabajo, 

suministra los SHOMELNOE de vida al hombre, pudo creerse un tiempo 

que él estaba llamado 4 grandes destinos. 

Un terremoto primero, hace como 30 anos, y mas corae la falta de 

comunicaciones en todo tiempo, han hecho decaer por completo 4 la 

vieja poblacion. Hoy sdélo se vé ruinas alli. 

El pequefio comercio con Bolivia y los dispersos habitantes del 

Chaco, sostienen atin la vida de esta villa, destinada 4 desaparecer 

por completo bajo la continua amenaza de las crecientes del rio 

Zenta. 

De Oran en adelante, toda poblaci6n desaparece, los ultimos rastros 

de civilizacién se esfuman por decirlo asi, y después del pequeno 

caserio de Tabacal, sédlo se hallan ya pequefias estancias 6 puestos 

como Miraflores, Encrucijada, Bordos, Tunalito, etc., hasta llegar a 

Tartagal, limite actual con Bolivia. 

El camino en esta parte, después de cruzado el ancho y caudaloso 

Bermejo, costea la falda oriental de pequenas sierras, que represen- 

tan los ultimos contrafuertes de la cordillera. Su aspecto varia poco 

del anterior. Se vuelve, si es posible, mas agreste y salvaje y es aqui 

que empiezan las penurias por la falta de recursos y los peligros por 

la falta de poblacion civilizada y la abundancia de fieras 6 indios. El 

tigre, el leén, el aguara, el tapir 6 anta, los zorros y monos pululan 

por estas soledades, si bien huyen del hombre y su caza es dificil no 

contando con elementos adecuados. La falta de agua algunas veces 

en el trayecto de Tartagal a Encrucijada, constituye también un se- 

rio inconveniente. 

No comprendemos cémo este camino, que sirve 4 todo el comercio 

de Bolivia, se halle tan mal atendido. Casi todo él es una senda de 

indios, por donde dificilmente pasan las caballerias. 

En Tartagal cambia otra vez la escena: numerosos arroyos que ba- 

jan de las pequefias sierras de Itau y Yacuiba, como los de Tartagal 

Yariguarenda, Yacui é Itiyuro riegan el extenso y fértil valle que va 

de Tartagal 4 Yacuiva, actualmente bajo jurisdicci6n boliviana. Tiene 

algunos caserios como los de Tartagal, Yariguarenda, Yacui, Agua- 

ray, Bella Vista y finalmente la pequefia villa de Yacuiva, capital del 

Chaco boliviano. En todo el valle se encuentran bastantes hacie ndas 

alguna poblacién boliviana y mucha indiada. 

De Yacuiva, situada 4 la altura del paralelo 22, el camino sube un 

poco al norte, inclindndose después con rumbo fijo al este 4 buscar 

el Pilcomayo. Este trayecto es la gran travesia, pues desde Ipahua- 

zu (pequefias lagunas 4 20kil6metros al este de Yacuiba) hasta el fuer 

te Creveaux sobreel Pilcomayo, falta el agua casi siempre, y desapa 
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recen los ranchos, reemplazados de vez en cuando por restos de tol- 

derias 6 por grupos de indios que cambian de sitio 6 se dirigen 6 

regresan del trabajo de los establecimientos de aztcar. Inspiran com- 

pasion estos infelices, de escasa 6 ninguna inteligencia, flacos, mise- 

ros, desnudos y hambrientos: los hombres con sus flechas y arcos y 

restos de carne de los animales que han cazado; las mujeres con sus 

atados al hombro, donde Ilevan también sus pequefios hijos; todos 

arrastrando penosamente la vida salvaje € indOmita de los bosques 

sud-americanos. 

Nos encontramos al fin en las margenes del Pilcomayo, del rio des- 

conocido en cuyas orillas, donde no resuena sino el murmullo de sus 

tenebrosas ondas y los gritos de las fieras y de los indios, perecio el 

herédico sabio Creveaux, Es alli, en esas soledades, donde el go- 

bierno boliviano estableci6o el fuerte Creveaux, que no tiene de tal 

sino el nombre. Es una pequefa rancheria habitada por los treinta 

soldados que constituyen la guarnicion, y sus familias; ademas hay un 

viejo edificio de adobe abierto por dos de sus costados, y que es el 

nMente; 

Todo rodeado de salvajes, sin auxiliosde ninguna clase sino 4 larga 

distancia, sin elementos de defensa interior, no extranariamos la no- 

ticia de que ha desaparecido, asolado por los indios 6 barrido por el 

Pilcomayo, que le amenazaba ya muy de cerca. 

A orillas de este rio comienzan ya las dificultades con: los indios; 

desconfiados por naturaleza, apenas notan un acontecimiento extraor- 

dinario, como la Ilegada de una numerosa comitiva, grandes humare- 

das ennegrecen el cielo de uno y otro lado del Pilcomayo. Es el te- 

légrafo que ellos usan para anunciarse de una 4 otra tribu, que 

algun peligro les amenaza. 

En este trayecto de Creveaux al sud, hasta alcanzar al paralelo 22°, 

(9 leguas) se sigue constantemente el rio, atravesandose por el sitio 

preciso donde fué exterminado el sabio francés. Al costear el rio, se 

vé de vez en cuando sobresalir de las aguas, cabezas negras: son 

-bomberos indios que espian al extranjero invasor y que desapare- 

cen rapidamente entre dos aguas cuando se les llama. 

Sobre el mismo paralelo, el campamento permanece solitario los 

primeros dias. Los indios, 4 pesar de haber sido tratados perfecta- 

mente el afio anterior, no se aproximan; pero poco a poco el recelo 

desaparece, se convencen de que los intrusos, son los mismos que 

les han hecho regalos un afio antes, y comienzan 4 invadir el campa- 

mento tribus de Choroties, Chiriguanos, Orejudos, Tobas y Matacos 

con sus capitanejos y caciques que vienen cordialmente 4 estrechar- 

nos la mano, repartiendo poderosos sakehands, una de las pocas cos- 

tumbres del mundo civilizado que han aprendido, Las cwufids (muje- 
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res jOvenes) ostentan vistosos f7poys (especie de camisa) de colores 

llamativos que junto con pafiuelos, calzones y camisas, se habia te- 

nido la prevision de llevar en gran numero, para obsequiarlos. 

jQué curiosas escenas se observaron en su distribucidén! 

Por lo demas, grupos numerosos de ellos permanecieron en nuestro 

campamento, haciendo vida comutn con los peones y soldados, ayu- 

dando 4 los trabajos de picada, y pidiendo en premio guzazeta (car 

ne), que aprovechaban avidamente. 

Se quiso traer algunos, pero debimos renunciar 4 ello porque des- 

pués de ser perfectamente tratados y obsequiados en toda forma, los 

que habian prometido acompafiarnos, se escaparon en la primera jor- 

nada. 

La vida en estos bosques es realmente penosa: de dia, el extraordina- 

rio calor no solo impide trabajar, sino que hay-momentos, sobre todo 

de 12 4 3 p. m.,en que la temperatura sobrepasa de 40° c, en que hasta 

dormir es imposible. Se experimenta una sofocaciOn que desespera. 

Y si atin 4 la noche refrescara] Pero no, la calma de las regiones 

tropicales, la falta de viento en lo profundo de aquellos bosques, man- 

tienen constantemente la temperatura arriba de 30° c., atin en la ma- 

drugada. 

A estas molestias, debe agregarse, para tener unaidea de lo que es 

una expedicion de esta clase, las que proporcionan bichos tan moles- 

tos como la garrapata, el polvorin y el pique, fuera de inconvenien- 

tes mas serios como la mala calidad de los viveres por el trasporte y 

el calor, la falta de agua en muchas ocasiones, los peligros de los 

indios y delas fieras, asi como el mayor de contraer fiebres paltidicas, 

muy generalizadas en esta regién (la mitad de la Comisién fué ata- 

cada por ellas) y otras epidemias como la viruela, que reviste aqui 

caracteres muy malignos. 

Cumplenos ahora declarar que la Comision, en el breve tiempo que 

ha podido trabajar, lo ha hecho con un rendimiento insuperable: reu- 

nida recién el 14 de Setiembre con su colega boliviana, después de 

haber esperado 4 ésta un mes y un dia, se lleg6 alsitio de los traba- 

jos el 24 del mismo. El mes que esper6 la Comisi6én argentina no fué 

perdido: se trabaj6 activamente, fijando, aunque sin sancion oficial, la 

latitud y longitud del punto, por observaciones coincidentes en déci- 

mos de segundo. 

Iniciadas el 22 de Setiembre las operaciones de fijacién del primer 

hito, se declar6 ese mismo dia un gran temporal con nublados_ conti- 

nuos, que duraron hasta el 11 de Octubre. Se pudo sin embargo, 

aprovechar pequenos claros de las primeras noches para la orienta- 

cién de la linea de trazado del paralelo, trabajandose 22 kil6metros 

de picada durante los dias nublados. Recién el 11 de Octubre, se 
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-pudo, con buen tiempo, iniciar las observaciones de latitud y longitud. 

En solo tres dias se hicieron las treinta observaciones de latitud y de 

jongitud, las primeras coincidentes en segundos y con error proba- 

ble menor de un segundo. Resuelta el 15 la marcha 4 Ipahuazu, en 

este Ultimo punto solo trabajo la Comision argentina, que pudo fijar 

las latitudes del lugar en sdlo un dia de observaciones, emprendiendo 

la retirada desde el momento en que habiendo resuelto la Comision 

boliviana retirarse, era inutil proseguir el trabajo sin sSancidn oficial. 

La Comisio6n argentina se retiro en una época en que ya las Ilu- 

vias continuas se iniciaban y en que las altas temperaturas, hacian 

casi intolerable la vida, si bien permaneciendo la boliviana, pocos 

dias mds, se hubiera podido dar cima 4 una parte considerable de 

los trabajos. 

La primera ascension al Aconcagua—Expedicién Fitz Gerald 

El sefior Eduardo Fitz Gerald, uno de los alpinistas mds distingui- 

dos de estos ultimos tiempos, Ilegado 4 Buenos Aires el 7 de No- 

viembre de 1896, ha realizado ya parte de su propoésito en la arries- 

gada empresa de ascender 4 la cumbre del Aconcagua, el pico mds 

elevado de los Andes, situado a los 32° 36’ de latitud sur y 69° 30’ de 

longitud oeste de Greenwich. 

Nacido en los Estados Unidos, en el Connecticut, en 1870, el sefor 

Fitz Gerald, fué educado en Inglaterra, cursando sus estudios en el 

Trinity College de Cambridge, mostrando desde muy joven excep- 

-cionales condiciones de cardcter para este género de empresas. No 

contaba todavia veinte anos cuando acompanio al célebre ascensionista 

del Himalaya, sir Martin Conway, en su viaje de Niza 4 Salzburgo en 

el Tirol, salvando en el espacio de tres meses una distancia de 1000 

millas en pleno pais de montafia, desafiando los aludes, bajando 4 los 

precipicios 4 donde no llega ni la voz del eco, subiendo 4 los pefias- 

cos que la misma gamuza no huella sino temblando. 

Hace apenas tres afios, 4 fines de 1894, partiéd 4 explorar los Alpes 

de Nueva Zelandia, cuya altura media es sdlo de 3000 4 3500 metros, 

tratando de descubrir al mismo tiempo una via de comunicacién entre 

las Wlanuras aridas de Mackenzie y la costa oeste de la isla, notable 

por su vegetacién casi tropical y sus ventisqueros que bajan hasta 

cerca del mar. 

Sus esfuerzos fueron coronados por el éxito en esta expedicién: as- 

cendi6 al monte Sefton y descubri6é 4 2200 metros de altura, un paso 

al cual el gobierno australiano dié el nombre de Fitz Gerald. 

En Marzo de 1895 regres6 de Nueva Zelandia, publicando al poco 
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tiempo en Londres, con el titulo de Climbs in the New Zealand Alps, 

los resultados de su viaje. 

Actualmente, en la expedicién que realiza en el Aconcagua, se ha- 

lla acompafiado por los sefiores: Stuart Vines, encargado de la Sec- 

cién geoldgica, del St. Jon’s College de Oxford, Philip Gosse, 4 

cuyo cargo quedara el estudio de la flora y fauna de laregion que re-. 

corran, y los guias alpinistas Matias Zurbriggen, Joseph y Johann 

Pollinger y Lochmatter; ademas un portador y el sirviente particu- 

lar del sefior Fitz Gerald. | 

Llegados 4 Mendoza el 10 de Diciembre del afio pasado, los expe- 

dicionarios organizaron todo lo relativo 4 la marcha en mulas, para 

trasportar hasta el pie del Aconcagua el voluminoso equipaje, com- 

puesto de 80 cajones, conteniendo instrumentos y aparatos cientificos) 

las armas necesarias para la caza, aparatos fotogrdaficos, cuerdas, al- 

penstocks, y provisiones de boca en cantidad suficiente para 10 hom- 

bres durante 120 dias. 

Merece mencionarse entre estas provisiones, el alimento al que 

Nansen, quienlo invent6 para su viaje al polo, dié el nombre de blue 

vation y ved vation; 1a primera de las cuales consiste en una compo- 

sicion de carne de vaca y arbejas, del peso de media libra, cuyo po- 

der nutritivo llega 4 producir el 78 °/¢ del calor interno necesario 

para combatir el intenso frio que reina en las alturas. La ved vation 

consiste sobre todo en una mezcla de carne y papas. Segtin el sefior 

Fitz Gerald, la bebida indicada para combatir el decaimiento fisico 

durante la ascension, es el té frio con azticar, proscribiéndose en ab- 

soluto el alcohol, que si bien sobrexcita momentaneamente el siste- 

ma nervioso, acarrea luego funestos resultados, deteniendo la circu- 

lacién de la sangre y cooperando asi 4 la accién mortifera del frio. 

Establecido el primer campamento de la expedicién en Punta de 

Vacas, parecié facil en un principio emprender la ascension desde alli; 

pero muy luego debieron convencerse, en las exploraciones prelimi- 

nares que organizaron, que ese no era el punto de partida mas 

apropiado, ofreciendo el Puente del Inca mayores ventajas para ser-_ 

vir de cabecera 4 las ascensiones. 

La elevaciOn de ese punto sobre el nivel del mar, es de 2700 me- 

tros mas 6 menos. 

Después de haber hecho los reconocimientos necesarios, se estable- 

cieron tres campamentos, 4 las distancias respectivas de 5, 8 y 13 ho-— 

ras, de la base de operaciones. 

Las mulas llegaron 4 la falda del Aconcagua hasta el segundo cam- 

pamento, situado dla altura de 4200 metros. De ahi en adelante tuvo 

que llevarse 4 hombro la carga, hasta el tercero y wtltimo campa- 

mento, 4 una altura de 4700 metros, desde donde tan sdlo el senor 
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Fitz Gerald y su guia’ Zurbriggén siguieron viaje hacia_la cumbre, 

a lacual no pudo llegar sino el segundo, pues aquel, a los 6800 me- 

tros de altura, renuncié 4 seguir. 

La altura real del Aconcagua, segin Zurbriggen, es aproximada- 

mente de 7.500 metros, y node 6.970 como hasta aqui se habia asegu- 

rado. Quedaban, pues, 700 metros que el guia debid ascender sin la 

ayuda desu compafiero. En el primer ensayo llego a un pico que le 

parecio ser la cumbre, pero divisando cerca otro mas elevado, des- 

cendi6é nuevamente para escalarlo al dia siguiente; conviniendo en- 

tonces con su gefe que, en vista de encontrarse éste imposibilitado 

para acompafiarlo, exploraria él sdlo el terreno hasta unos 100 metros 

mds abajo de la verdadera cumbre, para dejar asi 4 su superior, el 

honor de ser el primero, una vez repuesto de sus fatigas. 

A su nuevo regreso llegé 4 saber Zurbriggen, por noticias recibidas 

en el campamento, que una expedicién andloga se preparaba en Chile 

para ascender al Aconcagua. Sobre esto daremos algunas referencias 

antes de pasar adelante. | 

La sociedad Turn Verein de Santiago, desde hace 8 afios, ha ins- 

-cripto en su programa las excursiones montafnesas, después del 

viaje de los sefiores Carlos Griebel y Roberto Conrads, quienes hi- 

cieron una primera exploraciOn de una parte de las cordilleras, des- 

pertando gran interés el relato de su viaje. En el ano 1891 los sefio- 

res Dessaner, Conrads y el doctor Otto Philipps, ascendieron el cerro 

del Altar hasta la altura de 4.800 metros, altura igual a la del monte 

Blanco, el pico mas elevado de los Alpes. Fué enténces que apare- 

cid el libro del doctor Gtiszfeldt sobre las cordilleras: «ARezse tn den 

Andes von Chile und Argentinien», cuyalectura, acrecentando el en- 

_tusiasmo de dichos sefiores por esta clase de sport, los decidi6 a as- 

cender el Aconcagua. : 

Para avezarse mas 4 las dificultades de esta clase de empresas, 

efectuaron luego, en 1895 y 96, la ascensién del Maipo (5300 metros), 

_ del cerro de Bismark (4800) y del cerro del Plomo (5780), resolviendo 

definitivamente, en vista del feliz éxito de estas expediciones, efectuar 

en Enero de 1898, la ascension del Aconcagua. 

Mas habiéndoles Negado la noticia del viaje de Fitz Gerald, los alpi- 

nistas del Turn Verein, deseosos de ser los primeros en ascender el 

gigantesco pico, apresuraron la realizacién de su proyecto, y, con 

este objeto, el 10 de Enero partid de la estancia San José de Piga- 

chen, una expedicion compuesta de los sefiores Carlos Griebel, Ro- 

berto y Emilio Conrads, Gustavo Brant, Herald Wulff y Adolfo Mo- 

ser, miembros todos de la sociedad alemana de gimnasia de Santiago 

de Chile; ademas los acompafiaban en calidad de guias, cuatro perso- 

has de Pigachen. 
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Como decimos mas adelante, el sefior Zurbriggen tuvo conocimiento 

de esta expedicién, resolviendo enténces, de acuerdo con Fitz Gerald, 

que aquel subiese por tercera vez hasta la verdadera cumbre, dejando 

constancia de esa ascencion. , 

Bueno es hacer notar que en un principio se crey6 practicable es- 

calar el Aconcagua por el lado sud, pero no habiendo sido posible 

vencer las dificultades que se ofrecian por ese costado, hubo que flan- 

quear la montafia y subir por la parte opuesta. 

Una tormenta de nieve que duré cerca de tres horas sorprendi6 al 

intrépido guia durante la tercera ascensién, lo que estuvo 4 punto de 

imposibilitar la subida. 

Llegado 4 la cumbre, edificé6 un mojén de piedra, colocando dentro 

la piqueta de alpinista del doctor Fitz Gerald que lleva grabado su 

nombre en el acero yel de Zurbriggen en el cabo de madera, guardan- 

do también en una botella su tarjeta con los datos respectivos. 

En una delas tres ascenciones, hallandose sobre una roca, a la altu- 

ra de 6,300 metros, divisO varias piedras formando una pirdmide, y al 

separarlas encontré una caja de lata que contenia la tarjeta deposita- 

da alli por el doctor Paul Gtiszfeldt el 21 de Febrero de 1883. 

Emprendido el regreso, un accidente grave al vadear el Rio Men- 

doza, estuvo 4 punto de costar caro 4 Zurbriggen que pudo salvarse 

de ser arrastrado por lacorriente, no sin quedar lastimado en un brazo 

A consecuencia de esto debié volver 4 Mendoza en busca de reposo, 

dejando para mas adelante emprenderla Ultima y definitiva ascensién 

del Aconcagua, asi como la del Tupungato. 

Los alpinistas chilenos s6lo Wegaron 4 la altura de 6.500 metros ha- — 

biendo emprendido la ascensi6én por el mismo camino seguido por 

Zurbriggen. 

Ultimamente el sefor Stuart Vines que llegé6 4 Buenos Aires como 

gedlogo de la expedicién Fitz Gerald, ha escalado también el Acon- 

cagua, y 4 él debemos los datos que van 4 continuacion: 

La cumbre del gigante andino es completamente plana y abarca una 

extensi6n de unos 60 metros cuadrados. Uno de los espectaculos mds 

hermosos que puede presentar la naturaleza en todo el mundo, es el que — 

se ofrece desde alli. «El! océano Pacifico parece una laguna enorme 

con unasuperficie tan plana como una plancha de cristal». 

Stuart Vines ha emprendido ademas investigaciones geolégicas en 

la cordillera que son de sumo interés para el mundo cientifico. Las im- 

presiones de todos sus viajes serdn publicadas dentro de poco en los” 

grandes diarios de Londres. 
, 

El senor Fitz Gerald entretanto, se prepara 4 realizar una ultima 

tentativa 4 la que nos complacemos en augurar un éxito tan feliz 

como el obtenido por el guia Zurbriggen y el senor Stuart Vines. 



= Tl oe 

Expedicion Ambrosetti a Tucuman, Catamarca y Salta 

Después de cuatro meses y medio, ha regresado de su viaje a las 

provincias mencionadas, la expediciédn de que era gefe el sefior Juan 

B. Ambrosetti, 4 quien acompafiaban los sefiores Federico Voltmer y 

Santiago Paris, y, desde Tucumdn, elsenor Emilio Budin. Ya en nues- 

tro numero anterior hemos dado cuenta de la primera parte de esta 

interesante excursion. 

‘Los expedicionarios una vez salidos de Tafi, Wevando numerosos da- 

tos y fotografias de los menhires y de toda esa parte del valle, en 

extremo pintoresco por sus hermosos cerros siempre verdes, se diri- 

gieron por el Abra del Infiernillo, tan conocido de los arrieros por la 

curiosa tembladera que se apodera de las mulas al pasarla, cruzando 

el macizo del Aconquija hasta llegar 4 Amaicha. Visitaron después 

las poblaciones catamarquefias de Santa Maria y su Cerro Pintado 

donde atin puede verse las ruinas del antiguo fuerte Calchaqui; y la de 

San José, cerca de la cual se halla la «Loma Rica»,con su recinto fortifi- 

cado rodeado de pircas ya muy destruidas por el tiempo, trasladan- 

dose luego a! banado de Quilmes donde tuvieron oportunidad de co- 

leccionar numerosos objetos de alfareria. 

En la ciudad de Quilmes realizaron investigaciones arqueolégicas, 

de cuyo interés podran darse cuenta los lectores por el articulo que 

el sefior Ambrosetti publica en otro lugar de este mismo numero. 

Mas al norte, en Cafayate, recorrieron esta renombrada region de 

los vifiedos, y luego de haber atravesado San Carlos, llegaron 4 Mo- 

linos, donde la expedici6n abandon6 e! valle Calchaqui para internar- 

se al sudoeste hasta llegar 4 Gualfin y Pucarilla. : 

Algunas escavaciones practicadas en estos dos puntos dieron por 

resultado e! descubrimiento de varias tumbas precolombianas, cuyos 

esqueletos, craneos, tejidos y urnas funerarias son nuevos y precio- 

sos materiales para los estudios etnogrdaficos sobre esta parte de la 

repliblica. En los alrededores de Gualfin pudieron observar los vesti- 

gios de una poblacién casi desaparecida, cuyas vastas piccas separa- 

das de trecho en trecho abarcan una extensi6n de cerca de dos leguas. 

Una vez salida de aqui, la expedicién continu6d al sudoeste, atrave- 

sando las poblaciones de Jacimana y Pampa Llana hasta el Abra de 

Luingo (4400 metros), que bajaron para entrar en la altiplanicie del 

Despoblado, dirigiéndose luego 4 Belén después de pasar Aguas Ca- 

sientes, Laguna Blanca, Nacimientos, Villavil, San Fernando y la 

Puerta de Belén. 

Después de descansar algunos dias en este punto, llegaron !os expe- 



dicionarios 4 Andalgala y, por el camino de Pilciao, continuaron su 

viaje hacia el sud, visitando los pueblos de la falda occidental del Am- 

bato: Pipanaco, Colpes, Pisapanaco, Saugil, Rincén, La Ciudarcita y 

Poman. | 

‘Por la quebrada de Pomadn atravezaron el macizo del Ambato,-y 

cruzando por Concepcioén y San Pablo dieron por terminada la expe- 

dicién en Villa Prima, desde donde el ferro-carril los condujo 4 Bue- 

nos Aires. | 

A su paso por Tucuman la expedicién fué objeto de una brillante 

acogida por parte de la Sociedad Sarmiento, la cual organizé, en 

honor del Instituto, una hermosa fiesta en la que tomaron parte el 

ilustrado doctor Avila Méndez y el doctor Adan Quiroga, miembro 

corresponsal del Instituto, cuya conferencia fué calurosamente aplau- 

dida. 

CECE: 

en 



LOS INDIOS MATACOS Y SU LENGUA 
POR 

YIBAGIN lea Glan Cust 

Ingeniero Civil 

PARTE PRIMERA 

CAPITULO I 

SITUACION GEOGRAFICA 

Los matacos lindan al oeste con la frontera de Salta y al este con 

la de los Tobas, asi que estrechados 4 un tiempo entre dos enemigos 

se han aliado después con estos ultimos, los que se hallan mds hacia 

el este; y con los Cristianos, aquellos del oeste: unos 4 otros se hacen 

la guerra. Esto no obstante, an conservan la lengua comtin de la 

que son muy celosos, sin que por eso dejen de hablarla unos y otros 

con algunas diferencias dialécticas. Asi, por ejemplo, los Matacos del 

Este emplean casi siempre el quzd y el ted, donde los del Oeste em- 

plearian el chd, sin perjuicio de que en la misma tribu usen sin difi- 

-cultad cualquiera de las dicciones estas. Lo propio sucede con gz, 

20, cho; por ejemplo: «gama» es fz0nvaj, quiondj 6 chonajz indistin- 

tamente. 

Cada nacion. de indios tiene su propio territorio y se bate por un 

palmo de tierra como nosotros: también entre las tribus de una sola 

NaciOn estan asignadas las respectivas zonas que no se pueden ultra- 

pasar sin dar lugar 4 guerras. Estas guerrasson muy frecuentes por 

los muchos motivos apuntados en otra parte, y por el espiritu de! pi- 

laje que domina 4 los indios; asi cada vez que saben que una tribu 
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se ha enriquecido, por este 6 aquel motivo, en animales yen prendas, 

tratan de despojarla por medio de una sorpresa. Se siguen muertes, 

heridas y prisiones que son causa de nuevas guerras hechas sin pre- 

via declaracion: por lo mismo tienen reciprocamente muchos bombe- 

ros y espias. 

La fortuna desde mucho tiempo favorece 4 los Tobas que ocupan 

los mejores terrenos, es decir aquellos 4 orillas del Parana y del Pa- 

raguay, por unas 60 leguas tierra adentro, y por cientos 4 lo largo de 

dichos rios; ademas con el comercio clandestino con Corrientes y la 

Reptiblica del Paraguay estos indios se han provisto de algunas ar- 

mas de fuego; por otra parte con motivo de ser los que estan 4 ma- 

yor distancia del cerco, que cada vez mas los estrecha por el lado de 

los Cristianos, reciben de éstos el contingente importante de los ban- 

didos que huyen de ellos. 

Es asi que los Vilelas y los Chulupies se han mezclado con los To- 

bas, lo mismo que van haciendo los Mocovies, que vivian al sudoeste, 

en contacto con las fronteras de Santa Fé y de Santiago, y que ade- 

mas tienen tanto en comtn con ellos en la lengua, como que he ha- 

lado muchas palabras idénticas. Esto mismo es lo que les esta pa- 

sando a4 los Matacos. 

CAPITULO II 

RASGOS FISICOS DEL MATACO 

Entre los Tobas y los Matacos son notables las diferencias en las 

proporciones. En general el Mataco es casi un medio palmo mas 

bajo que el Toba, sin que por eso sea un hombre pequefio con res- 

pecto 4 nosotros. Su pecho es amplisimo, su cuello es de toro y bien 

desarrollados los musculos; es morrudo, su cabeza gruesa, su cara 

ancha, con el arco de los pémulos muy pronuticiado, como también 

e! de los carrillos. 

Tienen la mandibula inferior larga y muy inclinada hacia abajo, y 

la frente rara vez espaciosa, pero las mds de lasveces parece achicada — 

por el pelo desalifiado. Los piés son regulares, las manos pequefias, bien 

formadas y admirablemente unidas al brazo, especialmente en las mu- 

jeres; la barba muy poca, muy rala, y depilada. De los 32 dientes, los” 

colmillos me han parecido en general poco pronunciados, y ello se 

explicaria por la costumbre de comer pescado y fruta, y muy poco 6. 

nada de carne: sin embargo no faltan excepciones. Los dientes son 
5 la 

lindos € intactos en los jévenes, y en los viejos, 6 faltan, 6 son gas- 



tados y amenudo feos; pero el esmalte de estos dientes no me parece 

que sea como el de los nuestros; el blanco es el del hueso y no del 

marfil, y casi estoy por creer que sea de menos resistencia. Las en- 

cias tienen un rosado mate, y lo mismo los labios. ¢Dependera del 

alimento? Ellos no comen sal porque no la tienen, y eso que les gusta, 

y la saborean como si fuese azucar, cuando se les da. Por lo demas 

los labios son hinchados, algo sobresalientes y vueltos hacia afuera 

Los ojos los tienen casi todos ligeramente oblicuados, con la punta 

inferior inclinada hacia la nariz y en forma de almendra, mas los hay 

también bien redondos y horizontales: éstos son negros retintos, con 

el blanco que parece como si se le hubiese puesto un poco de azul, 

mientras que en los oblicuos me ha parecido que se halla muchas 

veces en el blanco un viso de verde como de hiel, sobre todo en los 

individuos ancianos. 

La nariz es larga, derecha y chata, con las ventanas también chatas 

y de notable expansién; pero no es roma. Esto de la nariz roma es 

una de sus mas serias preocupaciones, 4 tal grado, que no comen 

carne de oveja, porque aseguran que se las harfia crecer romas como 

las de éstas. 

Viveza de sus médicos y hechiceros, los que, para impedir la des- 

trucciOén de las pocas ovejas que tienen, y con ellas de la poca lana 

que tejen y les estan util, han inventado este piadoso engafio, tan 

parecido 4 otros que conocemos. jAsi, somos de parecidos los hom- 

bres en todo el mundo y en todas las épocas en cuanto 4 los artificios 

y la presuncién! 

E1 cabello es lacio-crinoso, pero en algunos, si bien pocos indivi- 

duos, lo he notado algo ondulado, casi crespo, ignoro si por arte 6 

por naturaleza; y he advertido, en algunos, calvicie incipiente. El pelo 

es negro retinto en los adultos, blanco en los viejos, pero raras ve- 

ces, por falta, supongo, de hombres de mucha edad; rojizo amenudo 

en los muchachos hasta los 10 6 los 12 afios: cosa curiosa y que trae 

a la memoria la teoria de Salles, segun el cual el hombre primitivo 

debi6 haber tenido cabello rojo. Aqui tendriamos un caso de atavis- 

mo. Usan el cabello largo y alborotado, mas se lo cortan durante un 

afio cuando estan de luto. No por eso dejan de peinarse, muy parti- 

cularmente las mujeres. Me acuerdo de una vez que deseaba mucho 

conseguir una pala, hecha de palo-fierro, en forma de remo doble, 

con las palas de punta aguda y angosta, era de un indio, amigo mio 

que tenia una mujer bastante hermosa; le ofreci un peine por aquella 

pala doble, pero después de haber pensado bien la cosa, no quiso el 

indio saber nada; con gran sentimiento, segtin me parecid, de la mu- 

jer, quien esto no obstante, se valié del carifio y afecto que le inspi- 
la raba al marido para decidirlo 4 que al siguiente dia viniese esponta- 
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neamente 4 proponerme el cambio; al lector acaso le pareceria mejor 

un poco mds de generosidad por parte mia; pero que se acuerde que 

si yo hubiese regalado el peine no me hubiese sido ya posible hacer- 

me de la pala, cosa que me interesaba mas que la adamitica pareja 

india. 

Lo que he dicho de los Matacos, digase también de los Tobas, con 

esto mas, que los Tobas lo superan en el alto y tienen la frente en 

general mas descubierta, no sé si mas amplia, debido 4 que se Cifien 

la cabellera con una bincha; digase también de los Mocovies y de los 

Chulupies, que todos juntos son los indios que habitan el Gran Chaco 

Argentino, al norte del cual estan, mas alla enel Chaco Boliviano, los 

Chiriguanos y los Cirionoses. 

De todos estos indios el color varia entre el de cobrenuevo y el de 

barro, a veces con algunas manchas 6 salpicaduras como de negro. 

CEO Or Tit 

ALGUNOS RASGOS ETNICOS - 

Suele asegurarse que estos indios son muy sucios, mas yo tengo 

muy serias dudas al respecto; porque durante el verano yo los he 

visto tirarse por gusto al agua 4 ciertas horas fijas del dia en gran 

numero, asi de hombres como de mujeres, cada sexo en su lugar. Es- 

to revelaria mds bien una costumbre y no un capricho: aparte de esto 

A menudo estan en el agua para pescar. Cierto es que parecen sucios, 

ante todo por la tez, y después por los arafiones que forman costras, 

y por la quemadura del sol, que arruga la piel tostada, especialmente 

sobre los hombros; y por fin como que andan descalzos y desnudos 

en el fango, entre malezas y arbustos y como se acuestan en el sue- 

lo, es natural que se llenen de tierra, tal como se empolva cada uno 

de nosotros que se lava mil veces al dia, y mil veces vuelve 4 donde 

da con que ensuciarse; mugrientos empero, perdéneseme la expresion, 

no io son, y yo afirmo que no son sucios por costumbre. 

Una tolderia se forma de mas 6 menos numero de toldos, formados 

de ramas plantadas en la tierra y atadas arriba en forma de boveda. 

Sobre este armaz6n arrojan abundante paja, hasta hacerlo parecer, no 

un toldo, sino un carro colmado de heno que tapa hasta las ruedas. 

La paja la arrojan desde alguna distancia y con tanto acierto, que 

causa admiraci6n, tanto mds puesto que son las chinas las que hacen 

esta labor. Un toldo adquiere, una vez rematado, tal firmeza, que un hom- 

bre puede pararse y balancearse encima; y no deja que pase el agua. 

a 

eo 4 
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Cada cacique tiene su grupo de toldos aparte, como otros tantos 

cuarteles, y 4 veces suelen ser muchos los CH CUGMCS, especialmente 

cuando se reunen con motivo de llevar la guerra 4 otra parte. 

Los toldos en general son tan bajos que no se puede estar de pié 

adentro, pero varian en el largo segtin sea la familia y se gun el 

numero de familias que en él se reunen. Los toldos largos son un 

poco corvos, con dos 6 mas puertas; los vanos de entrada, casi siem- 

pre estan provistos de un lado, aquel del viento, de una aleta fija para 

atajarlo; hay que agacharse para poder entrar. 

Se distinguen en un toldo diversas partes, 4 saber: las cocinas y los 

departamentos donde a la vez duermen, se sientan, trabajan, etc., pero 

no estan separados entre si materialmente. 

La cocina no es mas que un espacio barrido en que encienden el 

fuego, y sdlo la usan cuando hace frio, 6 en caso del luto de la ma- 

dre de familia, que por un afio no asoma afuera, ni se deja ver, ni 

habla, sino en las ocasiones mas necesarias; por lo general cocinan 

la comida afuera y delante de la puerta. Las cocinas son tantas cuan- 

tas sean las familias. 

El dormitorio es el espacio en que ponen las pieles y sus hatos, si 

los tienen, para acostarse en ellos, 6 ponérselos 4 cuestas cuando sa- 

len, si hace frio; 4 la cabecera y 4 los piés cuelgan a las paredes sus 

cosas, como ser las bolsas, las redes etc., y parte de sus armas. Algu 

| nas veces plantan cuatro horconcillos de un palmo de alto sobre la 

tierra a las cuatro esquinas de la cama, les ponen al través dos vare- 

jones, y sobre éstos colocan 4 lo largo las latas necesarias para ha- 

cer una especie de encatrado sobre que extienden las pieles 6 colchas: 

Esta cama la usan especialmente en el verano para conservarla mas 

fresca, y para librarse de los insectos y reptiles ponzofiosos. Entre 

los cristianos se acostumbra la misma cosa con horcones en vez de 

-horconcillos, y hasta de unmetro y medio 6 dos de alto, para librarse de 

los tigres. Yohé dormidosobre todas estas camas, y aseguro que todo 

es cuestiédn de costumbre; no obstante se duerme mucho mejor sobre 

el suelo. Cuando levantan campamento, los indios queman sus chozas: 

En mataco la choza 6 casa se dice de dos maneras: hadwét y hépp 

(lah suena como en el aleman haus 6 la c de Florencia): ahora hépp 

también quiere decir humo, vapor, neblinay unapaja que de lejos pa- 

rece en realidad neblina; hepp llaman al vapor (barco), Ahora, pi- 

diendo perdoén, ino es perfecta la analogia de criterio, entre este idio- 

tismo mataco y el nuestro, el lamar hogar 4 la familia 6 casa, y vapor 

al barco 4 vapor? He aqui otra aproximacién mental entre el hombre 

mataco y el hombre aryano. 

Delante de la puerta de la casa plantan la lanza parada, y 4 un cos- 
tado arriman el arco y las flechas; lo que da cierto aspecto bélico que 
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agrada. Las casas no estan delineadas simétricamente, no por eso 

dejan de hacer to posible por dejar entre fila y fila de ranchos un es- 

pacio ancho como para calle. 

Da gusto ver los fuegos de ellos cuando cocinan. Alli arriba estan 

ollas de barro que contienen varias raices y frutas silvestres, que en 

general han menester de varias aguas. Entre éstas es buena y agra- 

dable una especie de poroto, y una raiz que esta entre la batata y la 

papa. Las ollas las hacen y queman las chinas trabajandolas con 

cuidado. 

Cuando es llegada la hora de comer, que suele ser en la tolderia 4 

las 11 a. m., y 4 la oracién, salen 4 luz sartas de pescados en asador, 

que chisporrotean y humeanychorrean como para hacerse agua la bo- 

ca. Algunas veces colma la mesa alguna presa de carne de caza 

cualquiera, 6 algun conejito de cerco, todos bocados de lo mejor, si 

bien la falta de sal compromete el éxito culinario para quien esta 

acostumbrado 4 ella desde la fuente bautismal. 

A los indios les gusta que el cristiano sea dado con ellos y no des- 

precie sus cosas. Asi es que yo en las tolderias, después de haber 

cobrado confianza, andaba aca y alla probando sus manjares, y ellos 

a todo reirse mientras yo repetia, hiss, hiss, que quiere decir bueno, . 

bueno. Que si, hay que comer con el tenedor que la naturaleza nos 

di6, excepcién hecha del caldo que se toma con la concha de una al- 

meja muy abundante en esas lagunas. Donde corri riesgo de com- 

prometerme fué una vez al tener que beber en un mate inmundo con 

boca toda mugrienta. Cerré empero los ojos, y pocos momentos des- 

pués los volvia 4 abrir glorioso y triunfante. 

Esa vez, al retirarnos, quisieron ver la descarga de los fusiles, y 

nosotros por complacerlos hicimos dos 6 tres tiros al aire. Cosa era de 

oir la griteria de aquellas chinas, y ver el tropel de aquellos mucha- 

chos por recoger las capsulas de los tiros. j;CO6mo se parece el sér 

hombre en todos los estados de la civilizacién y de edad! 

Me olvidaba decir que el ancho de los toldos no suele ser nunca 

mayor que el largo de una cama. 

CUANIP TI UI Oy LW 

LAS CHINAS 

Ocupémonos también un rato de las Chinas. Las Chinas Matacas 

son por lo general bastante petizas, mas ello no les priva de ser 4 

veces asaz simpaticas, y de ser bien formadas mientras son jovenes 
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Entre ellas no es dificil verlas desnudas, mas en presencia de foras 

teros nunca les falta una mas 6 menos protectora hoja de parra. A 

bordo tuvimos por bastantes dias un marido y su mujer: ésta vestia 

un par de calzoncillos como los que usamos entre nosotros cuando 

nos bafiamos, y como era joven bien formada y hermosota, aseguro 

que daba un beneficio algo comprometedor para algunos de nuestros 

argonautas, anacoretas 4 la fuerza. 

Al ver, pues, esta pareja, solo faltandole un punto para estar des- 

nuda, sentada sobre un banco entre los cilindros y pistones de la ma- 

quina, sin moverse por horas, nos traia 4 la memoria de hecho la 

escena del Paraiso Terrenal. 

Las chinas en medio de estraflos se estan mudas € impasibles, mas 

entre ellas son chancistas y juguetonas como criaturas. Y éste es en 

general el caracter de los Indios. 

Una postura curiosa de las chinas es la de las manos cuando estan 

de pie. Como no las pueden meter en algun bolsillo, ni entretener- 

las con un abanico, 6 qué sé yo, se las echan encima de los pechos, 

que en tal caso prestan el servicio de mensulas a los brazos que jun- 

tos descansan sobre ellos. 

Parece que tal costumbre deberia estirarlos mucho, pero no es asi. 

Los pechos son anchos, es cierto, pero bajos y parados, mientras son 

ellas jovenes; después expert@ virum, y que hayan dado de mamar 

a4 uno 6 mas hijos, se arrugan y se encojen los pechos de una manera, 

a fé, muy poco estética. Nétese que envejecen temprano alli, hombres 

y mujeres, y asi también mueren, y se debe atribuir 4 esto que esca- 

sean los cabellos canos, aun cuando hay caras y cuerpos tan aperga- 

minados que parecerian pertenecer a4 personas tan viejas como Ma- 

tusalen. 

Me he particularizado con esta circunstancia del pecho, porque se 

Sabe que en otras regiones, segtin lo que se dice, las mujeres cuando 

dan de mamar, echan para atras el pezén 4 la criatura que cargan 4 

las espaldas. Aqui, por cierto, no sucede otro tanto. 

Las mujeres tienen, como los hombres, el cabello abundante, cri- 

noso y lacio; lo usan bastante largo, pero no tanto como podrian, en 

parte porque lo acorta el usarlo desgrefiado (lo que les sirve para 

protejer los ojos y la frente del sol) y en parte porque se lo cortan. 

Se cortan el pelo, tanto de la barba como de la cabellera, con las 

mandibulas de un pescado llamado palometa, armadas de dientes agu- 

disimos que parecen dispuestos en fila doble y que se enmalletan los 

superiores con los inferiores. 

La palometa, la vaya y el yacaré son el espanto de los que se ba 

fan en este rio y en las lagunas 6 madrejones que de él se forman. 

La palometa da el mordisco, arranca pedazos de carne, y puede hasta 
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hacer un flaco servicio, como el que se cuenta del lujurioso aquel en 

el Ricciardetto. Es un pescado ovoido y chato que anda sobre el filo. 

La vaya es redonda y chata, y tiene tres puntas en la cola, de las que 

con la del medio hinca y hace una herida a la vez dolorosa y de pe- 

ligro, cuando el peje pisado dobla la cola y da un flechazo: las hay 

de mas de un metro de didmetro; se coloca en el fondo de los reman- 

sos y lo mas cerca que pueda de la orilla: parece vivipara. -El yacaré, 

especie de cocodrilo, de improviso muerde la pierna 6 brazo del des- 

graciado que se bafia, lo arrastra al fondo de las aguas y alli se lo 

devora. 

Asi el bafio, tan necesario para refrescarnos en los calores sofo- 

cantes, era siempre amargado por la presencia de estos antropocidas. 

La china casada le es fiel al marido por inclinacién, por educa- 

cién y por miedo. Se cuenta de venganzas espantosas de maridos, como 

que tienen derecho de vida y muerte sobre sus mujeres infieles. Mien- 

tras son solteras pueden y suelen ser liberales. No se puede dudar 

que los cristianos se captan las simpatias de ellas, si no se meten de 

por medio las preocupaciones de raza; porque el mas pobre de los 

cristianos se halla siempre en posicién de hacer mejores regalos que 

el mas rico de los caciques. | 
A estas mujeres les gusta los adornos y los trajes, pero en sus cos- 

tumbres no cabe pollera, ni corsé; en su lugar se envuelven el cuerpo, 

de la cintura abajo, con unamanta, y la sostienen y aseguran con una 

faja 6 cuerda que queda tapada por la doblez del ropaje. Aparte de 

esto saben disponer esos trapos tan bien, que hacen resaltar sus be- 

llas formas sin que les estorbe el andar, cosa que no seria de espe- 

rar al verlas. Su vestido consiste en mantos, y cuando los tienen se 

los meten todos encima, sea invierno, sea verano, en parte por la vida 

nomade que llevan, en parte porque les gusta; porque es gente sazo- 

nada, y parece que en ellos se realiza de veras el refran aquel:—que 

lo que ataja el frio, ataja el calor. 

Hombres y mujeres son amigos de los colores vivos (muy en parti- 

cular del rojo) y de la variedad. No por eso dejan de hacer gran caso 

de la tela blanca. Cuando se echan algo sobre la espalda, siempre 

dejan un brazo en descubierto. Son aficionadas 4 las camisas que usa- 

mos. nosotros. 

Ellas no mas se fabrican los adornos de cuero y de conchas de os- 

tras despedazadas, y con cierta pretensién 4 la elegancia de forma, 

aunque ella sea mas 6 menos grosera; usan una especie de pulsera 

de cuero desde nifias, hasta que la regalan, segtn se dice, al que pri- 

mero cosecha sus favores. Tejen las camisas de piola 6 malla doble 

bien tupida, pero eldstica; parecen cotas, que no llevan mangas, y las 

adornan de varios modos con pedazos de conchas de ostras; les sir- 

+ saat 
~~ 
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ven sobre todo en sus peleas y contra las espinas de los bosques; 

pero de estas camisas tienen pocas. 

Otros adornos se hacen de plumas, en especial de avestruz; con 

ellas se engalanan la frente, la cintura, los hombros, las munecas y 

los tobillos. Adornos por el mismo estilo se ponen los hombres cuando 

han de pelear 6 han de asistir 4 las fiestas y cuando curan 4 los en- 

fermos, como se dira. 

Ellas mismas se hacen también algunos tejidos de Jana sacada de 

las pocas ovejas que poseen, arreglados los colores naturales en forma 

regular 4 rayas 6 cuadros. Dibujo de adorno no conocen. 

Para tejer plantan cuatro horconcillos en los cuatro angulos, se cru- 

zan palos sobre los que estiran los hilos de la urdimbre, y con una 

pala de un palmo de largo hacen correr y aprietan la trama: no co- 

nocen la naveta. 

Al tejer llaman potsin, al telar, moccaléz, y a los hilos, haoléz. Es- 

tas palabras que no tienen afinidad alguna con las andlogas del cas- 

_tellano, nos aseguran que el tal arte es de origen propio: no porque 

deba uno fiarse demasiado de la semejanza, 6 falta de ella, en las pa- 

labras para emitir un juicio de tal naturaleza—antes al contrario, es 

de advertir que los Matacos siempre hacen lo que pueden por no adop- 

tar palabras extranjeras para expresar cosas nuevas, remediandose 

con las propias mediante alguna modificaci6n-—pero es el caso que no 

nos hallamos al frente de uno de estos circunloquios. Otro motivo de 

error podria resultar de la imposibilidad que ellos tienen de pronun- 

ciar 4 nuestro modo; y por otra parte, la costumbre de dar a las vo- 

ces la forma mas adecuada 4 la indole de la lengua de ellos; como 

cuando de cabra hacen caild, y de Pedro, Peilo. 

Oficio de las mujeres és todo aquello que tiene que ver con cargar 

peso, hacer los toldos, hacer ollas, cocinar, tejer, buscar raices, y de 

ellas también, fabricar las redes. La caza, la pesca, fabricar armas, 

la guerra, toca 4 los hombres; melear, esto es buscar miel en los bos- 

ques, en que abunda, y recoger fruta, es oficio comun de ambos. Yo 

supongo que este quehacer en comtin tiene por causa que tales cose- 

chas deben hacerse dentro del periodo obligatorio de su madurez, 

y por lo tanto querran utilizar para ello todos los brazos al objeto de 

acopiarlas en mayor cantidad. 

_ Para hacer las redes, como es natural, empiezan por hacer la piola, 

que llaman vz7’hid7; la materia textil la sacan de una bromelia, que 

en Quichua se llama chdguar (nombre que ahora también usan los 
cristianos), y en Mataco Azizé. Enrian las hojas de esta planta por un 
tiempo, después con una concha de ostra las peinan. Concluida que 
sea esta faena las ponen 4 secar y 4 blanquear en el sol, y al fin 
tuercen la hebra teniendo el manojo con la izquierda y refregdndolo 
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sobre la pierna, sobre la que polvorean un poco de yeso para no las- 

timarse: 4 esto llaman maccotdc-muc, polvo de yeso. 

Fabricada la piola de esta suerte, hacen de ella, no solo redes, sino 

también sogas, 4 que dan el nombre de nz hiot-less, que quiere de- 

cir, familia 6 madeja de hilos. 

Para las armas hay algunos especialmente habiles, que las hacen y 

cambian por otras cosas entre sus compafieros. Emplean ellos palo 

muy duro y pesado, y tendones de avestruz 6 lonjas de cuero para 

las cuerdas de los arcos. Ei asta de la flecha es de cafia, la punta es 

ah ae: 

-— 

de algtin palo duro, muchas veces calzada con hueso y provista de 

una serie de barbas 4 los costados, como las de un anzuelo. 

CANE I ITUILO) W, 

COSTUMBRES MATRIMONIALES 

Quien no conozcalasociabilidad de los indios salvajes, 6 tal vez crea 

que la vida de ellos sea estéril, moral y materialmente. Y no obstan- 

te no es asi: el salvaje ama, odia, sabe lo que son ambiciones, goces; 

peligros, glorias. Sabe lo que es religién y miedo. Y en estas socie- 

dades primitivas se experimentan todos los afectos humanos: precisa- 

mente como entre los cristianos—asi me decia Faustino cuando le 

preguntaba acerca de las experiencias intimas en el modo de vivir de 

los indios. 

La mujer también entre ellos es una pasioén de las principales; y 

aunque a4 los cristianos puede parecerles demasiado deprimida al ver- 

la andar cargada, 4 la par del hombre, que sélo lleva las armas, sin 

embargo no por eso recibe peor trato que la inmensa mayoria de las 

mujeres entre nosotros; porque carece de importancia la excepcion 

de esas pocas damas nuestras que no sacan sufatigaen razén de que 
la 

pagan 4 otros para que lo hagan por ellas. 

Por otra parte los Indios cuando caminan es con laintencién de ca- 

zar y con el recelo de tener que batirse. ¢<C6mo pues podrian ase- 

gurar la ofensa y la defensa siendo ellos los cargados? 

Lo contrario es lo cierto: el rol de la mujer en la sociabilidad india 
La 

esta perfectamente ajustado 4 las necesidades sociales y 4 sus apti- 

tudes fisicas. Ellano caza, no pesca, ni se bate, sino que cuida de la 

casa, de la cocina y de la familia, yes hacendosisima. Ora va en bus- 

ca de raices, ora de frutas de la selva; ora tisa el chaguar y lo hila; 

ora hace redes, hace bolsas y teje; ora prepara la comida, repara la 

casa, pone a fermentar las bebidas para los hombres, conserva las 
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provisiones; ora ayuda al companero A sembrar poniendo los granos 

en los agujeros de los muy escasos surcos; ora cuidade la cosecha.... 

y es madre. 

- En todas las tolderias en que he estado, me hasorprendido ese con- 

junto de hogar nuestro campesino en el modo de ocuparse las muje- 

res, siempre empleadas en la labor. Mujer se dice en mataco fzind, 

y guiécua 6 chécua, y esta ultima palabra quiere decir también es- 

posa. 

Un indio puede tener varias mujeres, pero raras veces las conserva 

en el mismo toldo; el numero depende del caudal de que disponga el 

marido para mantener las diversas familias; riqueza real no puede 

existir entre estos nOmades, sino riqueza mobiliaria, por decirlo asi, 

que puede consistir en pieles, en ganados, en las aptitudes para la 

labor y para el pillaje que le sean propios al hombre. 

Muy pocos, y acaso ningunos, son los caciques que tengan una Sola 

mujer. La mujer puede ser repudiada, y en eSe caso vuelve a ser 

duefia de si; pero raras veces se vuelve 4 casar, porque casi Siempre 

sucede que ha perdido ya los atractivos de la juventud, y porque no 

pierde la esperanza de que el marido torne 4 acordarse de ella, y por- 

que se lo impide la vergtienza por ante la tribu. Unarepudiacién em- 

pero casi siempre da lugar 4a disgustos y 4 venganzas entre las fa- 

milias. 

En lugares como estos en que la mujer pierdetemprano todo atrac- 

tivo, y donde las continuas guerras diezman 4 los hombres, la cos- 

tumbre de la poligamia es una necesidad social para la tribu, que de 

lo contrario vendria 4 quedar sin gente, y una necesidad fisica para 

el hombre y para muchas mujeres, porque de otra manera queda- 

rian solteras. Sin embargo no faltan mujeres perdidas y prdédigas de 

sus favores, para las cuales se reserva el nombre de ameccue. 

El indio es celoso y cruel con la mujer 4 quien atribuye infidelidad. 

En circunstancias que visitabamos latolderia de Peil6, tuvimos ocasién 

de oir como un marido alla en lo interior de su toldo castigaba y 

amenazaba de muerte 4 una mujer que le parecia al marido no haber 

_andado bastante lista en sustraerse de las chanzas de un soldado-: 

Nu-a-tlon-la (te mataré), grufiia entre dientes. Y otra vez una mujer, 

después de dos afios de ausencia del marido, se habia juntado con 

otro; de regreso aquél se pone en acecho, la persigue, la alcanza y 

le abre la barriga de una pufialada antes que los cristianos pudieran 

impedirselo. Esta mujer no murié, y asi que san6 volvi6 4 juntarse 

con su asesino. 

Cuando los indios pretenden casarse se tifien de rojo los pémulos, 

‘los carrillos y los huecos de los ojos. A su amada el hombre hace 

Su declaracién acompafiandola con tal cual regalo, y si la mujer da 
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el si, el hombre leda la dote de lo que tenga, como ser ovejas, galli- — 

nas, pieles, etc. 

Silas familias aprueban la. unidén de los desposados van 4 vivir cer- 

ca de una de ellas, de lo contrario mudan de toldo y 4 menudo tam- 

bién de tolderia. Obtenido el consentimiento, la ceremonia nupcial es 

su consumacion. 

Entre los Chiriguanos, cuando un hombre quiere pedir una muchacha 

le pone 4 la puerta un haz de lefia y una corzuela 0 otro comestible; 

si a la mafiana siguiente se ve que la mujer enciende el fuego y 

prepara la comida con los objetos presentados, se considera acepta- 

da la propuesta, y el pretendiente acude 4 la mesa preparada. Algu- 

nos quieren que tal costumbre sea también de los Matacos; mas ios 

datos que acerca de ello he podido reunir, no me permiten confirmar 

el hecho. : 
Los caciques Chiriguanos empero, tienen un privilegio y es, que no 

pueden ser rechazados por sus predilectas: esta predileccién en fin es 

para ellos su suerte. El cacique manifiesta su inclinaci6én con el ofre-— 

cimiento de una presa de carne U otra cosa; lamuchacha la cocina, y 

desde luego comparten mesa y casa. Los caciques, especialmen- 

te los generales, es decir los.que tienen 4 su mando varias tolderias, 

tienen por lo menos una mujer en cada tolderia. 

Dos é tres dias después de la época del parto la madre y la criatu- 

ra selavan, ni dura mas tiempo la reclusi6n de la parturienta. 

El padre reconoce al hijo y con estas palabras lo toma en los bra- 

Zos:—«Este es mi hijo». En algunas tribusse acostumbra que el mari- 

do se eche en cama cuando pare la mujer, como acto de reconoci- 

miento; y entre los chiriguanos el hombre toma su lugar al lado de 

la mujer y por tres dias se hace atender como si hubiese...... dado a 

luz! Después se levanta mas no sale 4 viaje, ni trabaja hasta los sie- 

te dias en que se levanta también la mujer y se lava. Mientras estan 

de parto los cényuges no prueban mas que agua y mazamorra que 

es una comida de maiz muy liquida, y caldo de porotos; de la carne 

se abstienen. 

Sucede con frecuencia que un hombre tenga dos y mas hermanas ~ 

simultaneamente por esposas. Creo también poder asegurar que el 

padre una que otra vez no desdefia ni 4 su propia hija. Si no hay 

quien reconozca y reclame por suya 4 la criatura, la madre puede 

matarla. 

Los indios son habilisimos parteros: los mismos cristianos se valen 

de ellos. Dicen que tienen un acierto extraordinario en aprovechar 

el momento de la crisis, y que enté6nces sostienen 4 la paciente en 

postura mds 6 menos recta, y hasta parece que la sacuden, pero sin 

hacerle nada. A ello agregan palabras 4 que los indios atribuyen 
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virtud, y mucho mas los cristianos que no las entienden. jAsi sucede 

siempre! 

No sé crea empero, que en eso de enamorar sdlo se valgan de una 

-pantomima mds 6 menos expresiva, porque también tienen palabras 

y expresiones y lenguaje que bien se prestan 4 las manifestaciones 

gentiles y de las cuales se sirven. Bien conocido de todos es lo ar- 

moniosa que es la lengua guarani, y si se quiere demasiado. en boca 

de los varones y en la de los Chiriguanos, de quienes también es la 

lengua patria; mas también los Matacos, los cerriles Matacos, que pa- 

recen ser los Ultimos en la escala antropolégica de estos indios de la 

América del Sur, tienen sus expresiones armoniosas y las ideas gen- 

tiles que 4 ellas corresponden. 

Me acuerdo de una vez 4 bordo que se hallaba alli una india bien 

parecida, que estaba muda, impasible y hasta mustia. Me sopl6 Faus- 

tino: «Digale a-aiss, con expresidn»: se lo digo al oido: a-azss, y la 

bella india apesar suyo solt6 los labios con una imperceptible sonrisa 

porque yo le habia dicho: «jjtt eres muy linda!!>, En otra ocasién ha- 

bia acudido yo 4 una tolderia para presenciar la curacién de un en- 

fermo hecha por los médicos indios; allise hallaba también una jéven 

que es la india mas linda que hasta ahora he visto. 

Se nos reuni6 un teniente y me dijo en voz alta, ;qué buena moza 

che'—Como no,—respondi yo. Y la india alla en la vislumbre:—T7e- 

niente toj tzt-la-taj, que quiere decir: «El teniente si que es lindo»; 

mas lo dijo con tanta gracia de voz y con un movimiento entre ingenuo 

y malicioso, tapdndose el rostro detrads de las espaldas de otro que 

estaba alli, lanzando al propio tiempo una miradatan chispeante, que 

yo envidié de veras al lindo teniente alla en mis adentros. 

He aqui un didlogo entre dos jévenes: 

Al.—iQuién sera aquella bonita que tanto me esta gustando? 

Ella.—iQuién sera aquel lindito que lo estoy queriendo tanto? 

Hste es un refrancito de mimos, que parece lo usan mucho. 

Después acercandose: 

fl—Cada vez que te veo me da gana de llevarte: quien sabe si un 

dia no caes en mis brazos. 

Ella.—Quien sabe, caminando andamos. 

£l.—Si me quieres, déjame hacerte carifios. 

FElla.-No me debes hacer carifios porque me quieres: tu tienes 

duefa. ; 

£l.—No tengo quien me pueda decir nada; soy sélo, y si no fuese sdélo 

no te hablaria asi._jAdios! mafiana me voy: estaré ausente dos afios. . . 

Ella._Oh.....1o0 siento! «Me te voy 4 echar ménos si te vas.. ., 

f1—No te quieras casar en ese tiempo......te traeré collar, pa- 

fuelo de taparte, agujas é hilo... . jAdios! 
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Ella.—Adios .... vuelve pronto. 

Me abstengo de poner la versién mataca por temor de aburrir. Df- 

gaseme empero si en este didlogo apuntado por mi no se hallan los 

mismos sentimientos y expresiones de la raza nuestra. 

Un matrimonio que se celebra en toda regla va acompafiado con 

bebidas fermentadas preparadas con las vainas del algarrobo y del 

vinal, y con miel de los bosques; de todo lo cual trataré en el capi- 

tulo siguiente. 

CAPITULO VI 

BEBIDAS FERMENTADAS 

PRODUCTOS NATURALES DE USO DOMESTICO 

El algarrobo es para estos lugares lo que el castafio para la Euro- 

pa, en cuanto 4 los servicios que presta 4 las poblaciones que viven 

en su regién, que por observacién he hallado se extiende de los 100 

a los 400 metros sobre el nivel del mar, y por lo que respecta 4 la 

posicion geografica, entre los 30 y los 15° de latitud austral, entre la 

falda de la Cordillera y el mar. No quiere la humedad, que lo hace 

huir aun de aquellas alturas y latitudes que le son propias: y al con- 

trario, en un clima excepcionalmente seco y calido, lo he encontrado 

aun a4 los 700 metros sobre el nivel del mar; pero siempre en lo llano. 

El algarrobo se puede decir que se presenta junto con los bosques 

en estas regiones; y forma selvas enteras sin otro arbol; se mezcla 

también y muy amenudo con otros, y 4 mi juicio es el arbol mas ge- 

neralizado; mereciendo por lo tanto, y por la importancia que tiene, 

dar nombre 4 una regién 6 zona forestal. En efecto él se halla tanto 

en los bosques de terrenos que han surgido del seno de las aguas, 

+ cling 

en la época de la elevacién de estas regiones, cuanto en aquellos de 

terrenos formados por el aluvién de los rios actuales. 

La madera del algarrobo es inmejorable para las mas de las cons- 

trucciones (abajo de techo) y trabajos de carpinteria, pero por lo ge-— 

neral tiene el defecto de ser corta: del tronco suda una resina negra 

que no la utilizamos nosotros, aunque si los indios. El fruto tiene la 

forma de una vaina, que contiene harina algo dulce, la que sirve para 

hacer pan y bebidas fermentadas. 

Alli hay tres clases de algarrobos: el blanco que da vainas en color 

y dimensi6n como nuestros porotos blancos, de que se hace una be- 

bida buena, y podrian dar también harina. El negro con vainas como 

los porotos con ojos, que dan una bebida inferior, y el algarrobo di- 
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cho del patay, cuyas vainas, como nuestros porotos blancos, son gor- 

das y dan mucha y excelente harina, con que hacen el pan, llamado en 

lengua quichtia patay. Los primeros dos tienen las hojas sencillamente 

compuestas, esto es, una hoja formada de pares de hojitas colocadas 4 !o 

largo del eje; y solo tienen pequenias espinas en los 4ngulos de las ho- 

jas; el Ultimo tiene las hojas descompuestas, esto es, con las hojitas 

subdivididas en tantos pares de otras casi microscépicas, como suce- 

de con el churqui (Acacia Cavenia): éste tiene espinas de 10 4 15 cen- 

timetros de largo, pero no gruesas. 
Para hacer el patay, que s6lo se hace en Santiago y en Catamarca, 

en la cuenca de los Pueblos de Belen, se pone algarroba seca, y apta 

para ser molida, bajo un mazo de madera dura 6 de piedra, que se 

mueve con una palanca larga;la algarroba asi molida se hace harina 

sin quebrantar las semillas que son durisimas. Después ciernen la 

harina mas 6menos bien, la meten yla comprimen en una ollita cal- 
La 

deada previamente, 6al sol, 6 al lado del fuego: tapan ésta con arena 

fina hasta la boca y la exponen de nuevo, 6 al sol, 6 al fuego lento, 

y por poco tiempo. En diez minutos el patay esta hecho, porque la 

caldeada no tiene otro objeto que el de derretir la miel contenida en 

la harina, a fin de que todo se haga una sola maza, que resulta duri- 

sima luego que se enfria la miel. Asi se forman panes de cuatro 4 

seis libras, y mas, que se acomodan en las alforjas, que se ponen en 

la grupa del caballo, y proporcionan un alimento riquisimo si bien 

un poco empalagoso; en algo se parece 4 la harina de las castafias. 

Puesta una tajada de esto al fuego sobre la hoja de un cuchillo se 

Saca un bocado verdaderamente numéro uno, ya por el olor, ya por 

el sabor. Aloja es el nombre argentino, (1) que se da alli 4 las be- 

bidas fermentadas: en Quichua se llama chicha (2)y en mataco hu-nd; 

en Mocovi, nd-nd y ndnn-nd, en Vilela tszc-cue. 

Para hacerla, tanto en el Pertti como entre los indios salvajes, se 

acostumbra mascaruna parte de la sustancia que después se mezcla 

con lodemdas. Tal porcién sirve de levadura; porque la saliva con- 

tiene, como sabemos, la dzastacia, que se encuentra en los cotilédo- 

nes de las semillas, por la cual las sustancias amilacias se convierten 

en glucosa, 6 azucar de uva, con lo que se hacen solubles en el agua 

y fermentables, produciendo asi alcohol. E! indio ignora todo esto, 

mas siendo como es observador atentisimo, ha descubierto el efecto 

de una operacién que tantas nauseas causa Aloscristianos que la ven 

practicar. 

Ksta misma operacion se usaba en la China para la preparaci6n 

(1) Cacan (?) Ed. 

(2) Chicha es de maiz Ed. Ver: Acca y Asua, 
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del pan, y en las Indias Orientales para las bebidas fermentadas. En 
tre nosotros équién no conoce la costumbre de las amas, y de las ma- 

dres, de mascar la «papa» antes de darle la cucharadita 4 la criatura? 

No obstante la inconciencia de quien la emplea, y de lo ridiculo y 

nauseabundo que es para quien lo vé, esta costumbre responde 4 un 

fin utilisimo, y la ciencia lo confirma. | 

En los toldos se suele ver vasos de madera 6 de barro en que la 

‘gente va 4 escupir las vainas que han mascado durante el dia. Apar- 

te de esto, mujeres y muchachos 4 cierta hora se ponen 4 despeda- 

zar y mascarias, y los chiquillos alli se divierten agarrando pufiados 

de vainas con sus manecitas rechonchas, echandoselas en la boca, y 

escupiéndolas y volviéndolas 4 escupir dentro de los vasos. Muchas 

veces se reunen alli también los grandes, y enténces la preparacién de 

la aloja sirve de ocasiOn para jarana. La parte no mascada la mue- 

len en un mortero, que siempre se hace de yuchan, arbol del que ha- 

blaré mas tarde. Todo junto lo pasan 4 un mortero formado de un 

sdlo tronco de aquel arbol, y en seguida lo mezclan con agua como 

para hacer dos 6 tres barriles de aloja cada vez. 

A las doce horas esta hecha ya la aloja; tiene un sabor agridulce 

y un color amarillento. Aquel picante que tiene le d4 muy buen pa- 

ladar. Yo la prefiero alli 4 cualquier bebida, incluso el mismo vino: 

Tomada en cantidad emborracha, pero es una borrachera que pasa 

luego y no descompone. Al menos asi he visto que sucede con los 

demas. 

La época de la madurez de la algarroba corresponde a la del vé- 

nal, que es menos bueno, pero sirve para aloja. Antes que éste ma- 

dura el chanar, que dé una fruta dulzona, redonda, mds bien pequena, 

amarilla, de carozo, que se come cruda y que también se cuece; de 

esta fruta se hace arrope que sabe bien y es medicinal, al decir de 

los del campo, para la tos y para el asma. El chavar mientras es 

nuevo tiene las hojas y tronco casi como de tamarindo; las ramas 

parecen de eucalipto. 

Poco después de la algarroba viene el mzstol que es nuestro azu- — 

faifo, pero con cierta diferencia: del fruto mezclado con harina de 

algarroba, se hace patay, y se conserva también en cueros bien piso- 

neado. Al mismo tiempo que estas frutas maduran, cual primera, cual 

después, todas las demas, en el Chaco, donde hace mas calor en Oc- 

tubre y Diciembre (meses de primavera y de estio), y mas al sud, 

hacia Tucumdan, en Noviembre y Febrero. 

En virtud del tiempo que hacen durar algunas de estas frutas, por 

medio de la conservacién, la estacién en que se alimentan de ellas 

sobre todo si ha sido abundante, la cosecha dura de 4 45 meses, y. 

es el carnaval de los indios. 

ofa | 
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Estos para conservar la algarroba hacen unos tolditos que colocan 

sobre cuatro postes, 4 fin de que no les falte la ventilacién y tam- 

bién para librarla de las hormigas y otros insectos. Da gusto ver es- 

tas cupolitas que se levantan por encima de los toldos 4 manera de 

nuestras torrecillas. Cada tolderia se complace en tener mds que las 

otras. Del mismo modo conservan el vinal y algunas raices y frutas 

que se pueden y deben cocinar secas. 

Cuando la aloja esta madura, que suele ser a4 las once del dia, los 

hombres todos se reunen en torno del cangilon de yuchan, sentados 

a la musulmana; después, con dos 6 tres mates huecos y con man- 

gos, sacan el liquido y se lo pasan unos 4 otros. Mientras tanto con- 

versan de sus cosas: de las guerras, de las cosechas, de las noveda- 

des, de los chismes y largan la carcajada 4 propésito de cualquier 

aventura curiosa 6 de cualquier quid pro quo. Asi se estan tres, cua- 

tro y mas horas. Cuando se acaba el licor se lanzan sobre la parte 

solida que queda como heces de vino. Las mujeres y los chiquillos 

no participan de nada de ésto. 

Estiman en mucho la algarroba. Un famoso cacique general, que los 

cristianos llamaban Granadero, por su alto, y los matacos, Quzatzutaj, 

que quiere decir Vzlelon, porsu naciOn y sutamafnio, cuando le pregunté 

COmonenba, Gespondio:—<Bieney..-yO.\.'.. YO mCOne.. yo teniendo, 1°. 

mucha.... algarroba.... yo rico.» Y son avaros de la algarroba y de 

la aloja, al grado que no la cambian sino.alla una tal que vez por 

otra cosa: con mezquindad y a duras penas es que convidan 4 parti- 

Cipar de ella. 

Una manana di con un pelotén de unos cuarenta indios que rodea- 

ban un yuchan de aloja; eso que me presenté, y tan luego como 

me conocieron, todos se pusieron 4 gritar: Juan, Juan.... ytc-cu-ds.... 

yuc-cu-as, (tabaco, tabaco)....y yo: hué-nt-tdé: niquioclad pac (no 

tengo, mas tarde les daré): recién me invitaron a-beber con ellos, y, 

4 mi primera negativa, no insistieron por segunda vez, diciéndome el 

cacique:—«No hijito.... no.... nosotros.... tomanno.... tu danno... 

tauaco» (1). Se trataba de cumplidos, algo 4 lo indio, es cierto, pero 

apesar de todo eran cumplidos. Y yo por hacerles el gusto hacia al- 

guna fuerza por hablarles algunas palabras en su lengua y acabé por 

despedirme con: Amecnd, nu yopil nuhduet.... nutpinld pac.... nt- 

qutoc-la yuc-cu-as.... (Adios, me voy a4 casa.... en seguida vol- 

veré.... daré tabaco). Y todos ellos Henos de gusto, porque hablaba 

en la lengua de ellos y les prometia tabaco, gritaban:—Amecnd.... 

Amecnd.... taptl.... ccaelitt (Adios, adios, vuelve en seguida). Volvi 

después de dos 6 tres horas con los bolsillos reventando de tabaco 

(1) Forma gerundiva, i, q., tomando y dando, 

14 
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picado y los encontré aun alli 4 todos bebiendo; apenas me vieron 

me hicieron acordar de la promesa que yo crei hubiesen olvidado en 

medio de los humos de la borrachera. Se lo distribui, y lo acabé; 

ellos persistieron en pedirme mas: aqui revolvi los bolsillos gritan- 

doles: mzamhuen, namhuen (no tengo mas). Ellos satisfechos con la 

elocuencia de la demostracion, concluyeron con un hée, hée, que quiere 

decir «bien, bien»; pero se olvidaron de volverme a brindar-a aloja., 

A propésito de las salutaciones: estos indios acostumbran golpear 

suave y amistosamente el pecho de la visita con el pufio medio ce- 

rrado, acompafiando las caricias con expresiones carimosas, como la 

de hée, hée, etc.—jBueno, bueno! etc. 

Es digno de notarse que 4 pesar de ser tan chupadores, estos indios 

no beben durante la comida ni agua. A bordo los convidados que te- 

niamos rehusaban toda bebida mientras comian. Después de comer 

preferian tomar agua agachdandose 4 orillas del rio y echandose el 

agua en la boca con la mano. 

Los indios son muy pedigtienfos y mezquinos de lo propio, para con 

los cristianos: se comprende, son pobres. 

Se me ocurre hacer menciOn de una cosa, aunque sea fuera de lu- 

gar, no sea que después me olvide. 

Los muchachos hasta los ocho 6 diez afios tienen la barriga despro- 

porcionada, y tanto que se la suelen comprimir con una faja 4 la al- 

tura del ombligo. Mas tarde la pierden y se hacen hombres bien pro- 

porcionados. 

Me parece del caso decir que el algarrobo pertenece a4 la familia 

nuestra de las garrobas (ceratonia silicua), y los botanicos le dan el 

nombre cientifico prosopis algarrobo. Inmensa es la importancia que 

tiene en la economia doméstica de los salvajes y de la gente del 

campo. Por eso merece atencion. La copa alcanza 4 diez y mas me- 

tros de didametro, pero no es muy densa, sea por el numero de las 

hojas, sea mas bien por su forma tan recortada: no por eso deja de dar 

bastante sombra. La corteza es muy aspera y se parece 4 la dela vid. 

1 vinal (prosopis ruscifolia) es un arbol algo petizo, pero de copa 

bastante amplia; se distingue por unas espinas de 10 4 15 centimetros 

de largo que miden hasta mas de un centimetro de grueso, y cuando 

hincan son muy peligrosas: las hojas, que son del tamafio de las de 

la acacia, pero mas agudas y algo asperas, dicen que son un reme- 

dio muy eficaz para la vista. 

E1 nombre cientifico del chafiar es gurliea decorticans, del mistol, 

slztphus mistol. 

Todas estas frutas son devoradas con avidez por toda clase de bes- 

tias, y la algarroba y el vinal constituyen el mejor de los engordes 

para cabalgares y vacunos. 
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~ Una fruta que también se encuentra silvestre aunque escasa, al me- 

nos por lo que 4 mi me consta, es el ciruelo: esta fruta sabe bien y 

es tanto, mas agradable por lo escasa que es. 

Durante el carnaval de la aloja son frecuentes las rifias, peleas y 

: muertes: y no solo entre los indios, sino también entre los cristianos 

del Chaco. 

Ahora dos palabras sobre el yuchdn, llamado también palo borra- 

cho. Es una bombacea, cuyo nombre cientifico es chorisia insignis. 

podria Hamarse el arbol del algodén; tiene una forma extrafia que 

justifica el nombre vulgar. FE! tronco tiene la forma de una botija de 

aceite, esto es, angosto al pie, ancho en el medio y otra vez estrecho 

donde se bifurca la copa. El tronco alcanza hasta los dos metros de 

diametro; esta lleno de chichones con 'ptias, y, cuando mds, llega 4 

los cuatro 6 cinco metros de alto, y muchas veces se le ve acompa- 

mado.de otro que se cria de la base, como también que la copa em- 

pieza con sdélo dos ramas que después se subdividen, y forman una 

ancha copa de ocho, diez y mas metros de diametro; las hojas son 

como las del nogal nuestro, pero algo mas pequefias y dan buena 

sombra. 

De la corteza del tronco se sacan tiras que sirven para liar; se usa 

para los techos, para envolver y ceflir los manojos de tabaco, y para 

cualquiera otra labor andloga. Del tronco hacen los indios sus ca- 

noas, todas de una sola pieza: para eso no hacen mas que ahuecarlo 

con una herramienta cualquiera, porque es blando el palo mientras 

esta fresco, y se hace mas duro que el alcornoque, pero esponjoso 

como este, cuando esta seco. Los matacos llamanda la canoa cudu qutdc 

en la lengua de ellos, esto es, «pato>. . 

Pero la especialidad principal del yachdn es su fruto, que en forma 

y dimensiones es como el limon. Cuando.esta maduro, lo que suele 

suceder desde Noviembre hasta Enero, segun el lugar, los limones se 

parten en cuatro y asoma un plumazo de algod6n como nieve, que 

poco a4 poco se derrama. 

Un limon abierto tiene el tamafio de un pufio grande; de estos li- 

mones el arbol produce de 4 centenares y todos los afios. 

- Los indios hacen algtin uso del algod6én, no asi los cristianos, sin 

embargo he visto en Catamarca, donde es corto el nimero de estos 

arboles, telas blancas fabricadas de este material y premiadas en la 

 exposicién de Cérdoba. 
_ En e! Chaco tenemos una inmensa cantidad de yachanes que cre. 

cen mezclados con arboles de madera dura en los terrenos de emer. 

sidén: si 4 este algodén se le halla alguna aplicacién industrial, el 

yuchin, y el chaguar, cuya fibra sirve para hacer cables, como se en- 
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cuentran en una inmensa extension de territorio y crecen sin culti- 

vo, representardn dos articulos de gran provecho. 

Otro arbol interesante para los usos domésticos, y acaso industriales, 

es el pacara (enterolobium timboitva); es un hermoso arbol, uno de 

los mas altos, de los mas gruesos, de los mas copudos, de los mas 

bellos: las hojas son las de nuestro sorbo, pero algo mas grandes; es 

una mimosa. El fruto es una vaina chata, oblonga, enroscada, color 

castafio oscuro, de una pulgada y medio de largo, y contiene de 12 4 

15 °/, de saponina: esta fruta se emplea para desgrasar la ropa y 

la lana. 

Para concluir como habiamos empezado, diré que los indios son 

aficionadisimos 4 las bebidas que acostumbran los cristianos y se al 

zan unas borracheras de quedar tendidos. Parecidos hasta en esto a 

los que no son sus hermanos en Cristo. 

(CANE IVIL) Wall 

GUERRAS 

Los indios son aficionados a4 la guerra, hay que confesarlo; porque 

se baten continuamente; es, permitaseme la expresiOn, un continuo 

dar y recibir. 

A una guerra sele sigue otra, ya sea para desagraviarse los venci- 

dos de las pérdidas sufridas, ya porque les ha entrado 4 gustar a los 

vencedores. Motivo es para una guerra el haber pescado, 6 cazado- 

6 cosechado en territorio ageno, 6 tener que vengar una ofensa, 6 

bien la esperanza de botin. 

No son empero guerras estratégicas, en que una batalla sigue 4 

otra hasta dejarlo al enemigo imposibilitado paraia defensa; son sor, 

presas, asaltos 4 las tolderias para someterlas al pillaje y llevarse 

bestias, muchachos y 4 veces también 4 las mujeres. 

Es por esto que en las regiones boscosas, las tolderias siempre le 

nen 4 los flancos y a las espaldas bosques en que se puedan refugiar 

los sorprendidos, en los que es imposible perseguirlos por haber alli 

un laberinto de senderos conocidos sélo por los habitantes de la tal 

6 cual tolderia. 

Para reunirse después en un lugar comtin, 4 mas de las indicacio- 

nes de los rastros que quedan, se valen de ese otro, el de torcer al- 

gunas ramas 6 algunos manojos de yerba en las encrucijadas, para 

que sepan los compafieros, prevenidos anticipadamente de la sefial 

convenida. 
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Otro modo de comunicarse son los fuegos. Durante nuestra mar- 
La 

cha por el Chaco nos hallamos siempre rodeados de fogatas 4 mayor 
6 menor distancia, fogatas que 4 veces toman las proporciones de 

colosales incendios. Y tantas veces, cuando crefamos que nos halla- 

bamos en la mds completa soledad, nos sucedia que al llegar cerca 

de una indiada nos hacian saber que nos esperaban, y ofiamos con- 

‘tar el orden observado en nuestra marcha. 

Emplean sin embargo, también muchos espias y bomberos; en Ma- 

taco los primeros se llaman miguatecque, y los segundos, gzw’étcdss. 

Algo de ordenamiento tactico parece que observan: asi tienen un 

cacique general, caciques simples y capitanejos. En Mataco al pri- 

mero lo llaman canniat tizdn, a los segundos, canntat; a los tltimos 

‘no sé como los llamardan. 

Los caciques generales son elegidos en segunda instancia, es decir, 

de entre los caciques simples, y éstos son elegidos por el pueblo, el 

cual prefiere por lo general 4 los hijos del finado; siempre que sean 

adultos, valientes y buenos. Por lo demas también en estas eleccio- 

nes median las mismas pasiones que entre nosotros. 

 Tienen también otra categoria de personages, que llaman mydt: 

corresponderia al «caballero» espafiol y al «galantuomo» de los ita- 

lianos del Sud. Asi llaman myd?t 4 los cristianos que les parecen de 

alguna categoria. Se presume que entre los demds indios se acostum- 

bre una distinciOn andloga. En el Pert, y donde se habla la lengua 

quichua, llaman 4 los caballeros Vzvacocha. 

Una vez electo el cacique general, los electores' van 4 visitarlo 

cuando pueden, y las tales visitas se celebran con las acostumbradas 

_bebendurrias y comilonas. Un cacicazgo general casi siempre abraza 

tolderias distantes entre si. 

Al que los visita los matacos llaman fz¢cki-dc. Estas autoridades, 

entre los indios del Chaco, tienen un valer casi puramente militar: en 

tiempo de paz pierden casi toda su influencia, no siendo aquella de 

las «velaciones exterioves» por la cual representan la tribu ante los 

de afuera, sea para tratar de algtn asunto, sea para combinar alguna 

guerra 6 alguna paz. Y ni atin asi se impone esta acciodn de ellos, 

porque los de su tribu, la chusma, son duefios de negarse 4 ir 4 la 

guerra, si bien su amor propio rara vez les permite quedarse. 

Cuando un cacique pretende dar un asalto, toma el parecer de los 

-ancianos y de las personas de influencia, y si éstos no aprueban con- 

vida que lo sigan los que quieran. 

A veces, empero, combinan con anticipacién ciertas invasiones, po- 

niéndose de acuerdo entre diversos caciques de varias tolderias. 

Cuando nosotros llegamos 4 la tolderia del Chaguaral, alli encontra- 

mos 11 6 13 caciques reunidos, todos matacos, que esperaban a todos 
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los aliados, con los cuales, de hecho, poco después invadieron el te- 

rritorio de otros matacos, que tres meses antes les habian dado una 

buena zamarreada. 

- Cuando marchan a4 la guerra lanzan gritos de amenaza y alegria, 

y se tifien de negro parte de la cara y del cuerpo, y 4 veces se albo- 

rotan aun mds su ya bien alborotada cabellera, hasta parecer «almas 

en pena», al decir de un indio cristiano. En visperas de ia batalla el 

que las tiene se llena de plumas la cabeza, la cintura y los tobillos, 

prefiriendo las de color rojo 6 amarillo; y cualquier trapo que se lle- 

van consigo se lo fajan bien tirante 4 la cintura, y en el momento de 

la pelea prorrumpen en gritos aterradores 

Esto de embijarse para la guerra es propio de casi todos los sal- 

vajes: se acostumbraba también entre aquellos que los romanos lla 

maban barbaros; por ejemplo, segtin Claudiano los Sigambros antes 7% 

de la batalla se tefiian la cabellera de un rojo vivo. 

Los caciques tienen el puesto de honor en lo mas recio de la ba- 

talla, de lo que siempre resulta la muerte de alguno de ellos. Si ven- 

cen los invasores, saquean todo, capturan las mujeres, los muchachos 

y las bestias, reparten el botin y pegan fuego 4 la tolderia. 

No dan cuartel 4 los guerreros y es raro que perdonen la vida 4 ~ 

las presas que sean de alguna edad, porque les tienen recelo ya como 

espias, ya como malas maestras de !os muchachos que se llevan; y si 

son viejas las desprecian como seres inttiles. Pero 4 los nifios de me- 

nos de 10 6 12 afios, cuando mucho, se los llevan consigo prisioneros — 

para criarlos como guerreros y maridos, en bien de la tribu. 

Esta costumbre no debe parecernos mas barbara que aquella que 

en tiempo de los romanos tenian los Escitas, habitantes entre el Don 

vy el Danubio, que degollaban 4 los prisioneros para evitarse del tra- 

bajo de custodiarlos en medio de su vida nomade. ¢Y qué podremos 

decir de ésto, cuando los romanos ya cristianizados arrojaban sus 

prisioneros al circo para ser ultimados por las fieras y escarnecidos — 

por el populacho? 

Flago estas comparaciones para hacer constar que el ho nae es elm 

mismo en todas partes y siempre. 

Con estos medios resolutivos se evita la vergtienza y el peligro de 

la esclavitud, al fin y al cabo cosa incompatible con la vida nédmade 

que Hlevan, con sus continuas guerras, hasta con la escasez de vive- 

es, y finalmente con el caracter independiente propio del indio, que — 

prefiriria matar y hacerse matar antes que ser esclavo. No obstante 

considérese la influencia extraordinaria que pueda tener tal costum- 

bre en la existencia y distribucién de las tribus, si se piensa que una : 

sucesion de victorias de una 6 mas tribus coaligadas puede en un 

momento producir la completa destruccién 6 desaparicién de otras. 
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El que mata 4 un enemigo se lleva por trofeo, si tiene tiempo de 

arrancarlo, el pericraneo de la cabeza, con los cabellos, con las ore- 

jas y hasta con una lonja de la piel de la parte trasera del cuello: 

este pericraneo lo amoidan en forma de taza con un junco 6 rama 

| flexible, que aseguran y cosen 4 la vuelta de la orilla del mismo} en 

seguida, chorreando sangre aun, lo Henan de licor y asido por los 

ecabellos lo vacian y lo hacen girar tomando en honor del vencedor 

y escarnio del vencido. Después de algunas vueitas, tomando !a taza 

por la orilla, hacen chorrear el licor por los cabellos y lo reciben en 

las bocas abiertas para el efecto. 

Yo tenia una de estas cabelleras que habia pertenecido 4 un caci- 

que toba, que lo mato un mataco amigo, cuando se efectuod aquelia 

invasion que se estaba preparando en el Chaguaral, eso que pasamos 

nosotros por alli. La polilla me la puso en tal estado que no tuve mds 

remedio que arrojarla 4 la basura, porque ya no servia para man- 

darla 4 Italia con unos craneos y otros objetos que habia reunido yo. 

Esta costumbre de rebanar el pericrdneo con los cabellos la tienen 

todos estos indios de por aca, y la tienen también los de la América 

Septentrional. Pero, lo curioso es, que era costumbre también de los 

Escitas. 

Los Germanos 4 su vez, acostumbraban aquello de beber en los 

craneos de los guerreros enemigos que mataban. ‘Quién ignora el 

hecho del longobardo Aibuino, quien hizo que su mujer, !a gépida 

Rosamunda, bebiese en el craneo del padre de ella, hace cosa de 1300 

anos? 

Esta costumbre de los indios me trae a la memoria una escena que 

demuestra, segin me parece, la politica de estos salvajes. 

Una vez acompafiaba al coronel del regimiento, que custodiaba 

aquella frontera en una de sus visitas periddicas. Cerca de un fuer- 

te, donde se encontraba una tribu de indios, vino 4 visitarlo un hijo 

del cacique general; éste no venia porque pretendia que el corone!l lo 

visitase primero 4 él; pero nos hizo un regalo de aloja de la mas ri- 

ca. Como dié la casualidad que voivia de batirse con los tobas, no- 

sotros le preguntamos si no habia traido alguna cabellera. E! indio 

como quien se disculpa de su crueldad, contest6: «Los tobas arrancan 

las cabelieras a4 los cristianos y nosotros 4 los tobas». 

En esta ocasion, viéndome los indios vestido de paisano en medio 

de tantos militares, y al lado del coronel que me trataba con tanta 

distincién, cuchicheaban entre si: 

—iQuién sera éste? Y los mas licurgos respondian: 

—jDebe ser algun presidente! 

A mi me parecia al oir estas chacharas que me hallaba en medio 

de una turba multa de nuestro bajo pueblo. 



— 196 — 

La 

Es rito guerrero entre estos indios de alla salir 4 sus expedi- 

ciones con la luna nueva. Le atribuyen, segtn parece, una virtud su- 

persticiosa; sin embargo no acostumbran marchar de noche, por 

miedo 4 las vivoras y 4 los tigres. ; 

Ya sabemos que las armas son el arco con la flecha, la lanza y la 

macana, todas de madera: no usan los metales porque no los tienen. 

y porque ni saben ni los pueden trabajar. Si consiguen algun clavo, 

6 algtin cuchillo 6 alguna lata de olla, lo tienen en gran estima, le 

dan gran valor. Usan también las boleadoras. 

Atraviesan cientos de leguas, para hacer la guerra, las andan to- 

dos 4 pie, y en corto tiempo relativamente, porque los indios son 

unos caminadores estupendos. Desnudos y por lo tanto ligeros como 

estan, acostumbrados 4 ello, marchan con agilidad sin parecerlo: van 

descalzos, y desde luego tienen menos necesidad de levantar los pies. 

Los jefes no dejan de proclamar 4 sus guerreros antes de la pelea, 

y ya a4 punto de’ lanzarse les grita el capitan: jCompafieros! ya esta- 

mos aqui: jbatios con valor, no querais disparar aun cuando el ene- 

migo os pise los pies!» Frase que me parece bastante enérgica y al 

caso, tratandose de los que se baten cuerpo 4 cuerpo. Al cadaver del 

enemigo lo despedazan sin misericordia; y 4 mas de rebanarle la ca- 

bellera, le arrancan el coraz6n, le mutilan los miembros y le some- 

ten 4 mil otras crueldades. 

Ignoro si descuartizan antes de morir al prisionero, 6 si se conten- 

tan con degollarlo como carnero antes de destrozarlo. Con nuestro 

ladino Faustino hicieron asi: primero le dieron de flechazos por sor- 

presa, con lo cual lo voltearon al suelo incapaz de defenderse; en se- 

guida se le fueron encima y lo degollaron, estando aun con vida y 

consciente: después le cortaron la cabeza, lo amarraron por los pies 

a un arbol y se pusieron 4 desnudario de todo cuanto llevaba puesto. 

He aqui un didlogoentre dos indios después de un combate: 

«1.* Indio—Ahora te contaré lo que sucedi6 cuando volviamos. De 

repente oigo gritar de atrds:— «Los enemigos estan matando 4 nues- 

tros companeros alla en lo bajo del camino». 

En seguida grito 4 los mios:—jFormaéos, estan matando 4 los nues- 

tros! no querais disparar, hacedle frente al enemigo aunque os pise 

los pies. 

2° Indio—jOh, como me hubiese gustado hallarme alli, el mal estu- 

vo en que no os vi cuando saliais...... | 

I* Indio—\Hubieses visto! Alli nos metimos con laslanzas y con las 

macanas y luego no mas les habiamos matado una multitud. jOh, alli 

nos hemos vengado! 

Ahora si que estoy contento: quedamos 4 mano. A uno le rebana- 
r 

mos la cabellera, 4 uno le cortamos las manos, 4 otro le arrancamos 
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el coraz6n y no falt6 4 quien le cortasemos....... ,a muchos le cortamos 

la cabeza.......» 

Y asi seguia haciendo descripcién minuciosa de todas las proezas, 

Ellos deben atribuir alguna virtud 4 los miembros del enemigo. Me 

acuerdo de una vez que me Hevaba tres cradneos de matacos, alzados 

de donde cuatro afios antes se habia dado muerte 4 una cuarentena 

de indios que habian caido prisioneros: de todas esas cabezas, las cre- 

cientes no habian dejado mas que las que yo logré desenterrar. 

Estos craneos los conduje unas diez leguas hasta mi rancho en las 

fronteras, y los puse en mi cuarto abajo de la mesita que me servia 

de escritorio. 

Una noche de temporal oigo un ruido cerca de la puerta que esta- 

ba abierta: la escasa luz de la vela de sebo no servia mas que para 

deslumbrar, por lo cual no podia distinguir bien una cosa negra que 

se movia en la oscuridad del cuarto. :Quién es? grito yo, echando 

mano comoera de suponer del revolver que estaba alli sobre la mesa. 

BPAIIUCCO...«.... AMNUCCO....:... no mds, y avanza un tamafio cacique mataco con 

un su compafiero que le seguia gOué queriendo, amigo? repuse yo: 

foba etec (la cabeza del toba), me contest6. Yo cojo un craneo y 

se lo entrego, agregando;—Toba catchia (toba malo). En esto el in- 

dio agarra el craneo, medio fuera de si, con la izquierda, y con la de- 

recha empez6 4 clavar los dedos en los ojosy en la boca de la cala- 

vera y después de cada vez en la boca propia, como quien los chupa, 

y al mismo tiempo saltaba y daba gritos confusos. 

E] tal cacique se habia anoticiado de estos crdneos, pero como que 

€ran de los tobas sus mortales enemigos, y habia venido una noche 

con el propésito de celebrar la fiesta. 

Desde esa vez queriendo la casualidad que los matacos volvieran 

de los ingenios de azucar de la provincia de Salta, que estaban si- 

tuados 4 unas sesenta leguas mds adentro de donde yo me hallaba, me 

Sucedié que todos los dias, por algun tiempo,se me presentaban pelo- 

tones de indios 4 la puerta 4 pedirme la cabeza del toba, y yo les 

complacia con el eterno refrancillo: ftoba cadtchta, cdichta....... y ellos 

empezaban de nuevo la fiesta de siempre. 

CAPINULO VIII 

RELIGION 

Los indios del Chaco no tienen Dios; no digo tal como lo concibe un 
La 

pensador 6 un fildsofo, pero ni como lo acepta el vulgo cristiano 

0 chino. 
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Se asegura que lospampas tienen Dios, mas esta creencia debe con- 

Siderarse como una importacion reciente debida a! continuo contacto — 

de los pampas con los cristianos y con sus hermanos de allende la 

Cordillera convertidos al cristianismo poco después de la conquista: 

Silos habitantes del Chaco no saben lo que es Dios tienen empero 

su culto: culto de las almas y, en.embridn, e! de las estrellas. 

Yo creo que no cabe duda que los indios del Chaco son, civilmente 

hablando, tan primitivos como los demas indios y salvajes del mundo. 

Ahora pues algunos historiadores fildsofos nos aseguran que la pri- 

mera etapa religiosa del hombre es el fetiqutsmo, que equivale a decir 

la religién de los fetiches, palabra con que los negros de Africa indi- 

caban los objetos brutos de su adoracion. : . 

Sin negar que esto pueda ser, 6 haya podido ser asi en cuanto 4 

aquellos pueblos, yo pienso empero, al menos por lo que respecta 

a los indios de aqui, que deba m4s bien asegurarse queno sea la pri- 

mera etapa religiosa e! fetiquismo, sino el espiritismo en la forma que 

mas adelante se vera. -q 

Me parece que algunos fildsofos, y entre ellos Humboldt en su Cos- 

mos, han notado el! mismo hecho y que le han aplicado un nombre 

que no recuerdo. 

Es muy dificil sacaries algo a los indios sobre sus creencias: ellos, 

apesar de que abrigan un profundo desprecio por lo que respecta 4 

los misterios de los cristianos, rehuyen sin embargo la burla, y las 

amenazas y las catequizaciones de sus presuntuosos é& intolerantes 

enemigos. 

Faustino, cristiano y refugiado entre ellos, preguntado por mi acer- 

ca de algunas de las practicas religiosas, me contestaba: 

—-Ignoro, senor; porque los indios son muy desconfiados. 

Esto que paso 4 contar lo he recogido de boca de algunos de ellos 

después de haber logrado inspirarles confianza, conversando con ellos, 

haciéndoles regalos y tratandolos muy de cerca, y con muestras de 

mucho aprecio por sus creencias. | 

Entre los matacos los espiritus se llaman a’hot, y entre los vilelas, © 

CORSS. 

Estos espiritus viven abajo de tierra, pero de noche andan errantes 

por el mundo, cerca de las casas; entran también en las personas y 

las mas de las veces las enferman. Los’ a@’hot cabalgan el viento,” 

acompanan, 6 son la tempestad misma, y bailan su danza en torno- 

de las tolderias, de los toldos y de las personas que quieren damnifi- 

car. El a’hot mas terrible es la viruela, contra la cual nada pueden 

los hechiceros; de suerte que al aparecer en una hauwet-é7 (tolderia) 

todos los indios la abandonan 4 toda prisa, las mas de las veces pe- 

gandole fuego y abandonando alli 4 los enfermos. Esto no obstante 

— 
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la viruela hace su risa debido, segtin yo pienso, mds bien 4 la fal- 

ta de precauciones (cosa imposible, segtin son sus casas y ropaje) que 

4 la falta de policia doméstica y personal, que segun lo que me ha 

parecido es bastante cuidada. Los casos son casi todos mortales, y 
por eso es que muy pocos son los indios picados de peste. 

Todo hombre tiene su alma, que después de muerto él, va tierra 

abajo 4 unirse con sus companieros, entre los cuales goza de una 

-consideraci6n proporcionada a4 la que era suya en la tierra entre los 

vecinos de la misma tolderia. Esta creencia hace que tengan una es- 
pecial reverencia por sus finados. | 

No obstante que ios a@hot son amigos de andar vagando, no por eso 

dejan de permanecer en las cercanias del lugar donde murieron los 

cuerpos 4 que pertenecian. 

El alma de la persona que muere fuera de su lugar, y a quien no 

se ha dado sepultura en su.patrio suelo, vaga solitaria, despreciada y 

triste en medio de las almas extranjeras. 

Yo le pregunté 4 mi baqueano porque la suerte era tan cruel con 

estos desgraciados, que sin culpa suya morian y dejaban su cuerpo 

lejos de su nacion, 4 lo que me contestd: «que para que los cuerpos 

de éstos hubiesen sido dejados y abandonados alla léjos por sus com- 

pafieros en vida, y por los hijos de la misma tribu, sefial era que 

cuando vivos no habian gozado del amor y estimacién de los demas; 

asi que los dot extranjeros al ver comparecer entre ellos a uno de 

afuera se sacaban esta cuenta: si éstos, ni por los compafieros en vi- 

da, ni por los hijos de la misma tribu en la tierra, fueron honrados 

con sepultura fraternal, es porque no gozaban ni de amor ni de esti- 

macion entre los suyos, desde luego no la merecen tampoco y io de- 

jan SOlo». Repito la gerigonza del ladino. 

Me hace acordar de la veneracién que en todas las naciones sé tie- 

ne por los sepulcros, y como, en eso de ir las almas de los insepul- 

tos errantes, estos indios tienen la misma creencia que los antiguos 

romanos, segtn lo expresa tan bellamente Virgilio en las Eneidas. 

Hstas creencias son la base de las ceremonias para sanar 4 los en- 

fermos y dar sepultura 4 los cadaveres. 
Pero antes de hacer su descripcién, debo llamarla atencién también 

a una especiede culto por algunos astros, muy particularmente entre 

las mujeres: estos astros sonla luna y el lucero de la mafiana. 

Al salir laluna las mujeres dejan sus toildos y tomdndose de las 

manos hacen rueda y empiezan 4 dar vuelta rdpidamente saltando y 

-gritando en honor del astro argentino. 

Lo mismo hacen al asomar ellucero a! borde oriental, rogandole sea 

propicio para la cosecha de algarroba y demas frutas del campo. 

Tambian 4 media noche suelen dejar el dulce suefio, y, unidos hom- 
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bres y mujeres, saltan y gritan en rueda para ganarse la voiuntad 

del cielo. 

En los eclipses del sol y de la luna juntos se reunen 4 implorar el 

cese del inexplicable fenédmeno, alli empero se las han con un a’hot 

que temen y conjuran. 

Estos son los tnicos actos de adoraci6n que yo conozco, y ellos de- 

muestran la inclinacién de estos salvajes al sabeismo 6 religion de 

los astros; parece sin embargo que el astro mayor no figura entre 

los objetos de su adoracién 6 de sus conjuros. Solamente se reunen, 

segtin me lo aseguraba el lenguaraz Faustino, 4 conjurar su reapari- 

cién cuando por mucho tiempo permanece tapado por las nubes (cosa 

bien rara en aquellas regiones) 6 si se esta armando una tormenta; 

mas también en este caso es el @hot mismo que conjuran, porque 

priva a su vista y 4 sus cuerpos desnudos del astro benéfico. 

Se ve pues como entre estos indios también son las mujeres que 

dan principio 4 la adoracion, y como ellas, pareciéndose en esto 4 

jas de las naciones antiguas de los paganos, han encontrado en la palida 

luna el elemento que mas se ajusta 4 su condicién, y que por lo tan- 

to, mas apto es y mas dispuesto esta a protejerlas; mientras que el 

sol, que tan poco se les parece, mas bien espera la adoracién del © 

hombre 4 quien los miedos, las esperanzas y los ruegos hacen menos 

impresion. 

Idolos no he visto en ninguna parte en que mi curiosidad me ha 

impulsado 4 buscarlos, y mis baqueanos siempre me han negado que 

los tengan. Su animo empero no parece distante de acogerlos: y, a 

mas de aquella parcial adoracién de los astros que se ha menciona- 

do, es probable que todo objeto natural que se presente con caracte- 

res especiales, ya sea de terror, ya de beneficencia, ya de misterio, 

les merezca algtin no sé qué, que se parezca 4 adoracion. 

El ingeniero Braly, que ha viajado en el Chaco cerca del Rio Sala- 

do. me asegura que los mocovies de alli ya no quieren abandonar el 

lugar en donde se encuentra el aerolita que cay6é en el siglo pasado, 

y que fué acompafado de un estruendo horrible y de unaluz deslum- 

brante. 

Como quiera que sea, la vida errante de las tribus salvajes del 

Chaco parece que deberia excluir la idolatria. 

Vamos: écO6mo podria una tribu errante cargar 4 cuestas las huer- 

tas que habian de contener las cebollas de los egipcios? En cualquier 

caso deberia excluirse toda cosa incOémoda por su volimen, por su 

peso, a por el riesgo que podria correr. :Cémo podrian venerar dio- 

ses llevados en ancas, en soeces posiciones, 6 atados 4 la soga y 

chicoteados para que se conserven déciles, 6 no abandonen la tribu 

durante Ja marcha? 

ee 
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¢O, cémo conservar el prestigio 6 el terror del misterio en medio de 

las mudanzas? ¢Y, cOmo pensar cada uno en el pan de cada dia du- 

rante la marcha, y en el descrédito de los dioses y de los sacerdotes 

si fuesen hechos prisioneros y destruidos en medio del camino por 

enemigos emboscados? Deberia pues la idolatria dirigirse 4 objetos 

pequefios y que demanden poco cuidado; mas estos son los Ultimos 

que llaman la atencién y no se pueden conceptuar sino como franja 

de una tela de mayor extensi6én, como destellos de los caprichos no 

saciados de la vulgar adoraci6n, como los santitos intercesores que 

se apropia el lujo delas casas gentilicias para su uso y consumo, 

A parte de esto el hecho notorio de la facilidad con que los indios 

abandonan su tribu, su cacique y sus hechiceros, yel ningun prestigio 

de éstos fuera dela pelea 6 del peligro, confirma la argumentacion 

precedente. 

GAVE EMU L OF nx 

RELIGION 

(Continuacion) 

Para estos indios Dios 6 el demonio es la misma cosa, y le dan el 

mismo nombre, que, como ya se-ha dicho, es a’hot entre los matacos. 

_ Esta confusion los libra, al menos por lo que respecta al lenguaje, 

del vicio de la intolerancia, que tanto puede entre nosotros: asi ellos 

Haman 4 nuestra Iglesia tohud-hoto’hi, que literalmente quiere decir: 

«aquello que contienelos a’hof, esto es, los ahohi 6 dioses cristianos». 

Al cementerio también dan el mismo nombre, en esto estan de 

acuerdo con los habitantes de aquellos campos, que lo llaman pantedn, 

que entre los griegos estaba reservado a los semidioses, y entre no- 

sotros 4 los grandes ilustres. 

En el Chaco y en todo el norte de la Republica, adonde la gente es 

mas democratica, mas igualadora, mas irédnica y mas ingenua, aman 

Sinambajes pantedn A un pedazo de tierra cubierto de cesped, recinto 

Sin monte seco. Este lugar da entrada al tigre y al perro que van 

alli 4 celebrar ya uno, ya otro, su festin 4 espensas del reciente ca- 

daver de un blanco, de un negro 6 de un mulato, mas no por cierto 

de un semi-dios griego, ni de un hombre divinidad moderna! 

A este paso algtin buen dia la palabra panteén sonara como una 

ofensa. 

Los wkot no solamente tienen el poder de entrar en las personas, 

de hechizarlas, y de encarnarse, permitaseme el neologismo, en ele- 
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mentos que acarrean el mal, como la tempestad, la viruela, la ham- 

bruna, etc, sino también son capaces de dar pufialadas y, mas atin, 

flechazos. | 

Mas esto de la flecha parece que sdlo lo hacen 4 pedido de los bru- 

jos, que en mataco se llaman kdyagtié, thpaya en chiriguano: esto 

parece que es propio también del gzalicho de los araucanos. los que 

de hecho tienen un verbo especial para expresar esta accién. a saber, 

cullin: esto en mataco es 20C0, 

Se comprende que tos hechiceros hayan elegido la flecha como ar-- 

ma que les estaba reservada por el espiritu del mal, desde que es la 

tinica entre las armas que usan los indios, que se presta al misterio y 

al engafio; porque, como es proyectil, puede descargarse de cualquier 

parte vy desde lejos, quedando oculta la mano. } 

I_os indios tienen mucha fé en este poder de sus @hort. Un mi ladi-— 

no, cierto Tajo, (se llamaba asi porque tenia una cicatriz en la cara) 

indio, para probarme una vez el poder indudable de los who, y lo 

ignorante que son los cristianos cuando niegan su existencia, me con- 

t6 el siguiente caso: : : 

«Sucedi6é que una tribu volvia de un ingenio de azucar en la Pro- 

vincia de Salta. Era tiempo de algarroba, y una noche la gente esta-— 

ba de fiesta cantando y bailando. De repente advierten que venia un 

cristiano cantando, se oyen las pisadas del caballo y en seguida el 

ruido de las grandes espuelas de plata. 

«Eso que lleg6 adonde estaba la gente hace alto y los reta por lo 

que estaban haciendo, queriéndoselo prohibir,; 4 la geme no le gusta 

que el cristiano se entremeta y le dicen al hayagiié que lo haga salir 

de ahi. El hayagiié no habiéndolo podido conseguir de 4 buenas le 

dice al cristiano que insistia en estorbar y profanar la fiesta: 

«—Ahoraverdas ti si somos gente que no servimos, y cuanto puede 

el whot. 

«Se inclina, se tapa, y grita al whot. 

«—Fléchalo al cristiano y hazle ver si es poco lo que valemos no- 

sotros. 

«—FEsta bien, responde el whdt. 

«Enun instante se siente un rumor que sale de abajo como de un 

palo que se roinpe. 

«Era una flecha que se habia clavado. 

«De repente se cae el cristiano:del caballo: habia muerto. 

«El @whodt lo habia flechado, porque el cristiano no habia querido 

creer que era whot.» 

Toda la tribu jura haberlo presenciado. 
Es curioso que el objeto, sino de una adoracion, al menos de un re- 

conocimiento, sea el principio del mal; porque al fin el a’hot no es 
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mds que una potencia maléfica 6 capaz para el mal. Si pretendemos 

considerar tal reconocimiento como la vislumbre de una religion, ha- 

bra que confesar entoénces que la religion tiene por punto de partida 

el miedo al mal y el deseo de conjurarlo. 

Y esto que se encuentra entre los indios de! Chaco se encuentra 

también en las demas naciones salvajes de la América; si bien entre 

algunas, como en la América Septentrional, se han reconocido otras 

potencias 6 seres invisibles benéficos que se han llamado manitos y 

oguis por algunos. 

En cuanto 4 esto los americanos raciocinan ingenuamente, pero con 

agudeza: «a qué conduce preocuparse, dicen ellos, de un ser que por 

naturaleza es bueno? de seguro é! no nos hara mal, porque si es bueno 

no puede quererlo.»—Lo mismo que diria un metafisico. 

Hay que confesar que todas las religiones se resienten algo de éste, 

por asi decirlo, pecado original; porque todas predican € imponen sa- 

crificios expiatorios para aplacar la ira suprema. 

Entre los indios del Chaco que conservan alguna tradici6n de la 

ensenanza de los misioneros, se acosumbra una ceremonia, acaso la 

unica religiosa, que parodia una funci6n cristiana. De tiempo en 

tiempo se reunen las mujeres de una parte, y los hombres de la otra, 

en torno de sus ancianos y caudillos. En el medio, sobre un mont6on 

‘de flores, ponen un aot, un nifio que ha de ser brujo: y durante la 

cosa conversan, fuman, beben, hasta que se separan diciendo haber 

«estado en misa.» Los brujos no dejan de conversar con el Nifio 

Dios, recibiendo, (1) responsos y comunicadndolos 4 la tribu. 

Fn esta como en las demas ceremonias el hechicero 6 brujo siem- 

pre se inclina, se tapa, habla hacia la tierra, abajode la cual estan los 

whot, habla con voz natural y se responde con otra penetrante y ahue- 

cada, que siempre se cambia segtin la naturaleza del a’hot, y la chus- 

ma cree que es el whot que contesta, sin darse cuenta que es un jue- 

go de ventrilocuismo. 

He citado muchas veces 4 los hechiceros para decir que son los in- 

termediarios entre los ah’dt y los hombres; pero ellos son también los 

médicos, como también son los sacerdotes; mas atin, son sacerdotes 

justamente porque son médicos. 
La asociacién de la religion con la medicina parece un hecho cons- 

tante entrelos pueblos primitivos y entre el vulgo de la civilizacién 

actual. Este hecho no deja de inspirar reflecciones histérico-filos6ficas. 

Segtin los historiadores consta que existia ya entre las razas de Amé- 

rica, y hasta Oviedo lo hace notar cuando se encuentra con aquel 

(1) Esta funcién del, <Niiio Brujo» talvez sea costumbre indigena, porque algo parecido 

S€ encuentra entre los demas indios del Chaco, Ed. 
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hecho en la Espafiola. Robertson, ese sdébrio y acertado historiador 

de la América, lo explica en pocas palabras cuando dice:—«La supers- 

ticidn en su forma primitiva nacié de la impaciencia natural del hom- 

bre por libertarse de un mal presente y n6é del temor alos males que 

lo esperaban en la vida venidera, de suerte que su origen fué ingerto 

de la medicina y no de la religion.» 

Entre estos indios no me consta que la supersticién de ellos vaya 

unida 4 un rito cruel, ni tampoco he leido que otra cosa pueda decir- 

se de los demas salvajes americanos. 

El privilegio de la crueldad parece que es exclusivo de las religio- 

nes, entrando entre ellas las primitivas del Pert y especialmente de 

México. 

CAPIFUIEO. 

CULTO DE LOS SEPULCROS 

Los indios tienen el culto de los sepuicros, y puede decirse que 

siempre lo han tenido. 

Cerca de la ciudad de Santiago del Estero he visto los tumulos, y 

las tinajas que ellos contienen. 

Estos tumulos se hallan sobre la orilla de unabarranca del antiguo 

lecho del actual Rio dulce. Las lluvias 6 los trabajos de los hombres; 

con sus erosiones y excavaciones, ponen en descubierto 4 los vasos 

que en gran numero se encuentran. Los hay de varias dimensiones 

y algunos que miden 60 centimetros de alto por 40 de ancho; los hay 

toscos, también lustrados y adornados con cordones entretejidos y 

con disefios de rayas dispuestas geométricamente. La pasta y los co- 

lores son buenos. 

En estas tinajas, se colocaban las cenizas 6 los huesos de los cada- 

veres. El terreno que esta abajo de estas barrancas, de las que esta 

dividido por sdlo una ondulaci6n, se halla cubierto de seculares alga- 

rrobos y de otras plantas propias de terreno de aluvidén actual, esto 

es, de aluvién producido por rios tales cuales se hallan existentes se- 

gun la hidrografia actual. En los terrenos, ya de emersién, ya de 

aluvion, anteriores 4 la €poca actual, y que resultan de condiciones 

climatologicas é€ hidrogrdficas diferentes, como por ejemplo de la 

época glacial, se producen otras clases de plantas. Es esta una ob- 

servaciOn personal mia de la que tengo toda seguridad y que tam- 

bién ha sido materia de informes oficiales. 

Ahora bien, no cabe duda que cuando se construyeron estos sepul-. 

cros, corria el rio al pie de la barranca, siendo esta circunstancia la 
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primera necesidad de la vida que se buscan tanto los salvajes, cuanto 

los hombres civilizados, en todo el mundo: y asi como todo demues- 

tra la considerable distancia de aquella época, se impone también la 

conclusiédn que atin enaquel entonces ya se tenia especial cuidado de 

los cadaveres. _ 

En Calingasta, en la Cordillera de San Juan, se hallan sepulcros en 

forma de pozos cubiertos con una loza, pero que no estan pircados 

porque el terreno es consistente. Al lado del cadaver se encuentran 

objetos, sobre todo una especie de gama y, segun me parece también, 

el perro. En uno se descubri6 un objeto en forma de abanico rigido 

de piedra pulimentada y que sin duda seria un espejo. Esto se acos- 

tumbraba también entre los Etruscos, y me acuerdo que en uno de 

estos sepulcros, en Sabana de la Maremma Toscana, el ingeniero V. 

Busatti encontr6é un espejo de plata, que yo vi,con un magnifico gra- 

bado, que representaba, si mal no recuerdo, la sentencia de Paris. 

En otra parte de San Juan cerca de la sierra de Pié de Palo, al la- 

do de un monton de piedras pintadas, (1) se hall6 un aposento mor- 

tuorio de los indios con muchos cadaveres. 

En las montafias de Salta y en la Puna de Jujuy se encuentran se- 

pulcros (Huacas) en forma de pequefios hornos de piedra con béveda 

(2) parecidos 4 los que alla se usan por la gente de campo: en ellos 

Suelen estar hasta tres cadaveres sentados en cuclillas envueltos 6 

cubiertos con ropajes, algunas veces con tinajas 4 la par que contie- 

en objetos de oro y plata. En la actualidad los collas cristianos 

descenientes de aquellos indios que dependian del imperio del Pertiy 

del Inca, hacen sus pesquizas en estos sepulcros y recogen los huesos 

para hacerles decir misa, como ellos dicen; mas la codicia de otros 

casi siempre les ha salido adelante, asi que, aunque dan con los hue- 

sos, no encuentran los objetos preciosos con que fueron sepultados. 

No se distingue como era la ropa que vestian, porque nibien los des- 

ttapan, con el contacto del aire, todo se reduce 4 polvo. 

Los Chiriguanos, en el Chaco de Bolivia, también acostumbran me- 

ter sus muertos adentro de un canjil6n que entierran abajo del sue- 

lo del propio rancho. Asi la casa de habitacién lo es para los vivos 

y muertos, y, ora sea ello causa 6 efecto, ora una y otra cosa juntas, 

lo cierto es que los Chiriguanos no son nomades. Ellos pintan con 

todo esmero los tales canjilones de los que la calidad y adorno estan 

en proporcion al caudal de la familia. Los canjilones son quemados, 

y el embarnizado, dado con un betin rojo de mal olor, se pone en 

a) Voz local que se aplica a los petroglifos. Ed. 

(2) Llamanse también trojes. 

aS 
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crudo 6 en cocido, saliendo mas brillante y mds claro en el primer 

caso, mas oscuro en el segundo. 

Sobre la cubierta del canjil6n enterrado conservan ellos fuegos 

encendidos por todo un mes: 4 no dudarlo, si realmente es cierta esta 

practica, lo hacen para destruir los gases perniciosos que se despren- 

den durante la descomposicién del cuerpo. 

Los Chiriguanos pobres, que carecen de canjilones, entierran los 

cadaveres en fosa adentro del rancho y lo abandonan hasta que haya 

cesada el mal olor. 

Los cuerpos de los ajusticiados por causa de repetidos homicidios 

son arrojados al campo 6 quemados. 

Algunos Indios, y entre ellos los Chirionoses, (1) que viven sobre las 

fronteras de Bolivia 6 del Brasil, entierran sus muertos dentro de los 

drboles. Para ello van 4 lo mas enmarafiado del bosque, eligen el 

yuchan, cuyo tronco, en forma de canjilén, es blando como corcho, lo 

derriban y en él colocan elcadaver tapandolo convenientemente para 

que los cuervos no lo devoren ni lo destruyan. AI abrir el camino 

del fuerte Sarmiento poco ha, se encontr6 por casualidad uno de es- 

tos sepulcros. 

Entre los matacos se acostumbra enterrar los muertos, y en algu- 

nas tribus, las del este, que confinan con los Tobas, los queman: cos- 

tumbre ésta que por analogia deberiamos suponer la tuviesen en co- 

mun con los tobas. 

Las ideas que inspiran 4 los Matacos en las ceremonias del sepelio 

deberiamos creer las tengan también los otros Indios salvajes con 

quienes estan en continua relaciédn de guerra, sea como aliados, sea 

como enemigos, y con quienes tienen en comun el culto de los es- 

‘piritus. 

Ahora los Matacos, como ya se dijo, creen que el alma del muerto 

no tiene descanso mientras no sea sepultado el cuerpo en el territo- 

rio de la tribu. No me consta que se haga. excepcién de los que mue- 

ren en la guerra. Creen también que el alma, que ellos Haman hésék 

(dan el nombre de fzan al cuerpo y de hét al muerto) no desciende — 

bajo de tierra, 4 estar con sus compafieros, siempre que antes el 

cuerpo no haya pasado por la descomposici6n, sea del fuego 6 del | 

aire. Dicen que mientras esto no suceda, elalma anda vagando alré- 

dedor del rancho de la familia apareciéndose y lamentandose. | 

Estas apariciones de las almas y sus lamentos sirven de materia 

para muchas patrafias entre ellos, casi no conversan de otra cosa, y 

apostaria yo que deben ser causa de tanto espanto entre ellos como 

entre nosotros. 

(1) Tribus de raza chiriguana. Ed, 
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Se sigue que aun cuando un individuo haya muerto fuera del terri- 

torio van los. parientes y los habitantes de la tolderia 4 buscar sus 

restos para reimpatriarlos y darles sepultura: mas como eso de arras- 

trar un cadaver seria cosa algo mds que seria para gente que marcha 

A pie, y que muchas veces tiene que andar centenares de kil6metros, 

por lo tanto esperan 4 que el cadaver haya perdido las carnes y en 

ese estado trasportan los huesos. Con esto en nada perjudican al fi- 

nado, porque su alma no descendera abajo de la tierra mientras no 

haya terminado la descomposici6n. 

Cuando sobreviene la muerte, si es de mafiana, en eSa misma tarde, 

y si esde noche, en la mafiana siguiente, colocan el cadaver adentro 

de un hoyo: mas no lo tapan, tnicamente le echan ramas por encima 

a fin de que no pueda servir de pasto 4 los tigres, 4 los perros, ni 4 

las aves de rapifia. Concluida la descomposicién, 6 lo queman como 

he dicho, 6 lo tapan con tierra definitivamente. 

Cuando el individuo muere afuera lejos, entonces lo envuelven en 

una red en cuclillas y lo colocan sobre un Arbol, tapdandolo conve- 

nientemente para librarlo de los peligros enunciados; al afio, 6 antes 

si se ofrece, pero siempre cuando ya no queda mas que los huesos, 

vuelven 4 recogerlo y lo conducen al rancho donde le dan la sepul- 

tura anhelada. 

Sea donde se fuere que coloquen el cadaver le ponen siempre al 

lado una tinaja llena de agua. La razén de esto esta en que ni bien 

muere el individuo, ya estan alli los otros finados de visita; y que 

podria darles sed 4 ellos y a él también; y es por esto que Jes ponen 

con que satisfacerla. El que sepa lo que el agua vale en esta regién 

comprendera el valor que se da 4 este elemento en favor de los fina- 

dos; y de la explicaci6n deducira el espiritu hospitalario y fraternal 

que se conserva aun allende la misma tumba. Por otra parte creen- 

cias y practicas parecidas corrian entre nuestros antiguos padres 

paganos. 

Los indios del Chaco como son pobres y andan desnudos, no pue- 

den aprovechar la muerte de sus amados para lucirse con ricos ropa- 

jes negros, como los cristianos, 6 con telas blancas como los chinos, 

pero manifiestan suluto 4 su modo, rapdndose la cabeza, Unica parte 

que tienen cubierta. Las mujeres, en lugar de andar ostentando su 

duelo por los templos y las plazas, se esconden adentro de sus toldos 

evitando todo contacto con sus semejantes; se mantienen estudiosa- 

mente mudas, y se dedican con mayor empefio 4sus quehaceres do- 

mesticos. Por un afio perseveran en este luto, durante el cual es im- 
x propio volverse 4 casar;toman siempre lossenderos apartados, cuando 

se ven obligadas 4 salir, y si uno las encuentra se tapan el rostro{ por 

nada quieren hablar y rehuyen la ocasién. Ha sucedido que viajeros 
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que se han encontrado por casualidad con mujeres asi urafias y mu- 

das, por sendas sospechosas, las han maltratado, y hasta les han dado 

muerte porque ignoraban la tal costumbre. 

A mas de eso de raparse acostumbran el llanto, que es una canti- 

nela monotona y sin expresiOn; 4 lo que parece es convencional y se 

acompafia al son del pzm-pim que es, como creo haberlo dicho ya, un 

mortero elaborado de un tronco con un instrumento 6 con fuego; 

tiene agua adentro y lo tapanconunas pieles estiradas como si fuese 

un tambor. Sobre esta piel dan de golpes con un mate vacio en el 

cual han introducido granos de maiz 6 pepitas de algarroba. 

El Manto en comun lo hacen 4 horas sefialadas, pero la viuda, 6 la 

madre, llora sin cesar, y atin hasta cuando anda por las calles en sus 

ocupaciones. Los parientes y amigos acompanan al muerto 4 la se- 

pultura, y si es un cacique querido, 6 algtin hechicero de fama, va 

toda la tribu. 

Los caciques y sobre todo los hechiceros famosos ocupan siempre 

un buen lugar entre los a@hdt que los esperan, entre los cuales sera 

tanto mayor su influencia cuanto mayor haya sido la consideraci6én 

de que hayan gozado entre sus vecinos, comprobadaen el acto de los 

funerales. Y cuando muere alguno de ellos, los indios reunidos al 

rededor de su féretro le ruegan que alla lejos entre los a’hot se em- 

pefie porque el a’hdt de la tormenta y el de la peste, 6 el otro de la 

hambruna quieran perdonar. 4 sus toldos y visitar 4 los de sus ene- 

migos. El moribundo se lo promete y en recompensa sus compafie-— 

ros hacen honor a4 sus funerales y aumentan con lo mismo laauto- 

‘ridad benéfica del finado alla adonde estael a’hot. ¢‘Quémas rogamos 

nosotros 4 los nuestros que mueren en olor de santidad, sino que se 

hagan intercesores alla en el cielo en pro de nosotros peregrinos en 

-este valle de lagrimas? 

E1 doior hace unos a todos los hombres, y la armonia del caracter 

humano en sus actos y en sus dichos, en sus esperanzas y en sus re- 

-celos, nunca se manifiesta de una manera mas relevante en todo el mun- 

-do que delante de los sepulcros. 

CAPITULO) 2x! 

LOS MEDICOS 

Alla enel Chaco hay médicos y médicas, pero muy pocas medicinas; 

la curacién es del todo empirica por la ignorancia y supersticién de 

aquellos indigenas. 
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Es de extrafiar que en el Chaco los habitantes salvajes no hayan 

descubierto remedios, pero ello es asi, debido en parte a la escasez 

_de su inteligencia, pero mas que todo 4 la supersticién de ellos por 

lo que respecta a las enfermedades. 

De hecho ellos creen que una enfermedad es causada por un a’hot 

que se mete dentro de la persona; por lo tanto sélo se trata de ca- 

zarlo con el unico artificio que cabe. el de los conjuros. 

De ello se sigue que los médicos no pueden ser otra cosa que sus 

brujos 6 sacerdotes, 6 como se les quiera llamar. Aparte de esto la 

misma superstici6n de ellos es la consecuencia de la necesidad que 

cada persona experimenta de librarse de un mal presente, y de su 

ignorancia acerca del mejor modo de conseguirlo. Esa buena désis 

de malicia innata en el hombre sirve de medio entre la ignorancia y 

la supersticion. . 

-Sin embargo ellos se dan cuenta de la falta de remedios eficaces, y 

de la superioridad que en esto tienen los cristianos, en quienes tienen 

mucha fé como curanderos; mientras que 4 su vez la plebe cristiana 

la tiene, y mucha, en los hechiceros de aquellos. 

Me consta que estancieros ricos han llamado 4 indios para que los 

curen. 

Pues bien los brujos curan 4 los enfermos conjurando los a’hdt con 

gritos, con saltos, con soplar y escupir en la boca del paciente. Acom- 

pafian también estos conjuros con algunas prescripciones homeopati- 

cas, como ser dieta, bafios y no sé si no con masage también. 

La fé de ellos en los conjuros no descaece ni atin en presencia de 

remedios de los cristianos. 

-Sucedi6 una vez mientras estaba abordo, que varamos por falta de 

agua, y habiéndonos rodeado los indios, se present6 una comitiva con 

un enfermo que venia 4 hacersecurar. Faltabanos ellenguardaz aquel 

dia, mas yo sacando partido de los apuntes mios vine 4 comprender 

que el indio habia sido picado por una vibora:—Chiasquietdaj—kiad— 

«remedio para las vivoras» era lo que decian. 

_Teniamos un botiquin y nos apresurabamos 4 curarlo con amoniaco. 

Para nosotros era de suma importancia salir bien, porque asi nos ha- 

riamos de prestigio, y de amigos, entre estos indios, que pocos dias 

antes en una emboscada nos habian hecho una descarga a4 que- 

ma ropa. 

La mejoria empero marchaba con mucha lentitud, y hubo momento 

en los primeros tres dias, periodo supersticiosamente critico, en que 

tuvimos serios temores; porque la hinchazén se iba extendiendo hasta 

la ingle y la barriga, y si hubiese alcanzado hasta la regién del co- 

tazon hubiese sido asunto concluido para el doliente. 

Pues bien, durante la curaci6én, que la hicimos como en cuerpo de 
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caballo, y por cierto que el caso no era como para andar con chicas, 

el enfermo no tomo mds que agua por prescripcidén de sus brujos, y 

después, durante la noche, mientras toda la tripulacién dormia, empe- 

zaban los médicos 4 cantar huu huuhuu.... hée hée hée.... hit 

hit hit. ... y volvian 4 principiar huu huu huu, etc; después, de vez 

en cuando, 4 escupir y 4 soplar como fuelles sobre la herida y sobre 

las demas partes del cuerpo, y asi se estaban horas enteras. 

Yo que velaba hasta aitas horas de la noche, tanto por tomar mi 
turno de guardia, como por aprovechar algunas horas de estudio sin 

interrupcion, solia acercarme 4 ellos; al principio callaban, mas des- 

pués, animados con mis hiss tztlataj—«bien lindo», y al ver que no me 

burlaba de ellos, seguian no mas sin que les estorbase mi presencia. 

Por fin, al cabo deveinte dias sano el enfermo. 

Un modo raro de curar es aquel que tienen para la herida del pe- 

je-raya, la cual duele mucho y 4 veces hasta es mortal. Esta cura- 

cién consiste en sobreponer la parte ofendida, que suele ser el tobillo, 

sobre el humo que sale de las rajas encendidas del palo santo, lena 

que es muy resinosa, después de lo cual debe cabalgar sobre la he- 

rida una mujer que esté con el mes. Se me ha asegurado por cris- 

tianos que han hecho la experiencia, que es un remedio de lo mas 

eficaz. 

Toda curaci6én sin embargo necesita, para que tenga su virtud, que 

esté en manos de un hechicero, 6 cuando menos de una hechicera. 

Cualquiera no puede ser hechicero, y asi como se hacen pagar las 

curaciones segtin la gravedad de la dolencia y la calidad de la per- 

sona, ya sea con pieles, ya con animales, ya con viveres, yacon otros: 

objetos, asi también esta profesién da lugar 4 camorras y a4 engafios. 

A mas de esto, para captarse prestigio, se hacen preceder del miste- 

rio y de lo sobrenatural. Asi en la tolderia de Granadero, los indios 

contaban de un jovencito, embarcado ya en esta carrera, que cuando 

muchacho desapareci6 y volvi6 4 aparecer después de dos afios que 

pas6 abajo de tierra entre los a’hot: éstos se lo habian levantado pa- 

ra instruirlo en el arte é inocularle la virtud de médico y de sacerdote. © 
r 

A proposito de estos engafios, una vez casi me fué mal. Fué 4 vi- 

sitar al cacique Granadero’ que recién convalecia de una larga enfer- 

medad. Llevaba conmigo, como siempre, un tintero de bolsillo yuna 

pluma. Granadero se fij6 en estas cosas y me pregunt6é lo que eran. 

Yo creyendo darle con el gusto dispongo pluma y tintero y hago 

ademan de escribir, mas en aquel momento veo que Granadero se 

pone furioso y amenazador: sus médicos acababan de sanarlo del a’hot 

que tanto tiempo le habia atormentado, extrayéndole del cuerpo: plu= 

mas y lapiz en cuya forma, 4 mas no poder cristiana, decian que le 

habia «hecho dafio» el whdt. 

i= is 



Incontrastable parece que es la habilidad que tienen las mujeres 

como parteras. | 

Con singular habilidad esperan la crisis del parto, y entdnces le- 

-yantan y sostienen 4 la parturienta sacudiéndola y acompafando el 

acto con los acostumbrados conjuros hasta obtener el éxito. 

Para asistir empero, 4 un espectaculo interesante, hay que ver una 

curaciOn en medio de una tolderia. 

Una noche que estaba yo acampado cerca de una tribu, entré en 

curiosidad al oir un gran ruido de voces y la repercusién de 

grandes golpes en la tierra. Aprovechandome de la buena relaci6n en 

que estaba con ellos, no trepidé en ir 4 ver lo que habia. En el me- 

dio de 1a tolderia, en una especie de plazoleta, vi un circulo de figu- 

ras negras alumbradas aca y alla por la luz de las fogatas; eran las 

chinas y los hombres sentados en cuclillas que fumaban en silencio, 

En medio del circulo corrian arriba y abajo, en un espacio como de 

ocho metros, cuatro hombres robustos, con plumas de avestruz y so- 

najas en los tobillos, en las mufiecas, en la cabeza y en la cintura: 

con las manos levantadas y haciendo mil ademanes, movian unos ma- 

tecillos 4 medio llenar con pepitas que aumentaban el bullicio. Co- 

rrian cantando y aullando; estaban jadeantes y sudados; estirando las 

piernas batian el suelo fuertemente con toda la planta del pie, y en 

ese momento alzaban la voz de una manera loca y desesperante, con 

los brazos elevados, la cabeza inclinada y encorvado el cuerpo. 

Alternativamente dos de ellos se paraban, se acurrucaban, meneando 

rapidamente la cabeza a diestra y siniestra, arriba y abajo, aullaban’ 

soplaban y escupian sobre la espalda, piernas, cabeza y en la boca de 

dos enfermos que estaban sentados en medio de ellos. 

Los dos enfermos sufrian atrozmente por los awhdt que se les ha- 

bian metido en forma de dolores reumdaticos: los hechiceros preten- 

dian sacarselos con aquella danza infernal. No conseguiran su prop6- 

sito mientras no logren, con su carrera desenfrenada y sus golpes, 

cansar é intimidar 4 los a’hdét, que con mala intencién y al propio 

tiempo, bailan la misma danza precisamente abajo de donde ellos es- 

tan, € interceptarles con el ruido que hacen la comunicacién con los 

ahot de la enfermedad. El que mas salta, aulla y bate con los pies, 

es el mejor médico. 

El ptblico que los rodeaba estaba alli para dar realce y mayor vir 

tud 4 la curaci6n, pero no sin su cierto recelo de que el a’hdt, al sa- 

lir del cuerpo del COLTON) se le antojase colarse en el de alguno de 

los presentes. 3 

Esta escena me convence que entre los indios, los aaelege se ga- 

nan su pan con el sudor de.... todo el cuerpo; que también entre 

ellos, los embaucadores, 4 fuerza de embaucar 4 los demas, conclu- 
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yen por engafiarse 4 si mismos; y que la chusma estaba verdadera- 

mente persuadida de la verdad y eficacia de los conjuros. 

Y estaba por sonreirme, movido de desprecio y compasi6n, pero me 

acordé que c’étatt tout comme chez nous, y....1la sonrisa muri6 an- 

tes de nacer. 

CAPITULO XII 

DS) PAID ©) SOCwAIL 

Estos indios no distinguen las estaciones del afio sino por las cose- 

‘Chas que en ellos se hacen: asi hablan de la época de la algarro- 

102 CWC. 

¢Cémo podrian empezar 4 dividir el afio 6 en meses 6 en lunas, si 

s6lo cuentan hasta cuatro? Esto mismo nos garante a prior? que no’ 

se han preocupado en establecer las reglas del movimiento de la tie 

rra 6 del sol, para mejor decir, segun ellos. 

Esto no obstante, es cosa curiosa como dividen el dia en un sinnt- 

mero de partes, segun la altura del sol, las que hacen las veces de 

nuestras horas. Ellos también distinguen varias constelaciones, como 

ser las Cabrillas, Venus, la Via Lactea, el Centauro. 

Con todo no tienen palabra que diga afio. Los Matacos usan una, 

c-luppe, que quiere decir época, y que tiene el mismo significado de 

periodo indeterminado, como entre nosotros. En lugar de «dia», dicen 

«SOl» (¢-qud-la), y por «mes», «luna» (2-giie lacq). En esto se ajustan 

al lenguaje de todas las naciones, como que entre nosotros todavia 

se conserva con este sentido en el uso poético, mientras en la lengua 

vulgar ha sufrido con el tiempo tales trasformaciones que hace apa- 

recer a las palabras relativas como independientes de su primitivo 

significado material del sol y de la luna. 

Ya sea que hagan 4 la luna semejante 4 una luz, ya, lo que es mas 

prabable, la luz semejante 4 una luna, el hecho es que el nombre que 

dan 4 la luna y 4 una luz es el mismo. 

Lo propio no se dice del fuego, 4 que deben atribuir una virtud es- 

pecial; porque los Chiriguanos condenan 4 ser quemados los cadave- 

res de los que mueren en olor, 6 mas bien, en sabor de malos; y los 

Tobas y una parte de los Matacos, los cadaveres de cualesquiera. 

Esta ultima practica puede explicarse por el deseo de realizar 4 la 

brevedad posible la condicién que favorece al finado, esto es, que tan 

luego como se consuman las carnes, pueda cl alma descender tierra 
La abajo 4 estar con las compafieras. 
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Apesar de que no conocen ni el fosforo, ni el azufre y, no digo el 

eslabén, no tienen ni siquiera el pedernal, sin embargo sacan fuego 

cuando quieren. Ya dije como lo sacan haciendo girar radpidamente 

un palo sobre otro puesto de plano, hasta que el aserrin que resulta, 

-y que parece polvo de café tostado, se enciende; entdnces amontonan 

lefia muy combustible, soplan y hacen Hamear, y después si quieren 

producen el incendio. Uno de los palos de que se sirven, es de la 

chilca, arbusto aromdatico, resinoso y poroso, que se encuentra en 

abundancia en todas partes de la Reptblica. 

Se acostumbra decir que cada indio se lo hace todo, y 4 ello se 

atribuye la lentitud y retardo en sus acciones. Y sin embargo, no es 

asi. Podran ser errantes, no por eso dejan de repartirse la labor. En- 

tre ellos hay armeros, constructores de canoas, fabricantes de redes, 

tejedores, etc.; éstos venden sus artefactos 4 los compafieros y reci- 

ben en cambio otros objetos. Tienen, pues, sus gremios de artes y 

Oficios; pero en embridn, se entiende. Y tienen también palabras pro- 

pias para expresarlo; y entre los Matacos, se forman de la voz que 

expresa el objeto y de una particula que indica la funcién. De estas 

particulas *hz indica posesion, depdsito; gz indica hechura, fabri- 

bricante; k7d es remedio, esto es, lo que sirve para procurarse algo; 

por ejemplo: pescado, yacq-set; pescador, yacq-set-quid,; flecha, luték; 

fabricante de flechas, lutek-guu,; duefio.de flechas, lutek’hi. En virtud 

de esta misma particula, la primera vez que vieron un baul y una 

jaula los llamaron y los llaman zmai-hz, esto es, guarda-ropa; huen- 

tié-hi, esto es, guarda-pdajaros. 

Una de las industrias mas adelantadas es la de tejer, para la que 

como ya he dicho, no usan la lanzadera, sino una pala como de palmo 

con la que comprimen la trama 4 mano; otra industria es la de hacer 

redes que suelen tener hasta 15 y 20 metros de largo. De todo lo que 

tienen nada supera a las bolsas, por la elegancia y elasticidad con 

que son hechas, cuyas mallas son como los rizos de la cabellera y tan 

elasticas que, segiin el contenido, una pequefia bolsa puede adquirir 

un tamafio extraordinario sin perder el ajuste necesario para que los 

objetos no se pierdan. Acostumbran adornarlas con dibujos, pero ellos 

son todos geométricos, como ser, rayas paralelas, triangulos y cuadros. 

Merece una especial mencién el arte de hacer canoas, que se for- 

man de un sdlo trozo del tronco corpulento y acorchado del yuchan, 

que excavan toscamente y después lo lanzan al agua. 

La herramienta que aquellos salvajes emplean son las conchas de 

una clase de ostra grande, 6 sea almeja, que abunda en las lagunas 

del Chaco: también usan los dientes del tigre, maderas duras y man- 

dibulas de pescados, como ser, los de la palometa, con que se afeitan 

también la cabellera y la poca barba que tienen. 



No solo no ignoran la cerdmica, sino que es entre sus artes aque- 

lla en que son menos inferiores comparados con nosotros. 

La cocina debe haber contribuido mucho en los descubrimientos de 

esta industria; pero su piedad por los muertos es la que ha determi= 

nado el desarrollo y progreso relativo. Cabalmente los Matacos, los 

Tobas, los Chunupis y otros, que no entierran sus muertos en tinajas, 
tienen ollas toscas y sin pulimentacién para la cocina, mientras que 

aquellos que vivian en Santiago y los Chiriguanos en Bolivia, si bien 

tienen vasos como botijas, tienen otros muy bien pulimentados, pin- 

tados y adornados con piquillos: y es en los mds grandes y mas her- 

mosos que depositan los cadaveres. 

Las tinajas para el agua tienen siempre una cintura en la panza’ 

que sirve para recibir la soga con que las sostienen, haciéndola pa- 

sar por la frente: de esta manera las cargan a cuestas, encorvando 

para el efecto cuello y espaldas. Este modo de cargar esta bien dis- 

tante de remedar la gracia de la tinaja sobre la cabeza como las Ile- 

van nuestras campesinas; y mas bien hace parecer a las tales chinas 

como si fuesen bestias de carga; pero puede ser que sea un modo 

mas higiénico: en todo caso es mds practico en esos senderos 4 tra- 

vés de bosques enmaranados. 

Ni conocen, ni acostumbran la agricultura; sin embargo, algunas 

veces siembran maiz (que se sabe es originario de América), y tam- 

bién zapallos. Cuando creen que ha llegado el tiempo de comerse la 

cosecha, van y la recogen. No muelen el maiz, pero 4 éste y 4 los 

zapallos los comen hervidos y asados mientras estan verdes: una co- 

secha por lo tanto, se hace de a pocos y dura algun tiempo. Para 

sembrar se valen de una pala de madera dura en forma como de un 

remo chico, 6 de una punta grande de lanza; el hombre abre la tie- 

rra, la china mete la simiente, la tapa, y abur. La siembra se hace en 

un campo quemado y humedo, es decir, que le ha llovido poco antes. 

La cosecha es comtin de todos, pero la mezquinan 4 los de afuera. 

Cuando estabamos 4 bordo, habiéndosenos concluido casi todos los 

viveres, hambrientos de provisiones frescas y verduras, porque hacia 

mas de tres meses que no las conseguiamos, recibimos con gran re- 

gocijo un regalo de choclos: y zapallos que nos hicieron algunos in- — 

dios amigos, amigos empero, que mas tarde nos mataron al lenguaraz. 

Los marineros pudieron descubrir donde estaba el zapallar y la cha- 

cra, y fueron a4 escondidas 

cuando volvieron para repetir la cosa, encontraron chacra y zapallos 

destruidos y segados sin dejar una sola mata, todo que ya no servia 

para nada. De los indios no pudimos dar con uno. 

Por lo demas, parece que los cristianos no quieren que los indios 

La 

se dediquen 4 la agricultura. Se me asegur6 que habiendo aquellos 

dA robarlos. Ahora bien, al dia siguiente 



encontrado campos sembrados por indios amigos de esa frontera, des- 

truyeron toda la labranza, y que desde aquel enténces los indios de 

alli no han vuelto 4 cullivar un palmo de tierra. Esta intencion res- 

ponde al interés que tienen de impedir que los indios tomen pose- 

sién (reconocida ahora también como legitima por las leyes argenti- 

nas) de los excelentes terrenos que los cristianos limitrofes 6 vecinos 

codician como buena presa para el porvenir. 

No acostumbran el comercio; y ‘como podrian acostumbrarlo sin 

agricultura y sin industrias, siendo todos andariegos y noOmades? Sin 

embargo acostumbran en pequefia escala el cambio, Unica forma pri- 

mitiva de un comercio embrionario: tampoco poseen las palabras co- 

rrespondientes 4 «vender y comprar»; y para expresar esta idea se 

diria que hubiesen ido a la escuela de un economista para aprender 

aquel «do ut des», la formula del cambio; porque 4 la verdad los Ma- 

tacos, por ejemplo, por decir «vendeme» dicen atqutocg niqutiocg esto 

es, «dame te doy». 

De esto se comprende que no tienen moneda; pero ellos se han for- 

mado la palabra para nombrar la nuestra después de vista; ella es 

entre los Matacos tddcq-kynat, que quiere decir, cuero 6 piel de me- 

tal, kynat es la palabra genérica que expresa cualquier metal que n 

existe ni circula en toda la extension del Chaco. De aqui se vé tam- 

bién que ella es palabra anterior al papel moneda. 

Sin embargo una especie de moneda, aunque no sea mds que en 

embridn, poseen los habitantes del Chaco, y es una materia para em- 

bijarse, que es muy apreciada por ellos atin en pequefiisima cantidad. 

En Santa Cruz de la Sierra llaman zrzci a la planta que la da, y se 

obtiene la sustancia que produce haciéndo hervir el fruto por veinte 

y cuatro horas: este larga 4 la superficie la materia colorante, que se 

recoge y reduce 4 pelotillas de diferentes tamafios. EI] color lo da la 

cascara del fruto, que es del tamafio de una naranja; la cascara ne- 

grusca da el color negro, la amarilla el naranjado, el rojo, y la blan- 

ca el verde; éstas dos tltimas son del grueso de una cdscara de nuez. 

Cadauna de las tres se produce en una diversa especie de wrzuci, 

que son plantas del alto de un hombre, con fruta del tamafio de una 

granada, y que se abre de por si cuando esta madura. 

Esta sustancia aunque producida y preparada en Bolivia, circula en- 

tre todos los indios del Chaco; les sirve para tefiirse de rojo cuando 

€namoran, de negro cuando espantan; y de verde para engalanarse! 

colores son éstos que se borran con la mayor facilidad. 

A proposito de adornos, éstos indios acostumbran mds 6 menos el 

tatuaje, el que he visto muy desarrollado en algunos guerreros Tobas, 

y especialmente en las mujeres. Parecen picadura de viruela y esta 

dispuesto en forma geométrica. Se lo hacen punzando la piel con una 
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espina gruesa bafiada en unasustancia caustica que parece leche, que 

deja una impresién indeleble y queda inyectada en eltejido epidérni- 

co. Esta sustancia la hallan principalmente en Bolivia, en Santa Cruz, 

y se llama en Guarani 7guoqui; el mismo nombre dan también 4 la 

planta: es una enredadera y forma racimos que dan flores blancas y 

fruta con punta redonda, y cuando ésta revientale cae un polvo. Para 

obtener el ¢zguoqgui cortan el racimo antes que madure, y del tallo 

brota la leche con que inoculan: durante la operacién conservan el 

tallo adentro de agua para que no se derrame la leche. Un Chirigua- 

no vid una de estas plantas a 20 leguas mas abajo de la frontera 

cristiana, sobre el rio Bermejo, en el lugar llamado «La Luna Nueva». 

Una costumbre, hermana de padre y madre del tatuaje, por lo que 

respecta al objeto que se proponen, es la extirpacion del vello, que es 

universal entre los habitantes del Chaco, y acaso también entre to- 

dos los indios del Nuevo Mundo. 

Su objeto es el parecer bien, pero posible es que la verdadera cau- 

sa tenga que ver con la higiene y comodidad. 

Talvez quieran también distinguirse de esta manera de los demas 

animales que son velludos. 

Mientras tanto, 6 porque lo sean de origen, 6 mas bien porque sea 

efecto de esa seleccién gradual consiguiente 4 tal costumbre, lo cierto 

es que las indios carecen casi por completo de vello en el cuerpo y 

en la cara, y lo poco que les sale lo arrancan de buen grado con muy 

pocas excepciones. 

No obstante que su lengua es tan completa no he podido descubrir 

ni cdnticos ni cosa musical que se le parezca. Unicamente pude dis- 

tinguir entre los Matacos esta tentativa de poesia cantada, Dios sabe 

como, por las chinas, pero 4 pesar de todo, revela el uso de la rima: 

«Bonica nambonica 

«Se-lé-ctié-no: 

«Bonica, bonica; 

«Nambonica, nambonica,» 

que quiere deciar:—Me gusta, no me gusta que me abraces: me gusta, 

me gusta, no me gusta, no me gusta. 

No tienen bailes, porque no merecen tal nombre esas carreras de- 

senfrenadas en circulo que hacen tomandose unos 4 otros de la mano. 

Son empe1o honestos en su modo de bailar, y si llegan 4 juntarse 

hombres y mujeres, cada sexo forma su circulo aparte, uno adentro 

del otro; pero no se tocan. 
En una palabra todo lo que es imaginacién 6 deba llamarse religion, 

poesia 6 cancan, puede decirse que falta por completo entre estos 

salvajes. 

eer 
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CAPITULO XIII 

1D OP A IDO SOE WAN IL, 

(Continuact6n) 

¢éPero, Si no tienen imaginaciOn no tendrian tampoco corazon? Se 

ha dicho y escrito repetidamente que los vinculos del pareritesco son 

poco estrechos y menos tenaces entre los indios; y se ha pretendido 

deducir este hecho, no tanto de la observaci6n, como del raciocinio, 

basdndolo en la falta de familia y existencia del concubinato. 

Temo que se va demasiado lejos. Acostumbrados nosotros 4 nues- 

tra tradicién cristiana, que, entre paréntesis sea dicho, es la excep- 

cién 4 lainmensa mayoria de las demas, excepcién que se paga en 

parte con la perfidia disimulada de la infidelidad, y con la inmorali- 

dad desfachatada de la prostituci6n. 

Nos parece que si una mujer no esta unida al hombre por todos los 

sacramentos de la Iglesia y si no es unica, tiene que resultar la atro- 

fia de todo sentimiento gentil. 

-Podria demostrarse también lo contrario; pero, para no salir del li- 

mite de estos mis Indios, he visto pruebas de gran ternura conyugal 

entre los poligamos. 

Teniamos abordo un Indio con su joven y bella companera, y éste 

la cuidaba y adoraba como 4 una virgen. 

Con el Indio aquel que fue picado por una vivora, 4 quien curamos, 

en el acto acudié 4 él su esposa y lo siguid curando durante 20 dias 

-sin movérsele del lado. 

El cacique Pascual 4 quien en una sorpresa le arrebataron la mu- 

jer, vieja ya y fea, preparo una invasion, corrid siguiendo el rastro, 

se batid como un Je6n y rescat6 su compafiera de manos de los ene- 

migos. Y éstos son hechos acaecidos 4 vista y paciencia mia en un 

corto tiempo. | 

Cuando un indio se presenta 6 pide algo, jamds olvida 4 sus hijos, 4 su 

mujer, 4 sus parientes: cuando recibe alguna cosa capaz de ser dividida | 

la reparte, no sdélo entre éstos, sino también entre sus compafieros. 

He visto que las madresson siempre amorosisimas para con sus chi- 

cos; y he notado que las guerras entre las tribus y la matanza de los 

habitantes de la misma tolderia, tienen siempre por mévil la venganza 

de ofensas inferidas 4 compatriotas 6 parientes. Y si esto no es ca- 

-viflo gadénde buscaremos mayor? 
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Son crueles, pero es con prisioneros de guerra que condenan 4 

muerte. Esta crueldad empero no se la podemos echar en cara no- 

sotros que la acostumbrabamos hasta ayer sise quiere; que la ponia- 

mos en practica en escala mayor contra los mismos Indios en la épo- 

ca de la conquista; y que la acostumbramos hasta el dia de hoy contra 

los mismos cuando lo podemos hacer 4 mansalva. 

Entre los indios esta costumbre de matar 4 los prisioneros es una 

necesidad para la seguridad personal en la vida noOmade que llevan, 

expuesta 4 continuas sorpresas; aparte de esto los libra de la ver- 

gtienza de la esclavitud, desconocida para ellos. (1) Bajo otro punto de 

vista eso es uno de los hechos de la mayor trascendencia para la ubi- 

caciOn de las razas, mediante lo cual la vencedora, sea por la fuerza, 

sea por la inteligencia, se sustituye por completo 4 la vencida, dando 

asi lugar 4 los efectos de aquel procedimiento por seleccién, que es 

la base cientifica de la teoria darwiniana, 4 que se debe el mejora- 

miento gradual de las razas en todo el reino orgdnico, para las cuales 

toda la lucha por la vida puede concretarse en la expresi6n mors tua 

vita mea. 

Se ha dicho de los Indios americanos que se han vengado de la 

conquista y de la viruela que les importamos, con regalar 4 los euro- 

peos el mal venereo. 

Creo que esta es una de aquellas afirmaciones que suelen hacerse 

Sin prueba suficiente, y que se desmienten con facilidad. Se me ha 

dicho que los estudios de los sabios hacen remontar esta plaga his- 

téricamente 4 los tiempos mas remotos. La opinién popular (4 menudo 

err6nea) ya de hecho la bautiz6 de Francia; y los historiadores la 

atribuyen con toda seriedad 4 la época de la invasién de Italia por 

Carlos VIII. E! que guste seguir esta pista que vea el capitulo XV 

del Levitico. 

Mientras tanto entre estos indios del Chaco no se conoce tal enfer- 

medad, 6 no se conocia antes de ser introducida por los cristianos. 

Y aunque ello podria explicarse con decir que una peste desaparece 

6 se atentia después de cosechadas las victimas con predisposicién 4 

ella, que es la teoria cientifica sostenida hoy por la nueva escuela 

médica, y que por fin de cuenta, me parece que se ajusta 4 la Teoria 

Darwiniana de la seleccién, con todo el hecho es como yo lo refiero. 
Hay otro mas, y es, que en esos lugares donde la peste existe no 

perdona 4 los indios, mientras que, 6 perdona 6 ataca con menos in- 

tensidad al negro de Africa, como le consta 4 todo gaucho de la cam- 

(1) Esto no esta de acuerdo con lo que secuenta de los Mbayas y otras tribus, que segin 

ello tienen esclavos. Ed. 
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‘pafia, en todo lugar donde estas diferentes razas con su presencia se 

han prestado 4 la observacion: esto lo apunto yo aqui para que le 

sirva a los que por acaso no se hayan fijado en ello 6 lo ignoren. 

Estos Indios son némades, ya se sabe, pero no basta: ellos no acos. 

tumbran tener animales domésticos; los pocos que tienen de los nues- 

{ros es una excepcidn que confirma la regla. 

Ya en tiempo de la conquista se sorprendieron aquellos hombres 

de la falta de animales domésticos entre los Indios, y la repeticién 

del hecho en todo el continente di6 4 la cosa un cardacter tal que ha 

llamado la atencién de los historiadores y filésofos, desde Robertson 

hasta Humboldt, y de este al mds modesto de los viajeros. 

Efectivamente, el nomadismo ha existido y existe atn en Asia, sin 

embargo alla hubo y hay animales domésticos, como el caballo y el 

camello. ‘Los Lapones, los Samoyedos, Chutchis y los Peninsulares 

de Kamskatkia, en las regiones articas, no han amansado aquellos el 
ia 

rengifero, y éstos el perro que uncen 4 sus trineos? 

cA qué, pues, atribuir esta indudable inferioridad de los noémades 
la 

americanos? Por cierto que no 4 la incapacidad de la raza, como 4 ° 

primera vista podria parecer lo mas simple y oportuno; porque en tal 

caso los Groenlandeses no debieron tener animales domésticos, como 

no los tenian los Esquimales de América, con ser que son de la 

misma raza, y se halla entre ellos, en la regién polar, el bisonte, que 

es algo parecido al buey nuestro, y se domestica. 

Por otra parte, lo de amansar algunos animales, que 4 ello se pres- 

tan, no presenta 4 fé una dificultad tal que exija del hombre una ele- 

vada capacidad; mientras que algo parecido no puede negarseles 4 

estos ndmades; porque la verdad es que los del Chaco siempre han 

tenido y tienen ya un avestruz, ya una chufia, ya una charata 6 ga- 

llina del monte, y sabemos que entre ellos se encontréd domesticado 

el perro mudo. 

Yo pienso que este hecho, de la falta de animales domésticos, se 

debe 4 tres circunstancias especiales de este continente y de sus ha- 

bitantes, que son: las condiciones fisicas, las sociales y la escasez, 
Zz 

cuando no la falta total, 6 casi, de animales domesticables. 

Se sabe que en este continente, por causas fisicas faciles de expli- 

car. el frio, en igualdad de latitud geogrdafica, es mucho mds intenso 

que en el viejo mundo, asf que la zona templada es mucho mds redu- 

cida aqui que alla. Por esto es que debe haber sido mucho mas difi- 

cil el cuidado y mas escasos los medios para la alimentacioén de los 

animales domésticos alla entre los habitantes de la parte fria de la 

América Septentrional donde se halla el bisonte. 

Ya sin esto, el estado social de los némades americanos hacia y 

m hace casi imposible la conservacién de los animales domésticos. En 
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efecto, no obstante que algunas veces una misma nacién ocup6 6 ha- 

bia ocupado inmensas regiones, sin embargo, ella se hallaba dividida 

en pequefias tribus 4 que pertenecian territorios relativamente pe- 

quefios y que no por eso dejaban de estar, como lo estan los so- 

brevivientes, en continua guerra entre si. De ello se sigue, que alli 

no habia seguridad, condicién indispensable para la crianza de los 

animales y de cualquier otra pacifica labor. Hoy mismo, los Indios 

del Chaco, si bien conocen nuestros animales demésticos, 4 veces ha- 

cen la tentativa de criarlos, no por eso lo hacen en escala que me- 

rezca la pena; porque el mero hecho de tenerios es ya una tentacién 

para que el vecino los invada 6 los despoje. Sila vida social hubiese 

existido 6 hubiese alcanzado al punto de obligar a4 estos indios 4 reu- 

nirse en grandes agrupamientos, en tal caso, dada la extensidn de 

sus vastos territorios, no obstante el ser ndmades y hallarse en gue- 

rras continuas, les hubiese sido siempre facil poner 4 salvo sus ani- 

males, en caso de ser invadidos, por medio de la internacion. , 

cserian antropofagos los indios de esta parte? Es curiosidad que se 

despierta en todos nosotros al tratar de salvajes como éstos. 

En América la antropofagia ha tenido adeptos entre «<hebreos y sa- 

maritanos», entre «barbaros y civilizados». Los salvajes caribes y los 

cultos mejicanos colmaban los mejores platos de su cocina con carne 

humana. Los mansos puruanos no desdefiaban el guiso de sangre 

humana para sus pascuas, en las que amasaban el pan de maiz con la 

sangre extraida de las frentes de las criaiuras: piadosas carniceras 

eran las gentiles y bellas religiosas de aquella nacion. 

En esta parte del Chaco, aunque se haya acostumbrado, temporibus 

willis, cosa que no se puede asegurar, la antropofagia, hoy por hoy, 6 

no existe, 6 se debe considerar reducida 4 su minima expresi6n. 

Nada digo de lacostumbre de beber aloja en la cabellera desollada 

del craneo de un prisionero y convertida en copa propiciadora de 

venganza y victoria. 

Yolos he visto tragarse con avidez la sangrede las bestias carnea- 

dus para nuestro uso, pero no por eso que se alimenten. exclusiva- 

mente con ella, ni con la de los demas animales, como lo han escrito 

algunos; antes bien su principal alimento es el pescado, la caza, las 

raices y frutas del campo, con las cuales y conlamiel delos bosques, 

que tanto abunda, preparan también sus bebidas fermentadas de que 

hablé en otra ocasion. 

Al que permanece algtn tiempo en medio de las indiadas poco a 

poco le causa maravilla el no ver gente defectuosa. De esta circuns- 

tancia algunos viajeros se han creido autorizados para pensar y afir- 

mar que los indios, como noveles espartanos, matan las criaturas de- 

fectuosas. Es la opinion de algunos historiadores. 

~" 
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Yo, empero, al mismo tiempo que por mi parte confirmo el hecho 

fundandome en la observacion personal, lo explico por las circunstan- 

cias fisicas y las condiciones sociales en que se encuentran estos in- 

dios. La vida mas que libre, el alimento por lo general suficiente, no 

obstante lo que se diga en contra; la desnudez de las mujeres, es de- 

cir, sin esos ajustes de cintura y de pecho, el clima sano, al menos 

para ellos, son todas ellas circunstancias fisicas que hacen que sean 

rarisimos los casos de deftormidad en los cuerpos de las criaturas. 

Por otra parte: el estado de guerra continuo, las sorpresas frecuen- 

tes, la costumbre de no dar cuartel, las fieras y los reptiles, tienen 

que dar cuenta de los mal formados, y por lo tanto inferiores en las 

facultades indispensables para la lucha por la vida. Y las mismas 

criaturas defectuosas, es probable que no gocen del privilegio que 

se acuerda a sus coetaneos sin defecto, es decir, que se les perdone 

la vida A manos de los enemigos victoriosos, y se les conduzca a 

las tolderias de su naci6n, para sacar de ellos futuros padres y futu- 

ras madres, en una palabra, para que contribuyan al progreso de la 

naciOn vencedora. 

Todo esto pues, explica suficientemente la falta de individuos mal 

formados, sin necesidad de que se les atribuya a los indios la cos- 

tumbre de matar 6 dejar morir 4 los recién nacidos; y por experien- 

cia propia puedo citar un hecho positivo, que desmiente tal supues- 

ta costumbre. ; 

En el mismo centro del Chaco encontré un indio sordo-mudo de unos 

treinta y tantos afios de edad. Por cierto que si hay un defecto que 

inutilice 4 un hombre, y lo haga merecer la eliminacién de la socie- 

dad, es éste; pero también es uno de los defectos que, aun dadas las 

circunstancias fisicas mas favorables, puede producirse en wna cria- 

tura con facilidad, siempre que ella sea el fruto entre dos personas 

por demas consanguineas: estos enlaces no son raros; y no es para 

que se me acuse de sacar agua para mi molino si digo, que se me 

ha asegurado que entre los rarisimos defectuosos, éstos, los sordo- 

mudos, son los menos raros entre los indios de por aca; entre los cua- 

les, dicho sea, no he visto ni un cretino, ni uncotudo, y eso que abun- 

dan en la mitad de la Republica, esto es, en el norte y en todo el 

oeste. 

Y para acabarcon mi sordo mudo: cuando supe de él, y lo vi, fué 

precisamente porque lo habia asaltado un tigre, que lo estropeé ho- 

rriblemente mientras recogia lefia. Una prueba mas de la dificultad 

de poder luchar por la vida en estos desiertos si no se cuenta con 

todos los sentidos. Fuimos llamados paracurar 4 este infeliz, mas él 

se neg6 con energia, prefiriendo entregarse 4 sus hechiceros. Todo 

esto no obstante me han asegurado los mismos indios, que suele su- 

16 
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ceder que las madres dejan morir sus criaturas si les falta el padre 

i otro cualquiera que las reconozca, y que por lo tanto se haga cargo 

de alimentarlos. 

Este caso empero debe suceder con rareza, asi que no debilita nues- | 

tra argumentacion sobre los defectuosos, si tenemos en cuenta que. 

entre todos los habitantes de la misma tolderia y sobre todo entre 

parientes, existe una comunidad de bienes que encanta; pero por otra 

parte debe ser algo frecuente en afios de escasez: ésta sin embargo 

debe sentirse con menos rigor si se tiene en cuenta la variedad de 

los alimentos que aceptan y la escasez verdaderamente maravillosa 

A que se conforman en sus necesidades, de las que se desquitan con 

usura cuando le toca el turno a4 la abundancia. 

Verdaderamente es extraordinaria la elasticidad del est6émago. de 

estos salvajes, 4 quienes cuando no estan en movimiento les basta un 

bocado; mientras que el aire libre, los ejercicios de la caza, de la pes- 

ca, de la cosecha y del viajar en pos de estos objetos 6 de la guerra, 

unido todo esto 4 una salud de hierro, les permite ensacarse como 

odres. 

jCosa de notarse! Sea por parentesco de raza, sea mas bien por la 

gran analogia en el sistema de vida, una alternativa parecida de fru- 

galidad extrema, y de enorme voracidad, se encuentra también en el 

gaucho, y en general en todos los habitantes del campo de la Rept- 

blica, sin excluir 4 los demds pueblos que se hallen en iguales condi- 

ciones sociales. Tan cierto es, que las mismas causas producen los 

mismos efectos adonde quiera que se hallen. 

Estos indios son muy celosos de su igualdad. No admiten la desigua- 

lacién, y las mujeres son las primeras en dar contra las compafieras 

a quienes las dotes naturales, 6 los recursos del marido, les hayan 

procurado favores y adornos especiales. 

No puedo olvidarme de un amargo desencanto que me cupo en suer- 

te una vez. Tajo, mi maestro de lengua mataca, tiene por mujer una 

hermosura del tipo gitano que a lo lejos se parece 4 una de las mas 

hermosas sefioras de Buenos Aires. El marido estaba enamoradisimo 

de ella, y yo crei que no podia hacer cosa mejor que regalarle 4 la 

esposa algunas baratijas y ropa de vestir. El marido se asocié con- 

migo al efecto, asi que la bella joven tuvo con qué engalanarse cual 

ninguna. 

Eso que salié 4 lucirse entre las compafieras, en traje a la orientala 

con colores varios y abigarrados, la admiracién fué general, pero asi 

lo fué también la protesta. _ 

Yo que muchas veces creo haber pecado por el lado del platonismo 

artistico hallandome una de tantas en la tolderfa, se me antoj6 ver 

a la bella Mataca en el nuevo traje, y me crefa con cierto derecho 4 

Ree. Png 
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exigirselo, pero me fué imposible conseguirlo. El cacique se lo habia 

prohibido, porque las demas chinas se habian quejado de un lujo tal 

que las hacia valer menos 4 ellas;}y la buena moza se habia visto en 

el caso de repartir con ellas sus vestidos y de contentarse con las 

sobras, 4 hurtadillas y de vez en cuando. 

Existen pues leyes suntuarias alin entre los salvajes! 

CAPITULO XIV 

WS AID O SOC iwi ll 

(Continiuacton) 

éSera empero verdad que estos indios se encenagan, como diria 

Gtierrazzi, en el amor, y que gastan sus fuerzas dindmicas y repro- 

ductivas en el abuso de Venus, como tantas veces se ha dicho y 

escrito? . 
Para el viajero que por la primera vez se encuentra en presencia 

de estas hijas de la selva, en su estado natural, es vista extrafia la 

falta de algtin velo que oculte 6 disimule las formas provocativas; y 

al que es victima de un prolongado ayuno carnal, puede parecerle 

peligroso, irresistible, el novel espectaculo de desnudez; pero en ver- 

dad no lo es ni puede serlo, en el trato cuotidiano de la vida. 

La costumbre evita las impresiones, y con éstas el deseo 6 el esti- 

mulo 4 las sensaciones. las cuales tampoco tienen el aliciente de los 

-refinamientos lujuriosos, de las caricias imptidicas y de los requiebros 

irresistibles. Sensaciones excitadas atin mds por el ondulante sérico 

peplo, de crujido electrizador, 6 por el ajustado coturno que ostenta, 

ya los negros y lustrosos atacados, ya la blanca malla; provocadas 

con el amoldado corpifio que simula formas plasticas, 6 con el picado 

encaje que deja traslucir los torneados miembros, 6 con el flexible 

guante que completa la elegante fozlette, conjunto que se vuelve atin 

mas excitador con deslumbrantes collares: tentaciones éstas que des- 

piertan los sentidos adormecidos de los hijos de la civilizacion. 

Kso de tener siempre por delante el traje del paraiso, la misma 

humildad de las ocupaciones de la mujer salvaje, y la libertad, dejan 

los apetitos del hombre restringidos 4 un ejercicio fisiol6gico que no 

-contraria la higiene. 

En efecto ¢quién ignora el atractivo del fruto prohibido? pero ésta 

€s precisamente la que no se conoce entre estos hijos ingénuos de la 

naturaleza. Por otra parte ¢cdbmo pueden existir alli las orgias de la 

lujuria en medio de la pobreza y sencillez? 
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Aparte de esto hay que tener bien presente que todo aquello que 

sea funesto para el hombre no se le puede atribuir ni como de origen, 

nicomo permanente; porque en tal caso, ¢cOmo podria éste haberse 

formado y multiplicado? 
La 

Asi pues, en cuanto a esos vicios que suelen atribuirse 4 los sal- 

vajes, hay que suponer, 6 que sea un engafio en el observador, que 

muchas veces nace de ideas preconcebidas en contra de un estado de 

vida tan distante de aquel medio en que fué educado, 6 de no, que 

son vicios introducidos con posterioridad al contacto con otra socia- 

bilidad, y que son extrafios a la naturaleza de la vida salvaje. 

Se hadicho de ios indios americanos que se han vengado de la 

conquista, yde la viruela que les importamos, con regalar 4 los euro- 

peos el mal venéreo. 

Creo que esta es una de aquellas afirmaciones que suelen hacerse 

sin prueba suficiente, y que se desmienten con facilidad. Se me ha 

dicho que los estudios de los sabios hacen remontar esta plaga his- 

t6ricamente 4 los tiempos mas remotos. La opinién popular (amenu- 

do errdénea) ya de hecho la bautiz6 de Francia; y los historiadores la 

atribuyen con toda seriedad a la época de la invasién de Italia por 

Carlos VIII. El que guste seguir esta pista que vea el capitulo XV 

del Levitico. 

Mientras tanto entre estos indios del Chaco no se conoce tal enfer- 

medad, 6 no se conocia antes de ser introducida porlos cristianos. Y 

aunque ello podria explicarse con decir que una peste desaparece 6 

se atentia después de cosechadas las victimas con predisposicién 4 

ella; que es la teoria cientifica, sostenida hoy por la nueva escuela 

médica, y que, por fin de cuento, me parece que se ajusta 4 la teoria 

Darwiniana de la seleccién, con todo el hecho es como yo lo refiero. 

Hay otro mas, y es, queen esos lugares donde la peste existe no per- 

dona 4 los indios, mientras que, 6 perdona, 6 ataca con menos inten- 

sidad al negro de Africa, como le consta 4 todo gaucho de la campafia, 

en todo lugar donde estas diferentes razas con su presencia se han 

prestado 4 la observaci6én: esto lo apunto yo aqui para que le sirva 4 

los que por acaso no se hayan fijado en ello 6 lo ignoren. 

Estos indios son nédmades, ya se sabe, pero no basta: ellos no acos- 

tumbran tener animales domésticos; los pocos que tienen de los nues- 

tros es una excepcidén que confirma la regla. 

Ya en tiempo de la conquista se sorprendieron aquellos hombres 

de la falta de animales domésticos entre los indios, yla repeticién del 

hecho en todo el continente did 4 la cosa un cardcter tal que ha Ila- 

mado la atenciédn de los historiadores y fildsofos, desde Robertson 

hasta Humboldt, y de este al mds modesto de los viajeros. 

Efectivamente, el nomadismo ha existido y existe ain en Asia, sin 
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embargo alla hubo y hay animales domésticos, como el caballo y el 

camello. ¢Los Lapones, los Samovedos, Chutchis y los Peninsulares 

de Kamskatka, en las regiones articas, no han amansado aquellos el 

rengifero, y estos el perro que uncen 4 sus trineos? 

¢A qué pues atribuir esta indudable inferioridad de los nomades 

americanos? Por cierto que no 4 la incapacidad de la raza, como 4 

‘primera vista podria parecer lo mas simple y oportuno; porque en tal 

caso los Groenlandeses no debieron tener animales domésticos, como | 

no los tenian los Esquimales de América, con ser que son de la mis- 

ma raza, y se halla entre ellos, en la region polar el bisonte, que es 

algo parecido al buey nuestro, y se domestica. 

Por otra parte lo de amansar algunos animales, que 4a ello se pres- 

tan, no presenta 4 fé una dificultad tal que exija del hombre una ele 

vada capacidad, mientras que algo parecido no puede negarseles a4 

estos nOmades; porque la verdad es que los del Chaco siempre han 

tenido y tienen, ya un avestruz, yaunachufia, ya una charata 6 galli- 

na del monte, y sabemos que entre ellos se encontré domesticado el 

perro mudo. 

Yo pienso que este hecho, de la falta de animales domésticos, se 

debe 4 tres circunstancias especiales de este continente y de sus ha- 

bitantes, que son: las condiciones fisicas, las sociales, y la escasez, 

cuando no la falta total, 6 casi, de animales domesticables. 

Se sabe que en este continente por causas fisicas, faciles de expli- 

car, el frio, en igualdad de latitud geogrdafica, es mucho mas intenso 

que en el viejo mundo, asi que la zona templadaes mucho mas redu- 

cida aqui que alla. Por esto es que debe haber sido mucho mas di- 

ficil el cuidado y mas escasos los medios para la alimentacién de los 

animales domésticos alla entre los habitantes de la parte fria de la 

América Septentrional donde se halla el bisonte. 

Ya sin esto el estado social de los n6mades americanos hacia y ha- 

ce casi imposible la conservacion de los animales domésticos. En efec- 

to no obstante que algunas veces una misma nacién ocup6 6 habia 

ocupado inmensas regiones, sin embargo ella se hallaba dividida en 

pequenas tribus 4 que perienecian territorios relativamente pequefios, 

y que no por eso dejaban de estar, como lo estan los sobrevivientes, 

en continua guerra entre si. De ello se sigue, que allino habia segu- 

ridad, condicién indispensable para la crianza de los animales y de 

cualquier otra pacifica labor. Hoy mismo, los indios del Chaco, si 

bien conocen nuestros animales domésticos, y 4 veces hacen la tenta- 

tiva de criarlos, no por eso lo hacen en escala que merezca la pena; 

porque el mero hecho de tenerlos es ya una tentaciédn para que el 

vecino los invada y los despoje. Si la vida social hubiese existido, 6 

hubiese alcanzado al punto de obligar 4 estos indios 4 reunirse en 



grandes agrupamientos en tal caso, dada la extensién de sus vastos 

territorios, no obstante el ser nomades, y hallarse en guerras conti- 

nuas, les hubiese sido siempre facil poner 4 salvo sus animales, en 

caso de ser invadidos, por medio de la internaci6on. 

Por fin la escasez de animales domesticables ha hecho mas facil 

la falta absoluta de los domesticados, la cuala su vezha hecho menos 

inevitables los grandes agrupamientos sociales. Esta escasez es un 

hecho notorio del que tenemos una prueba espléndida, y es. que los 

peruanos bien dotados de religién, de gobierno, de instituciones agra- 

rias, sin embargo de los animales mayores sdélo habian domesticado 

el Jlama, que, por su forma y resistencia puede muy bien llamarse el 

camello delos Andes. Por otro lado los mejicanos, con ser que esta- 

ban establecidos y, sea dicho, civilizados, como también los bogotanos, 

no tenian domesticados mas que esos animales que nosotros llamamos, 

de Cortijo, como los conejos y algunas aves: y esto resultaba de que 

faltaban alli otros animales domesticables. 

Es un hecho que los mismos peruanos que domesticaron el lama, 

del que aprovechaban la carne y lana, empleandolo como carguero, 

como atin se acostumbra en Bolivia, (1).tuvieron que contentarse con 

hacer de la vicufia, de que en aquel enténces, como ahora, era muy — 

apreciada la finisima lana, un animal sd6lo para la caza, y esto en ra- 

zOn de que es un animal que no se presta 4 ser amansado. La caza 

la hacian en é€pocas fijas, reuniéndose, por Orden del Inca, una multi- 

tud de gente y ésta rodeaba una grande extensién alpina con una zoga 

munida de colgajos y sostenida por estacas; (2) en seguida corrian y 

encerraban en un pequefio espacio todas las vicufias, para las que es 

invencible aquel insignificante obstaculo, que con un pequeno salto 

podrian salvar. Enténces los corredores cierranmas y mas el cerco, 

y estrechados asi un gran numero de éstos animales, entre los preci- 

picios por un lado y las cuerdas por el otro, hacen de las vicufias fa- 

cilpresa. Esta cazase limitaba cada afio 4 tal 6 cual zona, y asi se 

impedia la extincién. Hoy se acostumbra un sistema igual en la re- 

gién de los Mojos, y, aunque sin limitacién de zona, no parece que 

vaya a menos la cria. 

Este ejemplo nos asegura que si allf hubiesen tenido otros anima- 

les domesticables los hubiesen obligado 4 servir; y nos demuestra 

por analogia que en todo lugar donde no los encontramos ha debido 

suceder por falta 6 suma escasez de aquellos, como efectivamente sa- 

bemos que ha sucedido. 

(1) El llama como animal de carga sélo conduce cuatro arrobas de peso 6 sean 45, kilos; 

mientras que el mulo carga 12, es decir, 135 kilos, 

(2) El Chaco de los Quichtas, el formddo de los latinos. Ed, 

eae 
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Sea como fuere, tal hecho tiene que ser causa de que en este con- 

tinente haya resultado brusca la transiciédn desus habitantes del es- 

tado nédmade y salvaje al sedentario de la agricultura; mientras que 

en el viejo se interponia, y se interpone atin, el estado némade, pero 

unido al pastoril. 

La falta de este estado intermedio queda explicada, segin me pa- 

rece, suficiéntemente con la falta de animales domesticables, y por 

consiguiente de animales domesticados. De ello resulta que se equi- 

vocaria, 4 lo que yo pienso, el que al encontrarse repentinamente en 

presencia de naciones dadas 4 la agricultura, como el Pert, Méjico y 

Bogota, rodeadas 4 la vez por una multitud de otras ain en estado 

salvaje, quisiese explicar esta anomalia funda4ndose en la evolucién 

seguida por las razas asidticas, por medio de la hipdtesis de una in- 

-vasiOn de naciones venidas de otro continente, que de improviso pu- 

diesen haber introducido é€ impuesto el propio modo de vivir. Tal 

hecho mas bien ha tenido su raz6n de ser indispensable en las cir- 

cunstancias naturales que se han expuesto ya: y en cuanto 4 lo que 

se refiere al Peru, creo poder afirmar con conocimiento de causa, que 

la lengua hablada alli, y que era la oficial en tiempo de los Incas, 

tiene su parentesco con la que usan los salvajes. 

Si eliminamos esta especie de Deus ex maquina, es decir, una su- 

puesta invasiOn 6 inmigracion de naciones del viejo continente 4 la 

region ocupada por lastribus arriba citadas, se impone esta pregunta: 

é&4 qué se debe atribuir la civilizacidn del Pert y de Méjico? Paises 

eran éstos en que Se encontraba instituciones de las que algunas po- 

drian reputarse copiadas del viejo continente, 4 saber: culto 4 los As- 

tros, Dioses, Templos, Sacerdotes, Monjes, Castas. En Méjico, tenemos 

un calendario, que Humboldt hall6 parecido al egipcio; en el Cuzco, 

capital del Pert, un periodo de afios casi igual al de los Hebreos; alli 

también las cuerdas de contar, como alguna vez en la China; un go- 

bierno pedagégico, una distribucién periddica de la tierra; un apareja- 

miento de novios hecho porel Inca publicamente, que nos traen 4 la 

memoria los gobiernos pedagogicos y las leyes agrarias de todo el 

viejo continente; el jubileo de los Hebreos, las costumbres nupciales 

de los Asirios.... 

Es una pregunta esta que se la ha hecho, y se la hace, todo hom- 

bre que piensa, pero que no se contesta asi no mas, Algunos histo- 

riadores, y de peso, se sacan esta cuenta: en las regiones ocupadas 

por estos imperios reina un clima benigno si, pero enervante. alli pues 

las naciones reunidas se prestaron con mas facilidad 4 la disciplina 

de la vida civilizada. Un hombre, 6 una naci6n vencedora, pudo so- 

juzgarlos é imponerles un despotismo, feroz como en Méjico, manso 

como en el Cuzco, espantoso siempre. El genio humano, que humano 
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es donde quiera que sea, se desarrollé alli con los mismos procedi- 

mientos que en otras partes: de aqui nacen la civilizaciOn y las ana- 

logias del viejo continente. 

Yo no estoy en todo de acuerdo con este raciocinio, especialmente 

con la primera parte. Me pesa no conocer las condiciones fisicas de 

Méjico, pero conozco las de la mayor parte de la regién incdsica, y 

alli encuentro la explicaci6n natural de los hechos. 

La necesidad fué la causa en este imperio y no la enervacion de 

sus habitantes. 

En todo el Pert, en todo el declive occidental de los Andes, en casi 

todo el oriental, y en Bolivia, no es posible la vida, no digo del hom- 

bre, pero ni tampoco de los demas animales, sin la agricultura, que 

no puede existir sin la irrigacion. 

He aqui dos causas que obligan al hombre 4 detenerse, 4 asociarse, 

y por lo tanto 4 sujetarse, 4 constituirse y 4 proporcionarse sucesiva- 

mente artes, disciplina, religién, gobierno.. El despotismo no explica 

nada. Naciones fieras y naciones mansas lo han sufrido, lo sufren y 

lo sufriran, sin valer por eso menos que naciones que han gozado de 

su libertad. Al contrario, en el Chaco, en la Pampa, y en el Brasil, 

en Norte América, el suelo brinda espontaneamente las frutas de los 

arboles, las raices, los cuadrupedos y las aves, mientras que los rios 

y las lagunas dan peces en abundancia. He aqui la no necesidad de 

unirse y de constituirse: he aqui naciones que probablemente preferi- 

ran hacerse destruir por otras, 4 quienes la necesidad oblig6 a pro- 

curarse la civilizacién, y con ella las armas de la victoria, y no cons- 

tituirse de grado en esclavos de la labor que no necesitan. Y sin 

embargo, en la mayor parte de estas regiones el clima es benigno y 

A menudo enervante, mas que en el Pert, que en Bolivia, que en 

Méjico. 

Ahora, figurémonos que haya sido raz6n de guerra, 6 lanecesidad de 

‘estenderse mas (las dos causas mas poderosas de la emigracién en 

masa), lo que meti6é una raza en el territorio del Pert,al poco tiempo 

después de haberse aumentado mas alla de lo que permitian los es- 

casisimos recursos de aquel paupérrimo territorio, la verfamos en el 

caso de exigir de la tierra con la labor aquel alimento que le falta, y 

que no puede procurarse en otras partes adonde viven enemigos nu- 

merosos, felices, superiores en fuerza. 

Me parece tan cieto este génesis que estoy. por creer que, si 

los historiadores se hubiesen dado cuenta de las condiciones fisicas 

innatas de estas regiones, no hubiesen podido pronunciarse por otro 

alguno, y casi estoy por asegurar que ni en Méjico se hallan en con- 

diciones de suelo y de clima que permitan la produccién y la vida 

sin la labor. wo 
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Las analogias en las instituciones y en las costumbres con nacio- 

nes del viejo continente, que existieron en otro tiempo, aunque no 

prueban que se deban 4 las invasiones de estas, desde que se refieren 

4 una época que se remonta 4 decenas de siglos atras, sin embargo 

en algunos detalies nos obligan 4 tener en cuenta la influencia indi- 

vidual que pueden haber ejercido personas arrojadas sobre estas pla- 

yas por la furia del Océano y que aqui permanecieron. También pien- 

so yo que bien pudieran resultar en su mayor parte como producto 

del genio humano, cuya armonia resultaria asi patentemente manifes- 

tada a través del espacio y del tiempo. 

Por otra parte si desechando la explicacién anterior, se prefiriese 

la hipétesis de una Unidén material, 6 cuando menos, una comunicacion 

prehist6rica y anterior 4 todo recuerdo del hombre, entre los dos 

mundos, en tal caso nos veriamos obligados a declarar la inmensa 

inferioridad de los americanos. 

Esta inferioridad, 6 fué original en la raza, que vino 4 poblar aqui, 

6 result6 de las condiciones fisicas de este continente: inferioridad, 

dicho sea, que se ha encontrado también en todo el reino animal de 

las américas. 

Esta reservada a las ciencias fisicas y naturales y también 4 la no 

muy amada filologia, la solucién del importantisimo problema, el pro- 

blema magno de la Humanidad. 

[Nota DEL TRADUCTOR.—AI remitir esta traduccién al sefior Pelles- 

chi para ser corregida y aprobada, lo hice pidiendo disculpa por 

algunas omisiones que hacia yo del texto original: estas tenian que 

ver con ciertas apreciaciones que estaban en su lugar en la relacién 

de viaje, pero que tenian su inconveniente en una publicacién del 

caracter de ésta. 

El autor, con la amabilidad que le caracteriza, condescendi6é con mi 

pedido. haciéndome esta advertencia, que en algo sufria la hilacién 

de la idea. Pido pues disculpa al autor, y ruego al lector quiera te- 

her esto en cuenta si da con algun vacio. 

Por lo demas estamos muy de acuerdo el sefior Pelleschi y yo: ni 

todo lo bueno se halla en nuestra civilizaci6n, ni todo lo malo entre 

los salvajes de la selva. jDios nos libre de Mamar civilizacién cris- 

tiana 4 la que esta en contacto, salvo brillantes excepciones, con los 

pobres indios del Chaco! 
Léase lo que acerca de estas cosas escribia en 1570 el padre domi- 

nico fray Domingo de S. Thomas, en el capitulo XXIII de su «Grama- 

tica Quichua», 
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«Despues que venimos los christianos 4 esta tierra, han tomado los 

indios la manera de jurar nuestra, y atin algunos tambien (para su 

mal) que creen, que jurar bien, es ser buen christiano, y cierto 4 mi 

me a contecido lo que diré, Que preguntando una vez, en cierta pro- 

vincia 4 un cacique si era christiano, me dijo, Atn no soy del todo, 

pero ya lo comienzo 4 ser, y preguntdndole yo que sabia de christia- 

no, me dixo, Sé ya jurar 4 Dios, y jugar un poquito 4 los naipes, y 

comienco ya 4 hurtar, A lo que yo entendi debia pensar aquel peca- 

dor, que como ser sastre, no era mas de lo que ellos comunmente 

ven hacer 4 los sastres, que es coser, y lo mismo en los demas ofi- 

cios, assi creia que no era mas, ser un christiano de lo que ellos co- 

munmente 4 los christianos habian visto hacer». 

Pilcias, Enero 19 de 1897.] 

‘ 

—— a 



PARTE SEGUNDA 

ENSAYO DE ARTE DE LA LENGUA MATACA 

ORIGHN DE ESTA PARTE DEL TRABAJO 

Homenaje a Juan Marta Gutierrez 

Mientras esperabamos la llegada del auxilio pedido, que debfa de- 

morar algtin tiempo, me parecié el mejor modo de ocupar mis ratos 

de ocio obligado dedicarlos 4 recoger vocablos de los indios que nos 

rodeaban. 

-Repetidas veces habia oido decir que estos salvajes apenas si tenian 

un idioma pobre de voces y de formas; y como yo, por lo poco que 

habia leido en materia de la filologia, estaba persuadido que mas bien 

lo contrario podia ser lo cierto, queria también contribuir con mi con- 

tingente de experiencia personal, al objeto de formar opinién al res- 

pecto, y comunicarla después 4 los demas. Cabalmente antes de sa- 

lir de Buenos Aires, habiéndome visto con el doctor Juan Maria Gu- 

tierrez, me habia dirigido él estas palabras! 
«Octipese Vd. si tiene lugar, de la lengua de esos salvajes: dada la 

falta completa de tradiciones y de datos arqueolégicos acerca de és- 

tos, la lingtiistica esta llamada 4 desempenar un gran rol en el des- 

cubrimiento del origen, 6 al menos de la correlacion, si es que ella 

existe, con otras razas en tiempos bastante remotos, es decir en com- 

paracion con la historia del hombre actual. Aparte de esto la lin- 

guistica va convirtiéndose en ciencia, y con el tiempo nos sorprendera 

con los espléndidos resultados que esta por alcanzar para ilustrar la 

historia de la humanidad>. 

_ A lo que agregé como quien me alentaba., 
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«El campo de la lingtiistica atin esta virgen en su mayor parte, por 

lo tanto promete abundante cosecha al que lo cultive; aprovéchese de> 

ello, que no perdera Vd. su tiempo». 

éCémo era posible desatender tan autorizado consejo? Atin cuando 

sintiese que nome era dado contribuir con mds que una insignificante 

pedrezuela 4 la piramide de la lingtiistica, no por eso dejaba de sen- 

tirme estimulado por aquellas palabras, y si se quiere comprometido. 

Mas tarde, mientras me devanaba el cerebro para ver de desenredar 

tal cual regla de ese farrago de voces que habia podido recoger, ca- 

da y cuando resultaba que acertaba en alguna de mis pesquizas, esa 

complacencia intima que experimentaba yo, se acompafaba y se dupli- 

caba con esa otra que conservaba en ciernes, haciéndome la ilusién 

que habia vuelto ya 4 Buenos Aires, que volaba esa misma noche 4 

casa de Gutierrez, que le presentabael resultado de mis tentativas y 

que departia largamente con él. 

Hombre era él de gran talento natural, aumentado por su profunda. 

erudici6n. El amor a4 las artes y 4 las ciencias lo dominaba. Su 

tolerancia estaba en proporciédn a sus vastos conocimientos y 4 su 

libre modo de pensar. Era afable en su trato, como que todo se lo 

debia 4 su propio esfuerzo, y como que habia experimentado todas ~ 

las vicisitudes de la vida. A los 70 afios en su elevada posicion lite- 

raria y administrativa, sabia como alentar.con una palabra que fuese, 

al mas modesto estudiante, y sabia acoger y discutir con la mas cor- 

dial deferencia la conversacion del mas oscuro de los que lo visitaban 

cosa esta no tan comtin entre hombres de su edad y de su saber. 

Este placer empero debia de ser perdido para mi. A mi regreso la 

noticia que me arrebat6é la atencién en el primer diario que cay6 en 

mis manos, al saltar de la embarcacion, fué la de su sepelio, ocurrido 

‘la vispera de mi llegada jj—!! 

jPueda tu memoria, Oh Gutierrez, permanecer en los corazones de 

tus compatriotas tan viva y tan duradera como en el propio del que 

estas lineas escribe, el cual siempre y fresca la conservara presente! 

jQuieras aceptar como 4 ti dedicadas, y amparar con tu nombre, los 

pocos renglones que sobre el tema de las lenguas indfgenas escriba 

yo en el curso de estas paginas; porque 4 ti te las debo y sin tu pa- 

trocinio no me hubiese atrevido 4 publicarlas! 

I 

PRINCIPIO DEL TRABAJO, PATICULAS DE RELACION PERSONAL 

Al principio de mi labor mis tentativas poca esperanza de éxito me 

daban. A nuestro bordo llevabamos un indio que se deciaser Mataco, 

aS 
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4 quien al punto hice comparecer con mita de interrogarlo acerca de 

los objetos que vestiamos, y sobre aquellos que nos rodeaban. Suce- 

dia que después de unas cuantas palabras el hombre se aburria. Se 

veia que la fatiga intelectual, conser que era ligerisima, no era hecha 

para él. Cuando empero legaba 4 preguntarselo por segunda vez, 

él me hacia comprender que ya me !o habia avisado y, tomandomela 

libreta de apuntes, daba con aquella de las pocas carillas escritas 

donde estaba asentada. ¢indicaba mas 6 menos el punto donde se ha- 

llaba. |;Y no obstante que al verlo se hubiese dicho que miraba ha- 

cia otra parte mientras yo escribia! Cuando entre nosotros se dice— 

hacerse el indio—por—hacerse el desentendido—se dice la pura verdad. 

Con esto y todo poco 6 nada adelanté. 

-Mas cuando de ahi 4 pocos dias fuimos arengados por el cacique 

Toba, y que parecia que éste ladraba en vez de hablar, entonces si que 

me convenci que no me quedaba mas partido que guardar mis hatos, 

tan inutil hubiera sido pretender sacar algtin provecho de aquellos 

ladridos. 

El hombre empero propone y el caso dispone. Pocos dias después 

varamos, y como no pudiésemos seguir adelante, me quedaba mucho 

‘tiempo disponible hasta para los caprichos. Los indios se hallaban 

amontonados en torno de la embarcacion. Muchos caciques nos ve- 

nian 4 visitar, 4 ninguno de ellos les entendiamos palabra....en su- 

ma, la fruta apetecida estaba alli:—me dispuse a aprovecharla. 

El] indio es muy desconfiado y no quiere que se aprenda su lengua 

mas alli se hallaba Faustino, un cristiano desertor, y yo 4 hurtadillas, 

sin que lo advirtiesen los indios, empecé 4 interrogarlo. Quedaba yo 

Sin embargo poco satisfecho, al encontrarme con tanta confusi6n en 

las palabras, cuando se trataba de alguna frase, lo que yo atribui a 

lo poco que él comprendia de la cosa. Al fin pudo establecerse me- 

jor relaci6n con los Indios, el trato franco por parte nuestra, el em- 

pefio que mostraba yo de repetir sus palabras como si fuese cosa pre- 

ciosa, cuando se ofrecia la ocasi6n, y en fin, uno que otro regalo, todo 

esto les hizo perder la desconfianza, muy particularmente 4 los mas 

jOvenes, que hacian gala de proporcionarme de motu propio los nom- 

bres de cuanto objeto se me ocurria. 

Pero era curioso: una palabra repetida se cambiaba sin saberse el 

porque. A veces sonaba ya doblaba, ya diptongada, al grado que, con 

acentuar eluno mas que el otro delos dos sonidos que la componian, 

no concordaba la una con la otra; pero muchas veces el cambio era 

en realidad de la silaba, por decirlo asi, algunas, el aumento 6 pérdi- 

da de alguna de éstas. 
Una mafiana se hizo la prueba con Natalio Roldan. Ocupamos un 

cuarto de hora para establecer entre los dos cual era el verdadero 
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sonido que deberia reproducirse con signos castellanos, y si era éste 

6 aquél el que se habia hecho oir en una palabra dada. Esta incerti- 

dumbre confirmé 4 Roldan en la opini6n que el idioma Mataco era 

un enigma que no se podia reproducir, que carecia de reglas, que no 

se podia aprender, como lo habian asegurado los mismos Padres Mi- 

sioneros establecidos en el territorio cristiano cerca de la frontera. 

Yo empero, que estaba acostumbrando el oido, ya empezaba 4 darme 

cuenta de que el idioma Mataco no era después de todo ese potro in- 

domable que se pretendia; y eso que si bien alcanzaba a4 sorprender 

los sonidos, no comprendia atin el porqué de los cambios de ciertas 

Silabas. 

Tomé el partido de dejarme de toda pretension de discutir; me puse 

A acumular frases examinando y confrontandolas mas tarde para sa- 

car de ellas algunas reglas, después de haberlas escrito tal como me 

parecia haberlas oido. 

Un dia paro al hijo de un cacique y me pongo 4 preguntarle los 

nombres de todas las partes de su cuerpo. Desnudo como estaba no 

cabia el error de confundir las carnes con la ropa que las cubria. 

No hube bien concluido cuando me apercibi que aquellas quince 6 

veinte palabras, principiaban todas por un mz 6 un no, la uy lao 

sustituyéndose una a otra con frecuencia, y con una diferencia de so- 

nido casi imperceptible. 
La 

jVoto a....! me dije; este mw, 6 es un articulo 6 es una particula~ 

de relacién, porque es moralmente imposible que tantas voces tengan 

una misma raiz. Me parecia poco probable que fuese articulo; y no 

obstante, me acordaba que cuando muchacho alguno me preguntaba 

el nombre de las partes de la cara, solia contestar yo por el articulo, 

diciendo por ejemplo: la boca, el ojo, etc. sPorqué no podian aquellos 

indios también ser tan muchachos como yo? 

Pero muy en breve sali de dudas. Hago las mismas preguntas acerca 

del cuerpo mio, y él me las repite mudando el mz ena, y a veces 

alguna de las otras letras que seguian al mw. Fué como si un rayo 

me iluminara: vuelve empero la incertidumbre, y en el empefio de 

salir de ella, aprovecho ta ocasi6én de haber cogido un chimango para 

hacer las mismas preguntas acerca de las partes de este. En las res- 

puestas muchas de las palabras principiaban por dz 6 por do, y en lo 

demas del tema quedaban iguales mds 6 menos 4 las correspondien- 

tes del hombre, menos ese famoso mz 6 a. 

Ento6nces se me apareci6 casi en cuerpo y alma la siguiente con- 

clusién: luego los Matacos prefijan una particula variable 4 sus vo- 

ces radicales, y ella debe expresar una relacién. Pero ¢cual? .... Re- 

busco entre mis apuntes, y especialmente entre las frases, y me veo— 

que toda vez que la cosa se referia 4 la persona que hablaba, empe- 
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zaba el nombre por mz, si se referia 4 la persona con quien se ha- 

blaba, por a; y si 4 tercera persona, por lz 6 Jo. 

-Fué una revelacién para mi. Fué una clave que me abrio el secreto 

de un gran departamento en que se hallaban las explicaciones de un 

gran numero de palabras; fué la brijula que me hacia acertar en mu- 

cha parte del laberinto de las frases. 

jCuadnto no fué el placer que experimenteé! 

Y estas particulas no sdlo se prefijan 4 los nombres sustantivos, 

sino tambien 4 los verbos, 4 los adjetivos, cuando se ofrece; y hasta 

se abusa de ellos por pleonasmo, tal y como lo hacemos nosotros con 

algunas particulas en nuestra conversaci6n familiar, y ain mas en la 

lengua vulgar. 

Siguiendo adelante en la averiguacioén de la razén de ser de estas 

particulas, hallé algo que me confirm6 en la induccidn precedente: 

nu es sincopacién de mzj-ca, que dice «mio»; ad lo es de aj-ca, «tuyo» 

lu, de luj-co, «suyo», «de él»; esto como iniciales de nombres sustan- 

tivos; que como prefijos de verbos, pueden considerarse sincopaciones 

de noj-c-lam, «yo»; am 6 ham, «tu»; lutzi 6 toj-lutzt, «él» 6 «aquél>. 

Esto sin perjuicio de que en los verbos a /u deba preferirse fo7, que ais- 

lado quiere decir «este»; mientras que foj-sam y toj-lant es «ese», toj- 

licné y toj-let-tzt, «aquel>. 

¢No se impone, no es bello, al propio tiempo que sencillo y cédmodo, 

el interparentezcv entre el pronombre personal, el adjetivo personal 

y la particula de relacién personal? 

¢éErase posible que una lengua tal pudiese carecer de reglas? Por 

todo esto yo me senti animado 4 seguirles la pista. 

Acostumbrados por lo general en nuestra lengua, 4 encontrar la 

raiz y lo inmutable al princpio de las dicciones, era como para hacer 

perder el juicio esto de las cosas al revez, mientras no se daba con 

los canones que lo explicaban. Pues entdnces, atencién; regla funda- 

mental: Todo el.que pretenda estudiar una lengua que carezca de 

gramatica escrita, haga caso omiso de cuanta regla le sirve para la 

suya, porque de lo contrario hallard tan dificil la tarea de dar con el 
5 

buen camino, como lo seria reconocer una persona 4 travez de su 

disfraz. 

ele 

FONOLOGIA 

a. CONFUSION DE K. I. CH ETc. 

Entre los Matacos es muy frecuente la mudanza de los sonidos guid, 
quie, quii, quid, quiu, en tzd, tzé. tzl, tzd, tzu, y en chid, chié, chit, 
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chido, chiu y vice-versa, como también de guid, etc., en tid, tié, etc. 

Asi podemos decir indistintamente por «oveja», tzonataj, quionatay/, 

chionataj, asi como huenquté 6 huentzé por «pajarillo». Sin embargo, 

el uso mas general de uno de los sonidos con preferencia 4 los de- 

mds, distingue a los dialectos entre si. Asi pues, los Matacos limitro- 

fes de los Tobas usan el fad, tzé. etc., los que delimitan con los cris- 

tianos el chid, chié, etc. 

Estos extravios, por decirlo asi, faciles de comprenderse en ciertos 

casos, si uno se fija bien, siempre que se trate de temas polisilabos y 

atin bisilabos, confunden terriblemente si las hallamos en voces que 

constan de una sola silaba. Un ejemplo al caso: ¢quién habia de decir 

que el ¢gac-«da» de los unos fuese la misma cosa que el quzaj 6 quioj 

de los otros? 

Con todo no es menos curioso observar como ciertas mudanzas fo- 

néticas son instintivas, si se nos permite la expresién, del hombre, 

como que las encontramos también entre nosotros los Europeos; por 

ejemplo, los Milaneses dicen chtesa y no guiesa; los Espafioles cz- 

chara en vez de cuquiara 6 cugutaya, como en italiano, y asi muchas 

otras palabras; sgudachare vy stiachare (1) aplastar. Asi también, entre 

los Quichuizantes, los Santiaguefios 4 menudo usan el za, cuando los 

Collas 6 habitantes de Bolivia usan el “a: ex. gr. ua por fa, «ya», 

nojCca por Hdjca, «yo»; lo propio que sucede en italiano, en portugués 

y en espafiol, por ejemplo: mina por nina, farina por farina, etc. 

éQué diremos de las inversiones de letras y silabas? ¢Cuantas veces 

no sucede al hablar con rapidez que se trasforma una palabra con la 

inversion de sus letras? Ahora esto es un verdadero instinto inherente 

en el lenguaje que ciertas voces de un idioma le suenan un tanto mal 

al adepto de otro afin; asi el italiano cantilena reaparece como can- 

tinela en espanol; gutivlanda de aquel como gwutvnalda de este}; bir- 

bone, bribon, el vir bonus (!) latino, etc. 

Pues bien: estos Matacos también 4 veces hacen trocatinta de sus 

palabras; ex. gr. en boca de ellos melon se vuelve nuelom, y asi lo 

demas. 

b. CONFUSION DE L con R, ETc. 

Entre las particularidades de esta lengua de notarse es la falta com- 

pleta de voces en que entre el sonido 7, letra que de hecho los Ma- 

tacos no pueden pronunciar, no siendo con grande esfuerzo, y aun 

asi incorrectamente. 

Sus vecinos empero poseen la 7, es decir los Tobas, los Chulupis y 

(1) En italiano se escriben: schzacctare y stiacciare. 
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los Chiriguanos. Los Mocovitas sirven de eslabén con su pronuncia- 

cion de la ry francesa en la garganta casi como £ Vs 

Probable es que 4 muchos les parezca que el sonido frances de la 

vy peque por exceso mas bien que por deficiencia; mas yo pienso lo 

contrario, y mi opinién se confirma al observar que 4 un Mataco, para 

decir Pedro, le sale mds facil decir Pegro que Pero, y Petlé que Pe- 

gvo. De cualquier modo, el que la v pueda pronunciarse mds 6 menos 

mal por los Matacos revela que la falta del sonido 7, enel idioma de 

estos indios, no se debe a4 un defecto orgdnico en el aparato vocal, 

sino 4 convencion, 6 cuando menos 4 la tendencia de la lengua. La 

_falta de uso con el trascurso de los siglos y por la accién de la he- 

rencia fisioldgica, ha podido ser causa de que hayan perdido en parte 

la aptitud para hacer sonar la 7, y, andando el tiempo, la podran per- 

der del todo. | 

Con esto y todo puede concederse que sea cuestién de oido, el cual 

poco acostumbrado al nuevo sonido, se esfuerza por alcanzarlo con la 

- consiguiente dificultad de poderlo reproducir por la accién simpdatica 

de los 6rganos bocales: cualquiera de nosotros puede haber experimen- 

tado esto al empezar 4 aprender una de tantas lenguas extranjeras. 

c. La D Y SUS DEGENERACIONES. 

Tampoco pueden pronunciar la d con claridad, con ser que no fal- 

tan palabras en que suena algo que se aproxima; pero asi mismo solo 

en forma de fd y th casi inglesa al principio de diccién en que cabe 

un golpe de voz mas pronunciado. Ejemplos: ¢Cémo?—tdé hoté; Co- 

me—theucque; Tirador—thilalol. 

ad. B, D, F, G, P, T, unipas A LA SEMIVOCAL L. 

Todavia me falta que oir, de boca Mataca, la pronunciacién de la 

b, d, f, g, p, f, unidos con la 7, y digamos, con lav. Esto da lugar 4 

esos grandes disfraces de las palabras 4 traves de los cuales quedan 

estas desconocidas; como por ejemplo: ccatld en vez de cabra; Pazilo 

por Pablo; hléno por freno y hueilé por pueblo. Y esta es otra par- 

ticularidad, que una labial, que hace una sola silaba como inicial de 

ud, ué, ut, u6, wu, no la pueden pronunciar, y en su lugar hacen so- 

nar una h aspirada (suave). Este defecto, 6 degeneracién de sonidos, 

se encuentra también amenudo entre la gente del campo de esta Re- 

publica. Asi 4 veces por bueno dicen giieno, y por fuego, juego. 

A proposito de estas articulaciones de los sonidos es curiosa cosa 

como concuerdan con la pronunciacién de mi maestro del idioma Chi- 

no, un cocinero inteligentisimo que sabe escribir en su lengua, Ila- 

‘mado Ayaéd. Los Chinos, aparte de no poseer la 7, como es notorio, 

17 
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no pueden pronunciar esas mismas combinaciones de letras que no 

saben hacer sonar los Matacos, ni tampoco la d, aparte de tanfas otras; 

asi me acontece muchas veces que cuando discurro con Ayad, me 

parece que discurro con un Mataco, a quien mucho se aproxima 

en el color de la piel. en los ojos al sesgo, el cabello crinudo, y la 

nariz aplastada. Asi por decir «Adios» dice—alzo; por «tres», tles; por 

«propio», /épio; por «sefora», sefvola, por «teatro», feetelo. Muchas 

veces me es casi imposible adivinar la voz castellana que pretende 

reproducir, como cuando hace sonar teetelo por «teatro»; oleejazo, por 

<ovejas»; Zialio por «diario»; poole por «pobre»; huelo-lia por «buen 

dia» y huela-loche »por buena noche». 

Y, ya que se ofrece, debo notar que hasta ahora me resulta que es- 

tos Chinos tienen un gran numero de voces que terminan en lo. Tam- 

bién es digno de menci6n, segun me parece, el modo como la Z hace 

las veces de la 7, y en general de las demas combinaciones que les 

cuesta reproducir. Ahora en cuanto 4 la v entre los Chinos, debo 

confesar que tengo una palabra, entre las doscientas reunidas, en que 

figura una 7; podria suceder sin embargo que la posicion. de esta le- 

tra contribuya 4 facilitar su pronunciacién, como acontece con la d en- 

tre los Matacos. La palabra 4 que me refiero es ftai-hi-r6, «teatro», 

en que la # se pronuncia de tal manera que le quita mucho de su 

energia 4 lav. ¢Serad extrangera? Esta lengua sacrifica mucho 4 la 

eufonia y por eso tiene, al encontrarse dos vocales, mas apdéstrofes 

que el italiano y francés por ejemplo, 7am-nu-am=<yo-no»; y llega hasta 

la elisi6n de silabas de las que no deja mds rastros que una consonante 

6 una vocal reforzada. De alli ciertas agrupaciones de consonantes 

que deben hacerse sentir todas, como por ejemplo en atplez, que debe 

pronunciarse at-p-lé7, casi datt-(e)-p-(e)-lei ¢cémo te llamas? En esto 

sigue la moda del argot francés y del didlogo inglés con los verbos 

auxiliares do, will, shall, etc. También tiene consonantes duplicadas, 

hasta en los finales, como yelatdss caballos. Por lo mismo debe ‘fi- 

jarse la atenciédn en todo elemento que figure en las palabras y en 

las frases, y no despreciarlo. El momento menos pensado lo vemos 

reaparecer con todo su tren silabico, diria literario. En estas dife- 

rencias estriba gran parte del arte oratorio de estos indios. Con todo, 

hay terminaciones como la 7 y la que, que amenudo se suprimen acen- 

tuandose la letra que las precede. Ejemplo: yelatd por velaldj, caba- 

llo; ndto’c por ndt6-cque, mucho. Por otra parte la acentuacié6n va- 

ria con la posicién de la palabra en la frase. Por ejemplo: «asado» 

pu-cué; «pon el asado» ph’o a-pu-cue. También dichas terminaciones 
la 

mudas se dejan advertir cuando les sigue otra palabra, 6 cuando se 

quiere pronunciar con mds distincién. Les pasa lo que pas6 con el 

doncque (dunque) y el avecque franceses. 

a a) eee 
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€. VOCALES Y DIPTONGOS 

En el esudio de estas lenguas, si usamos nuestras cinco vocales pa- 

ra reproducir los. sonidos Matacos, hallamos que es inevitable el uso 

de los diptongos, quiero decir con esto, la reunién de dos 6 mas vo- 

cales que hayan de pronunciarse simultaneamente, de suerte que re- 

produzca aquel sonido complejo del diptongo quelos abarque 4 todos: 

vendrian 4 ser diptongos naturales, que, si se imaginan fijados por la 

escritura, darian lugar mas tarde, con las alteraciones inevitables de 

la pronunciacion, 4 diptongos convencionales como por ejemplo: la oz 

francesa, la ae y oe latinas, la ew alemana. Por lo tanto yo opino que 

en una lengua escrita, los diptongos se deben considerar como sim- 

bolos de una diferente expresié6n fonética anterior. 

En estos estudios se advierte la insuficiencia de un solo alfabeto, 
porque este debera cambiar segtn cada lengua; 4 no ser que Se qui- 

siese adoptar una sarta de letras mds larga que una letania. A esto 

se agrega que el nuestro (el italiano) es de veras uno de los mas po- 

bres, sobre todo por la falta de un signo gutural, y de una aspiracion; 

Sonidos estos muy frecuentes en muchisimas de las lenguas de todo 

el mundo. Y aun mas pobre tendria que ser, si de afuera no le hu- 

biésemos ensartado la k, que no le pertenece a nuestro alfabeto. 

f.—SONIDOS AJENOS AL FONETISMO CASTELLANO 

Si es nuestro propésito escribir el mataco con los signos de nues- 

tro alfabeto (el italiano) habra que ingerirle las siguientes modifica- 

ciones, que servirdn en general para escribir muchisimas otras len- 

guas: ch alemana: serviria también la 7; pero esta se confundiria con 

j italiana, que es 2; una # aspirada, como en algunas palabras fran- 

cesas, y como en alemdan al principio; un signo que exprese la pro- 

longacién del sonido de una vocal, sin ser reduplicada, para la que 

puede bastar la misma h, comose acostumbra por los alemanes y que 

responde segtin me parece, al hecho fisico de la pronunciacién de la 

h; una th inglesa, pero en el sentido de un sonido entre ty d: vendria 

a ser como un diptongo de consonantes; un diptohgo dz sin el so- 

nido de wz como en francés, pero que se haga sonar ambas vo- 

ecales rapidisimamente. Los diptongos 6éu% 6 éu% se pronuncian co- 

mo ya se ha dicho; una # aspirada y nasal, que yo sefialo con una 

coma arriba 4 la izquierda, para poderla distinguir, y una 7 mojada 

que casi parece el 27. Vice Versa: suprimir la 7, la d, la f, la vy casi 

la 6, que sélo se presenta en compafiia de la p} y la p sola que no se 

halla sino con la 0, y después con un sonido especial que se presta 
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A ser reproducido aproximadamente con una f al fin, formando asi 

como quien dice el diptongo p-h; p con soplido al fin. 

De esta manera, sin la introduccién de caractéres extrafios, que asi 

no mds no se retienen en la memoria, y que hay que conocer ya des- 

de antes, he escrito yo mi Mataco, mi Guarani, mi Quichua, mi Moco- 

vi, mi chulupi, mi toba y mi lengua de la China, con el fonetismo cas- 

tellano, en mis apuntes; porque en mi libro he adoptado el italiano, 

Sustituyendo la 7 con la ch y la y con la 7. 

Estos signos son bastantemente conocidos, de suerte que también 

nosotros, es decir, el lector y yo, que no somos doctos en la lingtistica 

podemos leer las palabras sin notable diferencia de pronunciaci6n, sa- 

tisfaciendo asi las exigencias del curioso, si bien no las del cientista. (1) 

Campea en este idioma una entonacién narigal. Casi no hay vez en 

que la h laj ylag en principiode silabano deban pronunciarse nariga- 

les, A no ser que se le quite la consonante final de la silaba preceden- 

te. Este caradcter lo he encontrado en todos los idiomas de Sud-Amé- 

rica con que he estado en contacto, peroen ninguno como en este de 

los Matacos. Tal vez sea porque aquellos los conozco atn menos. A 

esa tendencia atribuyo el cambio de la terminacién castellana ando 

en la india anno: por ejemplo, tomando, tomanno: tampoco de ella se 

han escapado nuestros idiomas, como lo revelan las letras de nuestro 

alfabefo m y m y como lo declara sonoramente el en y el em en bo- 

ca de los franceses y cOmicamente todo el mundo al hablar 4 las 

criaturas con voz de mimo. 

Otro caracter de esta lengua es la morbosidad de sus sonidos. El 

lector podra comprenderlo con sé6lo hojear el diccionario: no hay vez 

casi que la misma palabra parezca dichaenla misma manera aun por 

la misma boca: peor todavia siforma parte de una frase. jEs desesperan- 

tel y se prestaria 4 quien sabe cuantas pruebas de inferioridad si, afor- 

tunadamente para los Matacos, no tuviesen una contraprueba contun- 

dente en él, en esto compafiero, gloriosisimo, polifonico cuanto polieti- 

mico inglés. 

CAPITVUEO iV 

DE LAS PALABRAS Y DEL MODO DE FORMARLAS 

Es interesante y gracioso notar como esta gente forma palabras 

para designar un nuevo objeto en su lengua. La observacion es la su- 

prema maestra. ; 

(1) En esta traduccién, lo mismo que en los diccionarios, se ha empleado el alfabeto 

castellano para la reproduccién fonética de las palabras indias.—J. P. 
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Por ejemplo para nombrar «campanilla» dicen: <panza de arafia»— 

guiu-hut-tzét; al fusil.lo llaman como nuestros padres <arcabuz», esto 

es: «arco de fuego»—ztoj-letzej derivado de ttoj—fuego y letzéj—arco; 

4 la municién llaman balitas, 4la italiana, es decir: c-ldquass de c-l6— 

bala y guass’ terminacion plural de diminutivo; eslabén, que jamds 

habian visto, como no habian visto lo demds que se nombra arriba, 

llaman ellos ztoj-cquid, esto es: remedio 6 instrumento del fuego}; pe- 

ernal, llaman tenm-thé—piedra; 4 la mecha llaman Ztoj-léss de less— 

haz, grupo, familia; capsulas, Ilaman c-/o-’hi de c-lo—bala y ’hé parti- 

cula que indica vaso continente 6 posesiédn; el espejo es ftope-yajz-hi, 

y tope-vaj quiere decir imajen, sombra; media es ecolo-buth, que se 

deriva de ecold—pie y bhut—tapa, cobertor, en una palabra, tapar 6 

cubrir. Por el contrario zapato, laman mzssét 6 sdét, probando con eso 

que ya los conocian de antes; porque tal vez usarian una especie de 

sandalias, como las que calza la gente de campo, 4 queesta da el nom- 

bre de wsutas. Las hacen de un pedazo de cuero: éste sirve de sue- 

la, y dos tientos, tambien de cuero, después de pasar el uno entre los 

_dedos pulgar é indice del pie, lo aseguran arriba del tovillo. A los 

fésforos los llaman como nosotros, asi: #tossass, sincopa de 7toj-quuass, 

que quiere decir: fueguzttos; y 4 la caja de fésforos ztoj-hi-huass, es 

decir, guarda-fueguitos. 

Una palabra quesiempre me ha l!amado la atencién y me ha inspi- 

rado la curiosidad de hallarle la etimologia es yzicctztas, que quiere 

decir «<tabaco», cosa que no habia en el Chaco; yo creo no haberme 

engafiado al derivarla de yw 6 z—quemado, y czas, que significa 

«emorder, despedazar, picar»: ahora da la casualidad que en estas dos 

acciones consiste el uso y el resultado del tabaco. Por otra parte ¢Cudn- 

do se dice esto: dame 4 morder quemado, no se dice mas 6 menos lo 

nuestro—dame con qué fumar—esto es, con que hacer humo? 

Otra analogiaen el criterio, fuera de las que resultan de las voces de- 

talladas y de muchas otras, la hallo yo en aquello de emplear ¢éz para 

designar los ojos y el rostro, tal y como poéticamente se dice atin hoy 

entre nosotros los italianos que usamos viso, Doe cara, del latin vzsus, 

que es «vista». 

La hoja de la puerta llaman hlappé bhut 6 sea tapa-puerta; y en 

esto me parece que aciertan mejor que nosotros, que carecemos de 

una expresiOn igualmente clara y precisa. 

Designan con la misma palabra huolé 4 la lana, al pelo vy al cabe- 

Ilo, haciéndola preceder del nombre del objeto respectivo. Nosotros no 

hacemos otra cosa conser que paSa inapercibido cuando decimos «<ca- 

bello» por significar el pelo de la cabeza, mediante una sincopacion 

que desorienta por completo la etimologia. De estas alteraciones tan 

frecuentes y naturales en nuestra lengua, tenemos otras tantas y mas 
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atin en el Mataco, con la Consiguiente dificultad de poderse dar cuen- 

ta de ellas. 

Aplican tambien el mismo nombre 4 las hojas, dando 4 entender 

son eso que para ellos son los cabellos de las plantas: y al hacerlo no 

se apartan tanto de la analogia en las apariencias, si se tiene en cuen- 

ta que alli predominan las mimosas de hojas las mas subdivididas, 6 

sea en términos de botanica, pinadas y bi-pinadas voces que de por 

si justifican el nombre Mataco tan de acuerdo con la figura cientifica 

que se contiene en la expresion pinada. 

Merece que se haga mencidn del artificio con que se distingue la 

planta de su fruto; esto se hace por mediode una fleccién. Ejemplos 

mistol (el arbol) o’hd-vucque; fruta del mistol—o’héyaque; vinal-—attéc- 

que; la fruta—attdje; algarrobo negro—uossot-etzuje;, la fruta—uossot- 

etzdaje, etc. 

Aqui se nota la mudanza constante de w en a. Nosotros no hacemos 

cosa mejor cuando llamamos pera a la fruta del pero, manzana A la 

del manzano, etc. Esto no quita que haya otros modos de decir. 

Los nombres de parentesco cambian con el sexo. ¢Debe esto cau- 

sarnos admiraciOn 4 nosotros que tenemos padre y madre, yerno y 

nueva, cuando podriamos haber dicho yerno, yerna. Curiosa cosa es 

que todas las lenguas claudiquen del mismo pié, Si se nos permite la 

expresiOn, y las americanas no son ninguna excepcioOn. Aun mas, 

estas ultimas no sdélo diferencian los nombres con el sexo de la per- 

sona a quien se atribuye el parentesco, sino también con aquel de 

que lo invoca. Por ejemplo: en Araucano el padre trata al hijo de /o- 

tun, y Ala hija de “ahue, al contrario, la madre llama al hijo convi 

huenthu, cont dorno, siendo que cov#é quiere decir hijo en general, 

en boca de la madre. En Quichua el padre llama chuvz al hijo, y 

ususit Ala hija; y la madre, huahua. 

En la lengua China, segin me inform6é mi intérprete, dyad, que ha- 

ce poco consegui 4 raz6n de dos francos por hora, hijo se llama Tsaé, 

é hija, Puod; padre es Lu-tdo; madre, Loumu; hermano, Ghod-sét-low 

hermana, Ttai-tst-é. 

En Mataco tenemos los siguientes nombres: padre, guéa; madre, ccd 

hijo, Zocsé 6 lotsé; hija, lectzd; cufiado, quayenécque, cufiada, tecquié; 

hermano, lecquitlad 6 cjculd; hermana, cjimno, tio, uztoc; tia, utddse; 

sobrino, /ec-77é-¢os, probablemente incorporacion de hijo del hermano 

sobrina, cj7di6; suegro, guidtz; suegra, cateld; primo, huoc-ld. En- 

cuentro 4 mds de esto que para decir yerno y nuera se usan las mis- 

mas expresiones que para cuviado y cufviada; y que para cufiado se 

usa también la misma palabra que para yerno: lo que me hace ver 

que se encierra una equivocacion. ; 
Las diversas palabras empleadas para designar un mismo gradode 



— 243 — 

parentesco, segun sea varon 6 mujer quien la use, deben atribuirse, 

seguin yo pienso, al método aglutinativo adoptado al ‘principio para 

determinarlo, bien que las alteraciones subsiguientes han hecho per- 

der de vista el génesis etimolégico. De hecho esta claro, que para dos 

conyuges, un sobrino, por ejemplo, sera: para el uno, hijo de un her- 

mano, para el otro de un cufiado. 6 4 su vez, de una hermana y de 

una cufiada. 

Si agregamos y aglutinamos las palabras que expresan estas diver- 

sas relaciones, vendremos 4 tener un mismo grado de parentesco, por 

ejemplo un sobrino, llamado de cuatro maneras diferentes. : 

Una forma igualmente interesante es aquella para los pronombres 

demostrativos, que se parece alrecurso francés, porque consta del pro- 

nombre fo7 este, el ce francés, y de las particulas locativas, licné, pa- 

ra «<aquel»; letiz, 6 lami, para «ese»; y de otras voces mas, entre las 

cuales esta fg¢ para «este»; fg¢ el equivalente de cht y quzi € intere- 

sante, porque volvemos 4 dar con él en la lengua Araucana. Estos 

temas cuando hacenlas veces de adjetivos demostrativos se abren: el 

toj queda prefijado al sustantivo y el licué, y tat etc, se subfijan, que- 

dando estas ultimas indeclinables, mientras que el foj se declina. Aho- 

ra pues éno sucede la misma cosa con los demostrativos del francés, 

como porejemplo con cecz y cela. que enel plural hacen ceztx-c?, ceux- 

la, y se abren para recibir la voz de que se trata? 

éY formas tales no revelan una grande armonia en la inteligencia 

humana en que se dan la mano los mismos recursos lengiiisticos para 

expresar un mismo orden de ideas, no obstante la distancia que me- 

dia entre una y otra raza? 

Merece también especial mencién la derivacion siguiente que revela 

todo un orden deideas. «No» es ka, «nada» es k7d, «nadie» es kid: 

aqui se ve conservada la raiz constante, ycon masclaridad que en las 

correspondientes voces nuestras. Igualmente, tenemos ¢de «no» y that 

«nada», los dos empleados siempre al final dela palabra 6 de la frase. 

Vamos ‘qué cosa hay en la filologia mas elegante ni mas ajustada 4 

la razon que los temas Matacos queexpresan poseer, contener, ejecu- 

tar 6 excercer un oficio? La letra # (cuando lleva un apostrofe debe 

pronunciarse como narigal) figura en muchas voces, por no decir en 

todas, que expresan posesién 6 capacidad. Ahora pues tenemos hz 

y huu que sirven para expresar eso que contiene, al que posee y al 

que hace alguna cosa; y tenemos el hwzét, que significa «casa», el lugar 

-€n donde. Por ejemplo: pescado es ydcsét, vivero vdcsétte-hi; zapa- 

tos uisséhéss, zapatero, el que los vende, mzssohesse-hi, zapatero, el 

que los hace, m¢ssohésse-huu, zapateria, u7ssohésse-huét. Y en todos. 

los casos andlogos se valen del mismo artificio. :En qué les van en 

' Zaga alas demas lenguas? 
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Asi para Vents, emplean la misma imagen que nosotros y los lati- 

nos, es decir lucero, licifer, 77adla-hu madre del dia; asi como llaman 

la mufieca, «madre de la mano» tcué-huo;la abispa tic-lan, tic-lan-huu 

«madre del tic-lan»; al pulso lo Ilaman «corazoncito» tdul-lecud]. 

Pueden faltarle al Mataco algunas articulaciones, por el contrario 

le sobran otras. Entre estas priman guid, quié, quii, quid, quiu, v 

cqguid, etc, que juntas con otras de igual sonido son tan frecuentes que 

es como para quedarse en la duda si no se trata de la misma silaba 

repetida mil veces enel mismo sentido. Nos consta ya que quid, quté, 

elc, pueden trocarse en tad, taé, etc, 6 en chid, chié, etc, 6 en tchia, 

tchié, etc. Por otra parte es frecuente la inversién de los elementos 

constitutivos de la palabra: por ejemplo: «ancho» qgzzi-tzaj-hu € 1-tzaj- 

guié: se comprende entonces cuanto puede ejercerse la oratoria de 

estos indios en la pura forma para decir una misma y solacosa. Tal 

artificio debe ser general. El general Mansilla ensu genial «Los Ran- 

queles» lo experiment6é explicandosele con la palabra vazones lo que 

serian combinaciones; y yo lo experimenté con los Tobas, cuando nos 

arengaron, por media hora, para decirnos en diferentes formas la 

misma cosa, segun me lo aseguré el ladino Faustino. 

En la formacion de sus palabras compuestas siguen las costumbres 

del inglés y del alemdan: por ejemplo, los guantes, que son hand-schuhe 

en alemdan, esto es, zapatos de las manos, se llaman cqtéi-pbut, esto 

es, tapa manos. Lo propio sucede en las frases de negaci6n; ex. gr. 

Yo no veo, Jch sehe nicht en aleman, viene 4ser en mataco: uu-thennt- 

tde, esto es, yO veo no; precisamente como se expresan los del Mila- 

nesado también. 

Tienen nombres generales, que si se quiere representan una abs- 

traccién, como que dicen, pajarillo, pescado, arbol, no obstante que 

distinguen entre las especies dandoles nombres especiales. AUtn mas 

todavia, hay que confesar qne tienen nombres abstractos, porque fue- 

ra de nunca, stempre, tienen otros, como por ejemplo «temor», que — 

para ellos es wai; palabra con que tambien expresan temblor. Terre- 

moto se llama asi,hunat udi, esto es, «de tierra temblor» tal y como en 

castellano en que se dice, «<temblor de tierra». ¢Serd pues que para 

estos Matacos temer es temblar? ¢Y no es acaso asi, tomando una 

parte por el todo, que se han formado nuestras palabras abstractas, 

en la mayoria de los casos? Ahoratemblar es una, la mds comtn, de 

las muchas manifestaciones del miedo. 

Yo digo que estos indios tienen cumplidas las facultades intelectua- 

les humanas y los criterios del juicio, y con un desarrollo tal que 

pueden considerarse nuestros semejantes en su modo de pensar y en 

su antigtedad. La distancia que existe entre nosotros y ellos sd6lo 
La existe en el mundo actual de los hechos y de las ideas que 4 estos se 
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refieren: ella empero no esta en proporciédn con lo que media entre 

las. facultades de ellos y las nuestras. Y se comprende. 

¢Cudntos afios se cuentan, cuantos eran, y cuantos son, los individuos 

entre nosotros que se han aprovechado del beneficio intelectual de la 

ciencia, de la moral y de la educacién gentil y elevada? Bien pocos 

son si tenemos en cuenta la misma antigtiedad histérica del hombre 

y el numero de los hombres. Los efectos pues de la herencia fisiol6- 

gica bien poco 6 nada deben haber cambiado el fondo comtn de la 

humanidad en el mundo entero durante los periodos de sus civiliza- 

ciones parciales. 

El no haberse hecho estas reflexiones ha sido causa de que se ma- 

raville el vulgo al hacerse cargo del estado de adelanto y progreso 

relativo en que se encuentran los pueblos salvajes. 

La corta distancia pues intelectual y moral que los separa de no- 

Sotros es una prueba elocuente de la antigiiedad inmensa dei hombre, 

necesaria para elevarlo del estado del antropomorfo 4 aquel del hom- 

bre, aunque sea en su estado de actual salvajismo. 

CAPITULO V 

AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS 

Otra cosa que me hacia perder el juicio eran los nombres de los 

animales domésticos que fueron introducidos 4 la América de Europa 

en la época del descubrimiento 6 de la conquista. 

Sabido es que, en los paises en que se introducen por primera vez 

cosas nuevas, se introducen en los mas de los casos los nombres que 

Sirven para designarlas: se sabe también cuan precioso elemento ha 

proporcionado tal hecho. no sélo 4 los fildlogos, sino también 4 los et- 

nodgrafos, es decir, 4 los que se ocupan de la distribucién y descrip- 

cidn de los pueblos. 

Bien pues, 4 mi me sucedia que, al preguntar el nombre del caba- 

Ilo, de la vaca, de la oveja etc., se me contestaba con voces del todo 

distintas de las castellanas. 

Me da gana de reirme todavia cuando me acuerdo de las torturas 4 

que sometia las palabras matacas por reducirlas, 4 fuerza de supues- 
tas alteraciones, 4 la raiz castellana. . 

Un buen dia ctiipome la suerte de tomar dos palomas en una 

trampa. 

Teniamos abordo un hermoso budl-dog. En mataco al perro llaman 

sindj: nosotros le habiamos puesto el nombre de palomo, que los Ma- 
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tacos traducian literalmente 4 su idioma asi: wcquinatd7. Sucedi6 que 

un dia me dice un indio, alhacerle caricias al perro y como por alabarlo 

/Sinoj-taj/ en lugar de Sznoj 6 Ucquinatdj. Empecé desde luego 4 

comprender que la tal particula fd@j expresabatamafio 6 superioridad, 

que era un afijo suelto, y que podia juntarse 6 quitarse 4 las pala- 

bras, para modificar su sentido. Vuelo 4 mis apuntes, fojeo las pagi- 

nas, repaso todos los nombres aumentandoles el ¢dj al que carecia de 

él, y en un instante brotan 4 mi vista, con gran contentode mi alma 

las etimoiogias verdaderas, bellas, filoséficas, cientificas de mi qguzuuasse- 

taj, «vaca; de mi yelatdj, «caballo»; de mi chionataj, «oveja»; de qui- 

wasset, ciervo, yeldj—tapir, chionaj—gama, con el famoso taj que los 

engrandece, ennoblece, los extiende y declara superiores. 

Ahora pues, de repente aprendi, en las palabras por docenas que 

terminaban en ¢dj, 4 descartar esta silaba, y lo mismo el tamoso 22 

6 a 6 la, y a fijar el oido y la vista en los sonidos esenciales a la pa- 

labra; y al propio tiempo que percibia con mas facilidad descubria 

también el génesis y leyes de su variaci6on. 

De ahi en adelante se me abria una nueva regién en la que de 

buena gana me meti. 

No se escandalice el lector de esta especie de entusiasmo que le. 

parecera ver en mi. En mi lugar otro tanto hubiese experimentado é]; 

porque el hombre es esclavo de las circunstancias; todo un Ministro 

de Estado que vaya de soldado raso tendra gusto al notar la mirada 

de aprobacién de su cabo por un «presenten-armas» bien ejecutado; 

como también el filosofo al ser elogiado por su dama, por haberla 

ayudado bien 4 devanar la madeja. 

‘Como podia ser que no se alegrase un cualquiera como yo al ver 

aparecer entre las manos, convertido en metddico, elegante, un idioma 

al que precisamente se le negaban estas cualidades? 

Pues bien, estos Matacos poseen el aumentativo en/dj, bajo el pun- 

to de vista fisico y moral, por decirlo asi, y descriptivo. Asi de tcnz- 

hombre, hacen zcnvzz-tdj—hombron, y de indt—agua, indt-tdj—aguar- 

diente; de ahlé—palo. hacen ahlotdj-yacaré, «casi palo». 

Para el diminutivo 4 veces usan la particula quudj y quidj; por 

ejemplo, de colé—pie cold-quudj—piecito; de cuéi—mano; cué?-quidj— 

manecita; con esta ultima palabra dicen ellos también «manco». Asi 

a un cacique llamado Manco en castellano, porque lo era en realidad, 

le decian en mataco Cuét-quidj. Este uso lo aplican también 4a lo 

pronombres por gala lo que no cabe en italiano, aunque si en caste- 

llano; porque en esta lengua se puede decir esa y estta: uso muy ffe- 

Cllentenenmelcanipo: 

Estos subfijos taj y quuaj y quidj, con ser, que son particulas bien 

definidas, no obstante pueden, y acaso deben, considerarse ya co 
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mo inflexiones; porque solas nada expresan, y porque por otra parte, 

y sobre todo, ellas se declinan, y no las palabras 4 que van unidas (1) 

Y debe notarse que en esto de la declinacion siguen la regla opuesta a la 

de los subfijos en los pronombres demostrativos, lo propio que pasa con 

los diminutivos en francés, italiano, etc. Esos taj y quiaj, plural tass 

y guidss, se abren como los demostrativos, por ejemplo: «caja de fésto" 

ros» itoj~hi-cuass, es decir, «fuego-caja-itos»: muestra de incorpora- 

cidn. (2) 

Por fin, parece que 4 palabras extranjeras les gusta anteponer una 

i. Por ejemplo: fiato zvato, en lo cual concordarian con los mocovies. 

Pero podria ser simple exigencia eufonica. 

CATPINNOIEO) Wil 

ONOMATOPEIAS Y OMOFONIAS CURIOSAS 

Son pocas las palabras de estos indigenas que pueden considerarse 

onomatopéicas, esto es, que imitan los sonidos que expresan. formas 

a que algunos atribuyen el origen del lenguaje, desarrolladas mas 

tarde por la inteligencia del hombre. 

Gritar 6 clamar es: din; relampago, es: jlépp; mudo, hzd-hud; tos, 

cacojtdss, grillo, li-tz7l; loro, qute-quié y pelicano, vulgarmente, chajad, 

tzd-coj, que uno y otro derivan su nombre del grito que dan. No fal- 

tan otras muchas palabras por el mismo estilo. 

En seguida referiré algunas voces matacas semejantes a otras del 

viejo mundo. 

Si—hié en mataco,en inglésyves, ya en aleman gia en italiano; n6é es 

kad en mataco, cke en toscano, kezu-nadie en aleman, kaé en-akka; 

hijo 7gé 6 ssé en mataco; tgé boemo, fzae tzé chino; enfermo Zell 6 

yell, mataco, z//, inglés; «por»-op mataco, ob latino: afdadase que p y 

b se sustituyen entre si en todas las lenguas con la mayor facilidad; 
ia 

campafia 6 campo ajlz en mataco, agyvo latino é italiano; téngase presen- 

te que los matacos usan la 7 en lugar de la 7, asi que ajlu es por 

ajvu; perro, simoj mataco, cynos griego; este una inversion de letras 

como entre melon y nelom, gallo, huh 6 kuh mataco, cog francés; gri- 

llo, Z7-ta7z2 mataco, ail/o toscano; casa, hawet mataco, haus aleman, 

(1) Encuentro en mis notas que «taj» es alguna vez sincopacién de «oitaj», que quiere 

decir «casi», 

(2) En mataco fdsforos se traduce «fueguitos» 

aun en esto el uso nuestro, 

<itoj-huaj>» (h eufénica por c) siguiendo 
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house inglés y huast quichua; con, uuitd mataco, with inglés; y, wt- 

cuez mataco, atque latino. 

Ademas, como otra curiosidad haré notar, que en el chino se en- 

cuentra en numero superabundante las silabas tzzd, tzzé, etc., schid, 

schié (sch=x catalana) etc., ted, tzé. etc., como también ftaz 6 taz, que 

Significa «grande», y Jo, que no sé todavia lo que quiera decir, pero 

que lo hallo siempre al final de las palabras. Este hecho, combinado 

con la casi identidad de pronunciacién con la mataca, puede mere- 

cer alguna seria reflexién de parte del lingiiista, no por el lado del 

parentesco, sina como fenémeno de concurrencia. 

CAPITULO VII 

GENERO, NUMERO, CASO, SINCOPACION. ;ARTICULO? 

a. GENERO 

No me parece que los sustantivos tengan género: Unicamente en 

os pronombres y en los adjetivos demostrativos se hallan 4 veces 

ciertas mudanzas que casi me hacen sospechar una distincién de gé- 

nero. Ella empero no pasade ser una ligerisima sospecha. 

Con todo 4 los nombres de animales hembras les subfijan el tz¢vd, 

que quiere decir «hembra», y «mujer», si se emplea sola: ex, gr.—ye- 

gua es, yélatdj-tzind. Para los que son machos suelen agregar aszdj, 

‘que cabalmente quiere decir macho. 

De Numero y Caso tanto seha dicho, que es llegado el momento de 

dar algunas explicaciones. 

b. NUMERO 

Yo tenia una conviccién tan firme que estos habitantes del Chaco 

deberian poseer un plural formado con el arrimo de alguna palabra 

en que se expresase el concepto de pluralidad, como ser mucho 6 al- 

go parecido, que siempre andaba en pos de ella. Por otra parte, nada 

de extrafio que tenia: los guaranies enefecto arriman kefd—mucho al 

singular, y asi forman tema de plural; los quichuas subfijan cwzma: es- 

tas dos naciones son 6 eran vecinas de las tribus de que hablo. Mu- 

chos otros pueblos se valen del mismo artificio que se llama, por aglu- 

tinacién 6 arrimo: lo propio hacen los Akka de Africa. 

Parecia pues muy natural que los menores siguiesen 4 los mayores. 

Ademas ¢no se declara que elestadode aglutinacién en los idiomas cs — 

propio en general de los menos avanzados? 
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Cierto es que en este caso también pareceria como si los pueblos 

que se valen de tal recurso debieran ser menos adelantados; lo que 

esta muy lejos de ser asi. 

En una palabra cada sistema tiene su lado flaco, sin que por ello 

desmerezca en su bondad de fondo ni de su fuerza paracon sus adep- 

tos. Erame pues licito aceptar como maxima este canon de lingitis- 

tica. 

Las contestaciones empero 4 mis preguntas en que Se incluia un 

plural no eran satisfactorias. Ora el plural de una voz terminaba de 

un modo, ora otra de otro, y en todas se podia meter un tocqg—mu- 

cho. Mas atin, asi como todo lo demas de la expresién variaba, asi 

también se quedaba uno en ayunas de lo que pudiese contener la for- 

ma plural. Hacia mis preguntas con numeros y la incertidumbre era 

la misma. Por ejemplo: :Dos caballos? preguntaba, y se me respondia: 

caballos dos; ¢<Dos hombres? Dos icnz2, icnul 6 itcnutil. Parecia que 

fuesen terminaciones un poco variadas debido mas bien al diferente 

modo de pronunciarlas que por otra causa. 

Repito todo esto, porque pueda servirle de norma a cualquiera de 

los muchos que hoy en dia se divierten paseando entre salvajes, ya de 

Africa, ya de América. Si no presumen demasiado de su propia cien- 

cia y penetracion puede serles util para algo. 

Mientras tanto, me sorprendia que «nosotros» y «vosotros» se forma- 

sen de «yo» y «tu» mediante el mismo afijo. Asi: de oj-ldm—yo, se 

hace noj-lam-i/—nosotros; de am—tut, sehace am-t/—vosotros Pero en 

este caso se. trataba solo de los pronombres en que es facil que re- 

sulte de una excepcién 4 la regla. Sin embargo, esto mismo, al llamar 

mi arenciOn 4 un caso preciso, me proporcioné el cabo del enredo. 

Estos Matacos, no sdlo tienen el plural formado con nxtocg—mucho, 

Sino que también poseen otros formados de diferentes maneras con 

flexion varia: en suma cuentan con declinaciones diversas que usan 

unas con exclusion de otras, y que obedecen, en general, 4 las reglas 

siguientes: Ree 

Las palabras terminadas en 6 vel e toman una 7 en plural; ejemplo: 

colo—pie, coloi—piés; huent¢é—pajarillo, huentiéi—pajarillos. Las que 

terminan en aj cambian j con ss: en este caso se incluyen todos los 

aumentativos en taj y diminutivos en quéaj; ejemplo: 7gziela—luna, mes 

igtiélass=meses;yelataj—caballo, yelatass—caballos. Las que terminan 

en w tomanuna / que se pronuucia parando la parte de lalengua con- 

tra el paladar, y que suena casicomo si fuese 77; ejemplo: cannu—aguja, 

cannul casi cannuil-agujas. Las terminadas en ¢,en oj y en otras letras 

las cambian con ess; ejemplo: yapset—pescado, ydpsetéss—pescados; 

tdoj—cuero 6 piel, tdojess—cueros. Las terminadas en 7 muchas ve- 

ces toman ess, con pérdida en algunas de la @; ejemplo: ¢ze/—panza, 
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tzeliss—panzas, yél—enfermo, yiss (6 yéliss)—enfermos: bello ejemplo 

este ultimo de mudanza. 

Aqui entran muchas excepciones, y probablemente otras reglas, que > 

pasopor alto por no hacer de ello una letania. 

Casi estoy por creer que tienen el dual, como los Araucanos y 

Guaranies, y entre nosotros los Griegos, pero no lo aseguro. Para ello 

cuento con lo siguiente en mis apuntes cqw#éi—la mano, cquéyai—las 

dos manos; #oj-lamtl—nosotros, noj-lamdss—nosotros dos; amil—vo- 

sotros, amass vosotros dos. Repito empero que no estoy seguro de 

que no sea una forma duplicada del plural. 

Con los numerales pueden 6 no, 4 eleccién, usar el plural para los 

sustantivos que los siguen, en cuyo caso si se quiere esta de mas. A 

los adjetivos les conservan el singular y los postergan al sustantivo. 

G. CASO 

No encuentro ejemplos en ntmero suficiente que me autoricen 4 

atribuir declinacién de caso también 4 esta lengua, no siendo que se 

quisiese considerar como tal en algunos temas, el subfijo ca de geni- 

tivo; ex. gr. Peztlo-ca-Uicquti, la gente de Pedro. El uso que hacen de 

las posposiciones, las preposiciones nuestras, pueden hacer las veces 
de los casos. 

Esto no obstante, advierto que los pronombres personales yo y tzu, 

por lo menos en el singular, tienen su declinacién de caso, mientras 

que toj, este, parece que sélo tenga el acusativo en foja. 

Las declinaciones de los pronombres recogidos resultaria, pues, ser 

como sigue: 

SINGULAR SINGULAR 

Nom. Yo: nojlam, nu, no’nt. 

Gen, De mi: noj-ca. 

Dat. A mi: nu-ho. 

Ac. Me; nuy-a 6 nu. 

Abl. Conmigo: nuy-e}j. 

PLURAL 

Nom. Nosotros: noj, lam-il, na 6 

inat. 

Nom. Vos, dos: noj, lam-dass, é, in- 

namass. 

Nom. 7z#: 4m, o ham, y 4. 

Gen. De ti: aj-ca. 

Dat. A ti; Am-u o ham-u. 

Acus. Te: am-a y a-i. 

Ablat. Contigo: am-ej 0 am-quie. 

PLURAL 

Nom. Vosotvos: am-il o 4a. 

Nom. Vos, dos’ am-ass, 0 4. 

Las terminaciones en 7 y en z/ pienso que deben ser alguna dege- 

neracion de la palabra él, que quiere decir ofvo, empleada esta pala- 

bra originariamente para expresar el plural, el cual plural resultaria 
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no ser mas que una forma aglutinativa olvidada y variada por alte- 

raciones posteriores. 

a. SINCOPACION 

En esta lengua se acostumbra mucho la sincopacion, sin duda por 

eufonia, pero que, con la alteracién y confusién de las palabras faci- 

lita el error y hace dificil dar con la verdad. Por ejemplo: «{Me quie- 

res>> Yajdémin nuya, que representa este otro: yajs-a-hemin nuvya. 

«Yo no te quiero», Mamahemin, t-e. Nu-am-a-hemin. Yo mismo, poco 

antes de escribir estos renglones, habia creido que mam fuese «no», 

cosa esta que me confundia, porque en el presente caso no daba con 

el mu que debia expresar la primera persona. Después de haber cote- 

jado muchisimas frases recién se me abrieron los ojos. 

VII 

DE LAS FORMAS NEGATIVAS 

El idioma mataco cuenta con muchos negativos pero los coloca de 

diversas maneras. Es curioso lo bien que se comparan con los de 

otros idiomas de la América Meridional hablados por naciones que 

no se supondria fuesen en realidad emparentadas. 

Entre estos negativos prima el ka «no», que se usa sdlo, y que se 

prefija también 4 los adjetivos, contradiciendo asi el significado de la 

palabra, por ejemplo: matt, es cierto, y ka-matt, falso. Es curioso que 

los Akkas, los supuestos enanos de Africa, tienen esta misma pala- 

bra para decir «no», segtin se ve del ensayo gramatical del abate 

Beltrame de Verona. 

Otra particula negativa es tdé, que siempre se subfija, por ejemplo: 

mat, cierto; mattt-tdé, falso. 

Noétese el aumento de la z para suavizar la palabra. Estos aumen- 

tos y disminuciones son las que mas le hacen perder el tino al estu- 

diante de esta lengua, sin esperanza, por decirlo asi, de poder llegar 

a cabo de las dificultades. Veamos otro ejemplo: mu-huen. tengo, hite- 

ni-tde, no tengo. 

Después ahi esta am, que se prefija 4 los verbos, por ejemplo: 7’ am- 

huen, no tengo; ahi esta yaj, que es interrogativo y es imperativo, y 

se prefija 4 los verbos: es el me de los latinos, salvedad hecha de la 

colocacién; ahi esta /aja que también quiere decir «sin». Ejemplos: 

No me mates, yaj-lon-nu; ¢Me quieres? Yaj-a-hemin-nuya? Viuda, 

laja-chiécud-ya, esto es, sin marido. 
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IX 

DE LOS ADJETIVOS 

a. DEL MODO DE ADJETIVAR 

Me encuentro ahora delante del enredo de los Adjetivos, de los 

Comparativos, Superlativos, de los Numerales y de la Fleccién del 

Verbo. No hay porque preferir el uno al otro y doy principio con 

aquel que se colocé en el primer lugar. 
Parece como si los adjetivos deberian ser otros tantos tallos aisla- 

dos de tal suerte, que bastaria apartarlos con la mano para abrirse al 

menor esfuerzo un camino. No sucede tal cosa. De ellos muchos hay 

que tienen las raices y las ramas enredadas entre si al grado que se 

necesita de hacha para desenmarafniarlas. 

Hay una buena cuenta de adjetivos que se destacan alli como em- 

palados y sin poderlas sacar en limpio de donde vienen ni 4 donde 

van: estos, si se quiere, son los mas. Ahi, empero, estan otros cuya 

geneologia esta en evidencia. Entre estos se distinguen los posesivos, 

que se forman de las raices de los pronombres con el aumento de la 

particula ca «de» (también posposicién de genitivo), y co, que debe 

considerarse modificacién de ca. A mas de ca y co usan tambien /o, 

en los mismos posesivos, sobre todo, segin me parece, con mdzo y 

tuyo. asi pues se dice mio (nuj) mzy-cd, nuj-cé y nuj-ld; tuyo, ac-co 

y al-l6; cuyo? (de quién?) atdec-lo. 

Otro modo de formarlos es con fzaj. Ejemplo: miedo, wai 6 hudi; 

miedoso, heain-tzaj. Otra forma seria con ya, pero esta mas bien pa- 

rece un participio de presente. Ejemplo: 2z-huat-ya, yo miedoso, que 

tengo miedo; acchecuoya, que tienes mujer 6 que tienes marido. 

Otra manera es la de arrimar la posposicién e7 al sustantivo: Ejem- 

plos: hambre, za-z¢n-/6; hambriento, ma-77 lo mej, esto es, que tiene 

hambre; ahora, cquzd, (fresco 6 nuevo), cgutd-yej, es decir, de ahora. 

Y aA propésito de los adjetivos, es curioso que de casi todos los que 

expresan la contra de una cualidad, por lo general buena, se forman 

del adjetivo que la designa y de una particula negativa que le pre- 
la 

cede 6 sigue. Por ejemplo: cierto, matt; falso, ka-matt 6 mattilde, 

esto es, no cierto. Bueno y lindo, hiss y tai; feo, kat-zia y tzttdé; le- 

jos, tocuery,; cerca, tocuwet-tde; en lugar del ultimo se dice tambien 

ca-tu-ta, en que catz quiere decir el codo del brazo, y por traslado 

curva, vuelta esquina, etc. 

Estas formas suelen usarse también con sustantivos. Por ejemplo: 
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remedio, ckza; veneno, ka-ckia (no remedio). ¢Y no encontramos en 

nuestras lenguas también este giro cuando decimos iucierto por no 

cierto, descortes por no cortés? 

Podria decirse con todo que estos Pieles Rojas carecen de ciertos 

refinamientos que suavizan nuestra lengua, en que por ejemplo se ha- 

ce una distincidn ceremoniosa entre «falso» y «no cierto», entre «lejos» 

y «no cerca.» ! 

Ello puede ser: no carecen empero de algunas otras distinciones, co- 

mo la que existe entre «forastero» y «extranjero», como que llaman al 

primero ajslu-taj-jlé-lé, esto es, «él de muy afuera;» y al segundo, 7c 

quiomslé-lé, esto es, «él de abajo». En efecto, para estos Matacos los 

extranjeros viven abajo, cerca de la embocadura del rio y allende el 

Paraguay. Del lado de arriba estan los Cristianos que ellos llaman 

Chihuéle. 

¢éDe donde sacaron ellos esta palabra Chihuéle? No fué del color? 

porque el blanco llaman pelajy, y al amarillo yaccatdé, esto es, no 

negvo: demostrando que para ellos la contra del negroes el amarillo, 

Por verdes 6 por azules no nos habran tomado, por mas que pudie- 

sen sus ojos adolecer de Daltonismo. ¢Habran querido llamarnos vo/os. 

Tampoco, porque rojo es zcguioti. que ésta bien distante de ser Chi- 

huéle, que digamos. 

Si pues, Chihuéle quiere decir «<lindos hombres.» 

Fijémonos bien. Chi, como lo hemos dicho al principio, es la misma 

cosa que fzz, y seria lo mismo que gui, Ahora fgz es una raiz que 

se halla en ka-tat-a y en tattdé, para decir «no lindo» y «lindo no». 

Ademas se halla en tzdlataj, 6 chilataj lindo. A proposito de esto el 

publico cristiano, por corruptela de la primera parte de la voz, dice 

chilatta. Chilatadj se compone, en primer lugar, de 7d/, particula au- 

mentativa, y de Chila. En Chila el la es particula, que, como se vio 

en el caso de do, de ca, y de co, si se subfija 4 la raiz, sirve para for- 

mar adjetivos. Resulta pues que Chi es la raiz que da significado a4 

Chilataj; Chilataj empero quiere decir lindo en grado superlativo, asi 

que chi da la idea de hermosura. 

~ Hemos visto que c-lelé es palabra que quiere decir, que es de. Aho- 

ra pues no puede haber dificultad alguna, tratandose de una lengua 

como lo es esta, que tanto sacrifica al oido en admitir que c-/lelé se 

haya modificado en giiele 6 huéle por degeneracién 6 por alguna otra 

regla con la que no se ha dado aun. Por lo tanto: Chihuéle es igual 

a Chic-léle, igual 4a—Los que sou de los lindos esto es—Los Lindos. 

Perd6éneseme que me complazca con una etimologia que me hace 

participar, aunque no lo merezca, de una de las cuatro cualidades de- 

Claradas por un fildsofo griego indispensable para la felicidad terre- 

nal, 4 saber: holgura, amigos fieles. gustar de la musica y ser hermo- 

18 
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so 6 ser tenido por tal, que viene 4 ser la misma cosa en la prdactica. 

Ahora entre estos indios, por mds que uno sea algo feo, siempre 

tiene que parecer algo lindo, Voto 4....¢No :son pues racionales 

estas formas? Los que en definitivo revelan un procedimiento por 

aglutinacion. 

b. DE LA COMPARACION 

Para formar los comparativos emplean hom6 ehom, que quiere decir 

mas, y posponiendo tay que espresa superioridad. No ligan empero 

los dos términos de la comparaci6én con un equivalente de nuestro 

de 6 gue, como por ejemplo: Pedro es mejor mozo que Pablo; porque 

en este caso también dirian, por medio de una circunlocucién: Pedro 

es mejor mozo como no lo es Pablo. Es un giro un poco estrafio, 

mas yo lo encuentro muchas veces repetido en mis apuntes. Amenu- 

do la particula ya sigue al comparativo. por lo cual paréceme que 

haya otras formas mas, si bien no las he descubierto atin. 

c, DEL SUPERLATIVO 

Para el superlativo emplean ztécq mucho, como se acostumbra en 

tantas otras lenguas. A veces alargan el sonido de una silaba. Por 

ejemplo: lejos focuéy; muy lejos seria tocuéey, acompafiando la voz 

con ademanes. Es una costumbre también de los Araucanos, y que 

puede llamarse nuestra en ciertos casos. Y es lo natural. 

Otra forma es la deprefijar una a al positivo ex. gr. his lindo. ha-is 

muy lindo; toczéy lejos, a-tocuéy muy lejos. 

Como ya lo he dicho, tienen aumentativos en taj y diminutivos en 

quidj 6 cud), particulas que subfijan y que son declinables, mientras 

que el sustantivo que las preceda permanece sin mudanza alguna: la 

declinacién consiste en el cambio de 7 en ss para el plural. 

Para decir «menos» usan yaj-lom, que serialo mismo que yaj-lehom, 

0 sea, «no mas», de particula y hom; empleando aquitambién la aglu- 

tinaciOn, comun 4 toda esta forma de adjetivos. Esta lengua es 4a lo 

que parece, muy logica, y cuando toma una direccion persiste hasta 

el fin. La cuestién pues es de comprender este giro en primer lugar, 

y después de no perderlo de vista en alguna de sus vueltas y re- 

vueltas. a 
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xX 

DE LOS NUMERALES 

Es general entre los indios del Chaco, no contar sino hasta cuatro: 

ex. gr. los Mocovies, que confinan por el Sud, con las provincias de. 

Santa-Fé y de Cérdoba y por el Oeste con la de Santiago; los Mata- 

cos que por el mismo rumbo parten términos con esta misma y con 

Oran; los Tobas, que quedan encerrados entre dichas naciones y el rio 

Paraguay, siguiendo el cual penetran al territorio boliviano; los Vi- 

lelas y Chulupies, que en la actualidad no pasan de ser una que otra 

tribu 6 familia, dispersas entre las naciones nombradas, 6 absorbidas 

por ellas. 

Alli, empero estan los Chiriguanos, y no sé si algunas naciones mas, 

todas eStablecidas en Bolivia, todas ellas en la inmensa planicie bos- 

cosa llamada Gran Chaco, que cuentan indefinidamente, y estan las 

otras indiadas del Chaco, que mas se aproximan al Norte, que cuen- 

_tan hasta mas de cuatro, a estar 4 lo que me dijo mi primer maestro 

abordo, quien con ser que era mataco, me suministr6 expresiones pa- 

ra niimeros mds altos. Efectos estos del contacto. 

A propésito de contar sdlo hasta cuatro, veo que Quatrefages, en su 

ultimo trabajo La Especie Humana, parece poner en duda este hecho, 

que él interpreta de diferente modo, sin extenderse 4 explicar el por- 

qué. Parece que él, cuando mas aceptaba la faltade término que las 

expresase, pero no la del concepto de las diversas cantidades. Aun 
cuando psicolédgicamente, por decirlo asi, pueda aceptarse tal hipdte- 

sis, filolgicamente hablando, los hechos la contrarian; y comprendién- 

dose cuanta relacién existe entre la palabra y la idea, hay que ad- 

mitir, que esta, con la falta de aquellia, por lo menos revela un estado 

tal de confusién, que no admite de precisiédn en la palabra hablada; 

tal y como entre nosotros no se puede usar el tecnicismo de un arte 

© ciencia que no se posee, por muy bien que se conozcan y distingan 

sus productos. 

_ Por lo que 4 mi respecta citaré un caso personal que le Sirva al 

lector para formar su criterio. 

Estaba yo hablando con un cacique que era la primera vez que tra- 

taba de contarme sus hazafias. 

A mi pregunta, que de donde era, me contest6 de improviso: 

«Num-maitta- ntocg-Téuj-tocuéy y con el brazo UEHOEINO) Neue endo 

y retirando lo apuntaba hacia el Norte. 
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Yo abro tamafios ojos y lo interrumpo: 

Ntde~hije?—:i Adonde?—Habia entendido yo que queria hablarme de 

una poblacién sobre el Teuco, que se lamaba Umaita, como aquella 

del Paraguay en la desembocadura del Bermejo; y mi curiosidad al 

punto se exitéd en grado superlativo con laidea de un descubrimiento 

etnografico. 

Lo que me habia querido decir era esto:—«Yo-(nu)-maté, muchos en 

el Teuco lejos». 

Nu tlon ntécg (yo he matado 4 muchos) ...j3; y en seguida empezo 

a contar en Mataco de uno hasta cuatro. encerrandose la mano dere- 

cha en la izquierda y largando uno a unolos dedos, menos el pulgar. 

Mas cuando lleg6é 4 cuatro ya no sabia que hacer, entonces como esta- 

ba en cuclillas, empieza con un dedo 4 hacerrayas paradas en el sue- 

lo, exclamando cada vez que hacia una, TZoj, 6 sea, «este», y de vez 

en cuando levantaba la cabeza y la mauo con el pulgar encerrado en 

la izquierda y mirdndome agregaba:— Utd toj, es decir, «y tambien 

esto», y asi siguid hasta una veintena; mas siempre dandose vuelta 

para hacerme comprender que a mds de aquello que marcaba esta- 

ban tambien los cuatro de la mano; hasta que al fln concluy6, casi 

cansado con utocq utocg.... esto es—«muchos muchos». 

Y era la verdad. Ese Cacique fué en un tiempo el azote de la fron- 

tera cristiana y el flagelo de sus enemigos Indios, hasta que al fln ya 

viejo y vapuleado por los Cristianos se dié de paz y consigui6é que el 

Gobierno lo pusiese 4 racién, reduciéndose con toda su parcialidad, | 

muy esquilmada ya, cerca del Fuerte de Gorriti. sobre la margen iz- 

quierda del Bermejo. Sucedio que cerca del Fuerte de Aguirre, sobre 

la derecha del Teuco, unos 50 kilé6metros al noroeste de Gorriti otros 

Indios, que habian intentado una invasién, habian sido sorprendidos 

en su tolderia, quedando parte muertos en el asalto y otros reduci- 

dos a prision. | 
Estos ultimos, atados todos con las manos atras, cédo a codo, hasta 

formar un cordon de 30 4 40 individuos, fueron entregados al cacique 

para que los ultimase. y de hecho los despacho a4lanzazos, casi todos 

con su propia mano. Mientras dur6é la matanza las mas de las victi- 

mas permanecian mudas; otros murmuraban como en las ceremonias 

de su religién: estos sin duda eran los hechiceros. 

Yo pasé cinco afios después por el campo de la tragedia; ya no vi 

ni vestigios de huesos de los cadaveres humanos que quedaron inse- 

pultos; las aguas de las crecientes se los habian llevado, y los vien- 

tos habian tapado lo demas. A duras penas con la ayuda de un sol- 

dado que habia asistido 4 la tragedia pude reconocer tres calaveras 

haciendo escavaciones entre unos arbustos. El gobierno Nacional 

quiso castigar al oficial del piquete de la guarnicién de Aguirre, y po- 
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sible es que lo haya hecho. Hay que cunvencerse empero que no 

hay compatibilidad posible entre los elementos civilizados yel salva- 

je;y toda la filantropia individual, todoslos razonamientos d prior7 he- 

chos desde lejos pierden cualquier valor prdctico en el teatro de la 

lucha en que se produce el choque de las razas. A cada una de es- 

tas la destruccién de su contrario le parece el expediente mas facil 

y mas natural del mundo. Espues inevitable el exterminio de los Pie- 

les Rojas porlos Cristianos por medio del hierro, del fuego, de la ex- 

patriaciOn y dispersié6n en masa, como Si se tratase de bestias. 

Volviendo 4 los numerales, no hay que suponer, ni por broma, que 

estos Indios no comprendan que la cantidad de diez pescados sea la 

mitad de veinte. Tambien el perro, cuando se larga sobre un segun- 

do hueso que se le arroja y grufie porque otro intenta posesionarse 

del primero, tiene igual percepcion. Sin embargo el hecho de no po- 

seer una expresién adecuada revela, en mi concepto, insuficiencia de 

abstracciOn. Al desarrollo de la abstraccién mentalse debe tambien 

aquello de las formas del lenguaje, y Ja misma alteracién de las pa- 

labras con respecto 4 sus sonidos de origen. 

En cuanto 4 las expresiones de los Matacos para indicar los pri- 

meros cuatro nimeros, 4 mime sorprendiala extensiénde aquellas y 

el movimiento de las manos que las acompafiaba. Me parecia como 

sien cada una de ellas deberia hallarse una frase entera que justifi- 

case los ademanes. Después de mucho tiempo creo no errar si las 

explico, y de no haberme equivocado en mi intinci6én. 

En efecto: wno es hoté-cuuaj ’hi y se levanta un dedo: al mismo 

tiempo se puede decir también hoteji y hotecoajt. Ahora, hoté quiere 

decir, como, .cuuwdj quiere decir, dedo, hi (h nasal) es particula que 

indica posesién, vaso continente etc; entonces, sin preocuparnos de 

esa pequefia diferencia tan natural en toda lengua, y en especial en 

esta que experimenta tantas mudanzas, tendremos la traduccién de 

hotécuaji asi:—«como dedo tiene (esto que muestro). 

Dos se dice hoté qgutuast, y se levantan dos dedos: guuas es plural 

de cuoaj, segtiin esta lengua, por decirlo, asi; asi que la traduccién se- 

ria: como dedos tiene. 

Tres se dice laj tdt qua yél, y se levantan tres dedos, quedando el 

otro; el mefiique, apretado dentro de la izquierda. Ahora pues, la/ 

Significa lo que szz 6 no; el quieredecir ofvo; quai esta demasiado 

cerca del guoaji asi que no puede dejar lugar 4 dudas; tradtizcase 

pues siz el oivo dedo. Lo propio sucede con ldja echecuoya viudo 

Sin eSposo, 

Cuatro es tdi qualéss hiqut: no sé como traducirlo literalmente, ni 

por lo tanto me lo permito; sin embargo en qgualéss se advierte una 

forma plural en zquz, una palabra que suele acompafiar a4 hz, y que 
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hallo en las frases en que tenemos la idea de estar y otras andlogas: 

es probable pués que se refiera al ademan de la mano de dos son. 

Los ademanes con las manos no s6dlo los hacia ese Cacique si- 

no tambien otros Indios del rifion dei Chaco, como lo mismo Faus-. 

tino que sabia contar como cualquiera de nosotros. Alguna relacion 

pués debe existir entre los ademanes y las palabras. Las etimologias 

que ofrezco segun me parece, explican el caso mas satisfactoriamente 

que las que en general suelen darse para casos analogos en la filologia. 

No se juzgue empero de la elegancia de la forma original por la 

traduccion literal. ¢Cuanto le deben a4 la elegancia la mayor parte de 

las palabras compuestas, si las traducimos al pié de la letra del Grie- 

go al Romance? Por ejemplo: Panorama, todo visto... !! 

Y en cuanto al vaior intelectual de este modo de expresar los nume-— 

rales ¢no es su génesis lo mas natural? También los Guaranies se 

manejan por medio de un artificio analogo, al menos en cuanto 4 al- 

gunos de sus numerales, como ser «diez» 6 «veinte« en lugar de los 

cuales dicen «dos manos» y «dos manos y dos pies». Y es probable 

que, Si analizamos las etimologias de los numerales entre los otros 

Indios y demas naciones, hemos de hallar algo parecido 4 esto. Los 

numeros Romanos, que digamos ¢por fin no representan tantos dedos. 

cuantos alcanzan 4 hacer fves, y una palmade mano el V,y una palma 

menos un dedo, el cuatro IV, y dos palmas sobrepuestas, con inver- 

sién de una, el diez X? Esta claro que los nimeros Romanos re- 

presentan en las cifras lo que los jeroglificos en la escritura, y lo que 

la expresiOn mataca en la lengua hablada. 

Es de la naturaleza precisamente que el hombre debe haber deri- 

vado los primeros instrumentos para la expresién de sus necesidades, 

asi como para el desarrollo de sus ideas. 

XI 

PKONOMBRES Y PARTICULAS PRONOMINALES (1) 

a. PRONOMBRES PERSONALES 

Los pronombres personales que mas se usan son los siguientes: 

SINGULAR PLURAL 

1. Yo —no-j-lam. 1. Mosotros—no-j-lam-il 

no-j-lam-ass (dual). 

(1) Capitulo intercalado, 
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2. Ju —am, ham. 2. Vosotvos—am-il, y 

am-ass (dual?). 

3° Este—toj. 3. Estos—toj-ess. 

También hallo znat, imend € innamdss como pronombres de 1* per- 

sona en plural. 

b. PARTICULAS PRONOMINALES 

Estas particulas se prefijan 4 nombres y verbos, toda vez que la 

cosa 6 la accién se refiere 4 personas; de donde resulta un uso tan 

frecuente, y en los didlogosinevitable, que casi no hay palabra 4 que 

no se arrimen; lo cual unido 4 las elisiones que sus vocales sufren a 

preceder a4 las otras de las voces quesiguen, produce amenudo la ilu- 

sién de que forman parte radical del tema. 

Hstas particulas son como sigue en singular y plural, de nombres y 

verbas: 

1?, Mi, Mis. Nuestro, Nuestros, Yo y Nos—no, nu, ni, na. 

22 fu, Tus, Vuestro, Vuestros, Tu y Vos—a, ha. 

3°, De aquel,de aquellos, Aquel, Aqiuellos—lo, lu, le. 

Fuera de estas particulas de relacién suelen emplear otras también 

prefijadas 4 la raiz del tema, las cuales dan el valor en absoluto 4 la 

expresion, y estas son con mas frecuenciala?¢y la 7, amenudo Za. Ex. 

or, Llama de fuego—7foj-cudca,; Llama (en general)—la-citdca; puerta 

del rancho—huet-pé; puerta (en general) la-pé, hla-pé. 

Cc, PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

Este —Toj. Estos —Toj ess 

y Toj-tzi, Toj-chi, y Toj-ess-tzi, Toj-ess-chi, 

y Toj-qui. y Toj-ess-qui. 

Aquel—Toj-licné Aquellos—Toj-ess-licné. 

Ese —Toj-lani y Esos —Toj-ess. 

Toj-léc: ti. 

En combinacién, fo7 6 toj-ess precede, y tai etc, licné, lant et, si- 

guen al tema 6 frase. 

ad. PRONOMBRES INTERROGATIVOS 

JQuién?—adhéj 6 adéj. 

JcQué? —atde o hatdezu. 
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€, PRONOMBRES REFLEXIVOS 

J-lam—subfijo.—m7simo, el met de los Latinos, usado con pronom- 

bres personales; y que da origen al adverbio j-lam-mej—siempre. 

XII 

DEL VERBO 

a. OBSERVACIONES GENERALES 

La parte seria son los verbos. Confieso mi ignorancia,no me hallo 

en el caso de poder dar un infinitivo, un infinitivo, en una palabra, 

que pueda yo decir en conciencia que lo es en realidad. Podria su- 
la 

ceder que, si tuviese el tiempo, Negase yo 4 cerciorarme de ello, mas 
5 

por ahora no estoy en ese caso. En obsequio empero 4 mi amor 

propio debo decir que la culpa no la tiene del todo lacorta inteligen- 

cia mia, sino que en su mayor parte resulta de lo intrincado de esta 

dichosa lengua, y de la completa falta de toda idea, al menos intui- 

tiva. de formas gramaticales por parte de mis intérpretes indios. Pre- 

gunteseles, por ejemplo, como se dice «comer», y no saben responder. 

6 responden cada vez de distinto modo. Hay que preguntarles como 
la 

se dice «quiero comer», y después «vamos 4 comer»; y asi irle discu- 

rriendo 4 la cosa. Y ahora ré6mpase uno la cabezacon las dificultades 

del idioma. Porque comer unido 4 querer se expresa mediante una 

forma especial que incluye las dos ideas. Y asi en lo demas. 

Y después estan las formas y modos de decir diferentes. Figurese 

uno que, por ejemplo, «yo tengo» reproduzca la forma francesa c’et a 

mot, 6 la latina que le corresponde «zd est mtht: hay que correr el 

riesgo de tomar el es por tengo. Ahora pues parece que esta gente © 

tiene algunos de estos modismos. 

¢Y qué, si dijese que no hedescubierto tampoco el plural de los ver- 

bos? Hay una particula ez 6 hen, segtin la terminacién dela palabra 

que la precede, que 4 no dudarlo expresa un plural; pero ignoro si 

es pronominal, 6 mds bien, si es una verdadera flexion del tema del 

verbo. Ejemplo, baila, catin; bailad catinén. Hasta aqui se andaria 

bien, si fuese siempre asi; pero veamos: bailemos 7zdt-catin: ya se 

acabo el em; el indt es, nosotros. Mas he aqui que reaparece en un 

caso andlogo. Ejemplo: toca, hem quté, toquemos, zméuhequién: aqui — 

tenemos un montén de alteraciones por le eufonia y por la comodidad, 
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mas entre ellas facilmente se distingue en el fondo el em que no se 

veia en «<bailemos». Y esto no seria nada, ello podria querer decir 

que fuesen dos formas del plural. EI] busilis esta en esto, que, sicom- 

binamos el ejemplo con el sujeto y objeto parece que el hen 6 en 

concuerda con el objeto, y no con el sujeto, con ser que el verbo no 
rq 

revela forma aiguna de pasiva 6 neutra, como en ciertos verbos lati- 

nos videor, loguor etc. 

Ejemplo: mata la oveja, se dira /-lén tzonatdj; Pedro ha matado la 

oveja, Peildé tlén tzonatdj; Pedro ha matado las ovejas, Pezld ilonén 

zonatdss. i:Dé6nde esta ahora aquello que requeria el ex en bazlad, 

bailemos etc.? Y de estas confusiones hallo yo por docenas. 

Otro ejemplo desbarajustador: 7/d7e es curar, 777 es enfermo: «los In- 

dios estan curando al enfermo», Uicquiet ilojeje tojitl-nen. ‘Hasta 

donde alcanza la ley de incorporacién en esta frase? 

Por lo tanto lo que puedo decir del ex y hen, eS que las mas de 

las veces se encuentra con un plural. Digo lasmas de las veces, por- 

que no sucede en todos los casos asi. Ejemplo: los cristianos han ma- 

tado la oveja, se dira: Tstguuéle ilon tzonatdj. Pareceria como si esta 

forma del plural en ez no se usa para el verbo sino cuando es un 

plural el objeto que sufrela accién del mismo, 6 cuando el sujeto plu- 

ral es aquel sobre que recae dicha accién, como en bailar. Esto me 

hace vislumbrar que en la sintaxis de los verbos hay una revolucié6n 

respecto 4 la nuestra:talvez en algunos casos se les parezca la forma 

inglesa: «Y am told», «We are told» etc, porme handicho, nos han di- 

cho: forma analitica después de todo del neutro latin en vizdeor etc. 

b. DE LOS TIEMPOS 

Del farrago de los temas verbales que tengo 4 la vista me parece 

poder asegurar que esta lengua tiene muchas conjugaciones. Por este 

lado se aproximaria al guarani, que tiene muchas, y se distanciaria 

leguas del Araucano, que sélo cuenta con una, y del Quichua que 

igualmente, por lo que me ha parecido, tiene una también, si bien 

ella es complicadisima en los tiempos compuestos. 

De todo lo que precede, comprendera el lector que no me es posi- 

ble presentar uno 6 mds tipos de conjugacién de los verbos porque 

no he sabido describirlos. Esto no obstante, tengo como dar algunas 

formas de siquiera algunos de los tiempos. 

Una de las mds precisas es la del futuro que se expresa con el pre- 

sente y el aumento de la silaba final /d. Ejemplo: vuelve, tapz/; vol- 
vera, tapil-ld. Este seria el futuro absoluto porque hay tambien otro, 
a que daré el nombre de dubitativo, 4 que se arrima pbzye «tal vez», 
que se pone al fin del periodo. La forma en /é tambien sirve para 



Significar deber i obligacién de hacer alguna cosa, lo mismo que en 

nuestros idiomas. 3 

Otra forma es la del pasado, que consiste en agregar al presente 

una é precedida de alguna letra que sera la repeticién de la Ultima 

que figura en el presente; porque es ta indole de esta lengua redo- 

blar las letras como en la italiana y tantas otras, excepcién hecha de 

la casiellana. Ejemplo: llega, yom, ha llegado, yomme. 

El pasado remoto empero se forma con el arrimo al presente del 

adverbio de tiempo wajz 6 nmdje con el cambio de la wz por otra le- 

tra, y sobre todo por 7, si le suena bien al oido. Ejemplo: mata-7/6m,; 

mato (remoto), zlounaje. A veces se deja sélo ase. Ejemplo: come 

théuccue,;, comio, thé qgudze. . 

Otro modo del pasado inmediato, casi imperfecto, parece que se | 

forma con el arrimo de menna que emplean, 6 integro 6 reducido 4 

una de sus dos silabas, segtin el gusto de cada uno. 

Estas dos palabras mzdje y néuud son las mismas que hemos de ver 

usadas en la voz «ayer» icuala-ndje y «hoy» tcuala-nennd: véase Si 

son légicos estos salvajes; y estas como el /dé de futuro, se destacan 

del tema verbal para dejar lugar 4 algun infijo cualquiera que sea, 

sin excluir frase entera. 

c. DE LA FLECCION PERSONAL 

Pareceria de los ejemplos citados arriba como si careciesen de las © 

terminaciones verbales que dependen de las personas, si bien la te- 

nian mas 6 menos de numero, mediante e! subfijo ex. Sin embargo, 

sea por diferencia casual de pronunciacion, sea intencional en ra- 

zon de persona, hallo la e trocada en 7 para la primera persona del 

tiempo pasado en los siguientes ejemplos: Hegué, yan7,; volvi, ta- 

pini; comi (pasado remoto), tdeucqudjz. Por lo demas no les hace 
la 

falta en resumidas cuentas, en raz6n de que 4 cada tema verbal pre- _ 

fijan las particulas prenominantes 72. a, lo, ivat, yo, tu, él, nosotros, 

etc., con ciertas mudanzas, como ser: uo y ni, lu y li, inné y no mer 

acuerdo que mas. 

En los temas negativos empero, que se forman con el subfijo fde, 

n6o-casi pareceria como si la palabra tomase la forma de una flecci6n,; 

mas ello debe atribuirse al sdlo objeto de la eufonia. Ejemplo: veo, 

nu huenn, no veo, nu-huennt-tdé, en lugar de nuhenntdé; corto, Mu 

isset 6 missét, nO corto, nu yissti tdé, en lugar de mnutssetde; cesta 

muerto?—ydaj 27/? no esta muerto, yen tdé, en vez de yill tdeé. 

No entro en otros detalles porque me veria en la necesidad de en- 

redarme continuamente en formas acerca de las que no se Sabe el 

porqué de su diferencias: y tantas mds son las diferencias cuanto mas 
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complejas sonlas relaciones de que se trata. Tomemos un sdlo ejem- 

plo de los mds elementales. ¢Regres6 el Cacique (el mio)? Yaj tapil 

-le nucaunti? No volvid-Tapini-tdé. En este ejemplo tan sencillo 

¢éporqué una veztenemos el /e, y otra el 27? Aqui el interrogativo no 

tiene que ver mas que al principio con el ya/. Esta claro para mi que 

estos cambios son ei resultado de los caprichos del oido, y entreveo 

que tapil-/é es sustituciOn, por causa del zz siguiente de tapz/né, sinco- 

paciOn 4su vez de tapzl-nennd; lo mismo tapi ui. Ahora ab uno disce 

omnes. 

ad. DE LOS VERBOS REFLEXIVOS 

Algunos de tos verbos reflexivos parece que los forman con el arri- 

mo de j-lam al tema activo. Por ejemplo: Pedro se matdé-se dira 

Péilo tilonne j-lam. Este j-lam seria el met de los latinos y el mzs- 

mo nuestro. Entonces el pronombre personal nojlam podria ser ego 

met, yO mismo, cosa que lo armonisaria mejor con los demas temas 

pronominales. Advierto que al citar Latin aqui y en otras partes, ni 

pretendo: ni he pretendido, establecer analogia, alguna; sdlo lo hago 

por facilitar la demostracion. 

é DE LOS TEMAS VERBALES EN GENERAL 

Ks digno de notarse como conservan una raiz comun ciertos ver- 

bos de sentido modificado. Ejemplo: andar opz/, volver-tapil; ve- 

mir: wom. llegar yom, morir 77/, matar, 7/6, gritar llamar, decir, oh7; 

hon, hablar, hom-quié, esto es, «decir con», asi como nosotros deci- 

mos «conversar»; con lo que hacen ver agudeza y légica, segtin 4 mi 

me parece, Estas expresiones podrian darnos la clave del valor mo- 

dificante de algunas particulas, de que se sacaria partido en obsequio 

de la filosofia de la lengua. como en hon-quzé y de ta filologia com- 

parada, como en ¢a-pil, en que ¢ representa repeticion de una accion, 

como lo es en realidad volver sobre lo andado, y se encuentra en 

este sentido tambien enla lengua Araucana: digase que en las nues- 

tras también, v. gr. agitar, de agere, seguitare italiano, seguzy espaiiol, 

-y decenas de otros. 

Las posposiciones empero son el gran instrumento para la fabrica- 

cién de los verbos. Ya dimos mas alla los ejemplos de fol-l-cdé ve- 

nir de, tol-l-pé, caer de, tol-l-equtote, caer en, que todos se derivan 

de tol-1, voz de movimiento. Y estoy seguro que, segtn esta regla si 

yo digo toll-quié (qué igual 4 con de compafiia) por decir, acompanar 

me comprenderian estos Indios. Otros ejemplos: Pedro se muere de 

hambre Péilo il-lej nainié; ej-con instrumental. Y para que no se 



= Bay 

crea que e7 en este caso sea una preposicién de zainlé hambre, vea- 

se este otro ejemplo: Los Indios se mueren de hambre, Uicquii yil 

ej-t-én nainld, esto es, yille-ej-én, en que ef precede 4 en, subfijo del 

plural de verbo: desde luego esta ligado, y subfijado 4 este Ultimo, y 

no prefijado al sustantivo; no es pues una «preposicién», como lo 

diremos cuando tratemos de esta «parte de la oracién>. ~ 

El uso en esta forma de las posposiciones, con mds las alteraciones 

de que tantas veces nos hemos quejado, no es la menor de las causas 

que producen la confusién y la embrolla en el estudio de los verbos. 

Y en efecto ‘qué acciones se sustraen 4 la posibilidad de ser expre- 

presadas por un verbo que exprima la idea madre y por una parti- 

cula pospositiva que le asigne la relacién? A féque bien pocos. Y bien 

pocas pues serdn las palabras que no tengan una Ut otra de estas cu- 

flas disfrazadas, y que ora brotan por un lado, ora por otro, con dife- 

rente aspecto, segtn las exigencias del oido, con completa inciencia 

del que oye, que queda sorprendido, y aturdido con ciertos cambios 

inexplicables. 

Una forma verbal para las acciones que incluyen la idea de pose- 

sidn es aquella de arrimar un yd 4 la voz que expresa la cosa que 

se posée. Ejemplo: mujer chiecua, tener mujer chiecuaya; miedo hud?’ 

tener miedo hucdva. Otra forma: de Joss hijo, lo lessen tener hijos; 

de lo-sé y le-ctzd hija, lolessds tener hijas; de quizlaj hermano, quztlaliss 

tener hermanos. 

Al verbo «ser» lo callan. Ejemplo: Yo soy feo, mz-tzt-tdé; esto es, 

yo lindo no. 

d, EJEMPLO CONCRETO DE LA FLECCION, VERBAL 

Concluyo el tema aburridisimo de los verbos, lo ha sido para mi 

iqué no sera para el lector! con hacer la tentativa de forjar un tipo 

de conjugacié6n del indicativo de un verbo. No garanto los detalles, 

y se sabe el porqué; que si, bastard para reasumir las ideas, 

VERBO /lén—MATAR 

TIEMPO PRESENTE 

MODO INDICATIVO PASADO REMOTO 

Sing.1 Mato—nu-ilon. 1 Maté—nu-ilon-naje. 

2 Matos—ha-ilon, 2 Mataste—ha-ilon-naje. 

3 Mata—1 -ilon. 3 Maté—1 -ilon-ndaje. 

6 t -ilén. t -ilon-ndaje. 

as 
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Plur. 1 Matamos—inat-ilon-én 1 Matamos— _ inat-ilonnajién. 

2 Matais— ha-ilon-en 2 Matasteis— ha-ilonnajién. 

3 Matan—tojéss-ilon-én 38 Mataron—tojéss-ilonnajién. 

IMPERFECTO 

Mataba, as, a, nu-ha, 1 Matabamos etc-inat, ha, tojéss- 

ilonnénna. ilonnénnahén. 

PASADO INMEDIATO 

He, has, ha matado Hemos, habéis, han matado 

nu, ha, le-ilonné. inat, ha, tojéss-ilonnehén 

FUTURO 

Mataré etc-nu, ha, Mataremos etc-inat. ha, 

1, ilon-la. tojéss ilon-la-hen. 

IMPERATIVO 

Mata—1-lon: 

Adviértase que la forma remota con wd@je muy rara vez se uSa, y, 

aun menos, aquella con nennd. 

éTiene esta gente formas pasivas en los verbos? No sabré decirlo, 

No obstante he notado que muchos de los pasivos formulados en 

nuestros romances, se sustituyen con un giro que los reduce 4 la for- 

ma activa, 6 por lo menos intransitiva. 

Por ejemplo: en lugar de Pablo fué matado por Plinio, se dira: Pli- 

nio muri6 por causa de Pablo, 6 de n6, Plinio mat6é a Pablo. 

No me parece que a fin de cuentas esto constituya una inferioridad. 

No sea que el ejemplo de conjugacién presentado nos haga creer 

en la sencillez de los verbos en esta lengua. Es justamente porque 

sucede lo contrario que yo no me hallo en aptitud de dar otros mo- 

dosy otros tiempos, los cuales me resultan tan complicados que has- 

ta ahora no he sabido darme cuenta de sus reglas. 

CAPITULO XIII 

DEL ADVERBIO 

Adverbios hay un montén pero se distinguen los de tiempo por la 

l6gica con que son formados, y por la analogia con el procedimiento 

de que nos valemos nosotros, por ejemplo: dia se dice zcudla, esto 

€s, «Sol», wn sol, como «mes» se dice 7gtieldaj, esto es «luna»; tem-ld 
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quiere decir al lado} nde, ndjz 6 may quieren decir «pasado» y también 

«después», en el sentido de tiempo atrads; menna y nd quieren decir 

«presente, ahora». Pues bien, <hoy» se dice asi: z¢cudlannd, esto es, 

«Sol presente»; mafiana se dica tcudla y quiicudla, por la misma ra- 

zon que en castellano manana quiere decir «la mafiana» y «el dia de 

mafiana»; «ayer» se dice zcudlanndje, esto es, «el solpasado»; «<an- 

teayer» se dice zcudla el-ldaje, esto es, «el otro sol pasado; como que 

el significa «otro», y /dje lo mismo que wdje; debiéndose el cambio 4 

un sentimiento de armonia y 4 costumbre de la lengua; «pasado ma- 

flana» se dice fem-lo icudla, esto es «al lado de mafiana». Curiosa co- 
r 

sa es que fem-ld se prefije 4 icudla para expresar un dia después, y 

que mise se subfije para expresar un dia antes. Caprichos del idioma 

parecerdn, pero que sin embargo deben encerrar alguna raz6n etimo- 

l6gica, por no decir filosdfica, que préside en su colaci6n. 

Lo que ademas me llama la atencién es esto: en lugar de «noche» 

usan la yoz que significa «tierra» esto es hundt hunnd, asi como en 

lugar de «dia» se valen de la palabra «sol»: como si hubiesen tenido 

la intencién de oponer la una al otro; y no es dificil que esta contra- 

posici6n responda a4 una especie de filosofia en que la tierra y el sol 

representan dos principios opuestos, las tinieblas y la luz, el bien yel 

mal. Yo sin embargo no he podido darme cuenta de filosofia tal en 

su ideologia, aun cuando algo materializado asi se encuentre en la 

religi6n de ellos, como hemos tenido ocasién de ver mas atras. 

¢Y esto de tomar el sol, la luz, para expresar la idea de tiempo no 

nos presenta un acercamiento intelectual al Aryano, que del Sanscri- 

to dyu, esto es luz, pasa al latin dzes, al castellano dia, al italiano 

dt que quieren decir dia y jornada? 

Entre tanto, para decir «esta tarde» usan hunnd y quid-hunnd, y pa- 

ra «anoche«, hunnd-tzi-nnd, guardando analogia con la forma usada 

y con el orden seguido en la distribucién de las palabras para decir 

«hoy», «manana», etc. 

Fuera de esto para expresar «cielo» dicen ppe-lé, que debe tradu- 

cirse «lo de arriba», de ppé, arriba, y dé, contraccién de lél-lé 6 c-lel-lé, 

que es palabra patronimica, que sirve para expresar el origen, pro- 

venencia, patria, etc. 

Se dice que los salvajes no tienen ideas abstractas: mas yo pregun- 

to ahora? es 6 no abstracta la idea de stempre 6 de munca? Sin es- 

perar la respuesta digo que esta gente de que se trata tienen la pa-— 

labra 7wne-mid para expresar «nunca», y c-lam-mej para decir «siempre», 

que derivan. respectivamente de zunem mas, italiano maz, latin 

umgquam, y dad negativo; y de j-lam mismo y e7 posposicidn. 

Podra objetarse que estas son espresiones compuestas de palabras 

que significan por si algo limitado; esta bien. Los franceses empero 

a 



— 267 — 

dicen fozjours, todos los dias, en sentido de sZempre: expresan pues 

una idea indefinida, mas atin, infinita, con el uso de una palabra que 

significa cosa limitada, como lo es dia. Es que la abstraccién no es- 

t4 en las palabras, esta en la intencién. :Qué deberiamos decir, 4 no 

ser asi, del inglés always? 

Aprovecho la ocasi6n para hacer notar que la particula maje y nennd, 

esta Ullima cercenada ya de la segunda, ya de la primera silaba, y 

con mudanza de 7 en e, forman dos tiempos de los verbos: la primera, 

esto es maje, sirve para el pasado remoto, la otra para, el pasado in- 

mediato. Por ejemplo: volver es fapzl: volvié tapil ldje; ha vuelto, 

tapil-lé (la segunda 7 en ambos ejempios es lo mismo que 7, en razén 

de lo que se dijo arriba 4 propdsito de icudla-el-laje). 

Enlugar de «inedio dia» dicen z¢cudla icn?, que para mi es, sol alto. 

arriba; y para expresar «medianoche» dicen, hunnat-qutu-nej, que pa- 

ra mi seria, tierra abajo. Por «es temprano» dicen z7vatdj; y por «es 

tarde», hund7. 

Tienen una silaba tde, 6 dthé, 6 2tdé. que es la base de un gran 

numero de adverbios de lugar y de tiempo. Por ejemplo: :porqué? 

atdyécque, idédnde? tdené, ide dénde? dtel che, écomo? atde-tsu, icuan- 

to? tde-hoté, ccuando? tdé-naj-hote. Hoté sdlo quiere decir, como; y 

-aquel maj expresa que la pregunta se refiere 4 un tiempo algo remoto. 

Adviértase, que donde preceda una aesta probablementese referira 4 

tu, debido 4 la circunstancia de que la pregunta se hacia en segunda 

persona. Esto demuestra lo necesario que es fijarse en las circuns- 

tancias del tiempo y de la persona 4 que se refieren las preguntas al 

escribir las respuestas. 

Temo cansar al lector sisigo con este emplasto de] Mataco: por otra par- 

tenosé como dejar de manifestar aquel poco que de él he aprendido y 

juntado aprovechandome de los ratos de tiempo que mis quehaceres 

profesionales dejan 4 mi libre disposicion, con tal que me conforme 4 

aprovechar altas horas de la noche. Y para no cansarlo, si entro en 

digresiones, temo extenderme demasiado, si apunto derecho, temoser 

demasiado drido...., Decididamente me encuentro sin saber 4 que 

lado ladearme. ¢Quién hay que me sugiera alguna idea para salir del 

atolladero? ....¢No hay quien? Luego nos quedamos alli. Pero en- 

tonces, o lector mio, si es que atin tengo 4 quien llamar, asi, sé be- 

névolo conmigo y con mi poco afortunado trabajo. Te lo ruego por 

el amor que yo te profeso, y por aquel que de tu parte espero..... 

por aquellas horas que he robado 4 Morfeo pensando en ti, mientras 

trataba de desenredar la intrincadisima madeja Mataca, virgen hasta 
ahora; ruégote hasta por la burla que siento caerme encima al pare- 
cer que yo descuido las exactas raices de la matemdatica por aquellas 

otras dudosas de la filologia. .. . porque al fin, creeme, algtin prove- 
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cho es posible que se saque para cuando quieras elevarte al estudio 

de un poco de historia pre-histérica de esta gente hallada aqui en 

Sud-América: por cuanto con la lucecilla de la filologia bien podre- 

mos intentar el descubrimiento de si estos Pieles-Rojas fueron tan 

hermanos entre ellos como 4 lo menos nosotros lo somos con los 

Croatos. Y si todo esto no te basta ....mdsevere met. 

XIV 

DE LAS PREPOSICIONES 

Las preposiciones en .esta como en las demas lenguas forman en 

gran parte la base, y, por decirlo asi la fllosofia de la lengua. Arri- 

madas 4 un verbo le atribuyen un sentido en relacién. Ellas sin em- 

bargo son tan poco claras. tan poco fijas, que no mucho antes de es- 

cribir estas reglas me habia parecido, maravillandome 4 la vez de 

ello, que en este idioma fuese corto el numero ellas. En esto sucede lo 

contrario de lo que tenemos en el idioma Quichua, en que las prepo- 

siones son hermosas, destacadas, claras, siempre en el mismo lugar, 

esto es, pospuestas 4 su régimen, como que por lo mismo deberian 

llamarse mds bien posposiciones. 

También en el Mataco las preposictones son posposiciones, pero algu- 

nas veces, en lugar de estar después del sustantivo, estan después del 

verbo, y entonces se toman equivocadamente por una forma de con- 

jugacion como sucedié conmigo: otras veces estan entre la raiz del 

verbo (si se nos permite la expresi6n) y la fleccién que fija el tiempo, 

6 entre la raiz del sustantivo y la terminaci6n que indica el plural 6 un 

caso. Se puede comprender la horrible confusion que le causa al que 

da con un monton de expresiones pertenecientes 4 una lengua del. 

todo nueva y estrafia, en que una misma palabra parece que cambia 

de frase 4 frase sin sombra de razon. Yo por mi parte confieso que: 
la 

durante mucho tiempo no alcanzé 4 comprenderlo, y aun ahora reco- 

nozco que no he sorprendido sino muy pocas de las reglas que estan 

ocultas en los centenares de frases que poseo. 

Por ejemplo: ce equivale 4 «con»: «nosotros» es. en forma abrevia-- 

da, mu hén; «con nosotros» seria nu cue hén. 

A buen seguro que no seria dificil la cosa si 4 un Indio se le pu- 

diese preguntar una palabra aislada, y el supiese responder asi en ab- 

soluto; pero el Indio, las mas de las veces, tiene necesidad de referir 

la palabra siempre dalgunacosa. Asi, preguntandole tu como se dice 

«pié>, responde é1 mzccold, si toca el suyo propio; accolo, si toca 

el tuyo; foccold, si es el de de tercero. Despues esta la diferencia de 
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construcciOn que embrolla. Por ejemplo: en el caso de nuuccuenen. si 

se pregunta al lenguaraz cual sea la voz que dice «con» y cual la que 

dice «nosotros», si es /adino, inteligente y enterado de la lengua, con- 

testara con toda ingenuidad: mwc es «con», cuehen es «nosotros», pre- 

cisamente al revéz todo. 

De ello resulta que no hay mas remedio que seguir paso 4 paso, y 

de lo conocido 4 lo desconocido, preguntando en primer lugar por pa- 

labras sueltas, después por frases sencillas y claras; después por otras 

menos sencillas, pero siempre claras; y mds tarde, repitiendo la mis- 

ma frase con mudanza de una sola palabra 6 de alguna de sus partes. 

Asi comparando, tendremos probabilidad de llegar, por eliminaci6n, 

aA entresacar la traducci6n palabra por palabra. Y con todo no basta; 

porque por las cualidades que he apuntado de la lengua, por la gran 

distancia intelectual que media entre los dos interlocutores, y por el 

diferente punto de vista en que se colocan por ignorancia reciproca, 

el infeliz discipulo se encuentra de improviso con la mismisima pala- 

bra cambiada, sin saberse porqué, ni de cOmo, y con mas, la duda 

acerca de cual serd la buena. Héteme aqui el discipulo que redobla 

las preguntas y que redobla la confusion, hasta que concluye por pro- 

ducir una verdadera Babél.... 

A. propoésito de Babél: los indios Vielas para decir <habla» usan la 

voz mbabelon. 

En fin volvamos 4 nuestras preposiciones. Suele decirse que estas 

modifican el sentidode los verbos, pero seria mas propio decir que lo 

complementan. Por ejemplo: Jo/-2 encierra la idea de movimiento. 

Usado sélo puede que diga <brotar»: «la yerba brota» se expresara 

asi, yerba fol-/, con aumento de ca al fin seria «venir de» y con ppé, 

«caer». No faltan otras dicciones para expresar la misma cosa; sin 

embargo si queremos decirlo con /o/-/ habré que arrimar las particu- 

las estas, que se usan como posposiciones también con los sustantivos. 

Podria creerse que, cuando se subfijan 4 los verbos, en realidad sean 

prefijos del caso régimen; pero 4 pesar de que no faltan algunas pre- 

posiciones que lo son en todo el sentido de la palabra, no obstante en 

el caso citado son posposiciones atin con los verbos, porque modifi- 

can la terminacién de estos para acomodar su sonido, y porque el 

verbo asi modificado puede usarse solo, y porque entre él (con su 

posposicion) y el caso régimen se pueden intercalar otras palabras: lo 

que demuestra que Ja posposiciO6n valigada con el verbo. 

Las principales particulas, 6 al menos las que yo tengo por tales, 

que hacen las veces de nuestras preposiciones, serfian; eck7d, hasta; 

tamennej, por causa de; appé, pé 6 ppé, encima; (h) zequz6d, abajo, cze, 

quié, ycque, ecqué, éj, con; (estas probablemente son una y la misma 

modificadas en razon de la eufonia); 27th, uuitd, y c-loya, que quie- 

19 
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ren decir «con» que se prefijan, y que mas bien son conjunciones co- 

pulativas; op, ob, hot, hlot, por; estas sélo las he hallado en el sentido | 

de «porque» por ejemplo: op-to7 porque (por esto); op-qui-ld, ipara qué? 

mientras que para preguntar ¢porqueé? Se dice, atddeyéque? que se com- 

pone de atde, qué, como, y de yécque, con. Ahi esta también una 

posposiciOn ez que es como el da del italiano y chez del francés, que 

por eso se usa del movimiento 4d 6 de un lugar, que con frecuencia se 

omite y que se coloca de diversos modos. Este ez 6 zez forma una ele- 

gantisima expresiOn verbal que es mez, «ve por», compuesta de moh 

6 mmoh, que significa «ve» y de ez, con una de las tantisimas mu- 

danzas que se estilan en esta lengua, y que a mi me servian de de- 

sesperaciOn: asi en vez de,anda traeme fuego (7tdj) se dice, mzéz-7t67, 

esto es, «ve por fuego», como con elegancia se usa también entre no- 

sotros con el verbo andar. Al principio, y atin después, por mucho 

tiempo la habia tomado por una fleccion. 

Otra posposiciOn importante es ca, que quiere decir «de», (genitivo 

y hablativo) y se subfija 4 verbos y sustantivos. Conestos forma una 

especie de genitivo, que sdlo raras veces encuentro que se use y eso 

unicamente con nombres propios: y con los pronombres personales 

forma los posesivos mzo, tuo, siwyo, que en esta lengua resultan ser — 

un genitivo, si se puede decir asi, y siguen la misma regla del italia- 

no, en que tan se puede decir mzo como de mi, Asi de nu (forma 

Sincopada de nojlam yo) se hace nujcd, mio; ah-cd, tuyo; luh-cd, su- 

VWOnderels 

Hay otras posposiciones mas: cq, dentro; /dja, que quiere decir 

«sin» y que se prefija; pero esta mas bien es negativa, porque no la 

encuentro prefijada sino 4 palabras que terminan de una manera que 

expresa posesiOn negada en mérito del/aja. Por ejemplo, sin mujer, 

se dice, laja chequoé yd, esto es, no casado. 

Y son tantas las otras que no recuerdo. 

Las palabras que expresan el con (ecq, yc-que) me hacen pensar que 

algunas posposiciones rigen ciertos casos y que 4 la diferente termi- 

nacion de estos deben su aparente alteracién. Por ejemplo, «me» es 

nuya; «conmigo» es nuyécque: es facil desprender de esta una mu- 

danza, racional de nuya yécque. Y ino sucede lo mismo en la lengua 

italiana cuando en vez de con lo, con la, con li se dice, col-lo, col-la, 

col-lt y en vez de di-lo, di-la decimos del-lo, del-la? 

Continuando con las preposiciones, no extrafie el lector al ver que 

en el mataco se coloquen al revés de como las colocamos nosotros: 

al contrario, mds bien se maraville del uso nuestro, porque esto de 

subfijar las particulas que nosotros prefijamos debe considerarse co- 

mo un caracter que en un tiempo fué tal vez universal. 

En efecto, en el alemadn y en el inglés, pero sobre todo en el pri- 
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mero, la trasposicién de las preposiciones es de lo mds frecuente, 

como que ello constituye uno de los elementos que mas contribuyen 

A la elegancia de la lengua, y 4 hacerla dificil de aprender y de ha- 

-blar para el que habla una de las llamadas hermanas latinas. Al me- 

nos yo hallo alli el escollo, prescindiendo de la desemejanza de los 

-vocablos. 

En el latin tenemos ejemplos de trasposicién de las preposiciones 

en mobiscum, vobiscum, tecum, mecum y en el empleo indiferente de 

algunas como versus, pudiéndose decir: “voy Romam versus y versus 

_feomam.® Y tal uso se extiende hasta las conjunciones, por el cual 

puedo decir “Senatus atque Populus Romanus“ 6*‘Senatus Populusque 

Romanus“ que ha quedado el famosolema,e Roma. En Italiano tene- 

mos meco y teco al que corresponde el pleonasmo espafiol con-migo 

y con-tigo. 

Los ejemplos que acabo de citar pueden en mi opinién considerar- 

se conio restos de una forma preexistente. 

En los idiomas indigenas sud americanos las posposiciones en lugar 

de preposiciones estan 4 la orden del dia, y lo contrario es la excep- 

ciédn, al menos en el quichua y en el guarani, que sélo tienen pospo- 

siciones, y en el araucano que se vale de las dos formas: ahora es- 

tos, con los Matacos é indiadas salvajes del Chaco y del Centro, ocu- 

pan toda la América Meridional. 

Y ¢no podria ser que esta forma fuese mas oportuna que la usada 

por nosotros para apurar la percepcidn de las ideas, fijando desde ya 

los términos sobre que debe caer la relacién expresada por la parti- 

cula? Por cierto que una de estas particulas no retarda mucho el aperci- 

bimiento de la relacién entre los términos 4 que se refiere, sin em- 

bargo, si nos remontamos 4a la época de la formacién delidioma 6 de 

los idiomas ino podra parecernos mas natural fijar de antemano los 

objetos y recién después expresar la relacién entre ellos? Creo que Si, 

tanto mas desde que se puede pensar que el simbolo fonético que 

y expresa una relacién deberia haber venido posteriormente, con el 

progreso de la inteligencia y, sobre todo, con la pradctica en el uso 

del instrumento hasta aquel enténces adoptado, ayuddandose al prin- 

cipio con una convencién respecto 4 la colocacién de las palabras y 

su modulacion, 6 de cualquier otra manera. 

En este orden de ideas la preposicié6n apuntaria 4 una posteriori- 

dad, comparada con la posposicién, en el génesis del lenguaje; y la 

posposicion, otra posterioridad, en cuanto 4 la modulaci6én. No obs- 

tante las lenguas modernas usan todavia la convencién y la modula- 

cidn para distinguir las relaciones. 

En efecto, cuando yo digo: “el perro mata el tigre,“ es para mi una 

convencién, inconsciente por el uso, que yo entienda quien es el que 
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mata y quien el muerto. Y cuando pregunto: ‘Mata el tigre el perro? 

es por la misma convencion, y por la entonaci6én, que se entendera 

Si es el perro 6 es el tigre que yo pregunto sea el que mata. La de- 

clinaciOn de las palabras, aunque complica las formas gramaticales 

ayuda mucho 4 la claridad; y en esto el castellano, que distingue el 

acusativo con la preposici6n d (tratandose de personas) esta adelante 

de los que no usan este distintivo; como el francés en el relativo qué 

nominativo, y guze, acusativo. 

¢é50n la entonaciOn y la convenci6n un progreso absoluto, y sobre 

todo, es un procedimiento anterior 6 posterior al de la declinacién, y 

al de la prefijaci6n de estas particulas prepositivas 4 los sustantivos? 

Una discusién nos conduciria lejos. Yo me limito 4 afirmar, que la 

lengua que 4 la vez de ser igualmente expresiva es la mas sencilla, 

en mi concepto es la mejor, y que por otra parte, ciertas formas in- 

dividualizadoras, necesarias para unamente, por decirlo asi, material, 

tienen que haber cedido el puesto 4 formas mas sencillasque derivan, 

fuerza de la posicién relativa de las palabras, una vez que la mente 

se haya hecho mas capaz para la percepcion de relacién, para la abs- 

traccién, para la sintesis. 

Entre tanto una lengua que se caracteriza por aquello de materia- 

lizar consimbolos a4 propésito lo que nosotros expresamos con la po- 

sicio6n relativa y con la entonacion, es la quichua, en que tenemos la 

declinacién de los nombres y la subfijacién de particulas postizas pa- 

ra el interrogativo, las cuales son chu al final de un verbo, y taj de 

un nombre. 

Hjemplo: “¢Quieres? se dice gmunanqui?—“agua" (acnsativo) yacuta; 

Si se pregunta ‘quieres agua? se dira: munanquichu yacuta; “te lla- 

mas“ es: sutiqgui, y “como—i¢ma, para preguntar pues, ‘¢cdmo te Ila- 

mas? se dira: Imataj sutiiqui: ahorrandose asi una entonacion, 6 un 

signo caligrafico, si se escribe. 

Adviértase que la quichua subfija todas sus particulas, conjunciones, 

preposiciones, interrogaciones, declinaciones. Esto la constituye en 

lengua excepcionalmente tipica. 

CINIPIMTUILO) XV 

DE LAS CONJUNCIONES 

No he encontrado conjuncion disyuntiva, esto es, 6, 22, etc. En lugar 

de 6 parece que emplean s7z-70, y en lugar del #7 repetirian el ver- 

bo. Por ejemplo: Dame agua, si no hay vino, en vez de decir: Dame 



agua 06 vino. Asi también: no tengo agua, no tengo vino, en vez de 

No tengo agua nt vino. 

Por el contrario, tienen muchas palabras para expresar la conjun- 

cién copulativa, y, también etc., que ellos prefijan, como lo hacemos 

nosotros, 4 su régimen. Las principales son, segun me parece, 227th, 

6 uuttd y c-loya, quae emplean también por nuestro con, como se ha 

visto ya: y A mas: wtcuel,isiqiet, tdéut que son nuestro. 

El ¢déuz noto que lo usan especialmente en las frases interrogativas, 

por ejemplo: “Yo me voy, ¢y tu?—Wu-ycque, tdeuz am? Tienen la con- 

_junciOn condicional sz en la palabra guid 6 cquid. Cuando se antepo- 

‘ne la proposiciOn condicional a4 la principal esta Ultima se liga con 

uuttd, asicomo seusa el so después del wen en aleman, 6 del coszen 

italiano, por ejemplo: “Sino quieres avisame“ cquzd—no quieres, wu7td 

—avisame. | 

XVI 

(CONCLUSION) 

Y aqui pongo punto final por ahora y medespido del lector. A este 

le deseo que, como resultado practico, si bien indirecto, de este estu- 

dio, aun cuando lo haya seguido a trechos y bocados, se le haya im- 

buido la comvicci6n que el hombre, en el momento actual de su vida, 

es potencialmente el mismo en todas las partes de la tierra. En efecto 

lo vemos manejar con singular maestria el complicado instrumento 

del lenguaje, y revelarse mediante esto, poseedor de todos los crite- 

rios que responden 4 un desarrollo intelectual capaz de formar, dadas 

las circunstancias favorables, la sociedad civil como la entendemos hoy. 

Si los indios de hoy son rebeldes a la sociedad civil lo son indivi- 

dualmente por los habitos contraidos durante la vida de cada indivi- 

duo de ellos; esto no obstante la aptitud zatural la tienen: la prueba 

esta en las criaturas de ellos quese han introducido al ambiente nues- 

tro, los que se desarrollan con aptitudes en todo punto equivalentes 

alas que nosotros posecemos: todo esto puede haberlo comprendido el 

que haya vivido en medio de estos salvajes. 

Mas no por esto pretendo yo negar los efectos de la herencia, ni 

aceptar que el hombre haya nacido de punta 4 cabo armado de las 

facultades y de los medios que posee, como se cuenta de la famosa 

Minerva. Todo lo contrario de esto; pero quiero decir que en la serie 

de evoluciones porque ha pasado el hombre hasta HMegar al punto ac- 

tual, la asi llamada civilizacion representa un atomo inapreciable, ya 
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sea por el poco tiempo (pocos miles de afios) desde que apareci6 y se 

estableci6 en algunas partes del mundo, ya sea por lo limitado de los 

individuos y de las nacioncs que han disfrutado de ella. 

Se sigue también de ello que atin bajo este punto de vista, el origen 

del hombre lo vemos remontar alla donde nos lo indican el estudio 

de los fésiles y de la tierra, es decir, una é€poca distante de noso- 

tros mas afios que dias contamos desde el Adan del Génesis. 

«Nota:—El material que se contiene en los anteriores capitulos se 

ha entresacado de la obra «Otto Mesi», en que se hallaba disemina- 

do en el orden en que se presentaba la observaci6n al viagero en sus 

peregrinaciones: muy propio del que marcha con la cartera de apun-— 

tes en mano y reproduce fielmente las impresiones delmomento. Esto — 

empero noconvenia en un trabajo de la naturaleza del presente, por 

muchos motivos, entre los cuales primaba el de la facilidad de refe- 

rencia. Por poco que se ajusten las lenguas indigenas 4 las reglas de 

sum, es, fui, conviene siempre reducirlas 4 la forma de arte 6 grama- 

tica A que estamos habituados. Al fin todo es convencional en estas 

cosas, porque, no siendo un caso como el del Volapuk, primero se 

habl6 toda lengua, después se escribid, y alla 4 las perdieas recién se 

redujo a arte 6 gramatica. 

El capitulo intercalado sobre los pronombres se reduce 4concretar 

en una forma cdémoda observaciones sueltas de los varios capitulos. 

La importancia de esta «parte de la oracién», si es permitido expre- 

sarse asi, hablando del idioma mataco, obliga 4 dedicarle un capitulo 

aparte, por corto y aun poco satisfactorio que sea, en vista de que es 

lomas dificil para todo colector de vocabularios. A esto se debian las 

desconfianzas del autor, y la falta de un capitulo especial en el origi- 

nal de este ensayo, falta que se subsana aquiicEl Editor 
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MATACO-ESPANOL 

FRASES Y RELACIONES 

CLAVE 

Chin. — Indio de Rivadavia. 

Alf. — Alferez de Rivadavia. 

IP — Pedro, Mataco del Fuerte Gtiemes. 

F, — Faustino, Desertor en la Cangayé. 

M. — Maltej Capitanejo en la Cangayé. 

M° — Mulato, Cacique en la Cangayé. 

T. — Tajo, Indio militar, bautizado, intérprete. 

M. H. — Hijos de Mulato. 

I, R. — Indio de Rivadavia. 

(?) — En duda. 

"h — H nasal. 

y — J nasal. 

ph — P con J suave. 

\ — Grave, corta el sonido. 

A — Alarga 6 diptonga el sonido. 
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A 

Abajo (para) —hiquid,; Voy para 
abajo—Nu-i’huj hiquio. 

Abajefios—icquidm-le-léi. 
Abanico de palma—cutzuc—el aba- 

nico, 6 la palma, 6 la hoja. M. 
Abeija—pan-ne-tdée. T. 
Abispa (Lechiguana)-- nu-al-lécque 

hua. , 
Abispa (Caran)—tic-la-hutu. T. (Ma- 

dre del Caran). 
Abuela—notajoti. P. 
Abuelito—nochoti— no-catéla. P. 

Ver: viejo. 
Aca—cana. 
Acabarse, se ha acabado—nuhj. T. 
Acarrear lefa—hotnan nei ahloi. 

Ver: lefia. 
Acordarse de un muerto—nojalé- 

tha (th casi inglesa.) 
Actosexual—copulam habere-hua- 

Ile, 12S lnumeues) Tee 
Achera—cu-iel-la, T; quiél-laj, F. 

Quiel-loc. tal vez de locque—co- 
mida, raiz que comen. 

Adentro—nahi?? Quio. 
Adentro del rancho—hep-quio. T. 
Adios, yame voy—Uitd, amajecna 

nuyicq. T. 
Admirar—yemhihn. 
Adonde—e’hije. F. Ver: Estar. 
gAdonde vas?—téc’-lvhwhe? T. 
~Adonde te duele?—eyje tojoitaj, 

F. (2) tél-la.Adonde vas?— 7¢é/-la 
hiwhe 

Adverbio—najj—de tiempo algo 
remoto. 

Afuera—ajlt 
Agarrar, agarra, te voy a dar— 
Quiem lo nigtien ahmu. F y T; 
agarralo esto—quicmatoja hte, 
F; quiem-l6 toja, [—Wozde gvien 
6 huen. 

Agosto—inaguup (tiempo en que 
(brotan tas flores. T.) Ver: Pri- 
mavera, F. 

Agua—esta agua es para ti—ino- 
tlatzi hotvam. 

Agua—inot. P. 
Agua y Rio--guananga 6 guayanga. 
Agua, no te eches al agua—iahuho 

indt;yaj mohi inot.’/ nasal—no te 
eches agua—yajtz0oi a-taphé inot. 

Aguja—cano6, hanot, P; nucant, M; 
canu, FE. 

Ahora—néquiat. T; nécquie. 
Ahogar—hiquia. T. | 
Aji—pho-non. T. 

Ala—lacuiss, F; jléuhj M°. H.—era 
de un chimango— jle’ju-is— plu- 
mas, T.—hléjt’pVhli-huuiss, T. 

Alcahuete—hasseé-huu, T. 
Alfiler, prendedor— nutucueé hlé- 

Kes 1 
Algarroba — huai—Ver: algarrobo 

y recoger. F.—huh-ai, T. 
Algarroba blanca ( fruta)—uossot 

etzackemhuaia ds: 
Algarrobanegra—ud6sot-tzaje(hu0) 

Algarrobo blanco—uossot etzucke 
Algarrobo—jodai, jocai. P. V; Aitic, 

F; htia-yucq. T. 
Algarrobo—Aitc. F’. cuayuj; palo 

de algarrobo— Vide retro; talvez 
de otro color—hu-aiticq. T. | 

Algarrobo negro udsot-tzoe-je. T. 
Alguna cosa—imaic-cua 
Aliento, suspiro, viento— nu-yial, 

T. Ver: respira. 
Alma—nu-hte-séq; pl. nu-hte- 

sei, T; nthéséj pl. nuhéséi. T. 
Almacen, tienda, (guarda prendas) 
—manhié huét. T. 

Almacen (guarda viveres) — t6c- 
lohcqhwet; i, 

Almacenero (que guarda prendas) 
—nanhié huut. T. (guut). 

Almuerzo—notécji 6 no-tejquil. P. 
Aloja de chafar—let-tzeni litzi T. 
Aloja—hathess, litzi. T. qu-ha, 6 

iqu-ha 
Aloja de algarroba—hua-lictzi, vel, 

hual-litzi. T. 
Aloja de vinal—at-aj litzi. T. 
Alto—4-tu-pho. T. 
Alla-(«velo, esta alli>)—uceleitzi, to- 

ylicitals 1s. 
Alla—Cace’ni, ca-ni. 
Amaca—tosuiyécque; T. 
en Amaneciendo— unacquiué], T. 
Amarillo—ya-ca-tdée, T. 
Amiga (manceba)—hui-tojcui. P. 
Amigo—Amico. F. ejiuitocq; bue- 

no. M. 
Amigo—nda-aguuéjqu, nugtiécqu, TL. 
Amigos—na-aguue’héi,nugtiejéi. TL 
Ancho (muy)—quti-zap-pho, T. Ver. 
madrejon 

Ancho—itzajquie, quii-tzaj hu, T. 
0jo hw subfijo en lugar de z pre- | 
fijo:¢gaj silaba adjetivante; qu7z, 
quié, raiz. Notese la inversion; 
y sirva de indicio para otros ca- 
sos. Ver: estrecho. | 

Andado (he)—nu-ihinaji. Vo has a. 
lé-hi--hi-tdeé. 
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«Andate» — mm’o, achimo, M° H; 
opilyopil. T. 

<Andate no mas» — Mogéme, no- 
hém. 

_«<Andate trae porongo»— miia ta- 
(Oey Morne 

«<Andate 4 tu casa»—aquiopil. Ver: 
Venir. F. y T. 

<Andate»—cué-mocué, mohué, mu- 
hue Hy mia, miei. R 

«Andate y vuelve pronto»—opil to- 
pileila que lit, F; forma futura 
(arriba en lapiz) moh topila jquel 
-—_laja—te has de apurar. 1. 

Anoche—tojnatzi, F;hunatzimati, T; 
Anoche—hunna-tzi-nna, T 
Anta—yelaj 6 ielaj. Ver, Caballo P. 
Anteayer—ihuala éc-laje, T. 
Anteayer—icuala el-lake 6 natzu. 
Antes—Ver: Adverbio. 
Anular, dedo—nuhuéje, comtn al 

indice y al dedo medio del pie 
y de la mano. M° N. 

Anzuelito con lengiiita—hac-lej, T. 
timec. T. Ver Boea, haj. 

Azuelo—hac-lej, F; Timec. T. 
Anzuelo—timécq. T. 
Ano—jlup. Ver, Invierno. Proba- 
blemente se cita la estaciOn. F. 
C-lup, loup; T. 

Ajo (el pasado)—jlup ejlaje, c-lup 
Siena abe 

ae entrante — c-lup ne-quiayécq 

Apagar—huijmi, IR; wanes, IE. 
Aprende—6m-ia-ha néj. P. 
Apuntar (escribiendo)—nojcuécht 

ver: lapiz. M° H. 
Apurar, le apura el dolor—jiéque 
amlé—se aflige por eso. Ver do- 
lor. No me apuro.—nam quel: a 
la observacion de «Trabajen mu- 
chachos. F. y T. Ver: ligero. 

Aquel—tojleitzi, tojsam, F; latzi 
tojlime, tojlerene; Ty litzé, netzi. 

Aquel hombre—’hicnu licné, T. 
Aquella mujer—atzic’na lic’né, T. 
Agquellas mujeres—atzinai lic’né,T. 
Baneltos hombre — hicnul-lalicné, 

Agquellos—nontoj? F; toquigiié, to- 
higtie (alf.); tojéss-tzu. 

Aquellos—ticné: toj’hess licné, T. 
Aqui—toja, tojtzi, Ver: alla F. 
Arafia—ckiu, quit hut, T. 
Aranita—quiti hut jlé6s-saj, T. 
Arbol—ha-l6. Vel ac-!o, T; ah-l6- 

tal vez d@ superlativo, Ve: ramas, 
pl. ha-l6i 

Arbolito—ha-lo-cuuaj, T. 
Arco—letzej. 
Arco—letzeg, M. noletzéj, F; (ojoal 

0). 
pee. las charatas son ariscas— 

tsitocue nouain tsaj;tzéss al plu- 
raliEayveden (Clap kuna): 

Arma—nut-cué-lé-lé, T. Ver: alfiler 
Armado (pescado)—castac y cas- 

WEKea|, Iho WW IP 
Armas—nut-cué-lé-leé. 
Armero (el que las tiene)?—Ictzcg- 

“nis 1 
Armero (el que lashace) pctzeg- 

intl, IP, 
Arriba—Pho. Voy para a. Nuvhtj 

pho. 
Arribefios phom-ic-lci. : 
Arriba, lado de—toj-pho mei, toj- 

pom-éi. T. 
Arroyito—tetic-hua. T. 
Arroyo—Pregunt6 gcual?—téc. 
Asado—iti quemado, tobuccué}asa- 

do, probablemente cocinado, T; 
asado, pu-cué. T 

Asado (pon el)—pho a-pu-cue. 
Asador—nu-poc-cue nouet, T. 
Asentadera— Vcr: Sentadero. 
Ata el perro—oyiit cinoj, T. 
Atras—tomquid (abajo). Indio. 
Avambrazo—nutcuéi, nojcuei, M. H. 
Avanzar—Huevito avanz6o a los 
Tobas y los corrié — Nihuéhu 
ilonem Uancloi jojonné, F. Arriba 
de zlonem esta inésa, y de jojoneé, 
tajojonne como lodijo Tajo. Los 
tobas van &@ avanzar a Huevito 
—Uancloi aitaj inehia nihuehuu, 

T; Uancloi huetaj ilonen nihuehuu, 
F 

Avanzaron (los Tobas nos)—Uan- 
cloinenam (nenama, T.) Venir F. 

Ave—huentie. 
Avellanas (silvestres)—totnajeé ni- 

huijc-lui 7 nasal. F.M° H. Semi- 
lla del cuidador del sapo. T. 

Avestruz — hualc-loj,P; Torobi (?) 
F. huanc-loj, T. Ver: huso 

Avisame—huél ntvho. T. 
Ay!interj-mimarido, mi mujer etc | J 
—nu-cquie-cua-né tda, T; (cuan- 
do se ha muerto). 

Ay, mi hijo, mi hija—nuj-l6-sé tdat, 
nu-jl6-sé-né tdat, T. 

Ayer—notejoasi? Ver: Dos y INe- 
gar. P. 

Ayer—nahaque, F; icudla-naji. 
Ayer—icudalannake. 
Ayer—ihudala naji, T. 
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Ayer tarde— qunahaque, F; hu- 
najaje—no supo decir ayer sin 

tarde. 
Azul—tit-tit-taj, T; azoleala—cas- 

tellano, P. 
Azul (casi)—it-tit-taj, T. 

B 

Baila—catin, catinjlin, T. (Parece 
ser voz Quichua). (Catint.) 

Bailar—taj-ca-tin. 
Bajad—nén-hiqui6d, ne-inquid, T. 
Bajo—ickio. 
Baia de fusil—letzég-c-l6 vel c-1U; 

(6 igual 4 ow) Ver: Semilla, mu- 
nicion, chaguar. 

Banharse—nanaién, y nanai—no te 
banhes—yacnai. F 

Banda—c-lip-¢l—vengo de la B.-— 
nu-tdl-ca hlip-ec-li; volvete a la 
B.—o-plei c-lip-él; pasa 6 vete a 
la B.—ni-hu fuzéz c-lipél. 

Banate—nai. T. 
Barba (parte dela cara)—nojlécq- 

no-j-lec-q. 
Barba (pelo)—nu pozéi. M. (?) 
Barranca—ta quia nagi. P; y-te- 

quianaj. T. 
Barriga, vientre u ombligo—nut- 

zijlilé; gajo del vientre, F; tzhé. 
Barriga—tsetaj. 
Barrigon—tsetaj, T. 
Barril—ualin, T. 
Basta, no quiero—mol-téj. T. 
pastante (gente) — casca huéra, 

Bastantes, muchos—nogitie hope, 
F, htiej-hu, T. 

Bastantes— —htiéj-hu, T; Wer; Mu- 
chos, etc. 

Bastantes tigres--ntoc aijioj; no 
hay tigres /dja aiioj. 

Bastantes huéj-hu 
Batata ee Yr. 
Baul nuco’hi, T ; (ropero) 
Beba—ioyé], F; ildyej, i 
Beba poco—ioy¢} quiioj-laj, F;lec- 

quidl-lecuaj. T. 
Beba despacio— iajloconquid, F; 

no se trague todo, T. 
Beba despacio yaj-jaclit, T. (no 

ligero, aplicable 4 otras accio- 
nes). 

Beber niiot, 6 niidti, z2igual ay. 
Beber i-id, 6 i-hid, T 
Beber, voy a nyonla. 
Beber, mi vaso de noj-hloc-ti. 
Bebida en general nuj-loc-ti, T. 

Borniose rio teuctaje, P. Rio gran 
) 

Bésame la boca—tzé-’hi nucaj, T. 
Bien y vos?—ech-amaj-tecna? 
Blanco—pe la ta, P.; pelaj. T. Ver: 

nubes; pé-laj. T. 
Blanco casi es aquel perro—acinoj 

aliné aitaj ipel-ji. 
Blancos, i e. decentes—niydat, T. 
Bobo (arbol)—sodénta gi. P. 
Boca de hombre—nucaj, nocaj. F. — 
Boca de pajaro—cuentié haj. 
Boca de caballo—yelataj, 6 hiela- 

taj ha}. 
Bofe—pe-cuéss, pe-ju-éss. T. 
Bolas—noca tente, F.. Ver: 

leadora. 
Boleadora—tientein, F; nucd ten-- 
tei—mi boleadora, mis piedras;T. 

Bombero—niguaiécq. F. 
Bonete—zipho. T. 
Bonitas son las chinas—tzinai 6 
Amen lena, IE, 

Bonito—tsi lata—bueno. F. 
Boquilla—no quietej.. M. 
Borracho—ucunaj. 
Botador—cotuntaj, F. Ver: Sauce. 
Botas—nizot pi-taj. T. 
Boveda del paladar—nuhaj nuc- 

haj, F. Ver: Boca. 
Brazo (parte superior)—nu huapt, 
F y T. (parte inferior)—nu-tcuéi. 
T, avambrazo; parte superior— 
nutcuci, nutcuese]j. F. 

Buche—po-ni. T. 
Buena muy eres—ahis; a-is. 
Bueno (de aspecto)—tse la tha. P. 

i. e. lindo. 
Bueno de forma—his, 6 is, F. Ver 
Bueno. 

Bueno muy—ahis, F; hom his. T. 
éhg, 6 hiéh; a- 

Bo-. 

Bueno de salud— 
hisjlin, T si. Ver: Bueno 

Bueyes (dijo él)—huassctiss. T. 
Busca (pan) oéc-cue (panij). T. 
Busco—notéccue. T 
Buenos Aires—nos-litaj- mi pais, 

F. notese la analogia de Jz con) 
le patronimico: fay es aumenta- 
tivo como le convenia a4 Bue- 
nos Ayres pays de Faustino. 

C 

Caballo—iielataj, d, yelataj, P ye | 
Caballos—yélatass. T 
Cabecita—le-téc-cuaj. T. 
Cabellera—letéc-tdos (cuero de la 

cabeza) 



— 279 — 

Cabello (del hombre)—nu-huolé. T. 
Cabellos (mis)—nokulei, P; nohuu- 
1éi, M°. H. Ver: Hoja. 

Cabeza—étéc, nutj-letéj, jletéc, de 
bruto, M°. H.; lé-técq. T; pl. 1étéi. 

Cabezon—léc-quii-taj. T. 
Cabra—caila, F. (Es castellano, co- 
mo Peiléd de Pedro). 

Cabrillas (grupo de estrellas)— 
pot-tzec-lai. T. 

Cacique—nokanniati, P. Can-niat, 
T; pl. can-niatéi, can-niat, T. 

Cacique solo—ildc (cilac) canniat. 

7 Cacique Indio—cqui-ri, M°. 
Cacique general—toj-can-niat ti- 

Ren. Al, 
Cacique principal—canniat tizan y 

toj-can-niat. T. 
Cadena (del ancla)—tze-lojquietaj, 
M°. H. Ver: barriga y collar, cam- 
biando el guié en ¢tgi como de 
costumbre. 

Caer—tollickiot. 
Caer de—toll-pe. 
Caer, ha caido una paloma—tsito- 

cue 6 tchitocue quiotquid, F. 
Caer, «cuando ya ha caido» —quiot- 

quid. F. 
Cagar—jlam 6 hlam. T. 
Cajita—la-hi. T. 
Cajitas de fosforos—itoji-huas. T; 
( nasal en lugar de hi. 

Calabrote—nahioc, M. H. 
Callejon— noyije toj-lu-juécq. 
Calor (hace)—chuctoitaj. P; quie- 

Oyjo a0 
Calzoncillos—ititaj (eran de tela y 

azules) M°. H.; nocosét timiéc. 
F. Ver: chiripa. 

Callejon—noyije toj-lu-juécque. T. 
Callese—niquiéct, T. 
Cama—nohouct. F. Ver: casa; nu- 
ma haueét. T. 

Camalote—oyel. F. 
Camalote, canita medio rastrera 

—oiél. F. 
Caminito—noyijcuaj. T. 
Camino—tonoyje. F; noyque, no- 

yije. T, «de atras del camino» 
lajnoyije. 

Camino grande—noyijtaj. T. 
Camisa—iéquic; estoy sin -camisa 
—nojlam laja nuca iequié nope- 
la-quo. F. 

Camisa—nokaiéke. P; nojyéquié. 
Campana—totahéj. T. 
Campo grande—ajlt, jlocuéita, F; 

aj-lu-taj. T. 

Campo muy grande—lajtanihiaje, 
6 lajtaniniaje. FP. 

Campo cuyo fin no se alcanza a 
ver—nogiiitzi ’déh toj ajlu, (ajl6) 

Campo, campo grande, grande— 
ajlu: ajlu jlocueita: Weuu 

Campo quebrado—a-luj-taj-hiquio. 
Ver: abajo. T. 

Campo limpio—ajlti' tsatquic. F. 
Ver: pasto. 

Campo muy grande, Pampa—halo- 
taje. P; hajlutaj. 

Cancha—catu—vuelta. Ver: Codo. 
Canilla, parte inferior de la pier- 
na—tcoldi, coloi, M. H. 

Cansado estoy—nu-iél-c-lin. 
Cansado, yo—noiiel, P. Ver: heri- 

do. [él-l. I. R. hiél-l. 
Cansados estamos— noié-nén. F. 
Canta—acquioij-c-lin. T 
Cantar 4 un enfermo—qui0i, 6 chi- 

oi, dlaquiosa: quidi.—Cantar en 
general. F. 

Cafia, cortadera—polotaje. P; po- 
lolatvalia eas 

Cafia hueca—can-nuhiss, P. 
Cara—baldafia, P; notiall, noquia- 

1OneEE 
Carancho—he-zaj. F. 
Cardenal (pajaro)—huosachitaj. F. 
Cardenal (copete rojo) — hud-sa- 

Gian, 1. 
Carne, cuerpo etc de persona— 

nutzan. T. 
Carne asada—huasetaj iu. FP. 
Carpa—tahuuetcuécuaj. T. 
Carpincho—humeéne. P. 
Cartucho—c-lohi, (Z nasal), F. 
Carrera—tel-lsan, pl. tel-lsanén T. 
Casa (mi)—Nohuéte, Hauéte. P. 
Casar, gcuando te casaste?— quic- 

jOte tan huaiey? Ver: Casarse, 
frases. 

Cascabel—quit hut-tzel, tzeliss. 1. 
Cascara de la Tortuga — tdoj, 

Chin. 
Casi—oitaj. T; icnaja. 
Cata pichona—quié-quie la-léss, T. 
Cata—quié-quié, T. 
Catre (dormitorio)—toma (1) ouet; 

nu-m0o-ouet, a-etc.,de Juan- Juan 
mo-out vel Judn-lo-mo-houet, T. 

Cazador, es huén-tiein-quia; pl. 
huentiei lacquial, T. 

Cazar, vamosa iiacantisa, P. Ver: 
Ir. d 

(1) En Mocobicama se dice oma. rd. 
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Cazar, vamos a nquie-guajlei, F; 
toma el fusil y vamos a cazar. 
miéi aletzege naquieguajlei. F. 
WN. fue a cazar N. quichual-lei 
cuentiéi, F; yo me voy a cazar 
pajaros nojlam quichuacléi 
huentiéi. 
Notense las diversas escritu- 

ras debidas a las varias pronun- 
ciaciones reproducidas al punto; 
pero que conservan analogia. 
Sitva de regla. 

Vamos 4a cazar acquiinathio-hén 
huentiei, T. 

Cayo T. en el rio T. quiotquid 
Teuctaj (cuando ya ha caido). F. 

Cejas nota quiosej, F. H. Ver: 
ojos y sej. 

Celos tdisquien, T. 
Cementerio hotoldays, F. 
Ceniza it6j) mucq, y moc Qo mo- 

lido del fuego), |. 
Cera de miel tzupa, M. 
Cerademiel Zup-ha-(p/ igual a 0) 

Cerea atocuecite, P; cat-hu-tha, F. 
(El primero dice, no muy lejos). 

Cerca atocuéite; cat-hu-tha, T. 
Cerca del dia icudlainlé (al lado 

del dia) T. 
Cerda que sirve de yesca noca 

itdj-less, F. 
Cerquita catut-tahudaj, T. Ver: can- 

cha. 
Cerrar pbu-hi, T. Ver: Tapar. 
Cerro,cerrania tequiendje, P;téc- 
—quié-naj, T. 

Cicuta nijditoijtaj, M. 
Ciego asnam, F. 
Cielo torobé, P. cotiesé! (2) M. 
Cielo podéclé hpé-lé, phé-lé, T. 
Cien caskayar, P. Ver: Bastan- 

tes. 
Cierto, contesta a jloes? Mat. T. 
4Cierto es, me querras siempre? 
chamato tojlo hémen no? F. 

Cierto es mat, 6 mat. T. 
Cierto es mat, bpiye. T. 
Cierto es esto mat imaquia. T. 
Ciervo chiuasset 6 quiuasset. 
Ciervo jielemé, P; quiuasé, cuasé. 

F. Ver: Vaca; quiiuassét. T. 
Cigarrillo no-tzeécq iucu-as. M°. 
Cinco nehene. P.; locat6, M. 
Cinco, mas, muchos nitdcq. 
Cinco hudlis sije lac-tictiaiél, F; 

locaté. M. 
Cinta colorada, cinta icquiot. T. 
Clama, grita ohn, hon. 

Cobarde nohuaintzaj. 
nudintzaj. 

Cobardes los no-uaintzess. T. 
Cobardes son nu-aintzés-saje 
Cocido iu. T. 
Cocina (tu) catai, catél. 
Cocina (la) tojlonec huct, 

huct. ae 
Codo nucatu. Ver: Bodilla. M. H. 
Cola de pajaro !cquioss. 
Cola de pajaro icquids, 6 quioi. 

F. Ver: Pluma. 
Cola de tortuga louéj. Chin. 
Coleto jcaioecquia. 
Colmena pdén-nc, acd-yecq. 

(miel) T. 
Colmena pené. F. Ver: Miel. 
Colmillos de un caballo yélataj 

WAOUSIL IE 
Colorado icquidt. T. 
Collar lot-zi-cass. M. 
Coma poco tetj ’omaj lipha. PF. 
Comen (los viborones comen pa- 
janes) hotzétag tehuén huentieél. 

De ve AL 

itoj 

Comer notej. F. (Este verbo tiene 
muchos) temas) icon te) thi wdrame 
pero su vatz probable es ec 
eC), 

Comer piojos notej jla., F; notuj 
jla, Alf. 

Comer, quiero nojlam hoitaj noit- 
hechi, i. e. estoy para, F. 

Comer, él quiere hen-n6ha-lo-loj 
nonquiegé, F. Loj 6 locque co- 
mida 

Comer, vamos a notécji. P. 
Comida nut-loc-q. T; loj 6 locque. 

Nuj-loc. T. 
Comido, el viborén habia comido 

un conejo hozeta tet’j uyés, F. 
Comision militar ni- cutdaj. 
Como? atde-tzt? (hatdézu. T.) 
Como hoteya. P. hoté 
Como se llama ésto? tojtzi-lei? 

F 
¢Como estas? am-temnaj? naj, F._ 
~Como se llama esto? at-te p-lei 

(clei) toja. 
¢Céomo? the! loguoi, atdeicjc, T. 

Ver: Quién? 
yo Como siempre aesta hora(mi- 
rando al cielo) nodéj toj otént. F. 

4Como esta tu familia? am: am 
tem naj less? 

Compafhero cémo estas? 
naj: 

Como? atdeyjc? 
Venus. 

am tem 

loyaj-lin. Ver 
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Compafiero ainoj. (tu) nu-ifdj mi | Cosa: esta cosa imdiquid; estas, 
companero; !oyaj-lin. Ver Venus. 

Compra ovejas quidjtzonatass T. 
Compra pan quiidj pan. T 
Comprado, hemos comprado mu- 
chas gallinas nojlamil quio- 
quén’houd nto’c. FP. 

Comprar, yolo compro nuquidje, 
niquidje, F 

Comprar nuquioje. P. 
Comprarételo, traclo 

quioje la. F-. 
Comprendes 

Ses. 
Compren pan quiidjén pan. T. 
Compren vacas —quiiojén quiu- 

-uasetass. T. 
Con c-loya, uuitd, ya (subf). 
Con cué, kié, ycke, ecke. 
Con, y yecke, uuitd, c-loya 
Concha (vulva) nessé. F. 
Concha chica nessé lossaj F 
Concha grande nessé ucut’o. F. 
Concha lanecji. P.. 
Conejito—yés, F. Ver Comer, fra- 

Ses. 
gConoces a Pedro?—halt6j-huil-lij 

Peilo. 
No lo conozeo—nun toj niyegde. 
Constelacion cerca del Crucero 

del Sud—huanjl6j. Ver. Aves- 
—truz—M. H. Junio 1877. 
Contener, vaso continente—sub- 

fijo hz. 
Contento—nuca quii-si. T. si. 
Contesta cquioel, Tsa-nuel-ntho. 
Conversar hon ckié 
Conversar, estan conversando 

iahuien, iahullen, F. Ver: Len- 
guaraz; esta conversando con 
el otro tahuilleqgél, (ojo a la g) 
esta conversando tahuille. F. 

Convida chelipe. P. 
Convida, (pidiendo) chaquitoje. P. 
Corazon hotlé, hdtelé, F; tét-lé. 
T; la-ta-dlé. 

Corazoncito, pulso tdut-lé-cuaj. 
Corona (de lo que sea) nocui F. 
Corran ne-que al-lt’jo. 
Corre né al-lWwho. T. 
Correr, Huevito avanz6 a los To- 
bas ylos corrid Nihue’hu ilo- 
nem Uancloi jojonné. F. 

Cortad is-sét, T; li-ssét. 
Cortadera, paja que corta irl6j.M 
Cortar pasto ahutdj hepp. F. 
Corto nu-isset, nisset. 
Corzuela chona, P.; tzond. Ver: 

Oveja. 

atquidj ni- 

hal-ha-nej, Ver fra- 

cosas-tojéss-sa. 
Cosa (alguna) 

hueys; 
Cuass. 

Coser tzécau. Ver frases. T. 
ener de rancho hépp lip-éi. 

Costal tot-zoeloec. T. 
Costillas de la casa (Varazon) 

lassijhu li-lei hépp. T 
Costillas (la punta) nu-tzij-huli-!é- 

péss. 
Crecido (ahora esta mas) éhom- 

nequiat-pujyaij. T. 
Crecido ta-ptyej. 
Crecido tapuiécq. F. T. 
Crecido esta el rio Teuctaj ta- 

puiécq. F. 
Creer catquiéti. T. Ver 

Creer. 
Cristianos chihuéle, chigtiele. F; 

Siguele. 
Cristianos Chaquenses 

ajlu-taj lel-léi. T. 
Crudo a-c-has. T. 
Cruz chica tojlistec-donde se cor- 

ta lena. : 
aren cual)? dté-t6j hope? T. 

(00). 

¢gCuando? tde-najj-’hoté? quicjote. 
4Cuando? cthénaj-’hoté. 
Cuando (conj.) quid, vel quidl, 

quio. 
Cuando te casaste? 

huaiey? F. 
Cuando eramos chicas tojaj ind- 

cai nu-la-sa. 
¢Cuantas canchas faltan 4 la tol- 

deria? ¢iquiojoté jel catti eno- 
iom hauéte? Ver: Codo. F. 

gCuantas veces dormiste con la 
china? tdehéte toj-lamoyij at- 
zZinar 

¢Cuanto vale? tde-hoté ldja? 
¢Cuanto? tde-hoté? 
Cuantos hijos tienes tu? quicho- 

té aless? F. Tres hijos.-noless 
lacticudiel. F. 

gCuantos dias faltan 4la ranche- 
ria? ¢quiejéte hudla moiom ha- 
ucte, F.; un dia-huala hoté’ji- 
(j nasal, parando un dedo.) F. 

Cuarta parte hlip-pehiass. T. 
Cuarto 6 rincén hepp-jlip. T; pl. 

Gil 
Cuatro tatuta. P. 
Cuatro hualiss si’je 6 i’je(j nasal.) 

PF’; tdi-cua-les’hiji. T. 

imaic-cua. T; lo- 
alguna cosita =imaic- 

frases 

Cigiicle 

quiejéte tan 
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Cuatro canchas ca-ttihualis sije. cE | 

Cuchara lJanecqué-ndéc, T. 
Cuchara (mi) nu-calndéc. T. 
Cuchara (tu) calndéc. T. 
Cuchillo jequinaj, M.; nokatnate. 

P.5 cquii-nacque, F.; ; lecquiianaj; 
el cuchillo me ha cortado- -quie- 
naj Jocno.. fT. 

Cuello lo-quu (huu). Chin (era de 
tortuga). 

Cuernito donde guardan la yesca 
de cerda noca itojni. F. 

Cuerda del arco letzeg-taj (?) M. 
aqui tag es por thoj-cuero, de 
que esta hecha la cuerda. 

Cuero (dealgo) ichontoje. P.; ht6j 
théj, hdéj. F.; ¢ aspirada. 

Sucre de vaca tasetaj toj, dhoj. 

Cuero de tigre 
ayo’je, thdj. F. 

Cuero de lobo latataj thdj. F. 
Cuero, piel tdoj, tdock. 
Cuero de oveja tsonataj thdj. F. 
Cuero chico de nutria Hone 

thoj lojsaj.  F. 
Cuerpo nu-tzan. 
Cuervo hichatth.. P. 
Cuervo tze-tu-hiu. F. 
Cuidado te vas a caer en el agua 

eiléd, quiot inoi, Ver: caer. F. 
Cunhada ticckié. 
Cufiado quayenécke, nu-quioti. T. 
Cufado, a nu-quaie nécque, nu- 
meG wiée, IT. 

Curar noildje, F. Ver: Vivo. 
Curar D. N. lo curé-D. N. Ocha- 
ya no él. F.; D. N. me curo. T., 
D_N. ocheya nu. Ios indios es- 
tan curando al enfermo-Nicquiei 
ilojeje tojiil-nén. 

gCuyo es aquel perro? athec-l6 
sindj latzi. IT. Del senor aquel 
(suyo) tojlani la-16. T. 

CH 

Chaguar, planta textil cactacea 
huie; tiene flor grande blanca y, 
pifia como anand silvestre. F. 

Chaguar con flor colorada no tex- 
tilhuiétas, F. Ver: agua, cana, 
y chaguar. Flor de chaguar-hu- 
iétas jlajuo. F. Ver: flor. 

Frutita dela flor de Chaguar 
jldi. F. Ver: Semilla, bala, Flor 
vieja del chaguar-jleuémeéc. F. 
Flor nueva del chaguar - nej- 

aydj dtdj, dh6dj; 

Guiacenlay wo; ia Vien: hoja. Es- 
pina de la punta del chaguar- 
huietas tzejlolis. Fh. Ver: Gajo. 

Chaguarcito, i. e. Piolita Chica- 
ni-’-hid-léss. T., los Chaguares- 
ni-hidi. T. 

Chaja (ave)-tza-hoj. T. 
Chalana (canoa)-cuoj quiaje P.; 

hudoiaj. F. 
Chancho de monte nitzdje; (era 

un cuero de dicho chancho) F., 
Chancho nitzetaj, F. Ver: Barri- 

ga. T. 
Chanar (fruta) letzéni. 
Chanar letzeni, F. Ver: recoger; 

letzeniticque, 
Charata (ave de comer, gallina 

~s 9 oa" 

de monte) tzitocué, tzitohué, PS 
Ver: gallina. 

Charatas tzitocué, nitédccueé, T. 
Chasque giiGicdsse, F 
Chica (concha) nessé lossaj. 
Chico (dedo) nuhuéjlosé, M. H. 
Chico (poncho) nogiiéi jlotza, F. 
Chico, muchacho nocoaj, F 
Chico vapor hepp-losd, F. 
Chico, a cainu-juala, T 
Chicos, as cainu-ldsa, T. 
Chicuta (yerba que se le parece) 

nijoitoij-taj. Czicuta 
Chilca (yuyo con que prenden fue-— 

go) huitzona, F. 
Chimango (ave de rapifia) tziiaj, 

ly 
Chimenea huitzéc. M°. H. 
Chinas tzinai, tzinéi, F. 
las Chinas son bonitas tzinai tsi- 

lata, F. 
Chiriguano huitni, T. 
Chiripa huesdj, M°. H. Ver: fra- 

zada. 
Chiripa nocoséte, F} (casi Z). 
Chua nequié, F. 
Chupa (Pedro ch. algarroba) P. 

étzé cetzoe) hu-a, T 

D 

Dar Ver: vender y traer, etc, tzé, 
huen(n), atzeé. 

Decir Ver. Dices que. 
gDe donde? dtel che, tthel? 
Dedo (uno) nucuuyj. 

6 hotécuoaji, T. 
Dedo (grande) nucuuéjlt-cué, T. 
Dedo (chico) nucuuéj los-sé, <i 
Dedo (indice) nucuucj toje temlo 

él toj huéju-quié, T. (dedo al 
lado del dedo largo). 

Hote-hohi, | 



: 

— 283 — : 

Dedo del medio nucuucj té6j’hivhe 
létquiuéj, T. 

Dedo anular, 
del chico nucuuéj t6j 
los-sé, T. 

Dedos nucu-éss. T. 
Dedos nuhuéss.M. H; nucu-éss, T. 
Dejad huent-la, moltéj, T. 
Degollar lon, T.. 
Dele agua al patron uecno inot 

auecg, 
Demasiado, «muy bastante» huuéj- 

Ini’ 1D 
Deme (fuego) ach6j itoj, P. 
Deme (agua) acquidj indti, P. 
Deme (comida) acquidj nodej, P. 
Deme (tabaco) achdclej yucuas, 

Oy AOCHMOI| lie 
Deme huecn6jo, (2, casi muda), F; 

atzé. 
Deme ese poncho uecnojo tajsa- 
me nogtéi (taj y toj se confun- 
den) F 

Deme agua atquidj indte, F. 
Deme agua y fuego atquidj indte 

isequia itdj, F. 
Deme mas om uéju, T. 
Deme mas, es poco tojcatzia, 3d, 

es decir, al lado 
temlo 

mauéj, F. 
Dentro nahi, ckui. Ver: adentro. 

ckui. 
De repente ni-cquicj-pho, T. 
Derrota iocmen, F. Ver: «Ven- 

cer» en la forma zzcds que pa- 
rece tenga lamisma raiz: se ex- 
plicaria suponiendo invertida la 
relaci6n respecto 4 nuestro punto 
de vista: cardcter que asomaen 
las frases y que talvez es orga- 
nico del idiomay constante, res- 
pecto a nuestra construccion. 

Derrotaron, los cristianos a los 
fTobas Chigitiélin jojonnéj 
Uancloi, F. 

los Indios Derrotaron a los To- 
bas Uicquii jojonnéj Uan-cloi, F 

Derrot6 Mulato alos Tobas M_°. 
jojonnéj Uan-cloi, F. 

Descansa, (parateetc) casitoma- 
tel-laj nutzi, 1. 

Descanzar nocasite, P. Ver: Pa- 
rate. . 
a a arma guuim-lélé let-zéj, 

Descargar el fusil noti6j, F. 
Descargar (peso) tinquio. 
Deshecho, lo muc. Ver: polvo. 
Despacio quiilayé, chilayé, F; yaj- 

-jaelit, T; (no lijero) 

Despiértame uwajat-tlinnu, T. 
Despiértate idjin pho, T. 
Después, pasado naj, naji, naje. 
Dia, sol hudla, ijudla, P. 
Dia (es) néi’cquidicuala, T; nec- 

quia icudla. 
Dibuja guucquiala (huu), T. 
Dibujado téc-les-séi 
Dibujar nojlenécque, F. Ver: Que- 

mar. 
¢Quién dibujo esta yica? 
lenecque hele? F. 

équé Dices? eloguodye, F. 
Dientes nuzutei,M.H;nochotéi P 
Diez hoténi; juntando las dos ma- 

nos paradas y abiertas con los 
dedos arrimados: de ’hote, como; 
nm plural; 7?hz contiene. 

Diminutivo quiaj, T, cuaj, fina- 
les: pl ss por 7. 

Dios, Diablo etc a-’hot, T. 
Distante hudi. 
Dolor, lo apura el jléque, amlo, 

F. Ver: Fatigado. 
Donde éyje, é, F. Ver: dormir, 

estar tdené, tdhé, dthé. 
¢Doénde esta tu mujer? héi hépa 

achécua? F. 
éDonde dormiste anoche? elmo‘- 

ji tojnatzi, (j nasal) F. 
Donde vas a dormir esta no- 

che? elmoji hila tojanatzi, F, 
forma futura. Ver: Dormir. 

éDonde voy a dormir? enimo’ji, 
F. j-nasal. 

Donosa muy eres ahis; a-is; ais. 
Donosa(muy) a-hais, tu eres muy 

buena, F. 
Dorado (pez) 

asap. T. 
Dormid lo-mm6, lomo. T. 
Dormir, voy 4 dormir nim6, no- 

mo, num6, F.; anda presto 4 dor- 
mir. atquidopil quelit lomo vel 
nomo. F.; Vamos a dormir. at- 
quiinoije nimé. F. Vayanse & 
dormir. atquioopil lomohén. F.; 
aquellos van a4 dormir. toj!citzi 
huetaj nimo. F. 

Dormir nimojil. F. 
Dormir, estoy por nim6. 
Dos hotéjoasi, F. y T; notejoasi, 

IF (S clues), 
Doy nigtiecnu, F. 
Dueno nyat. F. gComo se llama 

el duefio 6 patron? atjéli niiat. 
F. Ver. Patron. 

Duele gdénde te duele? éyje té- 
joitaj? 

atde}j 

asah, asag. F; 
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Duraznillo (arbol silvestre)  tzi- 
néuc, -, 

Duro tdéhn. 

K 

Eclipse (por qué esta tapado) 
atdej tal-put in-’hia-’hi. 

Echarse, no te eches agua iajt- 
ZOi a-taphé inot. T. 

Echarse, no te eches al agua ia- 
juwjo indt. Ver: Bafiar. F. yajmoji 
HOVON Lhe 

El tojleitzi, tojsam. F. 
Encender guuén 6 huuén. T. 
Encendido toj-lonéc. T. 
Enemigo nu-jlic-cu-i. T. 
Enemigos nu-jlic-cu-i-is. T. 
Enfermo yél, pl. yiss, yeliss, iil-l. 

am-uh (no bueno) » 
Enfermo de peste noj-naye}j: F. E/ 
gtielmo dijo un indio. 

Enfermo iéi-l.F. Ver: Lastimado. 
Caballos enfermos. yelataj iél-l 
F noiel-l-I. R. Muy enfermo es-. 
ta..noiél-l dat. I. R. Ver: Muerte. 

Enredadera que comen hervida y 
asada huiélaj, F. 

Emsilla (el caballo) en jlin (yela- 
Cay) ie 

Entender, “yo le entiendoa vos“ 
nitlodama. M. 

Entero, todo mojléquuécq. T. 
Entra hu-ctu-i (ec) hepp. 
Entrante né-cquid yécq. 
Entren hu-yidi-cquiu-cui hepp. T. 
Envenenada (estar) tiuicquidya. 

T. porque esta envenenada. op- 
t6j tiuicquiaya. T. 

Escribir, apuntar 
M° H. 

serito (lo) t6-ficnécq. 
Ese tojlani, toj-sam, la-ni. 
Eslabon (para fuego) nocai-toj- 

quia. F. M° Ver: Pedernal, yes- 

noj cue chu. 

ca y remedio. Tambiénch7d, por | 
quia 

Esos letti, lani. 
Espejo topéyac’hi. T; tu espejo 

apéy aj-’hi. 
Espere aquic, F.; taquié, Alf; ¢a 

quién esperas? atdep! niqulin. F. 
Espero al cacique— ni-qulin ni- 

yat, F. Ni-ju-hil-lin. 
Espinaca (yerba como)—tzumo c6- 

loi, M 
Esposa—ciequa, checua. 
Esposa tener—cicequa—yo 
Espulgar—Ver: Frases. 

Esquina (de rancho ) —hepp-jlip. 
Esta—’hije. | 
Esta cosa—imdicquia. 
Mulato esta enfermo— Mulato iél-l, 

¢donde Esta larancheria? (é-y’je 
hauet? P. 

¢como Esta la familia? 
na less? F. 

Nosotros Estamos enfermos na- 
jlamil iél-l, F. 

los Tobas Estan enfermos 
loi-1él-l, F. 

los cristianos Estan enfermos— 
Ghigtiéle guil-l nén, F. 

¢donde Estan las charatas? éy’- 
je tsitocué, vel tchitocué, (7 na- 
Sail) alae 

édonde Estan los Tobas? ey’je 
Uanc-l6i, F. 

aqui Estan i’je toja-hue, F. 
oe Estn? i’je, (nasal casi 

1), F. 
Estan allilos Tobas Uanc-l6i ije 

toj-leitzi, F, 
Estar c-lin, T. Ver: Estas sano. 

Frases. 
Estas cosas tojessa. 
Estas (como)? am tém naj?, F. 
Estel6j, tojtzi, F; toja, Alf. T6ja, 

T; toji. Estos tojéssa, T; tojess. 
Estiércol ya-mo6occ, T 
Estomago Ver: Buche. 
Estoy mirando alos Tobas 

to) nigtien Uanc-loi, F. 
Betoy yoenfermo nojlam no ié!-l, 

dam tem 

Uanc- 

1ec- 

Estrecho quiitzaj-hi-himtde, T. 
Ver: Ancho. 

Estrella grande (lucero?) calon- 
Came, IP 

aquella Estrella brilla mucho ca- 
téss a-litze is-si, T. 

Estrella en general catés, M. 
Estrella dela tarde iguelaj quic- 

cua (mujer de la luna), T. 
Estrella zehiéss, (vista a las 7 

en Agosto arriba), M. H. 
Estrella companera de la luna— 

iguelaj toyajlin catéss. 
Estrella de Oriente de la noche 

—jijudla-hu, M. H. 
Estrella, lucero potzijlcin, M°.H; 
DOWAS, Ail, Jel 
Estrellado, (esta bien) tejzel iom 

Cana,uks 
Estrellas (las) catés tzél. T. 
Estrellas chicas (Via Lactea)— 

tz@’h-iéss, T. 
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_Estrellita grande 
Mitizeral 

Evacuar noc-lam, F. 
Extranjero i-quiom jlé-lé, T. (de 

ahi de abajo). - 

i} 

Falsa es esta cosa 
mata, T. 
Falsas son estas cosas tojéss-sa 
-ckamata T. . 
peas cosas (no ciertas) ckama- 

ta, T. 
Falso ka-matt, matti-dé (mo cier- 

to). 
Falco es mat ti-thé. T. 
Falta me hace iuéjla, F. 
Faltamucho camayj-nitécq, IR. 
Familia (mi) nojléss, P 
Familia (mi) nucda-uicquii. 
Familia (tu) acd uicquii 
Familia nu-ca uicqui. Ver: In- 

dios, T. 
Familia (su) laca-uicquii(T. agre- 
26 toj-lant). 

Fatigado esta j-lique aml6, F; 
(hablando de un picado por vi- 
bora que estaba con dolor). Ver: 
Dolor. 

Feo catchija, catzia, M. 
Feo, “fiero” catzia, tzi-tdé (A la 
moda de los arribefios); catziha- 

_ ya, tzihatde, (4 la moda de los 
abajenios). 

Fierro quiindaj, F. Lo que es de 
PecEnO. 2 
Finado,os a’hot, ahot-toj-la-yss,T 

_Flaco (animal) lipén, F. 
Flecha lutéc, M. 
Plechero lutecq-huu, T. Carcax, 
-mazo de flechas,lutéc less, M. 
Ver: Familia. 

Flor lahuot, F; lahuu, ylaguu, T. 
Flor de la miel ca-caunéj, F. 
Follaje huolei. Ver: Velloén. 
Forastero ajlu-taj jlé-lé, T; (de 
— ahi del Chaco), ~ 
Foésforos Ver: Fueguitos. 
Fraguar huehié, F. P; quiere ha- 
_cerme (fraguarme) mal P. loi- 
taj huehién clin no, F. 

Frazada huesdj, P. Ver: Chiripa. 
Frazada, punta de la —huesaj jlip, 

F. Ver: Pedazo. 
Freno yélatdc lucadi, M. Ver: Bo- 

ca, picadura. 
Frente del hombre nuj-le-téj M. 
Ver: cabeza. 

catés zéjlass 

imdaiquia ka- 

Fresco y nuevo néc-quiayéc, T. 
Frio (tiene frio) cocua P; ha- 

ce frio huiéte P; tequioje, F; nui- 
Cucuavel: 

Frontera noca-puesto, P. 
Fruta hu-lo-la, T. , 
Fuego itoj, P y T; deme fuego— 
gO P; haga fuego--quélit 
COI | 

Fueguitos (fosforos) itds-sass, T. 
Fuerte, es-ien, teen 
Mulato es fuerte mulato-enquié, 

F; los Tobas son fuertes Uanc- 
16i teen-quié, F. Ver: Duro. En 
la sl¢eirase la pueder haber 
quedado sumida en elto de mu- 
lato, segin la indole de este 
idioma. 

Fusil noléchéj, P. Ver: Arco, Ba- 
la. 

G 

Gajo del huiai, hui-daij-lilé, F. 
Gallina houd, F.;.’hu-t, T. 
Gallos (rifa de) hu-u toc-léi. 
Gama quiondj, chondj, tzonaj. 
Gato miche, P 
Gente bastante casca huéra (In- 

dios) P. 
Gente poca nontoc quedan. (?) 

Ver: Bastante. P. 
Gento de Iaguané laguaneca uiic 

quii, T. 
Gente, familia uicquii. 
Golondrina huizota, F. | 
Gordo iiotaj, P.; vel iota), F. 
Grande jlucuécita 6 huc-hu, F. 

Ver: teuu y lucué, T.; huéju, 
gtie-qu. 

Grande toj locuéita, toj huéhu, 
F,, huéju 6 gtie-ju. T.; («el tos 
lo ponen de gusto, sin el fo7 no 
anda bien») F. lu-cué. 

Grande (mas) ehdém hueéjh-ia, T. 
Granizar pél-lai iguum-qui6-j-la- 

té (qualateé). 
Grieta pocuolaj, F. (c toscana), 
Grillo ti-tzil (era parduzco). T. 
Grita, clama 606n, hoén, T. 
Gritar honj-lin, Ver: hacer. F. 
Guitarra tojzitec, M°. H. 
Gusanos iguus, T. 
gre gusta la carne asada? al 
hemén huasetaj iu? F. 

Me gusta mas este nuquicimo 
t6ja, F, 

Esta me gusta mas nuiquiémen 
LOA ae 

20 



— 286 — 

égcual te Gusta mas? ettdj lemén F 
Gustas (tu me) ajhemén no, F. 
Gusto tengo nu-hiss hlin, T. 
Gusto (te-?) al hemen noyer, F. 

(noye acusativo de oj (?) 
Yo te gusto («tu me gustas») no- 
gemén, I. R. 

H 

Hablalo onquié, T. 
Hablame onda, onna, T. 
Hable aAhuui. 
Hace calor chucuoitaj, P. 
Hace frio huiéte. Ver: Frio P. 
Hacer «yo hacer» noiem jlin, F.; 
équé haces? atjléni, F.; estoy 
haciendo una chalana iiénjlin 
hu6-oiaj, F. Ver: pato; gquién 
hizo la chalana? adhéj jlené- 
que huo-oiaj, F; yo la hice-noj- 
Keniecqn ik: 

Macha husdn, F. (tal vez caste- 
Ilano). 

Hallame(elcamino) uen-ni-lé no- 
yque, T. 

Hallame (la vela) omaj-le-huuén 
uéla. 

Hambretengo no-cheyé. P.; ntin- 
quiéyé, T. 

Hambre tiene este na-in-lo-nejj. 
¢gllambre tienes? alquiecyé, F.; si 
tengo eegh, nuquiéyé, F 

Hambre na-in-lo. 
Hambriento ndin-!6-l6-néc, T. 
Harina halinah, P. 
Hasta eckia. 
Hasta mafana chquida i-cudla, T. 
Hay vacas en la tolderia? adquli- 

uasetaj, hi’je? F.; (7 nasal). 
no Hay palomas tsitocue ijejite 

(te por dhe) T. 
aqui Hay dos palomas pardas 

tsitocue ije tojtzi hotecoasi toca- 
Sie, 18) 
Haz (el pan) guu 6 huu-pana, F. 
Hebra de chaguar oletzéj; deshe- 

cha-oletzaj muc, T. 
Hembra tsina, F. 
Hembra tzinda, atzina, pl. ai. 
Herida ti-loc-né. F 
Flerida, una paloma esta herida 

tsilocué iél-l-(6 muerta). F. 
Hlerido noiél-l, F. ni-né-té, F. 

(talvez equivalente al negativo 
am-uh invertido por el fde; es 
decir nu-né-te. T.) 

Hermana noquienéj, M. H.; no- 
quuitaj, F. 

Hermana ckinno. 
mi Hermana aquella es noquuita 

tojleitzi, F 
Hermano (mi hermano aquel es) 

noquui-nij tojleitzi, F: (Awe muy 
suave). 

Hermano lecckila, icckiila 
Hermano (mi) nuchicnéd, M, H; 

noquuinij, F; (czz, mas dulce) - 
Hermano mayor (le dice el her- 
manomenor) lecquiila tojasnac 
que. ; 

Higado tonéj, F; 6 tonéc, T 
Higuana haldeuj, P 
Higuana ajlé, F 
Hija mi) noj-losé, F. 
Hija lectza 
Hijo (mi) norloss, P;.nojloss, F;_ 

loss, hijo. 
Fzijo lotsé, lo-csé. 
Hijo de perro cinojloss, F. 
Hilar 6 torcer potzin, F 
Hilo de chaguar torcido nifoih, 

ninhioi, E; ni-nhiot, T. 
Hilo de lana de oveja_ tsonataj 

Inollei, Ik, 
Hilo torcido 6 no toc-ca-lé, T. 
Hilo rojiso huesetaj, M. H. 
Hilo negro iquialaj, M. H. 
Hinchado icua. 
Hoja de huielas huields jlahuis, 

F; (Especie de chaguar con flor 
amarilla sin fruta ni hebra). 

Hojadepalma huodt-zej huuléi, T. 
Hoja(en general parece) huol€¢i, 

lo-huodléi, T; la-huuléi, T. 
Hoja de la puerta lapé hut, T. 
Hombre icnu, ycno, F. 
Hombre hecho, mozo desarrolla- 

do icnu toj loliq, 6 lolije, F. 
Hombre grande icnu lucué-taj, T. 
Hombrecito icnucudj; pl. intc- 

MASS; 1s. 
Hombres icnutl, T. 
Hombro de hombre nuhudl, M. H; 
nuhutl, T. 

Horcon cquiceté; 77 etc-nuca-etc, 
lh 

Horcon de otro to-cé-cquié-te, T. 
Hormiga tsiguanaze, P. = 
Eormiga, la negra que pica tzi- 

guanos, F. 
Hormigas tzigudnass, T. | 
Hormiguero huoldpo, P; tzigua- 

nass-ca-hut, T. 
Hoy icudlannd; ihuala nén-né, T; 

icuala nén-na. 
Hoyo, agujero, pozo, fosa de muer- 

to chuhéj, chuiéj, F. 
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Huevos genitales paints M. 
H. 

Huevos let-quiél, F. 
Huevos de gallina ho-huo let- 

-quiél, F. 
tienes Huevos de gallina alo- 

gtien hohué let-quicl; tengo diez 
nigtien hoténi (juntando las dos 
manos), F; no tengo-namueén, F. 

Huevos de carancho hézaj 1é- 
Gail; let 

Humo te-tsaj, F y T, ¢s vel g. 
alla hay Humo defuego ito) tet- 

saj ueleitzi, F. 
Humo del TApOr heppeate- tsaj, 

(ojo al ca), F 
Huso nocanj!6j 
Huso to-ca lé huét; 72 efc nuca- 

la-huet, T 
Huso anj-16j, nojanjloj. Ver: Aves- 

truz. 
Huso nocanjloj, F; (72). 

I 

Iglesia to’huod’hoto’hi, T. 
Iguana ajlé, hal6ecuj 
Indice (dedo de pié y mano) nu- 

huéje (medio y anular). M H. 
Indios de Mulato Uiquii, F. 
Indios deHuevito cu Equiatas, F 
Invierno 1-l6p, F. Ver: Afio. 
Ir Ver: Luna se pone y Volar. 
Tr moj, opil ¢gVas solo? atloi 

ije2 F: (tal vez_atloyje) ¢@on 
quién vino Pepe? atcloi- 
ya Pepe? Atloya, F; Vino con 
Pedro lo ya Peild, i Vamos, 
es noche yopil onatzi, qunatzi, 
M (es talde, dijo) Vamos 4 salir 

-noyopil, no yje, F: Alla se han 
ido las palomas tsitocué ichu- 
ho tojlein, F. 

Ir, opil, yopil nos vamos al Teu- 
opil, a co nio-pi Teucuei; 

Vayanse-m6-hén Opil. Se 
ido,sefué ya hui; yiicte, ia- cae 
Se va yahu-yci. 

Voy 4 laColonia huoté noic Co- 
lonia, Alf. 

—Iré pronto 4 Buenos Aires no- 
jlam paji déh noiquequo Nojli- 
tacque noycq, F; (lugar dis- 
tante) me voy noycque. 

Ir puor la ovilla del rio 1loj’huai. 
F; (A nasal) Vete & poner los 
zapatos moj tsiiquie nitzohess, 

. Andate achimo,M H; aquiopil, F. 

Ande (?) iajcael, F. 
éAdonde vas? que li ho he? Alf. 

J 

Jaula huenquié-hi, F. Ver: Pa- 
jaro. 

Jaula huén-tiei-’hi, T. 
Joven letzd, F; mamsé, T. 
Jugad cquhidss, T. 
Juntada (monton) tdhccue, T. 
Véase: Recoger. Frases. 

L 

Labiosuperior nujat6j, M H; (cue- 
ro de la boca). 

Labio inferior nupozet, MH. 
Lado de (al) temld, T 
Lado de abajo  tem-quid, 

temcquid, T. 
Lagartija chalat, F. 
Lagartija como Iguana chica 

asap, F. 
Laguna c-lemchita, M;hla-put, T. 
Gampara huelaj, F. Ver: Guna, 
Lana tsonata huoléi, F yT. 
Lanza (la punta) en huét M,; 

nohén, F; nodt6j, nodtdje; hoen 
6 hen, T. (zodtoj es el fierro de 
que se hace): 

Lapiz (tisa) nocaité, P. Ver: Apun 
tar. 

Largar hlani 6 c-lani, T. 
Largo pcitaj. F; pi-taj, T. 
Lastimado am- -tih, (no bueno) o 

iél-1 (enfermo) F. 
Lastimado en la nuez del pié 

nuca amuth, F. 
Lastimado amth locno. 
Lastimado perro cinojiél, F. 
Lastimado me ha locnd, F.; el 

caballo me havolteado yelataj 
locn6é, F; el caballo me ha muer- 
to yelataj tilocné, 6 locndé, F; 
el cuchillomehacortado quié- 
naj locn6, F 

Lastimado @ la nuez del pié am 
uh: nuca amuh. 

Lavar nilejquie, F; c’lej. T. 
Lavar ropa noléje BP. 
Lavarse nilejquie, F., léj-lin 1a- 

vese, 
Lavarse nondai, P; notipoj, M. 
Lavarse los ojos y todo lejquié 

nutéi, F. 
Lejos tocuey, P. 
Lejos muy atdéjoi,hom ae Uial, 

tuquoéi, T. 

CaS, 
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Lejos (muy) atojoi, P; tucucy, T. 
Lengua (fisica) nuca-jlo-jic, M. 

H.; luca-jle-jché, M H, (era de 
un chimango). 

Lenguaraz tojlahuiénécq, 
-lenguaraz nilodama, I R; Ver: 
conversar. 

Lento, tardio hunajj. 
Lena kiahan, P. 
Lefia, cortala, 6 te voy a pagar 

istén aldi nau-la-haya, F. 
Leas ha-loi. 
Lerdo niquioniat,!I R. 
Leon boalaj, P; od-1aj, T. 
Levantarse, el. sol se levanta 

huala nep-ho, F; Ga luna se 
levanta huelaj nequiénom, 1B 

Lijero caclitt, quelit, F; Ver: apu- 
rar. 

Limpia, el agua esta inot coj, F. 
Limpiarmocos |c¢j anicquiil. 
Limpio coqui, FP. 
Lindo tzilataj, T; Mi caballo es 
mas lindo que el tuyo nu-c-!l6 
hom-tzilata-ya hote-ji-tdé («no se 
iguala»); ac-l6 cahtzia, 
tuyo fiero»). 

Lenguaraz (yo?) nilodama. 
Lina de chaguar nifoléss, F. 
Lobo de agua hualata, lalata, P; 

ila-ta-taj, T. 
Lobo de tierra italataj 
Loco ckdaintya, opa, T 
Loro (ave) elé, F. 
Lucero (estrella) 

potzijléin, M H. 
Lucero (estrella) ai, potzclai, M 
Lucero de la maiiana icuala’t 

vel hu (Lit: «que hace el dia», 
talvez). 

Luna tsimini, P; huelaoj, M; igtie- 
Laity Ne 

Luna nueva elaj tojnequioije, F; 
(emqiezan sus empresas) No 
tienen luna llena. 

Luna (la otra l) igiiclaj-él, T. 
Guz itdj, F; alla hay una luz 

it6j leitni, F 

potzel-ai, M; 

LL 

Llama del fuego la-ctidca, itoj- 
cudca, T; (es decir: itoj-ca-kuac) 

Llama la-huac, T 
Llama a P onna P, T; Ver: Ha- 

bla, Grita. 3Cémo se llama el 
duefio del caballo? atjlei niiat? 
F; M. es el patron del caballo 
M, jlouéc-que Velataj, F; gCo6- 

F; yo. 

T; («el 

mo se llama el cacique atjléi 
caniat? F, 

Llamar, yo me llamo nojcléi de 
persona, F; gComo te llamas? 
ateleihiam 6 atpleiam, F; ¢gCo- 
mo se llama esto? at-té p-léi 
(vel-c-léi) toja, T; gCéomo se lla- 
ma aquella mujer? hateleitzina 
leitzi, F; epee se llama esto? 
tojizilei, F; (Lez, 7-lez, p-lez es 

el tema del verbo ilamar). 
Llegar yom; manana llegaremos 

a la tolderia toiojmila quii- 
cuadla nohuét, F; (ojo al futuro) 
Ver: Majiana. ‘Ayer llegamos 
a&laGangallé toiojmij nuhaha- 
aie Cananagui (pasado ayer) 

Lleg6 recien nequic¢ nom, F. 
Llevar, lleve agua al patron at- 

quiojo-néi indte nihiat, F; (ojo 
onéi). 

Lleve agua y fuego honein | 
niiat, isiquiei itoj, FP. 

Lleve agua 0 caiia atquiojonéi 
niiat indte jloié indéttaj, F 

Llorar (un muerto) nolac-lin, P; 
Ver: Gritar, Hacer. 

Llorar un muerto niyoyén hot(y 
portenia) F. 

Llueve_ pejlai, F; umquid, T; pej- 
SES) AT iguumquid, T 

M 

Macana et-tec-taj, Fy M. 
Macanero et-tec-tja-huu, T; huo. 
Macho, (mulo) asnacque. F. Ver: 

Oso. 
Macho asnajj. 
Madera haldi, P; ha-lé-licue, T. 
Maderas ha-lo-lucuéi, T. 
Madre nocote, P 
Madre nuco, F. 
Madre de un perro cindjco, F. 
Madre cco. 
Madrejon j-lémquii-taj, T. Ver: 

ancho. 
Maduro iu. 
Maiz tzi-pdt-ca, T. 
Malo—nuhamou, M. 
Malo cuuichaje, P; huitzaj, FP, 

(chaj-tzaj). 
Malo no bueno katzia, tzitde. 
Mamar tip, F. 
Manco—cué-quidj, T. 
Manda (tu), tat-ndoi. 
Mandioca man-nioca, T. 
Mano cuéyi, nutcuéi, T. 

indt 
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Mano grande tec-cuéi quiutaj, T 
Mano notkuay, P; nutcué-quit, 

nutcuejiu, M, H. | 
Mano de mortero huélec-quia, T 
Manos nutcueyel; (tocandoselas). 
Manos (las dos) nutcuéi nutcue- 

yel (tocandolas). 
Mamnana (cras) icudla, P; quiicua- 

la, icuala, F. 
de Mafiana inataje. 
de Mananita inemptaje. 
Wanana icudla, chiicuala, chi- 
-huala, T; casi quihuala, (0. c). 
Manana, hasta chquia icudla. 
Marcha mmo6h, I. 
Marido, (del hombre y de la mu- 
-jer) nuquiécua, T. 
Marinero hepp-bu-uos (7), vel 
hepp la-huos, T 

Martin, pescador (ave) cojtét. F. 
Mas hom, 6 ehom. Ver: Compa- 
rativos. Es poco, deme mas-toj 

—catzia, 6m-a-Uéj. 
Mas ehdm, T, hom. 2: 
Matado, nosotros hemos matado 
muchos tigres—nojlamil lonen 
aiidj ntédcque, F; gquien le ha 
matado?—adej tojilon? F; yo he 
matado—nojlam tojilon, F. 

Matar nul6ni, P. 
Matar loni, F; ilon. 

Matar, los Tobas estdn por ma- 
tar Uanc-loi oitaj loni, F; te 
voy 4 matar—nailonla, F. 

Mataran, los cristianos mataran 
@ los Tobas— Chigiiélé lonla 
Uanc-loi, F.; los Tobas mataran 
a loscristianos—Uanc-loi ilonén 
cigtiéle, F. 

Mato, Mulato mato a un hombre 
—Mulato ilon icnt. Wel icno. F. 

Barbosa mato 4 un Indio—Uar- 
bos ilon Icnt, F. Los Tobas (el 
Toba?) mato a Wilken—Uanc- 
loi il6n Mulato. T. 

Mate partido de tomar agua— 
huotzotajess. T. 

Mate de tomar esto—toc-lo-ti 6 
toj-lo-ti, T. 

Mate entero—huotzotaj, pl. huo- 
tzotaj-ess, T 

Mea, Orinar—oel-! (1-mojada), T. 
Mear—nothél, F. 
Mecha—jt6j-léss, M.’ 
Porta Mecha— it6j-hi. 
Mi Mechero—nuca it6j-’hi. 
Medianoche—hunnat-chit-ueck 6 

quit-tdj, 
Medias,tapa-pié nut-coh-16-bhut,T. 

Médico de los Indios—hayagté T 

Medio, en el 
chiu-ueck. ; x 

Medio, (dedo mediano)—nuhue), 
M. H. indicandolo con el acto, 
Analiticamente es: nucuue) to) 

*hihe let-quitéj—el dedo que ¢es- 
ta en el medio, Ver: media no- 
che. 

Mediodia—gunacht-giie, F. 
Mediodia—icudla ikni, T 
Mejilla—nuquidluss, M. H. 
Welon—Nelém, T. 
Meloncillo—nel6n-tajcu-a,: T. 
Membrillo del monte—atzaj, TI. 
Ménos—yajlom. 
Ménos pida—yajlom 

bien). 
Ménos—yaj-lom (no-mas-ehom). 
Menstruo y sangre en general— 

huys, F. 
Mentira-no—huem-chomli, P; Ver: 
mah tt m4a-ti-tdé, qnidmlin, 

medio— quit-uéj, 

is (menos 

Mes (el otro)—igiiclaj-eél. 
Mes 6 luna—igtielajj. 
Meses—iguuéliss. T. Brac @ 
mene (dos) —igiiélaj hotejoasi, 

Meses (cuatro)—igtiélat thicua- 
lesManyiiy i. 

IiMeses (muchos)—igtiélat nitocque, 
als 

Meses diversos—(no los distin-° 
euen). 

Metal—quiinaj, cquiinaj; Ver: fie- 
rro, cuchillo. 

Mezquino—tzuj-naj, T. ; 
Mia, esta vaca es mia—huasetaj 

tzinolé, F 
Miedo—nuuai (mi); T. udi., hudi. 
Miedolento—huaintzajj. 
Miedoso—nuuaintzaj, T. 
Miembro viril — nujl6 M. H.; 

nojlu-o-u. F. 
Conmigo—nuyiaque, nu-cua. 
Mio—nu-coh, nu-c-h6 6ntc-hé, 1, 

nuc-que, nu-ca. 
Mio—lacato, F. 
Mio, es mio esto—no-catotdja, F.; 

Ver: Mio, Este. 
Mirar, estoy mirando a los To- 
bas—iectoj-nigtien wuanc-loi, F.; 
(Tal vez rectos-«si esto)» 

Mirar—yahin. T 
lo Mismo, Asi no mas Siempre— 
j-lam-meje, T; (de: j-lam-77smo- 
eje-con) 3 
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Mistol—hoiaj, hoyap,ti F. 
Mistol (arbol)—o’hoyck, T. 
Mistol (fruto)—ohoyacke (j), T 
Mitad, pedazo—hlip, T. 
Moco—anicquiil (tu m), T 
Mojado (esta mojado)—toséi, F.; 

Ver: Mujer hecha. molido, des- 
hecho, hebra—muc. Ver: maco- 
taj muc. 

Monte—tacnij 6 tacnii, F.; tac-’hii, 

Monte grande—tacnii, jlucuéita, 
F 

Monton — tos-ctinécq, T; tohc- 
cue, toh-ctnecq. 

Monton de porotos — toz-cunec 
oniac, T 

Morder, una vibora lo mordi6— 
hotzaj, iuquuaj noel, F. 
Una vibora lo mordié 0 pico al 
Indio—huetzaj iuquaj noél. F. 
noel—(4 un nuestro; otro-nos; 
paysano). 

Morder—hucudaj, F.; yuquue, Alf. 
Ver: Picar. 

Morder piojos—no hiucua] jla, F.; 
no muerda piojos—iajlucua jla, 
F.; (ojo neg. iaj;) no muerda pio- 
jos delante de mi—iajlucua jla 
tojnsian, F. y Alb. 

Morir—iil. 
Mortero—huélec, T. 
Mosquito, y os—yapina. 
Mosquitero—ta huctcuecuaj, T. 
Moverse (temblar)—uaji. Ver: la 

tierra se mueve. 
Movimiento—Toll. 
Moza—atsilat-ha-(muy linda), F 
Moza—atsilatha, 
Muchacha (virgen)—lét-zacuaj, T; 

(muchachita). 
Muchacho (joven)—mam séctdj, 

T; (Sé o tsé). 
Muchachos — inot-tzass, in6c-sas. 
Ver: Hombre. 

Mucho—nuthoccui, hun tocgq, F. 
Mucho — nuthoccui, hun to-cq, 

M. H. a-quei. ndtoécq, F. 
Mucho—notdédcque, ntocque, M. H. 

Ver. querer. 
Mucho (es)—huuéjhu, T. 
Muchos—Ver: plural, Nt6cque, ni-. 

tocque. 
Mucho tiempo—paj-cquié. 
Mucho — ntoc; nitdcq, T. 

mas). 
Mudo—uoud, huohuod. F. 
Muere—iél-l, F. 
Muerto—hot, F. Ver: Sombra. Ya. 

(5 6 

esta muerto—i- i -iél-] dat, LR. 
ha muerto si iil eeh, I. no ha 
muerto—yignigtdeé, I. 

Muerto—iél-], tilocnd6, locn6o, hot, 
P CalGeRe 

Muestrame—puyen, T. huan-léc- 
que (4 ver) puyec-nuya. 

Mujer tuya, tienes mujer 6 esta 
tu mujer?—alchocua:—hije. 

Mujer de Manco—Mancut tquic- 
cua, T; pl. ass. 

Mujer— nochecoa, P; nu tquiécua, 
T. Ver: Hembra. 

Mujer (tu m.)—a 6 ha, dah tquie- 
cua, 

Mujer—chécua, quiécua. 
Mujer hecha (muchacha desarro- 
llada)—tzina tojseije, F. Ver: 
HLombre hecho. Ver: Mojado. 

Mujeres (mis)—nu-tquiecuass, I. 
Mujeres (dos)—nu-tquicécudss ho- 

tejoasi, T 
Mulato (el cacique)—Hiues-cés, F. 
Mulato mato a2 un hombre—Mu-. 

lato ilon icnu. Ver: Ieno. 
Municidn—letzeacld letsdg, F; Ver: 

fusil chico, bala, 6 quala ou—— 
semilla. 

Muneca 6 Pulso — nutcueguu 0) 
nutcuehuo. T. 

Muslo (parte superior de pera 
clajp-hu‘ F 

N 

Nacion (otra familia)— uicquli-él, 
At . 

Nada (verbo)—ec-lin. T. 
Nada (no tengo)—namugiien. F. 
Nada—Kia-tquiai, T; tdat, laj-ima- 

quia. 
Nadar—notlin, la-ctilin. 
Nadie—jquidi, uenitde-nada, T. 
NWalga—nu huej quia, V. Senta- 

dero. 
Naranja—hachéte, P. 
Nariz—nocness, M. H. 
Nariz de caballo—yélataj néss, T. 
Naveta de tejer poncho — ucss 

saj-cquia, T. 
Naveta de tejido—(mia)—nu- ~Yec- 

quia, T. 
Naveta para trama en general— 

le=cq unica 
Neblina—te-tsétaj, F; Ver: Humo, 

barriga—toetzc¢-taj, T. 
Necesitar—tteninlo. 
no Necesito—namtteuin 106, T. 
NWegro—quidlata, P 
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Nido—hohuentié-lep, T. 
Nido de cata—quié-quié hlép. T. 
Nido de torcaza—tsé-pep hlép, T. 
Nieta—nu quia-y6, N. 
Nieto—lec-quié-ids. T. 
Nino, Nifa—niyat, léctz4-ctlajetsa- 
amdecente). i 

Wo—heah, F; jka, (pretijo) tde (sub- 
fijo) am (prefijo € interrogativo) 
yajj, ya, (prefijo interrogativo) 
Laj (prefijo) Ckah, T; (solo), tdat, 
dtat, (final de frase). 

Noche (esta)—hunna, kia-hunna. 
Noche (es)—nécquia hunatzi, T. 
NWoche—qunatzi. F. Ver: ayer no- 
une dormir, mediodia—hutnatzi, 

Anoche—hunatzi-néna. ; 
No hay ningun tigre—ldja aiojeé, 
F 

No hay—cgtienité, gtienide. Varios. 
ha negativa ddéh, parece pro- 
pia de 3° persona. 

No hay palomas—tsitocué ijejite, 
F; fe es por adhe. 

No....mas—iném Ver: respirar. 
No me apuro—namquel, F. 
No quiero—moltéji, molté, M. 
No tengo—namuen, F. (Nam-=Nu- 
am—yo no. 

No te banes—yacndi, F. 
No te heches al agua—idquqo 6 
iahtho inot, F; g 6 hk nasal—fi- 
jarse en la forma negativa za 
que parece propia de la 2* per- 
sona. 

No vale—hahi ddéh, F; dd aspi- 
rada. 

No veo palomas— namuen tsito- 
mouc; FB; 
Nombrar— Ver: Frases. 
Nombre de mujer—uetziliatej. 
Nombre de mujer—Namtojlécque 

(no te conozco.) 
Nosotros— nojlamah, nojlamil, F 
y IT, icnamil, F. 

Nubes—pe-lé, F. 
Nublado (el cielo esta)—pelé liptt 
péh, F; hpéle nom, T 

Nublado—pcele nom. 
_Nuera—nu-ti-quié, T. 
Nuestro 6 mio—lacato, F. 
~Nuevo— nejquidéc, F. Ver: Cha- 

| 
| 
‘ 
| 

guar, luna nueva. 
Nuez del pié—nu casup-ha, M. H. 

Ver: Lastimado. 
Nunca—icnemid. Ver: Nunca he 

ido: respirar y latir. 
Nunea—hin-ne-mid, T. 

Nunea—ic-ne-mid, T. y F, (hin-ne- 
mi). | 

Nutria—hamana, P; lonolotaj. 

N 

Wato- — iniat6. Voz castellana. 
Creen que las mujeres y tam- 
bien los hombres se haceu na- 
tos:si comen carne de oveja, es- 
pecialmente cuando estan em- 
barazadas. Tal vez la oveja 
fuese un «totem». Fijarse mucho 
en la zprefijada 4 voces de otros 
idiomas. 

O 

O—conj. jloié, F. Ver: Lleve. 
Ojos del hombre—notéi, P; no-tec- 

oat Wl, dal. 
Ojos de pajaro—cuentié téi, F. 
Ojos de un chimango—tejlti: M.H. 
Olvidar — huaichomblé, P. Ver 
mentira. 

Olvide—alhce-sét let-téj. T. 
Ollita de barro—to huéc, M. 
Ombligo—nu-tzac, T. 
Orejas del hombre—no chotéi, P; 

nuquiotéi, M. H. 
Orejudos, Tobas del Teuco—quio- 

teleitas; orejas con tarugos 6 
agujeros, F. 

Orinar—ceel (/ mojada). 
Oso hormiguero hembra—selaje, 

P; sélaje, T. 
Oso hormiguero macho—isndje, P 
Otonmo—no tienen, F 
Otra vez (mas)—yiip 6 yip, T. 
Otra vez—ob-a-cu vel ip-ld-jquéi, 
a 

Otro—él, F. 
Oveja macho—chinacq, F; chz por 

tst tal vez por tstndj 6 tsindt. 
Oveja hembra—tsonata tzina. 

P 

Pacii—nicuce}j-taj, T. 
Padre—nojkia, P; madre—nocote 
y noco (a) ckia; noj-kia, P 

Padre de perro—cindjco-quid, F; 
0jO Co. 

Paisano si es mio—heeh nu él, T 
ore ene tuyo es aquel?—yaja él? 

Paisano (compatriota)—ndi-hni6j, 
T; nai-n’hid). 
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Paisano no es, es de otra nacion 
nu-él-lidé, hunat é1 jlé-lé, T. 

Paja (de)—quietzej. Ver: Palma. 
Pajaro (castaiio con esclerdotica 
roja)—tzulutaje, M. 

Pajaro (puntupi) — guuit-za-’hot, 
huén-tié, ves huen-quié, T; pl éz. 

Pajaro en general —cuentiéi, huen- 
GiGi 18h 
Pala de tejer—lohua-lanaj, T. 
Pala, como doble remo por ba- 

rreta—iiel-léj. F. 
¢Palabras cuantas son?—tdé-hdte 

anahiil? 
Palabras son dos—anahii 

joasi. 
Palma—cué-tzéj, T; quiétzés. 
Palma como abanico—cut zc, P; 

Ver: Abanico. 
Palmera—cotzuc, T. 
Palo—ahl6, F; hacl6, hanl6. Ver: 
Romper (Rom). 

Palo Santo—hoc-loj, P; huc-l6o, T. 
Palo de algarrobo—cu-ayiuj. 
Palo tirante sobre cumbrera— 
ee ae hi pbal-la apé 
é 

Palo (cumbrera de techo) —to-pbal- 
cainécque jle-tecquiu, T. 

Palo fierro, <barba de tigre»—de 
hacer lanzas, arcos y flechas— 
nodtajén: Jacaranda. 

Palo de prender fuego—tzeheticq 
—se le da vuelta encima de uno 
de chilca, F; nu-c-létéss T. ~ 

Paloma—hocuinathe, P. 
Paloma—ucuinataj, F; cuinataj. 
Paloma(las, P volaron todas—ucui- 

natas hui-y6 noqu6, F;ojo al as. 
Palometa (pez)—nihuoec, era el 
dueno del pez, un Indio,” mir 
cuuoecq, T. Ver: Pact. 

Palomita torcaz—tsé-pep, T. 
Palomita (general) —hoc-cui-nataj, 

DlersSedeupl: ASS: 
Palomo, pelea siempre—uccuina- 

taj lilonen—aqui es nombre de 
un perro grande que llamaron 
cinojtaj, F. 

Pancita—la-tze, lo-tzé, T. 
Pantalones—nokosed, P. Ver: Chi- 

ripa. 
Pantalla—nu-hé-quidj, T. 
hs de finados—t6-n6-’hotoi, 

hote 

Panza—tzel, pl. tzeliss, (a) hutzél. 
(La 6 Lo- -tz6, dey, 

Panuelo—no hit, F; nt-cu-i, T. 
Panuelo de taparse—é-tec-pbut. 

Papa 6 raiz persons & mandio- 
ca—holaj, F; la comen hervida 
6 asada. : 

Papel escrito—tdidicnécque, T. 
Para, esaagua ¢s para el caballo 

indt latzi yelataj h-lot, T. 
Para, esta agua es para ti—inot 

latzi hot (6hi) am, I. 
Para, este tabaco es para Grana- 

dero, aquel para mi, ese para ti 
yuic-cuassa Gr. lotze-hei (para 
que pite), yuicuas nuctzoe jlam 
tzilaj tojtzi atzOec am. Ver: pi- 
tar-—h-lét (final. 

Para—hot, hl6i; 6ht. 
gPara qué?—op-kila. 
Parate, anda—ojcni, ocjni. 
Parate (ponerse de pié)—jasete. 

Ind. Riv. casit. 
Parese—iajléc, F. Ver: Volar, de 

iaj-no; l-particula relativa de 3°, 
ec verbo ir. 

Parir—ppéh. F. 
Parte, (dividido lo que sea)— 

Zaj. 
Pasado (en el tiempo 6 ajio aquel) 

jlup-yib-éel, T. 
Pasado (el aio 6 elinvierno)—jlup 

ej-laj, F’; jlup—epoca; e7 ed-otro; 
remoto. Ver: laj-naj- -adverbio 

Ano, invierno. 
Pasado—cj-laji (6 je) él-naji. 
Pasado manana—temlo icudla, T 
Paseando, (voy paseando) —yopil 

calagtiethi, P, esta incluido van- 
cheria ojo al ca. 

Pasear—iiapil, P; this-si-cai, Ty 
Paso 6 tranco—td-hdss-cacni (de 
chimango), T 

Pasto—humena, Y 
Pasto—hepp (?) F, ’hepp-léss, T, 

el campo es sin pasto—ajlu tsat- 
quié, «campo limpio», F; Ver: 
Quemar. 

Pati (pez)—ejquictaj, M. H. 
Pato de Castilla——hioc-yéc- tAj, 

quiet- 

Pato—huoidh 6 hudoiaj, F; pato— 
picazo, ve/, hioc-yiaj. Ver: Cha- 
lana— huc-yidj, Ee 

Patron—nogtiejcue, P.; Ni-hidt= 
duefio, F. 

Patron del caballo—yelatdj toj 
louécque, F. ojo toj. 

Patron, decente y amigo—niyat, 
no-huuécque, T. 

Pavo (doméstico) — ni-c-li-taj T. 

taj. 
(c 6 q). IT. de castilla, hudc-yéci- 
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Pays, mi--noj-litaj, F. Ver: Bue- 
nos Aircs. 

Pecho—nutucué. M. H. 
Pecho, tetas de mujer i hombre 

nu taquié. 
Pedazo 6 Punta—jlip, F. Ver: 
Frazada. 

Pedazo, mitad—hlip. 
Pedernal—itoj lu, F. ten-té 6 itoj- 
16, M.° 
Pedir—Ver Frases. 
Péguele—aj, ahj, F. 
Peinar—tretan, T. 
Peine—tzu-niss, T. 
Pelea, riia—ntoc—leijeje, F; toc- 

-1éi, T. 
Peleando—nolojnen, P. 

- Peleav, los perros estan peleando 
—cinottoj lilonas-sén, F. «El t6j 

| eapenudo parece esté de gusto». 

El perro pelea—cin6j lilén, F. 
Los perros pelean siempre — 
cindj lilonén péj, en «por qué 
muchos» (plural) dijo Faustino. 

Pelicano—tza-h6j. (Chaja). 
_ Pelo—Ver: vello y cabello. 
eeendo estoy— nun-ticquienc- 

ial, ARG 
Pequefio, chiquito— |djsaj, tesi- 

cudgle, T . 
Perder—tatoi, P. 
Perdiendo—tatoi, P. 
Perra—atcinoj-atzina, T. 

-Perro—sinoje P., sin6j, asindj, T. 
Perros—atcin6os, T 
Perro de hocico largo—no-cuai, J. 
Persona—nu tzan. 
Pesca—tioc-c6i, uuc-cdi-an. 
Pesca (esta pescando)—inoj-coi, 

inotcoi, F 
Pesca grande—nihu’6c nimoiéc 
huahat—«vamos 4 pescar y dor- 

mir,» F 
Porqué.se quedan 4 dormir 4 
orillas del agua a donde les 
alcanza la noche, en esas pes- 

meCas. 
Pescado—yacsét (fresco—mécquia- 
yéc). T. Ver: Frases al fin. 

Pescado (asa el)—pho yac-sét. 
Pescado— yadhset, yadcsét, T. pl, 
yacoetess. 

Pescador, es — yac-set-quia, pl. 
yac-set-cutzéss, T. 

Pescuezo—nu poni. M. H. 
Pestaiias—no-tecuiss. M. H. 
Peste «(dentro tierra)»—nu-jna- 

yaj, ahot, T. 

Pez en general—huahat, F. 
Pica.—iuc-cu-ia. 
Picadura de vibora—hotzaj lucaj, 

lucagq, F. 
Picar—iukudc, F. Ver: Boca. 

El mosquito me pica—yapina 
yukuacmi, F.; Ver: Zanecudo, 
morder, 
Los mosquitos estan bravos— 
yapina ucan, F. 
Los mosquitos me picaron mu- 
cho anoche—yapina iuhudac noj 
qunacquie, F 

Picaro—quiat-lam-méj, T. 
Pico—locnéss, F. Ver: nariz; lo- 

po-zét, T. 
Pié—nu pacui, lopachu. M. H. nu- 

tcold, pl, 61 
Piecito—nutcol6-cudaj, pl. tac-colo- 

quiass, T. 
Sic wee P.; ténteh (pléi), 

Pierna (toda)—notlokie, P.; nutle- 
kié. M. H. | 

Eieras de ave—ahuen-tié le-quié, 

Pierna de animal (toda)—c-lej- 
quiéi, M. H. 

Pierna de hombre—nut le quié. 
Ver: canilla, pierna, parte infe- 
rior—nut cold, M. H. 

Pierna de caballo— yelataj let- 
quiéi, F. 

Pierna en genersl—clet quiéi. 
Piés—notkol6i, P. Pié,s-222t-colo; 

pl o¢ me 
Pimpin—nu-pém, T. 
Pintarse—nolét, P. 
Pintura de cara—nu-lé (mi), la- 

let (su,-de: él); DD. 
Piojo, piojito, piojon—jla, jlacu- 

ass, jla-lucué-taj, T. 
Piojo—jla. F.; sinalu. Alf. Ver: 

comer, morder. 
Piojitos—hla-cuass, T. 
Piolita—niidc-cuaj, T. ni-hidléss. 
Piola—nyoccui, P. Ver: hilo, cha- 

guar-niiécq, T. pl. niiocdi,: ni- 
hidi. 

Pirhua de algarroba—a-pé-cquié, 
Tt pled 

Pitar (imperativo)—huutze-cua 
Pitar un cigarro—nitzé’ji cigalo, 

P.; gte gusta pitar?—;hdais tojlué 
tzecua? P. Mucho lindo (contes- 
ta)—his, P. 
Muy poco pito 6 sé pitar ta- 
baco—nucot nibhéh iucuas, P. 

Planta en general—la-toc-lé, T. 

21 
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Planta grande de algarroba—hu- 
ayuc-toj-le-taj, T. 

Planta de plata—huidai, T. Ver: 
chaguar — hui seria .genérico. 
Ver: Tabaco, hoja de la planta 
de plata—hui-ai huoléi, T. 

Plantita—la-toc-le-cudaj, T. 
Plata—lecquiinat-th6). 
Plato de comida—hcloécq hif, T. 

Ver: vaso de comer. 
Mi plato de comida—hoj-hojl6- 
cahi, T.; nohclocahin; pronun- 
ciacién dificil. 

Playa grande—holotaj, T. 
Playa chica—holotaj, lostaj, T. 
Pluma de avestruz—uanc-loj uléi, 

T. 
«Pluma de hacer» (cincel 6 estilo) 

(?)—t6-tét-nec-quia. 
Plumas—ahuen-tié lo-huoléi, T. 
Plumas — lohuoléi, JT; lahtuis, 
M.H., eran de un chimango. 

Plural, muchos—ndtdécque, T. 
Muchos cristianos—ciguélentoj 
ndt6cque, ojo, al fo7: es muy usa- 
do, T. 
Muchos caballos — yelataj toj 
iaKere|, IC, 
Muchas ovejas— tsonataj toj 
ntédcque’, T. 
Dos ovejas—tsonataj toj hote- 
coasi,) L. 
Dos cristianos—ciguéletoj ho- 
tecoasi, T 
Muchos cueros de vaca—uase- 
taj thdjés técque, T. 
Dos cueros de vaca—uasetaj 
thdjés 6tecoasi, T. Ver: cuero. 
Tres vacas—uasetaj laticuaiél,F. 
Muchas vacas—uasétas ndtécq, 
F. ojo 4 la terminaciOn as y 
al acento en sé. | 
Eres caballos—yelataj laticuaiél 

Muchos caballos—yélatas ntécq, 

Muchas gallinas — hou6é nt6c- 
que. 

eceoe perros-—cindj ntdcque, 

Pobre—huenidé, P; no tiene, ne- 
gativo. 

Poco—chilatud, P; tojélipa F. Chi- 
co—un chico—chileto. 

Poco (un p.)—hlip-pe, T. 
Poco es (de poquito)— catzi-huaj 

yaya. (ca-tzi-huaj-yaya). 
Poco-es poco-deme mas — toj cat- 

zia, Om-a-uéj. 

' Pocote (una pasiflora, granadilla) 
—huh-nai, F. 

Poder—sa-canije. 
Poder (no) — sacanigde. T; Ver. 

Frases. 
Podrido—nahot 6 nahoét, T. 
Polvo (del hombre)—loless, F. (?) 

noless. Sperma. . 
Polvo (del palo para hacer fuego) 
—lomoucq, F; tal vez polvo en 
general. 

Polvora—letzéj mique, F. 
Polvos de yeso—ma-co-taj-muc. 
Polvos molido, hebra—muc, Ver; 
Harina, cosa molida. 

Pon otro—huéjla. 
Pon otro pescado — huejla yac- 

sete. 
Poncho—nogiiei, F. 
Poncho chico — nogii‘ei, nohuéi 

jlotza, F. 
Poncho grande—jlucueita. 
Poner—pho. 
Ponerse, el sol se pone, la luna— 
huala yopil quielouéj; huelaj iei, 
6, yopil quielouéj, F, Ver: Volar, 
ir, icuala iie’i iguela ioéui, T. 

Ponerse, por hacerse—omai, Ver} 
Anda a ponerte, etc. 

Pontela (de ropa)—equie toja, F; 
Ver, Tome sombrero, espérate. 

Ponte el sombrero—tipho, P; tal 
vez, cubrete. 

Por, causa de P.—P. tamenéj. 
Por causa de—tamenejj. 
Por—op, ob, hot, hl6t. 
Porongo—Tapai. I. R. 
Poroto—omnie-taj, T. 
Poroto del monte—oniaj, T. 
¢for qué (motivo)?—atdeyéke? 
Por qué—opt6j? también por ob 
causam, obt0j. 

éPor qué—atdeyej, attéyej, atthéi 
Cj IE 

Porta-mecha-yesquero — it6j- hi, © 
nuca-itoj-’7hi, M.° 

Pozo 6 agujero —— chuiéj, F; Ver, 
HLoya. 

Prendas — fihici; (algunas) ima 
nhiéi. 

Prende el paiuelo—oit-téj a-hut 
panuelo, I 

Prendedor, alfiler—nu- tucué hlé- 
lé. (que carga en el pecho). 

Prénde—loc-ni, loj-ni. 
Pretiada—quiotzan, quiozan, F. 
Prima—hualaniss, F 
Primavera — naguup, F; Ver, A- 

gosto. 

——s== 



— 295 — 

Primo—nohuala, F. 
Primo—huocla, T. 
Primo—nogititugui, P. 
Primos, as—nuquuiness, nuquui- 

noliss, T. 
Prisioneros—ni-cuenc-cai. 
Pronto, ligero—caelitt, F, é I. R: 

se usa con imperativo, c-jaelitt. 
Pronto—inatajj. 
Pronto—paji déh, 
Pronto trae—caelita, I. R. 
Puchero—noj-la-taj, cualquier pu- 

chero de pescado, F 
Puedo— ni-sa-canig. 
Puerta—hlapé, T; lapé. 
Pulgar de pie 6 mano—nu hués lu- 

cué, é abierta. 
-Pulso—nut cue huo. 
Pulso, corazoncito — tdut-lé-cuaj, 

Punta—jlip. 
Puntalcito—titzon-cquicinl6d, T. 
Puntas de las costillas—nu-tzij-li- 

lépéss, T. 
Punta de planta que produce la 
flor—luc-jass, T 

Punalear—itzont: (ha punalado). 
_ Pupito—Ver, Ombligo. 
Puse—nitijenaj. 
Puta—a-moéc-cue, T. 

O 

eQué—atde? hatdezu, T. 
Quebracho colorado — quiaj-liuj- 

cui, P; estenuc,-cue ic - quidt- 
quie, T. 

- Quebracho blanco—istenij, P; ste- 
ny, M. H, stenucque-pelaj-que, F 

 Quedar sin— 
Pascual quedo sin mujor—Pas- 

cual laja quiécua, F, 
Quemar, en sus romances, el fue- 

go quemara el pasto—it6j iuhila 
hépp, F; (Va a quemar). 
Los indios han quemado los tol- 
dos—uiquii uenapé lohuéte, F; 
Ver, pelear porel fe y nublado. 
éQuién quem6 el campo?—ajlun 
adhéj giie-nécq, F. 
Yo lo quemé—nu-gtien iquidje, 
F; Ver, quiero dormir, El cam- 
po esta ardiendo — ajlu uiho, 
F; h nasal. Mehe quemado—no- 
iu, F. ¢Te has quemado?—it6j 
hai puh 6 bpuh, F; u=ot, Ver, 
It6ja iphu. 
<0 me he quemado—nojlam toil, 

Else ha quemado—hlam tohiph, 
F; ph-f soplada. 
Nosotros nos hemos quemado— 
nojlama, Vel; nojalam ipouth, F. 
Aquellos se quemaron — tohés 
touchén, F. 

Querer—aitaj. 
Querer-sus romances— 
éMe quieres? — al hemen nuia? 
F. Te quiero—nojhi¢émen am, F. 
No te quiero—nam hemen am, 
F; Ver, gustar. 
Te quiero, tu me gustas—ajhe- 
mén no, F.: 
Te quiero mucho—nai hemén, F. 
Te quiero mucho a ti—nai-he- 
mén am am, F. 
4S cierto me querras siempre? 
—hamato tojlohemenno?, F. 
Cierto, contesta—miat, F. 
no quiero tu hijita—ninoti osé, 

Pascual quiere hacerme mal— 
Pascual oitaj hueién clin no, F. 

no Querer, no quiero—moltéj, I. R. 
iQuién?—atdéj, vel adtéj? (cuyo). 
cde Quién?—athec-lo? 
(Quién viene?>—atdéj to} nom? 
ide Quién es aquel perro?—athec- 

-16 cinoj latzi? 
(Quieres dormir conmigo?—halgoy 

tojniguoy, T. 
(Quieres venir conmigo?—;hal-néj 

-noya (né jr), F; Ver, pitar te 
gusta? Voy, venid. Yo quiero 
venir contigo, vengo contigo— 
noj-hieji-am-cuié, F. 

yo Quiero dormir contigo — noj- 
lam hoitaj nimojiam, F. 

Quiero dormir—nigudinimojil am, 

Quiero comer, estoy por comer— 
nojlam hoitaj nothechi, F. El 
quiere comer — henno haloldj 
nonquiéie, F. 

Quiero tomar (?)—che-nuy6 (°?), P; 
Ver, Beba. 

Quiero comer (?)—che-lipi (?), P; 
Ver. Convida. 

Quiero descansar (?)—nocasite (?), 
P; Ver, parate. ; 

Quien — adhéj, F; atdéj, adtéj, T; 
Cuy0o? atdec-l6, T. 

Quiscaloro (opuntia)—latzaj. T. 
Quiscaloro la fruta—latzajlai, T. 
Quita (alla, para dar paso)—cin- 

N 
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R 

Raiz como mandioca—holaj, M.H. 
Ramas—hlope-tsi, T; Alo palo pé 

arriba, tsz locativo y remate. 
Rancheria, Rancho—nogiie’th’e 6 

nohuéte, P; hép-péi, T. 
Rancho—nu-huet, hép, T. 
Rancho (uno solo)—nouete oteji, 

F; Ver, uno y rancheria. 
Rancho («unido»)—hepp. tuucquie- 

taj, T 
en a Rancho—icanouéte, F. 
Rancho—hepp, T; no-uét, T. 
Rastro—tonoyj, F; noycque; de 

un indio, noyije, T. 
Rastro de tigre—hay6j noyije, T. 
Rastro de cabra—caila noyije, T. 
Raya—puj-lin, T. 
Raya de concha — tdo-hués-Chin: 

era de tortuga. 
Recien—necquida, T; nequie, F. 
Recoger—thoccué, Ver; Muchos. 
Recoger algarroba,mistol, chanar 
—thoccue hudai, hoyaj, letzeni. F. 

Red de 8 a 16 varas—huej-lu hu- 
tameaynnal. 

Red—utan6dj M.; enotana, F.; hu- 
tanaj, T. 

Redero (el que las hace)—hutana- 
-huu, T. 

Refusilo—lep vel j-lép, T. 
Reglas (esta con las)—uuyiss hiye} 
(ene), Wo 

Regresée—tapini. 
Reir—this-quici, T. 
Reir—nhu_ isquieciej, F.; no-dhis- 

quiéi, I. R. 
Relampago—iuc-lép, F. 
Remedio—ckia. 
Remedio—noca quia, F. 
Remedio para la China — tzina- 

quia, F. 
Remedio contra la vibora—huo- 

tzojquia, F 
Repentinamente—ni-cquiejpho, T. 
Resina de palo santo — hoc-liz- 

iej, M. 
Resina otra clase—uhuc, M. 
Retar, reconvenir—j-iét. Ver fra- 

ses. 1) 
Retirado (mas)—hom atuquiéi, T. 
Reto—iieta, T. 
Rico—tselatha, P.; bueno. 
Rico (bueno)—coj, coh, F. y T. 
Rico muy, muy bueno—ac6j, acoh, 

0j0 al a, . 
Rina de gallos—hut-u toclei, T. 
Rio—Ver agua, P. 

Rio (Bermejo) —Teutaj, P.; teuc- 
ta, F. 

Robando—escatia, P. 
Robar—iscat, F. 

El Toba roba a los Watatos =a 
Uanc-loi iscat Tucquii, T. 

os Tobas robaron al vapor— 
Uancloi iscat hépp, F 

Rodilla (de hombre) — num-cam- 
quié te, M. H.; clocam-quieté, era 
de un chimango, M. H. 

Rojo—iquidte, P.; i-quidt, T. 
Rompe—na-c-hos, ni-noc-hos. 
Ropa—noca-iéjque, P. Ver camisa. 
Ropero—nucohi. 
Roto—nicués, F., hi-quio, ihid, T. 
Rueda—caguun ltssaj, T 
las Ruedas (de la carreta)—cale- © 

ta caguunluss, T. Ver sombrero, 
de cuya forma deriva. 

S 

Sabalo (pescado)—yacséte, P. 
Sabana—sa hal, P. Camisa de tela, 

sahal. 
Saber, yo no—tdha-yec (Manuel), 

thaiéj (I. R). No sé, no compren- 
do—noicaniécte, noicaniéj déh, F. 

¢gSabes, comprendes?—halanej? F. 
Ver Comer quieres? Sé, com- 
prendo—nio-hanéj, F. 

Sable—matzet6j, F.(machete);ouar- 
dia del sable —lecquiititec, F. 
Ver cabeza y cuchillo—Nucuuaj- 
nat; Ds matzetayy a 

Sal—nisoi, P. vy F., s dulce. 
Salir—Noyopil, F. 
Mulato salid para sus toldos— 
M° yopil cacni nohuét séi, F. 

Los Indios salieron para los 
toldos— Yucquii yopil nohuéte. 

gCuando saliste de la tolderia? 
—atlejque tojnata? F. 

Saltar—ti-y6j-pho. 
Salto, el Mere on ae) Ale 
¢éSanado ha?—alquies? F.; a de se- 
gunda persona é interrog. 

¢‘Sanado ha la mujer? — ‘:quiécua 
hahiquiés, F.; A” nasal. 

Sancudo—iapina, yapina, F.; y=] 
toscana. | 

Sandia—-ciguélel-lécque, T. 
Sangre—huiis, F 
Sano ‘esta sano?—quies? 
(Esta sana tu mnjer?—aquiecua 

quiés? F. 
(Sano estas?—iss c-linr 
Sano estoy—nu iss. 
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Santo, palo—hoc-l6j, P.; acaso coj 
loj=palo rico. 

Sapo—tojnaj, tocnaj 6 totnaj. 
Sauce—catontaj, F.; Ver botador. 
Sauces altos — catun-tacque —pi- 

tess, T. 
Seco (muy)—tamquidi-nhia, T.; hia 

6 ya O ia. 
Seco, esta—tomquidi, F.; a T. 

El rio esta seco—teuctaj tom- 
quidi, F. 

- Seco—tamaqui6i. 
Seco (esta medio)—tamquioi niia- 
pho 6 nihiapho, T 

Sed (tengo)—nuquiim, nuktim, F.; 
niqutim, T. 

Sediento—na-héé-lob-lé6-néc, T. 
Sembrad—tetic-cquiéi, T. 
Semen—Ver Polvo. 
Semilla de una enredadera de flo- 

res moradas—quiasetjléc-luoi, M. 
H. (de trébol). 

Semilla de achera—quiclaj-lui, F. 
Sentadero—nu huej quia lt, F. 
Sentarse—nopapda, P. Ver Sién- 

tate. 
Senal—nutecnécque, T. 
Sepultar un muerto—nutconquio- 

yé, nuj hot-quioye, F. Ver Muer- 
to, llorar. 

Ser—de Faustino. 
Yo soy bueno—noj-lam no is. 
Ver bueno, is; ti eres muy do- 
nosa) a-is. 

Aquella es muy donosa—tojlei- 
tzi ya tsilata (y=j toscana). 

Los Indios son buenos—uicquii 
ya is. 

Nosotros somos buenos—nojla- 
mil no is. 

Los Indios son buenos— Yucquii 
_ iés tsilata. 
Los Tobas fueron siempre ma- 
los—uanc-loi hoténi huitzaj;— 
te voy 4 matar—nailonjla, nai- 
lonla. 

Sereno—yidss 6 teckiajai, T. 
Serpiente—huotzéta, F. 
Servicio, hacer—phdal-tzénu, T. 
Hagame el servicio de darme 
una cosa para darle 4 mi mu- 
jer—phal-tzénu huec-nt’ho imaic 
-cua nihuecnu nuquiécua, T. 

Si—conj.-quia. 
Si—heéq, hiéc, F. 
Siempre — nic-quiej pom-péj,_ T. 

anitocque, I. R; de a@ superlati- 
Vo, ntitocque muchas. 

Siempre—oteni, pej, F. 

Ver: comer, ser, pelear—k-lam 
-méjj 6 jlam-meje, T; (de 7-lam 
mismo, y es con). 

Siéntate — aquiépo-pho, F; ph-p 
larga aspirada. 
Quiero sentarme, voy. 4 sentar- 
peat nipohi-pho, F; ojo al 

2. 
Siga—mo. 
Simb6ol (paja)—hoepy hepp. P; ne- 

blina, vapor, asi parece. 
Sin—laja, Ver; Frases. 
Sobre—appé, pé, ppe. 
Sobrina—huidoc, F 
Sobrina—cqniaio. : 
Sobrino—lec-ckie-ios, nu-huac-la, 

Sobrino—nohuitoc, F. 
Sol-dia—ijuala, P;—huala. 
Solcito-arribita--tuj-pho, T;(como 

un algarrobito). 
Soldado—ni-huu-taj, T; sies Guar- 

da Nacional dicen: toj-litze sol- 
dao ta, soldao hihiyagtde- «aquel 
es sci dee perono soldado -pro 
pio; T. 

Solo (yo) — nojotéji, F; gVas con 
alguno? No: solo—atloi iji? hcah 
nojoteji, F. 

Solo: vas 6 eres solo?—atloi-ije 6 
sea atloyje?, F. 

Solo—tzilacq, tzilaca, tzilaj, T. 
¢éSdlo vino Pepe? ;Con quien vino 
Pepe? — atloi ya Pepe?—o. atlo- 
ya? 

Soltera (sin marido)—laja noche- 
cua noj oteji, F. tal vez—«no soy 
casada, yo solita». ‘Eres solte- 
rar—am achécuaije, F. No ten- 
go marido—laja nochecua ya, F 
Si tengo marido—ehc nochecua 
yey Le 

Soltera (sin marido)—laja quiega 
htaji, F. 

Sombra del muerto — hot peidac- 
que, F. 

Sombra — peiacq, F: Sombra fi- 
sica de cuerpo opaco, y sombra 
supersticiosa como en castella- 
no—topé-yac; Ver, espejo. 

Sombrerito—guun-na-cuaj, guun- 
na los-saj, T. : 

Sombrero—cagona, P; no-cahuona, 
F; guucna. 

Sombrero de paja—hu-ucna quuét- 
zéj; T, Palma. 

Sombreron—guu-na-taj, T. 
Sordo — quiotequiu, F; Ver, Ore- 

jas, 
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Subid—néh-pho, T. 
estas Sticia tu — c-loc ta cquiui- 

albhal 1h 
Sucio—nucucaiéj, F; Ver, Limpio. 
Suegra—nu-catela, a ; catela. 
Suegro—nu-kioti, T. 
Suefio tengo—numd, P. 
Suefio (tengo)—nohatilom6, F. 
Suitayaj-amor. Pedro se ha ma- 
tado por amor—peilo li-l6n-j-lam 
suitayaj tamennej. 

Sunchal (6 yuyo parecido)—itzo- 
n6j, 

Suri— Ver, avestruz. 
Surubi (péz)—hal6aj, ha-laj, I. 
Surubi—a-lajé. pl, alass, T. 
Suyo—tojleitzi-cat6, F; Suyo (de él) 

—la-16, la-hl6, T. 
Suyo, aquella es suya—tojlein lo- 

lot toj-zié, F. 

T 

Tabaco—iti-cuuds, yucuass iujuas, 
P; Ver, comer, picar, morder y 
chaguar, planta en general—tal 
vez planta que se muerde, 6 de 
quemado—z2/,con diminutivo. 

Tal vez—elat, F. y T, pbiye, hpi- 
ye ni-quiéc-pha, T. 

Talon—nupoké, M. H. 
Tambien — op, hiséj, vith, gitith, 

huuidh, T; j-l6n-ya. note, yisi. 
Tapate la cara — mphu-phé 4-téi, 

Ver; frases. 
Tapate luego—huog-hueya, FP. 
Tapir—yelaj. 
Tardar—le-toi. 
Tarde es ya—hu-naj, T. 
Tardio, lento—hunajj. 
Tas—hualaiucj, F. 
Té (acusativo), ai 6 hay; (dativo) 

A-mu. 
Techo 6 corona de casa— jlé-tec- 

quit, T 
Tejedor—toyicque-huu, T. 
Tejido—huesaj, F. 
Tejido hecho, «que esta hecho»— 

toj-ic hicquioma hua-cal, T. 
Tejido en urdimbre que no esta 

concluido — toj-tem-ph6 can-ni 
uac-ca-jla, 

Tejiendo—toyicque, tipotzin, T. 
Tela, pedazo de lienzo—sahal, F; 
Ver, Camisa, ropa. 

Telar—nocaléi, F; Tejer, (que ven- 
ga a)—potzin ay’ cque) ihe Ver, 
Torcer, ir. Las chinas tejen los 
ponchos — Tzinai potzintié no- 

giiéi, F; que vaya a tejer—pot- 
zin ay’cque, F. Voy 4 poner el 
hilo en el telar—nita-tanlo no- 
caléi, F 

Temblor—hun-nat hua’ji, T. 
Temer (tener miedo)—nu-huuai, T. 
Temprano es—inataj. 
Tener—tienes cueros de lobos?— 
haluén latataj htoj? F; th6oj ¢ as- 
pitada, ojo al hal. Tengo (con- 
testa)—nigti’en, F;722-20-nu. Ten- 
go sueflo—no- hatilocn6, F. Hue- 
vito tiene tres mujeres—Nigti’e- 
gtti ichécuas lactictdiel, F. Mu- 
lato tiene muchos hijos—M° lo- 
les-senn-tocque, F; Ver, mucho. 
Mulato tiene muchas hijas—M° 
lolessds tzina ntocque, F; ver, 
Hija. Roldan tiene muchos her- 
manos—Tsetaj quiilaliss ndtdc- 
qué, F. Mulato tuvo muchas 
mujeres — M° gii’énti-zichecuas 
nt6que, F. ¢Tienes huevos de 
gallinas?alogtien h’ohto let-qui- 
él?, F. No tengo—namueén, F. 
Tienes vacas?—aluén héasetaj? 
F. ‘Tienes mujer tu?—alchdcua 
*hije-(2 nasal) F. No tengo— 
huenide, I. R. Pengo calor—quie- 
uj ilén-nu, T. ¢Tiene vacas Mu- 
lato>—a M° giien huasetaj? F. 

Terreno' poblado—aicomo, tioueal 
poblacion 6 pueblo 

Tia, mi. tu, etc—nu- “uido-je, a-Ui- 
doje, ay | 

Tiempo-(época)—quicp 
Tiempo malo—huala catzija,F 
Tiempo de, él....—icquie... 
Tiempo mucho—paj- cquié 
ta or de algarroba — iya-quiép, 

Tiempo de la algarroba— yacqui- 
ce’p tojhua-ic-quie, T 

Tiempo del chahar —tojletzéniiu, 
T; Chaiiar maduro. 

Tiempo del mistol— tajahoiaj_ ic- 
quie, T. 

(qué Tiempo hace?—tde-hote hnat 
(hunat, tierra, noche)— tde-hote 
poele (cielo, dia). T; Segunes 
de noche 6 de dia. 

Tienda (guarda prendas)—mainihic 
~ huet, toc-lohecqhuet: este-guarda 
viveres. 

Tierra, greda para ollas—i-n’hiot, 
lie 

Tierra—hunati, P; hunat, T. 
Tierra, terreno poblado—aicomo, 

I, 
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Tigre—aii’6j, P;z7—=y espafiola; ay- 
10j, LT} Ver. Aydjetho). 

Tinaja—tojuej (1° 7=h). 
Tia—uidéje. 
Tio, mi, tu, etc—nu-uitoc, a-uitoc, 
T 

Tirante—to-phalcainécque, jlé-lec- 
quit. 
Tirante encima del otro—’hipval 
_-14 apé-él. 
Tirar (arrastrar)—titlin-iot, T. 
Tobas de la Boca del Bermejo— 

- huanc-loi, F; Ver, Orejudos, To- 
bas del Teuco. 

Tobillo— Ver; Nuez del pie. 
Toca—hén-quié, T. 
Tocalo—quiuma. 
Tocador de pinpin—nuca-hutzoéc, 

Todas—noqu6, F; Kichua, fzcuz. 
Todavia—camaj, T 
Todo—lac-cuno. 
Todos—inuc-atzi, ijluc-cuntzi, nu- 

cuu, ij-luc-ctino, T; nuh-huiu vel 
nu-huo, T. 

Todos vamos—aquiimoh nan-nuj- 
tzu T. 
Toma el sombrero y pontelo— 
quiema huonatzi tip-ho, F; ph 
entre p y b sopladas y lerdas. 

“vamos 4 Tomar—acquii nayot, T: 
(=beber). 

Tomen—iiot. T. 
Torcer 6 hilar—potzin, F. 
Tortuga—toncquiitané. Chin. 
Tos—cocojtas, F. 
Tosca 6 tierra—teutéj, M. . 
Trabaja—quium, vel quitlem-c-lin 
T; trabajad muchachos— quelit 
acquiémét (ligero), F 

Trabajar—uit6, huito. 
<@rabajar, no podemos trabajar— 

- nutsacamiecte nuquiemet, I’, He- 
mos trabajado bastante — nut- 
quiemjlin t6cque, (mostrando), F. 

Trabajar, trabajaremos mafana 
—nutquiemjlina quiicudala, F; Los 
Indios van 4 trabajar alas ha- 
ciendas—uiiquii ia’qu’go Cigtié- 
li, F: Ver: Cristianos. Ver: Ir 
q nasal. Vamos 4 trabajar mu- 
chachos—acquynat quiemlin, F. 

Trabajen—quitem-uit-to. 
Traer—atquidj, acchquidj. 
Traer, traigame fuego—Miei itdj 
_hlacanat itoj: «anda caminando 

le llama porque traiga fuego», F. 
Traigame fuego—huochecua (?) 
ach6j, P. Vaya a traer—mici,F. 

Traiga por acd—hlacanat, F: ojo 
al Ja de persona. Traelo te lo 
compraré—atquidj niquidj la, F. 

no se Trague todo—iaj-loconquio. 
Trampa de mimbre para pescar— 

to-bhutic; pl. tobhucui; dim. tob- 
hucucuyass, T. 

Trébol—quierlair loj M: quiuaser- 
l6cque, comida del ciervo, F; 
quiiuasset-léc, T. 

Trenzar—ipotzin, IT; Ver: Tejer. 
Tres-(3)—laticuaiél, F; lajctihua- 

iel-l, T. 
Trigo—dtdn-tan, T; dtan-tan. 
Tripitas—cosl-ei, T. 
Tronco—ha-lo-quit, T. 
Prnenas Desay F; pél-lai hi-pén 

Tu (y ti?)—am, 6 ham, F; Ver: 
Gram. 4hm, casiham,T. | 

puce (bicho con luz)—huitondaj, M 

Tuya (esa es tuya)—aloto-jigtie, F. 
Tuyo—cat6, F; a-c-h6é, ac-ho, T; ah- 

c-ho, ac-l6. 

U 

Ucle-la planta—quia-h6-tetc, T. 
Ucle, la fruta—quio-hot, T. 
Ucle, la cascara—td6j, T. 
Uclo, la carne—tizan, T. 
Ucle, la semilla—jlui, jluiquiass, T. 
Un cristiano— Ciguéle hoteji, F; 
numerales siempre son subfijos. 

Uno—otejji, P; hoteji, parando el 
indice, F; hotecoayji, T 

Uiia (de pie 6 mano)—thoj, M. H; 
nohthodog, M; Ver: Cuero. 

Una—nucuuej vel ntdj, vel nthoj, 
vel, ndhoj, T 

Uiias (de ave(—lecués heés, M. H; 
Ver: Dedos. 

Va 

Vaca—quiuas-setaj, T. 
Vaca—huaséteje, P; (viva). 
¢Vaca tienes?—aluen: huasetaj? 
Vacas—quiuuas-sétass, T. 
Vacuno (aninal)—huasetag, F. 
Vagre (pez)— huajnola, P; huac 

nuc-la T. pl. as; huajnocua F; 
huat-nuc-la,M. 

Vaina de cuchillo—lecquiinaj ’hi T 
mi Vaina—nucatnathi, T. 
Vale, no—hahi ddéh: dd aspirada. 
Vale, el cuchillo este no vale- 

hahi ddéh quiindcque. 
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Valiente, mas es Granadero que 
Mulato—Gr. chomta c-hajai hote 
hide (no como) Mulato, T. 

Valiente hombre—quiihiél niiat, 
 F3 tdccajai T. (6). 
Valientes, los—tdc-ca-hién, T. (6) 
Vamos a cazar—atquié eyque. 
Varas, las—sijhu lilei hepp. 
un Varon y un China—icnu uit 6 

jib atzina, T. 
Vaso, mi—nojloc ti, «mi plato de. 

beber», F; Ver: plato, agua. 
Vé, ahi—hutec-ni, T. 
Veces (algunas)—tajny (?) P. 
Veces, 2, 3, etc—hoté joasi, lacti 

cudyel, T. 
Vecino—tocueitde (no 1éjos). 
Vello, en general—nu-pe-séi, T. 
Vello, de las partes—nu-jlt-hue- 

Sihiall 
Vellon—huolei. 
Venas—nuzote, M. H. , 
Vencer—jojonnej, F; iucus, iucdés, 

M. Vencera 4 Huevito—M. coh- 
knihia Nihuehu, F. ¢Quién ven- 
cid?—adhej tojjo jonne]j (derrotar) 
F,. T. te vencid—T. jojonnéj am. 
F, T. me venci6—T. jojonnej no- 
jlam. F. Yo venci alos Tobas— 
nojlam noyucts Uanc-loi, F. Mu- 
lato vencié alos Tobas—Hiues- 
cés iucés Uanc-loi, F. Nosotros 
vencimos alos Tobas— nojlam 
iucts Uanc-loi, F. Los Tobas nos 
vencieron--Uanc-loi iucés nan, F. 

Vender, véndame ese chiripa— 
uecnojo cosét niquioj, F. deme 
el chiripa lo compro. Véndame 
todas las ovejas—atquidje tso- 
nata niquidje, (traiga ovejas las 
compro), F. Véendame una ove- 
ja— atquidjé tsonata niquiojla, 
otejé: (traiga ovejas compraré 
una), F. Véendame un tu caballo 
te lo compraré—atquidjloi quié- 
je notquidje la yelataj otéjé, F, 
Los Tobas nos vendieron mu- 
chas gallinas—Uanc-loi uecndojo 
héu6d ntéc nojlamil, F. VWénda- 
me—uecnojohloi, F. «Véndeme 
el caballo te lo voy 4 comprar»>— 
uecnojo hloi yélatajé niquidje 
quidje aiej, F. Ver: Comprar. 

Veneno—kakia (no remedio ckia); 
tiuicquia, T 

Vengo—non-nom, nojnom, F. 
Venir, ‘de donde vienes?—antoc- 

lin, ant6-h-lin, Alf. El viene— 
tojleitzi nequié nom, F; Ver: 

Aquel. Venid— atchinoicque. F; 
achucana (peones). Viene—nom, 
F; tol-lei. Venir de—toll-ca. Ven- 
go dela Colonia—nital-cacni Co- 
lonia, séi. Alf. Wenir—nom. Ven- 
go de alla—nital cacni. Alf.. 

Venus— igiielaj loyaj-lin y catess. 
Ver: companero. Estrella com- 
panera de la luna. | 

Ver— alogtien, F; nu-huenn (veo). 
Yo he visto a los Tobas — 
nojlam nigtien Uanc-loi F; Es- 
toy mirando a los Tobas—iec- 
tojnigtien Uanc-loi, F; Visto, ¢lo 
has visto al Comandante?—hal- 
huéné Comandante? ‘Has visto 
a los Tobas?—alogtien Uanc-loi? 
F. Los he visto--éeh nigtien, F. Yo 
no los veo—namugtien, F; (g me- 
dio comida) ;Adonde estan?—ije? 
F. 7 nasal. Alla—ueleitzi. F. Alla 
estan los Tobas— Uanc-loi ije 
toj-leitzi, F. No veo \palomas— 
namuén tsitocué, F. 

Verbena colorada—tzamt, M. 
Verano—iaquiep, F 
Verde--huachane, P, caté T, yitd, ap, 
Vez cote nes yib nicquiépho 6 

yib loc-cjai, T. 3 
Viajar—Roldan hizo muchos via- 
jes— Tsetaj necué inét ndtoc, 
(viajes por agua), F.— Roldan 
viajOo una sdla vez—Tsetdj ne- 
cui indt otejcui, F. 

Vibo (pez)—tzutas F. 
Vibora—chasquietaje, P; hudatsdaje, 

F. Ver Serpiente, M ' 
Vibora negra—tsetquiticua, F. 
Victoria—taj-cua, F. Ver Vencer. 
Vieja (pez)—iuhuis, M; i-guuiss vel 

i-huuiss, T. ey 
Viejo—nochoht, P; niquiéhte, Fy; 

F; eh prolongado, heiquiété, T, 
Viejo (muy)—a-nouemquieta, F. 
Viento—in-huoccque, T. aoe: 
Viento (que hace V.)—in huéc, T. 
Vilela—Quiatzu. 
Vilelon—Quiatzu-taj. 
Vinal—attécke, attécque T; el fru- 

to, attacke, at-taje, T; aloja de 
vinal—at-taj lictzi. 

Vino—falta. 
Violeta (el color)—icquidlaj, T. 
Visita de los muertos—aséitcass. 
T (al que recien muere). 

Visita (visitador)—tzi-hidcque, T. 
Visitas—tzi-cass. 
Viuda—laja checuaya, F. 
Vivero de pescado—yacsette-hi. 
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Vivo (que vive)—il6i, F. 
Volar, el loro volé—elé matyc- 

que, F.—El loro se ha volado— 
elé hiuyé, F.—Un Indio cazan- 
do me dijo: ycque por, huij6).— 
Las palomas volaron todas — 
ucuinatas huiy6 noquo, F.—Esta 
por volar—iutaj hui yojli, F. Ver 
ir—Parese—iajléc, F 

Voltear, el caballo me ha voltea- 
 do—yelataj locno, F. 
Volver—tapil. 

Volvera—topila, F—¢Cuaado va a 
volver Vd.?—;quiejoté jtapil? F 
—Volveré dentro de un mes— 
notpintla huala, FP. Ver Luna y 
dos frases abajo—Volveré ma- 
hana—notpintla, quiicudla, F.— 
Cuando volvera el vapor? — 
quiehoté pil hepp? F—Volvera 
dentro de un mes—topileila hue- 
14, F—Quiza yo pueda volver 
dentro de un mes—eld notpiléi 
huela, F.—Los Tobas volvieron 
asus ranchos—Uanc-loi topili- 
louéte, F—Los Tobas volvieron 
a nuestros ranchos — Uanc-loi 

_ jlauéte, F—Anda y vuelve pron- 
to—opil topiléila quelit, F. Ver 
Pronto—Volvera Pepe mafiana 
—Pepenomla quiicudla, FK—Ayer 
volvid Pepe—Pepe nomé tojna- 
haque, K—Espérate voy 4a vol- 
ver aqui—taquié haote tapil ca- 
na, Alf. 

Volved aqui maiiana—tapil cana 
iquala, Alf. 

Vosotros —amdah, F, amdtdédcque, 
lamilitoc, Alf. 

Vosotros—amah; icnamil 6 amil, T 
«Voy a paseando»—yopil calagiie- 

thi, P. Ver: Rancheria. 
Voy a pescar—nht uojcoi, F. Ver 
eeesca, 
Voy a venir, espévate—nht vel 

nhi taquié, F. 

Vuelca aloja en el mate (i. e. lle- 
na el mate con aloja)—tzucnil 
cu-aj uutzotajtéss, T. 

Vulva—los-soe. 

YY 

Y—isiquiéi, F. 
Y, con—uuith, uuitd, c-loya. 
Yacaré—halotage, P; ah-loctaj, T. 
Ver Palo. 

Ya... no—iném (ver latir). 
Yegua—yelataj tz-ina, F. Ver An- 

ta, caballo. 
Yerba—Ver yuyo. 
Yerno—nu-hua-ye nécque, T. 
Yesca (de cerda)— nocaitoj-léss, 

FP. Ver; PRedernal, flechero, es- 
lab6n, cuernito. 

Yeso—ma-co-ta]j, T. 
Yeso, polvos de—ma-cotaj muc, T. 
Yesquero—nocaitojni, F. Ver Cuer- 

nito. | 
Yica dibujada—’he!lé téc-les-séi, T. 
Yica, bolsa de red de varios ta 
manos—hélé, F; ’hélé,; T. v3 

Yo—nojlan, F y T; haote (como 
tur), Alf. Ver Gramatica. 

Yuyo—Ver Yerba—hac-l6 huulé, 
T. Ver‘arbol y hoja. 

Z 

Zambulle, zambullir—putzaj,. nat- 
hinquid (th—casi inglesa). 

Zancudo—Ver Sancudo. 
Zapallo—et-squiin, T. 
Zapateria—nissohéssehuet. 
Zapatero —ni-zohess-huu (el que 

los hace), T;nissohésse-hi (el que 
los vende). 

Zapato—nizot, P. sot. 
Zapato para pisar—nizoj not-si, P. 
Zapato voy & ponerme el de pi- 
sar—nojtsi no nizohéss, P. 

Zorro—magou, P; magu, T. 



VOCABULARIO MATACO-ESPANOL 

A 

A—tt-amah-vosotros. 
Acchquioj—traer. 
1-Accuno—todo. 
A-c-has—crudo. 
A-c-hé—tuyo. Ver: Tuyo. 
nol-Aclin—llorar (un muerto). Ver: 

Gritar, hacer. 
Ac-lo—tuyo. 
Aec-l6—Arbol. Ver: Ha lo. 
Acquynat quienlin—Ver: Telar. 
Adéj tojilon?—:quién le ha ma- 

tado? 
Adej—quien. Ver: Quemar. 
Adhéj jlenéque huooiaj?—quicn 

hizo la chalana? 
Adhej tojjojonnéj?— ¢quieén ven- 

cid? Ver: Derrotar. 
Altés?—¢quién? 
Ahlo, haclé6, hanlé—palo. Ver: 
Romper. 

Ah6t, ahot-toj-la-yss—finado, fi- 
nados. 

A-h6t— Dios, Diablo, etc. 
A-huen-tié— Ver: Huentie. 
Ai—te (acusativo) prefijo. 
Aicomo—terreno poblado, tierra, 
poblacién 6 pueblo. 

Aiidj, 1i—y espafiola, no portena 
—tigre. 

laja Aioje—no hay (ningun) tigre. 
Aipotzelai—lucero (estrella). 
Aitaj—casi. Ver: Oitaj. 
Aitaj, Oitaj—querer. 
Aiuc—algarrobo: cuayuj—palo de 
Ape aTL ODO: tal vez de otro co- 
or. 

Aj—prefijo de 2° persona. Ver: 
aj-Hemén; e interrogativo. 

Aj, ahj—péguele. 
Ajle—iguana. 
Ajlu—atuera. 
Ajlu, ajlu jlocueita: weuui—cam- 

po, campo grande; grande. 
Ajlu iwho—’h nasal—el campo 

esta ardiendo. 
Ajlu jlocuéita—campo grande. 

Ver: Halotaje. 
Ajlun adhéj giienécque?—quién — 
quem6 el campo? 

Ajli-tsat-quié—el campo es sin 
pasto—«campo limpio>. 

Al—prefijo de 2% persona. Ver: © 
Hal y Al-hemen. 

A-lajé—surubi. 
Aliné—aquel. 
A-luj-tajhiquiéd—campo quebrado 
Am—pronombre personal de 2° 

caso, régimen pospuesto. 
Am—no, (prefijo primitivo € inte- 

rrogativo. 
Am-tem-naj—como estas? 
Am: am tem najless?—;cdmo esta 

tu familia? 
Am 6 ham—tt (y ti). 
Am-a-chécua i’je?—eres soltera? 

lit: gno ti esposa eres? vel. no 
tu marido tienes? 3 

Amah, amdtocque, lamilitoc—vo- 
sotros. 

Amic-co—amigo. 
Amil—yosotros. 
Am-oéc-cue— puta. 
Amor-suitayaj—Pedro por amor 

se ha matado—P. liloénj-lam sui- 
tayaj taménnej. J. 

Amth locno—lastimado. 
Amu—te, a4 ti (dativo subfijo). 
Am-th: nuca-amth—no bueno; las- 
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timado (4 la nuez del pié, indi- 
candola). 

Am-th, 6, iél-l—enfermo. 
Anahii, hote joasi—palabras son 

dos. 
Anicquiil—moco. 
Anitocque—siempre; (muchisimo?) 
Anjloj, nojanjloj—huso. 
Antoc-lin?—;de dénde vienes? 
A-nouemquieta—muy viejo. 
A-pé-cquié—pirhua de algarroba. 
Appe, pé, ppée—sobre. 
Aquiimoh-nan-nuj-tzi—todos va- 

mos. 
Aquiuasetaj *hije?—¢hay vacas en 

la tolderia? j nasal. 
Asah, asaque—dorado (pez). 
Asap — lagartija como iguana 

chica. 
Aséit-cass—visita de los 

tos. 
Asnacque—macho, mulo. 

 Asnajj—macho. 
Asnam—ciego. 
At-aj litzi—aloja de vinal. 
Hom Ataq-uiai—muy léjos. T. 
Atchinoique, achucana—(peones) 

- Venid. Ver: Chinoicque. 
Atde?—:qué? 
Atdeiecque?—porqué? 
Autiéej—iquién? 
Atdej lenécque helé?—:quién di- 
buj6 esta yica? 

Atde-tzu?—:cdmo? 
Atdéyej, attéyej—iporqué? 
Atdeyéke?—:porqué (motivo?). 
Atdeyje?>—icd6mo? 
Atjléi niiat?—ic6dmo se llama el 

duefio 6 patrén? 
At-j-léi-am, vel ateleihiam—‘c6- 
mo te llamas? 

Atjléi niiat?—;cé6mo se llama el] 
dueno del caballo? 

Atjléi caniat?—icémo se llama el 
cacique? 

Atocueite, cat-hiu-tha—cerca; lit: 
muy-lejos-no. 

Atojsi—lejos (muy). 
Atojoi—léjos (muy). 
At-p-léi-am—cdmo te llamas? 
Atquié-eyque—vamos 4 cazar. 
Atquidj—traer. 
Atquidjonéi indte ni-hiat—lleve 
agua al patron. Ver: Onéi. 

Atquidjonéi niiat indte, jloié 
indttaj—lleve agua y Cafia al 
patron. 

Atteack—vinal, el fruto. 
Attécke—vinal, el Arbol. 

MuUuer- 

Atthéiécque—‘porqué? 
A’-tu-pho—alto (muy). 
Atzaj—membrillo del monte. 
Atzé—deme. 
Ay6oj dtoj, dhoj—cuero de tigre. 

Ver: Thoj. 
Ayoje-th’6j—cuero de tigre. 
Azoléala—azul. 

B 

Balaha — cara. Ver: no-Tialut, 
quialo. 

Boalaj—leon. 

C 

nu-Ca—mi horcon. 
n6-Ca—puesto, frontera. Voz cas- 

tellana. . 
nu-Ca-amth—lastimado en la nuez 

del pié. 
Cacaunéj—flor de la miel. 
to-Ca-cquié-te—horcon del otro. 
Yaj-Cael—ande: tal vez «no pare». 
Caelita—trae pronto. 
Caelitt, quelit—ligero. La termi- 

naciOn it debe ser negativa: 
entonces lit: «pare no». 

Cagona—sombrero. 
Caguunlissaj—rueda. 
no-Cahuona—sombrero. 
nu-Ca-hutzete — tocador de pim- 

pin. 
no-Ca-yejque—ropa. 
Caila —cabra. (Castellano como 

Peilo de Pedro). 
Cainu-juaha—chico. 
Cainu-lasa—chicos, as. 
no-Cait6—lapiz (tisa). 
no-Caitojléss—yesca (de cerda). 

Ver: Pedernal, eslab6n, cuerni- 
to, flechero. 

no-Caitojni—yesquero. Ver: Cuer- 
nito. 

no-Caitojquia—eslabén (para fue- 
go). Ver: Pedernal, yesca y re- 
mediOn nee 

nu-Caj, 6, nocaj—boca de hombre. 
lu-Cajleyché—lengua (fisica). Noc- 

ten-caj-liquin; era de un chi- 
mango. 

nu-Ca-jlo-jié—lengua (fisica) nu- 
caj-lo-kié. 

nu-Ca-la-huet—mi huso. 
to-Ca-lé-huét—huso. 
no-Caléi—telar. 
Calondana—estrella grande, lu- 

cero. 
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Camaj—todavia. 
Camajnitocque— falta mucho (to- 
davia mucho). 

Can-nuhiss—cafa hueca. 
hla-Canat—traiga por aca. 
noi-Caniécte, noicaniéjdeh—no sé, 

no comprendo. 
no-Canjl6j—huso. Ver: Telar. 
Cano, hanot nucanut, cani—aguja. 
i-Canouéte—en el rancho; ojo al 

i, probablemente locativa. 
num-Camquieté—rodilla (de hom- 

bre); c-locamquieté—era de un 
chimango. 

no-Caquia—remedio. 
Casca-huera — bastante (gente). 

Ver: infra-c-cien. 
Caskayar—cien; Ver, bastante. 
no-Casite—descansar; Ver, parate. 
no-Casite (?) — quiero descansar; 

Ver, parate; y. Jasité. 
Casit omatet-laj nut-zi,—descan- 

sa, parate, etc. 
Castacque—armado, pez, T. 
Castac—armado (pescado). 
nu-casup-ha—tobillo. 

Ver, Lastimado. 
is-Cat—robar. 
catai, Catei—cocina. 
Ca-té—verde. 
Catela—sueegra. 
no-Catéla—abuelito. 
Catéss—estrella en general. 
Cat-hu-tha—cerca. 
es-Catia—robando. 
Catin—baila. 
tojleitzi Cato—suyo; Ver, mio ca- 

td, posesion en general. 
la-Cato (6 nojcato?)—mio. 
la-Cat6—nuestro 6 mio; Ver, mio. 
Cato (?)—tuyo. 
Catontaj sauce. 
no-Catotoja—mio, es mio esto; Ver, 

mio, este. 
Catquiet—creer; Ver, frases,Creer. 
Catu—cancha, vuelta; Ver, Codo. 
Catu hualis-sije—cuatro canchas. 
nu-Catu—codo; Ver, rodilla. 
Catu-tahuaj — cerquita (vueltita) 
Ver, Tzi-tdeé. 

Ca-tzia, ca-tchia, catchya—malo, 
feo, poco. 

Catzihuaj yaya—poco (es): poqui- 
to es. 

nu-Ca uicquii—mi familia. 
a-Ca uicquii—tu familia. 
la-Ca uicquii—su familia. 
Cco—madre. 
Ciequa—esposa. 

) 

Ciequa-y6: lit—con esposa, tener 
esposa. 

Ciguéle hoteji—un cristiano. 
Ciguelentoj] ndtocque — muchos 

cristianos. 
Ciguéletoj hotecoasi—dos cristia- 

nos. 
Cilaj—solo. 
Cinoj—perro; Ver, Sinoje. 
a-Cin6oj aline aitaj i-pel-ji—aquel 

perro casi es blanco. 
Cindjco—madre de un perro. 
Cindjcoquia—padre de unperro. 
Cinojiél—perro lastimado. 
Cindj lilon—el perro pelea. 
Cinoj lilonen pej—los perros pe- 

lean siempre—<«<en, porque mu- 
chos»—dijo Faustino. 

Cinojloss—hijo de perro. 
Cindj ntdcque—muchos perros. 
Cionaj— gama. 
Cjamaj— Ver, Camaj; T. 
Ckah—no. 
Ckaiutiya—es loco. lit-no-hombre- 

es: no mas hombre es. 
Ckia—remedio. 
lec-Ckila—hermano. 
Ckinno—hermana. 
Ckiti— arania. 
Ckui—dentro. 
ic-Ckula—hermano. 
C-lajphi—amiuslo (parte superior de 

pierna) de animal, side hombre, 
con vo prefijo. 

no-C-lam—evacuar. 
C-lani—largar. 
C-lejquiei—pierna de animal (toda) 
C-lemchita—laguna. 
C-lin—estar. 
ni-Cli-taj—pavo doméstico. 
C-16-’hi ytoya—cartucho (guarda- 

bala). 
C-loya, tiuitd—con yd (subfijo). 
no-Cness—nariz. 
Co—subfijo, forma genitiva, e. g. 

cindjco quia—padre de perro. 
nu-Co—madre. Ver, Cote. 
no-Coaj—chico, muchacho. 
Cocojtas—tos. 
Cocua (?) frio (tiene frio). 
nu-Co‘hi—ropero, baul; T. 
M, Cohknihia Nihuehu—M. vence- 

ra a Huevito. 
inoj-Coy, inotcoi—pesca, (esta pes- 

cando). . 
Coj, coh (?) rico (bueno). 
a-Coi, 6 acoh—muy rico, muy bue- 

no. 
Cojtet—martin-pescador (ave). 
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nut-Cold—-pie,pl, 61. 
nut-C6l6—pierna, parte inferior. 
nut-Colo-cuaj—picecito. 
tacColo quiass—piecitos. 
t-Coloi, coloi~canilla, parte infe- 

rior de la pierna. 
ai-Como—tierra, poblaciOn 6 pue- 

blo, terreno poblado. 
Coqui—limpio. 
no-Cosete—chiripa; Ver, calzonci- 

lios, pantalones; s dulce. 
nu-Cosl-ei—tripitas. 
nu-Cot nibhéh iucuas—muy poco 

pito, 6 sé pitar tabaco. 
no-Cote—madre, ver, co. 
Cotuntaj—botador; Ver, sauce. 
Cotzuc—palmera. 
Cqtthiass—jugad. 
Cquiaid6—sobrina. | 
le-Cquié—naveta para trama. 
Cquiété— (ce)—horcon. 
le-Cquiila tojasnacque-—hermano 
mayor (le dice el hermano me- 
nor). 

Cquicel—contesta. 
a-Cquiojj-c-lin—canta. 
lo-Cesé—hijo. 
a-Cquynat quiemlin—vyamos 4 tra- 
bajar muchachos. 

Cuaca—liama (de fuego). 
nu-Cucaiéj—sucio. 
Cué—<andate, Ver; Mocué, Mohueé. 
noj-Cuéechu—apuntar escribiendo; 
W @ie, Ionia, 
nut-Cué hiio—pulso 6 muneca; T 
htio-gtio. 

nut-Cuéi, nojcuei avam-brazo. 
nut-Cuéi nutcueséj— avam-brazo, 

parte superior. 
to-Cueitde—vecino (no 1éjos). 
Cué, kié, ycke,, écke, eck—con. 
nut-Cué-le-lé— armas. 
Cuentié-haj—boca de pajaro. 
Cuentiéi—pdajaro en general; Ver, 
Huentiéi. 

Cuentié-téi—ojos de pdajaro. 
Cué-quiaj— manco (manito). 
Cu-équiatas—indios de Huevito. 
ni-Cués, hi-quio, ihié—roto. 
lecués hoés—ufas (de ave). 
Cué-tzéj—palma. 
nut-Cueyel—la otra mano. 
no-Cui—corona (de {io que sea); eui 

= ClETMAROE 
Cu-iel-la, ghiel-laj— achera (quiel- 
_locque, acaso locque — comida) 

raiz que comen. 
lac-Ciino (?)—todo. 
(Cu6j-quiaje) Cuoj-quiaje--chalana. 

, Cutzvic—abanico de palma. 
Cuuajnat—sable. 
Cuuichaje, huitzaj—malo. Tal vez 

de: wh vel hu; bueno; 6 bien, 2 
negativo, tzaj, chaj, subfijo ad- 
jetivante, que combina con el 
tzaf, chaj, qutaj dar. 

CH . 

Chaj, tchaj, zaj, tzaj, quiaj, tquiaj 
—subfijo adjetivante, tal vez del 
verbo dar. 

Chalat—lagartija. 
Chaquitoje—convida (pidiendo). 
Chasquiétaje, huatsaje — vibora. 

Vier Senpiente: 
huo-Checua (?) achoj —tradigame 

fuego. 
Checua—marido. 
ehe no-Checua i’je—si, tengo ma- 

rido. 
am a-Chécua ijje?—<eres soltera? 
am—no interrogativo. 

laja no-Chécua ya—no tengo ma- 
rido. 

no-Chécuoa—mujer. 
Chelipe—convida. 
Chelipi—quiero comer. Ver: Con- 

vida. 
Chenuy6--quicro tomar. Ver: Beba. 
no-Cheyé—hambre tengo. 
nu-Chicn6, noquuinij — hermano 

(mi), cz7z, mas dulce. 
Chiguéle guil-l-nén—los cristianos 

estan enfermos. 
Chiguelé lonla Uancloi—!os cris- 

tianos matardn a los Tobas. 
Chigiiélin jojonnej Uancloi— los 

cristianos derrotaron a los To- 
bas. 

Chihuéle, chigtiele—cristianos. 
Chilatua, tojélipa—poco, Toba Ca- 

lota. 
Chileto—chico, un chico. 
a-Chim46, opil, yopil—«andate>. 
Chinacque—carnero; chz por fsz. 
at-Chinaique—venid (peones). 
Chiuasset—ciervo. 
Chiti-véeck—medio, en el medio. 
a-Choc-lej yuctias, 6, acquidj—de- 
me tabaco. 

al-Chocua: hije—mujer tuya, gtie- 
nes mujer 6 esta tu mujer? 

no-Choéht, fliquiéhte—ver: abueli- 
to viejo—eh—e prolongado. 

a-Choj itoj—deme fuego. 
a-Choje, acquioj—deme. 
a-Choj itoj—deme fuego. 
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Chona, tzona—corzuela. V.: oveja. 
na-Chos, ni-nochoss—rompe, (yo 
romperlo). 

no-Choti—abuelito. 
no-Chotéi, nuquiotéi—ovejas del 
hombre. 

al-Chouca ’hije?—;tienes mujer tu? 
—h nasal. 

Chquia icuala—hasta manana. 
a-Chucana—venid (peones). 
Chucuditaj—hace calor. 
Chucuctaj—calor (grande). 
Chuhéj, chuiéj—hoyo, agujero, po- 

ZoO—lo mismo hoya de muerto. 
Chuiéj—pozo 6 agujero. 

D 

t-Dhén—duro. Ver: porque es du- 
HO CLC. 

t-De-héte hnat?—:qué tiempo ha- 
Cer 

at-Dej lenécque helé?—;quién di- 
buj6 esta yica? 

no-Déj toj-oténi—como siempre 4 
esta hora (mirando al cielo). 

Dnoca tente—bolas. 
t-Dock—cuero, piel. 
t-Doj—ucle, la cascara. 
Dtan-tan—trigo (quichua) 
Dtel che?—‘de ddénde? 
Dt6-t6j hope?—cual (de cual)? 
ayoje Dtoj, dhoj—cuero de tigre. 
t-Dut-le-cuéj —corazoncito, pulso. 

1D 

i-aj-l-Ec—pdrese (¢aj—no; /—par- 
Liemlamnelativiay ester eeiatne Ga 
GIS \SrP OO) ihe, 

Eck, ecke—con. Ver Cué y subfijo 
adjetivante. 

not-Eeji—vamos 4 comer. 
Eckia—hasta. 
Ee-lin—nada tt. Ver Tlin. 
nojl-Ecque—barba (parte de cara). 
1-Eetza—hija. 
Eeh-amajtecna?—bien y vos? 
E’veh nigitien—los he visto (A los 

Tobas). 
E’vhg, 6, hiéh, a-his jlin—si, bueno 

de salud. 
E’hije, 6 é? ¢<adénde? Ver estar. 
Ehom—mas. 
Gran: Hhomta c-hajai hote ’hidé 

(no como) Mulato—Granadero es 
mas valiente que Mulato. (Lite- 
ralmente; Granadero es mas va- 
liente, igual no es mulato). 

Eil6, quiot inot—cuidado, te vas 
a caer en el agua. 

Einjl6—quita, all4é para dar paso 
(a un lado!) 

Ej—forma de cue, écque etc. con. 
not, Bj—comer. 
not, Eyje—lavar ropa. 
not, Ej jla, notuj jla—comer pio- 

jOS. 
nil, Ecquie—lavar. 
1-Ejquie nutéi—lavarse los ojos y 

todo, Ver: ojos, cara. 
=1— otro. 
yaja-El?—paisano tuyo es aquel? 
heeh nu-Hl—paisano Si es mio. 
nu-El-lide,hunat-él jlelé paisano 

no es,es de otra nacion 6 tierra. 
Elaj tojnequioije luna nueva, em- 

piezan las empresas. No tienen 
luna llena. 

Ela notpiléi huela—quiza yo pue-- 
da volver dentro de un mes. 

Elat—talvez. 
Elé—loro (ave). 
Elé matyeque— el loro volo: 
Elé@’huiydo—el 
Un Indio cazando me dijo y’ cque 
por /zyo. 
Elm6’ji- hila tojanatzi?— idonde 
vas 4 dormir esta noche? 

Elm6’ji tojnatzi?—:dd6nde dormis- 
te anoche? Ver: ni-mojil. 

Eloguéye—:qué dices? 

loro se ha volado. . 

En —prefijo de plural, Ver: Frases 
Avanzar. 

nojl-Enécque—dibujar. 
atdejl-Enéecque hele?—;quién di- 

buj6 esta yica? 
nojl-Enécque—yo la hice (dibujé), 
Enim6’ji?—d6nde voy 4 dormir? 
j nasal; e donde; mz prefijo de 
1* persona. 

En.jlin (yelataj)—ensilla (el caba- 
\lo). 

Equie t6ja—pontela (deropa). Ver: 
toma el sombrero, espérate. 

Esicuagde—pequeno, chiquito: de 
e-tzi-cuaj-tde (tema diminutivo 
y negativo). 

lol-Ess (?)-noléss—sémen de hom- 
bre. 

noj-l-Ess—familia (mj). 
nol-Ess lacticuaiél—tres hijos. 
n-Essé—concha (vulva). Mocovi 

Neassaak. 
n-Essé lossaj—concha chica. 
n-Essé uétiu—concha grande. 
Estentic-cue, ic- quidtquie — que- 

bracho colorado. 

a) ' a va 
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nujl-Etéj—frente del hombre. V. 
Cabeza. Tob. Latap. 

E-tec-pbut—panuelo de taparse. 
nojal-Etha (th casi inglesa)—acor- 
darse de un muerto. 

Et-squiin—zapallo. 
Et-tee-taj—macana. ; 
Et-tec-taj-huu (huo)—macanero. 
Ettoj lemen? ¢cudlte gusta mas? 

talvez ite gusta esto? Ver: al- 
~Hemén. 2? persona. 

1-Etza—joven. 
Etze—chupar algarroba. (cetzoe). 
1-Etzeg c-16 vel ec-lu—bala de fu- 

sil— 6=6u— Ver: Semilla, muni- 
cion. 

1-Etzeg- F. noletzéj—arco. 
1-Etzeg-cl6 letzeg—municion. Ver: 

fusil, chico, bala. 6=-0u. 
1-Etzeg-hi—armero (el que las tie- 

ne). 
1-Etzeg-huu—armero, (e! que las 

hace). 
1-Etzeg-taj—cuerda del arco. (taj 

talvez tdoj cuero,de que se com- 
pone la cuerda. 

1-Etzej—arco. 
1-Etzeni—chafiar. Ver: Recoger. 
hozeta t-Euj uyés—e!l viborénha 

comido un conejo. 
Eyje, 6, H—donde. Ver: dormir, es- 

tar, tdené. 
gbyje hauet?—;:ddnde esta la ran- 

cheria? Ver: donde. 
gHyje tsitocue, vel, tchitocue?— 
_é¢dénde estan las charatas? 7 na- 

sal. 
Eyje tojoitaj?—duele, ¢dénde te 

duele? 
Hyje Uancloi?— :dénde estan los 
Tobas? 

G 

hal-Goy toj-ni-gtiioy-«i Querés dor- 
mir conmigo?» 

ni-Guaiecque—bombero. 
ni-Giiecnu—doy. Ver: Tener, Dar. 
Toba, Sasouén.. 

nu-Guécqu—amigo. 
no-Giiéi—poncho. 
no-Giiéi, nohuei jlotza—poncho. 
no-Giiéi, jlotza—chico. 
Giieicasse—chasque. 
no-Giiejcue—patron. 
nu-Giiejéi—amigos. 
ni-Giien—tengo (contesta). u7=no 
=U. 

éeh ni-Giién—los he visto. 

namu-Gien—yo no los veo. 
alo-Giien, nu-huen—(veo). 
alo-Giien hohwé let-quiel?—;tie nes 
hambre de gallina? : 

ni-Giiéen hoténi—tengo diez, jun- 
tando las dos manos. 

am W° Gien huasetajr—tiene va- 
cas Mulato? 

nu-Gitien iquiaje—yo lo quemé (al 
campo). 

Giienité, giienidé—no hay. 
M°-Giientizichecuas ntdque—Mu- 

lato tuvo mnchas mujeres. 
iectoj ni-Giien Uancloi—estoy mi- 
rando 4 los Tobas. 

nojlam ni-Giien Uancloi—yo he 
visto a los Tobas. 

alo-Giien Uancloi?—¢has visto a 
los Tobas? 

no-Giiethe 6 nohuéte—rancheria, 
rancho. 

Giith—también, y. 
no-Gii tugiii— primo. 
no-Gi’itzi-déh toj ajlu, (ajlo) — 
campo cuyo fin no se alcanza a 
Were. 

Gunachugii’e—medio dia. 
ni-Guoi nimojil am—dquiero dor- 

mir. 
Guu—Ver, Huu. 
Guucn’a—sombrero, 
Guucquiala (huu?)—dibuja. 
na-a-Guuéhéi— amigos; Ver, nu- 

Guejéi. 
na-a-Guuéjgi— amigo; Ver, Nu- 
guecqu. 

Guuitza’hot—pajaro puntupi. 
Guunna—sombrcro. 
Gutin -nacuaj 6 Guinna lossaj— 
sombrerito. 

ca-Guun lossaj—rueda. 
Guu-na-taj—sombreron. 

H 

Ha 6 Ha—prefijo de 2 persona. 
Hac-lej—anzuelo. 
Hac-l6-huulé—yuyo, Ver; yerba y 

hoja y palo. 
Hachéte—naranja. 
Hahi-ddéh—no vale; dd apirada. 
Hahi ddéh quiinacque — vale no 

(sirve) este cuchillo; Ver, hanej. 
Hais tojluo tzecua?—te gusta pi- 

tar? Ver, Huutze-cua y ha-Is etc. 
nu-Haj—bdveda del paladar. 
nuc-Haj—boveda del paladar; Ver, 

boca. 
Hal—prefijo de 2% persona muy 
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usado en los interrogativos; P. 
Halanej—sabes, comprendes? 
Halgéy tojniguoy?— quieres dor- 

mir conmigo? 
Halinah—harina. 
Hal nej noya—quieres venir con- 
migo? 

Halo—arbol, T. 
Haloaj, halaj—surubi, pez; T. 
Ha-lo6-cuuaj—arbolcito. 
Ha-lo quiu—tronco (pierna de ar- 

bol} 
Halotaje, hajlutaj — campo muy 

grande; Pampa. Ver Ajlu. 
Halotage—yacaré; Ver palo. 
Haluén latataj htoj? thoj—tienes 

cuero de lobo? ¢ aspirada. 
Hamana, lonolotaj—nttria. 
Hamato tojlohemenno?—(es cier- 

to me querras siempre? 70, pro- 
nombre 1°. 

nu-Hamou—mail. 
Hanej — saber, tener costumbre; 

Ver, Halanej y noi-Hanej. 
noi-Hanej—sé, comprendo. 
Hassé-huu—aicahuete. 
Hatdezu— Ver, Atde-tzu. 
Hathes—aloja: th casi inglesa. 
no-Hatilocm6 —tengo sueno. 
no-Hatilomo—sneno (tengo). 
Hatoeuj—iguana. 
Haloi—madera. 
Haueéte—casa. 
Hayagtié—médico de indios. 
Heah 6 jka—no. 
Helocque hin’—piato de comida. 
Heeh nu él—si, mi paisano. 
Heéque, hiéc—si. 
Heti hepa achecua hepa?—;ddnde 

esta tu mujer? 
Heiquiete—vicjo. 
Helée—yica, bolsadered de varios 

tamanos. 
al-Hemén—te gusta, gustas. 
naiHemén am—te quiero mucho 

a ti: n’ai—yo mucho te... 
nam-Hemen am—no te quicro. 
nai-Hemén—ie quiero mucho. Ver, 
Te quiero, tu me gustas. 

al-Hemén huasetaj iv?—te gusta 
la carne asada? 

aj-Hemén no—gustas (tu me); Ver 
Genel Sel. 

al-Hemen noye? (noyec?)—te gusto? 
(gustas tu de mi?) 

aj-Hemén no — te quiero, tu me 
gustas. 

al - Hemen nuia? — ‘me quieres? 
(amar). 

Hen—subfijo de plural; Ver, retar; 
Frases. 

Fenno ha-lo-loj monquiege — é] 
quiere comer—ojo loj 6 locque, 
comida. 3 

iZenno haloldj nonquieie—él quie- 
re comer. 

Flén quié—toca. 
Hepp—rancho; T. 
Hepp-cate-tsaj—humo del vapor. 
Hepp-jlip—cuarto, rinc6n, esqui- 

na. 
Hep-péi—rancherio. 
Hepp-la-huos—marinero, barque- 

ro, de hepp—barco, casa. 
Eiepp-losa—chico vapor. 
nu-He-quidj—pantaila. 
Hep quio—adentro del rancho. 
He-zaj—carancho. 
Hézaj-lé-quiel—huevos de caran- 

cho. 
ni-Hiat—dueno. 
Hichatuh—cuervo. 
noj-Hieji-am-cuie— yo quiero ve- 

nir contigo, vengo contigo. 
noj-Hiemen am—te quieropor ac 

to de voluntad. 
©. loitaj hue-Hien clin né6—P. quie- 

re hacerme mal; Ver, Hacer—no- 
iemjlin-’Hije—esta. 

Hiiéj-hu—bastantes; Ver, muchos. 
aquiuasetaj Hijer—chay vacas (en 

la tolderia)?; Ver, Tjejite. 
Elin-né-mid—nunca; Ver,Ic-ne-mid 
Véase inem en respirar y latir. 

ni-Hioc—calabrote. 
Hipbal-la apé-él—tirante encima 

del otro. 
hlamto- Hips—él se ha quemado, 
bh p soplada. 

His 6 is—bueno de forma. 
Hlis—mucho, lindo (contesta). 
a-His; a-is—tu muy buena (eres). 
a-His; ais; ais—tu eres muy dono- 

Sa. 
nu-His hlin—tengo gusto T. 
a-His, hom his—bueno muy. 
Hiséj—también, y (his-ej). 
no-Hiu—panuelo (de cabeza). 
no-Hiticuaj jla-uicuaj—morder pio- 

JOS. 
Hlacanat— Ver: hla-Canat. 
Hlacuass—los piojos. Ver: Jla: 

cuass diminutivo plural. 
Hlam—hacer aguas mayores. 
Hlam jlam tohiph—el se ha que- 
mado. ph—p soplada. 

Hlani. Ver: C-lani. 
Hlapée—puerta. 
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_Hila-ptit—laguna. 
Hlép—nido. 
Hlip—mitad, pedazo. 
Hlip-pe—un poco. 
Heip-pehiass—cuarta parte. 
noj-Hldécahi, nohcl6éca-hin — (pro- 
- nombre dificil)—mi plato de co- 
mida. 

noj-Hloc ti—beber, 
Ver: H1ot. 

H-lope-tsi—ramas — /lo-lo 
pe arriba; tsz locativo. 

- Hlot—para. 
Hocliziej—resina de palo santo. 

Ver: Palo santo. 
“Hoc-loj, hoj-l6j—palo santo. 
Hoc-cui-nataj—paloma. 
Hocuinathe—paloma. 
Hoépy hepp —simbol (paja), ne- 

blina, vapor, asi parece. 
Hoiaj, hoyaj—mistol. 
nojlam -Hoitaj mnoithechi —- yo 

quiero comer. 
Holaj—papa 6 raiz parecida 4 
mandioca; la comen hervida 6 
asada, 

Holotaj—playa grande. 
Holotaj lost6j—playa chica. 
Hom 6 ehom—mas. Ver: compa- 

rativos. 
60n-Hon—ocorita, clama. 
Hon-ckié—conversar. 
Hon-j-lin—gritar. Ver: Hacer. 
Honolotaj thoj lojsaj—cuero chi- 

co de nutria. 
a-Hot—Dios, Diablo, etc. (va su- 
superlativo de hot?) Ver: hdt. 

~Hot—para. Ver: agua, esta es pa- 
ta ti; dhe. 

Hot—muerto. Ver: Sombra. 
na-Hot 6 nahéet—podrido. 
Hote—también. 
Hotéjoasi, P. Notejoasi—dos (2). 
Hoté joasi, lacti cuayel—veces, 
2 By SUC, 

Hotelé—corazon. 
Hoténi—diez. juntando las dos 
manos paradas y abiertas con 
los dedos arrimados; (como-son 
6 hay). 

UVancloi Hoténi huitzaj—los To- 
bas fueron siempre malos. 

Hoteya—como, P. como, J. 
_ Hotle—corazon. 
Hotnan-nei ahloi—acarrear lefia. 
Hotolays—cementerio. 
Hot peiacque—sombra del muerto. 
‘Hotzaj iuquuaj ndel—una vibora 

lo mordi6, 

mi vaso de. 

arbol; 

Hotzaj lucaj lucaque—picadura 
de vibora. 

Hotzetag tehuien huentiei—co- 
men (los viborones comen los 
pajaros). 

no-Houete—cama. 
Hou6 ntocque—muchas gallinas. 
Hozeta tetj uyés—comido, el vi- 

borén ha comido un conejo. 
la-Huac—llama de fuego. 
nu-Huac-la—sobrino. 
Huachane—verde. 
Huahat—pez en general, 
Huai—algarroba. 
Huaichomblé—olvidar. Ver: Men- 

tira. 
no-Huaintzaj—cobarde. 
Huaintzajj—miedolento. 
Hua’ji—temblor, 6 se mueve. 
Huaji—Ver: laja Quiega. 
Huajnocua—bagre, (pez). 
Huajnola—bagre (pez). 
no-Huala—primo. 
Huala (catziha)—tiempo (malo). 
Huala catzija—tiempo malo. 
Huala hotéji—un dia, parando un 

dedo; 7 nasal. 
quiéjote Huala moiom hauéte?—- 

¢cuantos dias faltan 4 la ran- 
cheria (para llegar). 

Huala, ijuala—dia, sol. 
Huala népho—e! sol se levanta. 
Huala yopil quiloéuej—ponerse, 

elysoltsehipome 
lo-Hualanaj—pala de tejer. 
Hualaniss—prima. 
Hualaticj], Kualaticj—tasi. 
Huale-16j—P. Torobi?—avestruz. 
Huale, hualej—copulam habere— 

acto sexual. 
Hua-lictzi—aloja de algarroba. 

Ver: «resina de palo santo». 
Hualis sije lacticuaiel, locato— 

CIMCO. 
Hualiss szje 6 zje—cuatro; 7 na- 

sal. 
Huancloj—constelacion cerca de 

la *cruzadele Siu 
Huanjloj—constelaci6n cerca del 
ice) Cle) Sur, Were AnKese 
truz. 

nu-Huapu—brazo, (parte superior). 
Huasetag—vacuno (animal). 
Huasetaj iu—carne asada. 
Huasetaj tzinold—esta vaca es 

mia. 
Huaséteje—vaca. 
Huassetass—bueyes. 
Huatnucla—bagre (pez). 

23 
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Huatsaje—vibora. Ver: Chasquie- 
taje. 

nu-Huayé-nécque—yerno. 
u-Huc—resina de otra clase. Ver: 

Palo Santo. 
Huc-lo—palo santo. 
Hucuaj, yuquué—morder. Ver: pi- 

car. 
Hu-cuni-i (e) hepp—entra. 
to-Huec—ollita de barro. 
Huecni—ve ahi. 
ni-Hié- giiiichecuas tacticuaiel— 
hue-vito tiene tres mujeres. 

Hashie Sir seua, 
P. loitaj Huehien n6—P. quiere 
hacerme mal. 

ni-Huéhu ilonem Uancloi jojonné 
—correr, Huevito avanzo 4 los 
Tobas y los corrio. 

ni-Hiuéhu ilonem Uancloi jojonné 
—avanzar; Huevito avanzo alos 
Tobas y los corrié. (Arriba de 
tlonem esta tnéya, y de jojonné 
taj, en lapiz). 

nu-Huéje—anular, dedo; comutn al 
indice y al medio del joule, \V eles 
nu-Huess. 

nu-Huéje—medio (dedo mediano), 
como el anular y el indice, se 

‘dice con el acto. Ver: nu-Huess. 
Huéj-hu—bastantes. 
Huejla—pon otro. 
nu-Huéjlosé—chico (dedo). Ver de- 

do pulgar. 
nu-Huej-quia-lu—asentadera. 
Huelaj—lampara. Ver Luna. 
Huelaj iéi, 6, yopil quielouéj—la 

luna se pone. 
Huelaj nequienm—la luna se le- 

vanta. 
Huél nu-ho—avisame. 
Huelec—mortero. 
Huelec-quia—mano de mortero. 
te-Huen—comen. 
Huenchomli—mentira, no. Ver Ol- 

vidar. 
Huené— Ver, veo. 
hal-Huené comandante?—visto ¢lo 

has visto al comandante? 
Huenidé—pobre, no tiene; nega- 

tivo. 
Huemquiée’hi—jaula de pdjaros. 
Huentié—ave, y Ahuen-tié. 
Huentiei—pdjaros en general. Ver: 

Cuentiei. 
Huen-tiei-hi—jaula. 
Huén-tiein-quia—pl, huentiéi lac- 
quial—cazador, cazadores. 

Huesaj—frazada. Ver Chiripa. 

Huesaj Gli earacee punta de la, 
Ver Pedazo. 

Huesaj—tejido. 

nu-hue-séi—almas. 
Huesetaj—hilo rojizo. 
nu-Hueés lucue, ¢, abierta—pulgar 

de pie 6 mano. 
Hiuesoj—chiripa. Ver frazada. 
nu-Huess—dedos. 
nu-Huet—rancho. 5 
Uancloi aitaj (Huetaj), inehia (ilo- 

nen), Nihuehtt—los Tobas van 
a avanzar 4 Huevito. 

no-Hueté—casa (mi). 
no-Huéte—rancho. 
en Huét, nohén, nodtojl?—lanza 

(la punta)—vodto es el palo, fie- 
rro de que se hacen; hen 6 en, 
lanza 6 punta. 

Huetzaj iuquaj noél hu—70e/— A 
aquel—una vibota mordio, 6 pi- 
co, al Indio. 

Huh-nai—pocote (una pasiflora). 
ya-Huho inot—no te eches al agua. 
ya-Hui; yiicté, ia-hic—se ha ido, 

Semmes 
Hui-ai huolei—hoja de la planta 

de plata. 
Hui-ai—planta de plata. Ver Cha- 
guar—hui seria genérico. Ver 
Tabaco. 

Hui-ai jlilé—gajo del huzd7z. Ver 
planta de plata, Chaguar. 

n-Hu-iaquié, nhi—voy 4 venir, es- 
etalon 

Huidéc—sobrina. 
Huie—chaguar. planta testil cac- 

tacea; tiene flor grande blanca 
y pina como anana silvestre. 

Huielaj, laj, loj, locque—enreda- 
ae que comen hervida y asa-. 

a. 
Huiélas jlahuis—hoja de huzelds, 

especie de chaguar con flor ama- 
rilla sin fruta ni hebra. 

ia-Huien, iahullen—conversar, €s- 
tan conversando. Ver Lengua-, 
1AZ. 

Huiétas—chdguar con flor colora- 
da no testil. 

Huiétas jlajuo 
Ver Flor. 

Huiétas tzejlolis—espina de pun- 
ta del chaguar, F. 

Huiéte (?) tequioji—hace frio. 
Huiis—sanegre. 
Huijmi—apagar. Ver quemado— 

Zt. 

—flor de chaguar. 
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ta-Huille—esta conversando. 
ta-Huilleg él—esta4 conversando 

con otro, ojo 4 la q—con. 
Huitd—con, y, conjuncion. T. 
Huitni—Chiriguano. 
Hueito—trabajar. 
no-Huitoe —sobrino. Ver primo, 
prima. 

Huitojeui—amiga (mujer?) 
Huitcnaj—tuco (luciérnaga), Co- 

rrientes, Tuca. 
Huitzée—chimenea. 
Huitzona—chilca (yuyo con cuyo 
polvo prenden fuego encendido 
al molerlo con otro palito apun- 
tado de otra madera). 

iutaj Hui yojli—esta por volar. 
Huizota —golondrina. 
Hu-lo-la—tfruta. 
Humena—pasto. 
Humeéene—carpincho. 
Hu-naj—es ya tarde. 
Hunajj—lento, tardio. 
Haj-quiu-uéej—media noche, T. Ver 
Dedo medio. 

Hunati (?), hunat—tierra. 
Hunatzi—noche. 
Hunna—noche (esta). 
kia-Munna—noche (esta). 
Hunnat-chiti-ueck— media noche. 
Hunna-tzi-nna—anoche. 
Huochecua (?) achoj — trdigame 
fuego. 

Huocla—primo. 
Huoc-yéc-taj—pato de Castilla. 
ni-Huoec—palometa (pez), era el 

duenio del pez. 
Huog hueya—tdapate. 
Huohué6—mudo. 
Huoi—distante. 
Huoiah 6 huodiaj—pato. Ver Cha- 
- lana y hacer. 
nu-Huol—hombro de hombre. 
eco’ Cabello; pelo de hom- 

Ge: 
Huolei—follaje. Ver Vellén. 
Huoléi—hoja en general parece. 

- Ver Cabellos. 
lo-Huoléi, lahuuis—plumas, eran 

de un chimango. 
Huolei—vellon. 
ho-Hué let-quiél—huevos de ga- 

- Ilina., 
Huol6po—hormiguero. 
Huosachitaj—cardenal (pdjaro). 
Brecon cordenal (copete ro- 

jo). 
la-Huot—flor—h parecida 4 g. 
Huotzéta—serpiente. Ver Vibora. 

Huotzojquia —remedio contra la 
vibora. 

Huotzotaj-ess—mate partido de 
tomar agua. 

Huo-yé (subfijo)—delante de. 
Husan—hacha (castellano). 
a-Hutaj hepp—cortar (pasto). 
Hutana-huu—redero (el que las 

hace). 
Hutanaj—red de 3 6 4 varas. 
Wuu—hacer en varios sentidos, 

subfijado al objeto. 
Huucna quuétzéj —sombrero de 

paja. 
no-Huuécque—patroén,decente,ami- 

FO. 
Huuéjhu—demasiado es, entera- 

mente. 
Huuejhu—mucho (es). 
Huuidh—también, y. 
Huuj (Huuij (7) niyiat toj-can- 
niat—el nombre propio de Mu- 
lato; whe Aye, senor veli€a- 
cique. 

Huuo ouo hu-ti—gallina. 
n-Hu wojcoi—voy a pescar. Ver 

pesca. 
Hu-u toc-léi—gallos (rifia de). 
Huutzé-cua—pitar (imperativo). 
ya-Hui-yéi—se va. 
Hu-yiai-cquiu-cuihepp—entren. 
Hluys—menstruo y sangre en ge- 

neral. 

I 

I—letra 4 veces infijo eufdénico, 
como en-mat-ti-tdé, talso; otras 
veces prefijo, que se pierde en 
combinacién, como 7-huelaj (lu- 
na) que pasa 4 ser huelaj en las 
frases. 

Iagugo, ia’hu’ho, inot—no te eches 
al agua; g 6 A nasal; fijarse en 
la forma negativa fa (jaj) que 
parece propiade la segunda per- 
sona. 

Iahuho in6t—no te eches al agua. 
Iaj, y laj—no (prefijo). Ver: Iaj- 
mohi inot—no te eches al agua 
—Cuidado. 

Tajcael—ande (?) 
Ijain pho—despiértate (1) 
Iajléc—parese (no vaya). Ver Vo- 

lar. 
Tajloconquido — beba despacio (F 

«No se trague todo»), 
Iajmo’hiinot—no te eches al agua: 

Cuidado; # nasal. 
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Lajtzoi a-tappé inot—no te eches 
agua. 

Iaj-cjaelit—no se trague todo. Ver: 
Caelitt—ligero. 

Tapina, yapina—sancudo: y—j tos- 
cana. 

Taquiep—verano. 
Iaquqa inot—no te eches al agua. 
Icke—con. 
Icki6—bajo. 
Ickiom-le-1éi (icquiomlelé1) — 

jenos. 
Ienamil—nosotros (?) y vosotros (?) 
Icnemid—nunca. 
Ie-ne-mid—nunca. 
Icnu, yeno—hombre. 
Ienuquaj — hombrecito, pl. 

Lass. 
Icnti toj lolique o lolije—hombre 

hecho, mozo desarrollado; pl. zc- 
nul, V 

Icntii lucué-taj—hombre grande. 
no-Icque—me voy. — Nojlitacque 
noicque —(lugar distante) — iré 
pronto 4 Buenos Aires. 

Icquie—Tiempo de (alguna fruta). 
Iequia’laj—violeta oscuro. 
pon ee Ver: Iquiot — colorado; 

aba- 

21UC- 

Icua—hinchado. 
Icuala, chiicuala—manana. 
Icuala ellake—anteayer. 
Icuala ikni—medio dia. 
Icualainlo—cerca del dia. 
Icualanna—hoy. 
Icualannake—ayer. 
Icuala, quiicuala, icuala—manana 

CVaS. 
Icuala u vel hi—lucero de la ma- 

nana. 
Ichontoje—cuero de algo. Ver: 

ht6j, thoj, héj, ¢. aspirada. 
Tectojnigtien Uancloi—estoy mi- 

rando. alos Tobas; Ver: mirar. 
Iél-l—enfermo, Ver: Lastimado. 
tsitocueée Iél-1—herida, una paloma 

esta herida 6 muerta. 
Mulato Iél-l1— Mulato esta enfer- 

mo. 
UVancloi Iél-l—los Tobas estan en- 

fermos. 
nojlam no Tél-1—estoy yo enfermo. 
nojlamil Iél-l— nosotros estamos 

enfermos. 
no-Lél-1—herido, Ver: enfermo, las- 

timado, muerto, cansado. 
no-Iemjlin—hacer, yo hacer. 
no-Ié-nén—cansados estamos. 
Téquie—camisa. 

, Lequic, nojlam laja nuca 1equic 
nopela-guo— estoy sin camisa 
(blanca). 

Tucquii Lés tsilata—los Indios son | 
buenos. 

Igiielajj—mes 6 luna. 
Iguuiss—vieja (pescado). 
Iguus—gusanos. 
Iguumquid—llueve. 
nu-I-haniiegde— Ver: Hanej. 
Thuala naji—ayer. 
Tiapil—pasear. 
Tiocantisa—cazar, vamos a—. 
Tielataje, yelataj—caballo. 
Tielemé—ciervo. 
Tiél-l_muerto, F; tilocn6, locn6, — 

hot. 
Tiél-l—muere. 
no Tiel—cansado yo. 
Tiel-léj—pala, como doble remo 

por barreta. 
Tienjlin huo-oiaj—estoy haciendo 

una chalana, Ver: pato, de cuya 
forma viene el nombre ala cha- 
lana. 

lié-t—retar, reconvenir. Ver: fray 
Ses, 

Tieta—reto. 
at loi-’ije?—ivas solo? ¢estas solo? 
Til—morir. 
ntoc a-Lioje—bastantes tigres. 
laja a-LTioje—no hay tigres. 
Tiotaj—gordo. Ver: Totaj. 
Lit-tit-taj—azul. 
1-Ij anicquiil—limpiar mocos, Ver: 

nil-Ejquie. 
Tjeq temeinjestal,, SeimViet: 
Checua ije. 

é-I’je?—adénde estan? 7 nasal ca- 
si h—ueleitzi—alla. 

é-Ije hauet?—-adodnde esta la ran- 
cheria?, Ver: Donde. | 

Tje tojahue—aqui estan. 
Uanecloi je tojleitzi?—estan alli 

los Tobas? 

éhe no- 

tsitocue Ije tojtzi hotecoasi ta- 
casite—aqui hay dos palomas 
paradas. 

é-Lie Uancloi?—:dénde estan los 
Tobas? 

é-I’je tsitocue, vel, tchitocue?— 
¢donde estan las charatas? 7 na- 
sal. 

tsitocue Ijejite (te-dh?)—no hay 
palomas, Ver: Hije. 

Ijudla hvi—estrella de oriente de 
la noche. 

Tlatataj—lobo de agua. 
Tloi—vivo (que Sirve). 
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no-Ll6je—curar, Ver: vivo. Los In- 
dios estan curando al enfermo 
Vicquiei ilojéje tojiil-nén. 

UVancloi Ilon Mulato—los Tobas 
mimavcaron 2 Wilken; (N. B. Doda 

vez que pregunté 4 Faustino fra- 
ses en que los Tobas eran los 
matadores de cristianos, él bus- 
caba evitar la réplica directa y 
asi 4 Wilken, lo substituy6 con 
Mulato. 

adéj toj-Llon?—:quién le ha mata- 
dor 

nojlam toj-Ilon—yo le he matado. 
UVancloi Tlonen cigiiéle—los To- 

bas mataron a los cristanos. 
UVarbos [lon icni—Barbosa mat6é 

a un Indio. 
Mul? Il6n icnt-vel, icno— Mulato 
mat6 a un hombre. 

na-Llonjla, nailonla—te voy 4 ma- 
tar. 

na-Llonla—te voy 4 matar. 
Imaic-cua—alguna cosa. 
Inaguup—Agosto (tiempo en gue 
brotan las flores), Ver: prima- 
vera. 

Inat—nosotros (nos). 
Inatajj—pronto, es temprano, T. 
Inem—no...mds, ya... no 
Inhuoc—viento, que hace viento. 
I-nhiot—tierra, greda para ollas. 
Iniato—fato. Voz Castellana. Cre- 
enque lasmujeres y también los 
hombres se hacen natos si comen 
Carne de oveja, especialmente 
cuando estan embarazadas. 

na-In-16—hambriento. 
na-In-16-16-néc—hambriento. 
na-In-lo-nejj—hambre tiene este. 
Inot coj—limpia el agua, limpia 
Aqui coj es «traduccion literal 
de la palabra castellana «rica» 
por buena. 

honein Inot niiat isiquieiitoj— 
lleve agua y fuego (al patron). 

Inote, inoti—agua—e 67 casimu- 
da: véase vaso de beber—ti. 

Imoj—companero. 
Inotlatzi h6t am—agua, esta agua 

€s para ti. 3 
Tocmen—derrota, Ver: «vencer» en 

la forma 7zazcds, que parece ten- 
ga la misma raiz. 

n-Ionla—voy a beber. 
ni-Lot 6 niioti-(Gi— jtos:)— beber 

I-16 vel I-hid, T 
Toyéj, iioyéj— beba, Ver: quiere 
tomar? 

Toyéj queiojlaj—beba poco— lec- 
quiol lecuaj. 

toh-Iph —se ha quemado, Ver: 
Hlam tohiph é Itdoja iphu. 

Ip-la-jquié—oira vez. 
Ipoté6—habito de cuero. (Palabra 

Toba). 
nojlama 6 nojlam Ipoth—nosotros 

nos hemos quemado. 
itd6ja Iphu—el fuego arde, Ver: 

It6j hai pih 6 bpuh? ‘te has 
quemado? 

Iquielaj—hilo negro, Ver: Negro. 
Iquidte—rojo. 
Iququo, nojlam paji deh noiqu- 
Quote Ge ROMUONAL yn. 

Irloj—cortadera, paja que corta. 
a-Is—tu eres muy donosa. 
nojlam no Is—yo soy bueno. Ver: 
is—bueno. 

UVicquii ya Is—los Indios son bue- 
nos, 

nojlamil no Is—nosoiros somos 
buenos. 

Iscat—robar. Tob. Sucatia. 
Uuancloi Iscat hépp—los Tobas 
robaron al vapor. 

Uancloi Iscat Yuequii—el Toba 
roba a los Matacos. 

Isiquiéi—I. 
Isnaje—oso macho. 
nhu Isquieiej—reir. 
nu-Iss—sano estoy 
Iss c-lin?—sano estas? 
nu-Isset, niset—corto (verbo). 
Is-sét—cortad. 
Istén aloi nau-la-haya—cortad le- 

fla, te voy a pagar. Ver: Valer. 
Istenij, steny—quebracho blanco. 
ha-Is tojluo-tzecua?—;te gusta pi- 

tar? Hais, etc.; segunda persona 
por ha. 

Ititaj] nocoseté tiniec—calzonci- 
llos (eran de tela azul). Ver: Chi- 
ripa. 

Itit-taj—azul oscuro (casi). 
It6j—fuego, luz. 
achoj Itoj—deme fuego. 
It6j--hi—yesquero, porta-mecha. 
Itoja iphu—el fuego arde. Ver: 

Ttoj hai ptih 6 bpuh?—:te has 
quemado? 

Itoj hai pth 6 bpuh, u—ot—-te 
has quemado? Ver: Itoja iphu. 

Ito6j iuhila hepp—el fuego quema- 
ra el pasto. 

Itoj-quia—eslab6on (lit: instrumen- 
to para fuego). 

Itoj’1-huas—las cajitas de fosforos: 
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(¢ nasal en lugar de 72). 
Itoj leitni—alla hay una luz. 
Itoj-léss—mecha del «fuego». 
Itoj lu—pedernal. 
It6j mucg—ceniza (lo molido del 

fuego). 
Itoj-ni—yesquero. 
Itoj telsaj ueleitzi—alla hay hu- 
mo de fuego. 

Itos-sass—fueguitos, fdsforos. 
Itzajquié quiitzaj hu—ancho; ojo 
hu subfijo en lugar de 7 prefijo, 
Zaj adjetivante; gquizy quteé raiz. 
Notese la inversion. 

Itzon6j—sunchal(6 yuyo parecido). 
Itzonu—pufalear (ha pufialeado). 
Tu—asado, quemado, maduro; fo- 
buccué —asado, probablemente 
cocinado. 

no-Eu—me he quemado. 
nojlam to-Iu—yo me he quemado. 
Tuc-cu-ua—pica. 
Euc-lep—relampago. 
Hiuescos Iuco6s Uancloi—Mulato 

vencio a los Tobas. Ver: derrota. 
Uancloi Iucés nan—los Tobas nos 
vencieron. 

nojlam no-Lucis Uancloi—yo ven- 
ci a los Tobas. 

nojlam Iuctis Uancloi— nosotros 
vencimos a los Tobas. 

Tuéjla—faita me hace. 
Tuhuis—vieja (pez). 
Tukuac—picar. 
yapina Iukuacnu—e!l mosquito me 

pica. 
yapina Iukuac noj quinacquié— 

los mosquitos me picaron mu- 
cho anoche. 

Iutaj hui-yojli—esta por volar. 
atclo-lya Pepe, atloya P.—con 

quien vino Pepe? 

J 

la-Ja—no. Ver: Laja. Tob. Sa-no. 
la-Ja—sin. Ver: Frases. 
la-Ja checuaya—viuda. 
no-Janjloj—huso. 
Jaséte—pdarate. Ver: Descansar y 
hay paradas. 

ua-J at-tlin-nu—despiértate. 
ya-Jin pho—despiértate, (no duer- 

mas). 
Jka—no. 
Jlai—frutita de la flor del chaguar. 

Weir Sercailey, ovens). 
Jla, jlacu-ass, jla-lu-cuétaj—pio- 

JO, piojitos, piojon. 

nejquiaée Jlajudo—flor nueva del 
chaguar. 

ee 

Jlam, hlam—Cg. (aguas mayores), © 
Jlam-meje—lo mismo, asi no mas, 
siempre (final ef/—con). 

Jla sinalu—piojo, comer, morder. 
at-Jléi caniat?—icdmo se llama 

el cacique? 
at-Jléi niiat?—cémo se llama el 
dueno? (era de un caballo). 

J-lemquii-taj—madrejon (de rio). 
Ver: ancho. 

at-Jleni?—;qué haces? 
J-lép—refusilo. 
Jléque amlo-apurar, le apura el 

dolor, se aflije por eso. Ver: do- 
lor; no me apuro—nam-quel—a 
la observacion. Trabajen mu- 
ChachosmiVierlijena, 

Jléque amle—dolor, lo ha apura- 
do 

J1lé-tecquui—techo 6 corona de 
Casa. 

nu-Jletéj, jlétéc—cabeza de bruto. 
Jleuéméc—flor vieja del chaguar. | 
nu-Jlic-cu-i—enemigo. 
nu-Jlic-cu-i-is—enemigos. 
en Jlin—ensilla. 
Jlin—hacer. Ver: Honjlin. 
ien-Jlin huc-oiaj—estoy haciendo 

una chalana. 
Jlip—pedazo, parte. 
hepp-Jlip—cuarto, rincon. 
Jlip—punta. 
Jlique amlo—fatigado esta, ha- 

blando de un picado por vibora 
que estaba con dolor. Ver: Do- 
lor. 

Jlo, vel, Lo—prefijo demostrativo 
de tercera y de cosa; y subfijo 
adjetivante muy en uso en los 
POSESiVOS. 

nu-J16—F. nogli—o—u—miembro 
viril sop. Coue (Ee) 

J-h6-’hi—cartucho. Ver: lleve. 
Jloié—O. 
ML. Jlouécque yelataj—M. es el 

patron del caballo; ojo, doble po- 
Sicién del genitivo 

J-16-ya—también. 
ia-Jlucua-jl4a—no muerda piojos; — 

taj negativo. 
ia-Jlucua jla tojnoiam—no muerda — 

piojos delante de mi. Ver: Hu- 
cuaj. og 

Jlucuéita, huéhu— grande—ueut, 
Jlucuéita—poncho grande. 
nu-Jlu-hue-léi—vello de las partes. 
Jlui, jluiquiass, ucle—la semilla, 

Se 
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Jlup—afio. Ver: invierno, proba- 
blemente se cita la estacién,—- 
época. 

Jlup ejlaj—afio (el pasado) la épo- 
ca pasada) pasado, no el ano, 
que no distinguen parece. 

Jlup ej-laj—pasado de j/up—épo- 
Cay westacion, e7—¢/— otro; laj— 
naj adverbio remoto. 

Jlup yib-él—el ano aquel (pasado 
tiempo). 

Joai, jocai—algarroba, Ver: azzic. 
to-Joitaj—te duele—fo7 o7td/. 
ni-J oitoijtaj—cicuta,(yerba quese 

le parece). 
Jojonnéj—vencer. 
adhej toj-Jojonnéj?— ¢quién ven- 

cid? 
fT, Jojonnej am—T. te vencio. 
T. Jojonnej nojlam—T. me vencio. 
M, Jojonneéj Uancloi—derrot6é Mu- 

lato 4 los Tobas. 
no-Jotéji—solo (yo). J/guiai, wenit- 
de—nada—nadie. 

i-Juala—dia, sol. 
i-Juala hui—estrella de oriente de 

la noche. 
i-Juala, huala—sol, dia, poner le- 

vantar. 

I< 

Kackia —veneno (no remedio — 
GRU): 

no-Kaiete, nojyequiél (?)—camisa 
y ropa. 

Ka-matt, matti—dé (no cierto)— 
falso. 

no-Kanniati—Cacique. 
Katchia, katchija—malo, feo, poco. 
no-Katnate — cuchillo, Ver: /e- 
quinaj. 

Katzia katzija, tzitde—malo, feo, 
poco, (lit. no bueno). 

noj-Kia—padre—ck7a. 
Kiahan—lefa. - 
_ Kia-tquiai—nada. 
- Kié—con. Mocovi Q 6 K. 
notlo-Kié, nutlokie—pierna, (toda, 

muslo). 
Kioti—suegro. 

- not-Koldi—pies. 
_ho-Kosed— pantalones, Ver: Chi- 
aio. 
1u-Kuac—picar. 

hot-Kuay, nutcuequit, nutcuejit 
—lonleh aor 

_no-Kulei, nohuuléi—cabellos (mis). 

ee SI 

L 

L—letra que a veces se confunde 
conlam por eufonia U otras causas; 
Ver: el-laje, por, el-mdje—pasa- 
do. Con frecuencia como infijo 
6 prefijo, en lugar de Jo, la etc, 
expresa relacién de tercera, per- 
sona 6 cosa. También parece 
epentética en algunos interro- 
gativos, especialmente de segun- 
Ce Wei Cll (20/0. 

La—prefijo que sostiene el tema 
absoluto, Ver: Puerta, caja, Flor 
Liama etc. Desempefia igual fun- 
cidn que /o, a veces en la mis- 
ma palabra. Ver: Pico, Panza. 

Lacctiino—todo. 
Lactiss-jléuhj—ala, era de un chi- 
mango} jleju-7s—plumas. 

toj-Lahuienécque—lenguaraz. 
Lahuot—flor: h—casi ¢. 
Lahuu—flor. 
Laj—pref. no. 
Laja—no, Ver: Soltera, sin mari- 

do. 
Pascual Laja quiecua — Pascual 
qued6 sin mujer. 

Lajtaniaje, 6 lajtaniniaje—campo 
muy grande. 

La-l6—suyo (de él), Ver: Suyo. 
noj-Lam hoitaj nothechi—quiero 

comer, estoy por comer. 
Lanecji—concha. 
Lani—ese. 
Lapé—puerta. 
Latataj thoj—cuero de lobo. 
Laticuaieél—tres, 3. 
GLatzaj—quiscaloro (opuntia. 
Latzaj-lai—quiscaloro (la fruta). 
La-tze, lo-tzé—pancita. 
nu-Lé (mi), la-let (sude é1)—pintu- 

ra, de“ canrar 
iaj-Léc—parese. 
Lec-ckie-ios—cufiado, sobrino. 
no-Léchéj—fusil. Ver: Arco, bala. 
Lec-qutii-taj—corazon. 
Lecquiinaj *hi—vaina de cuchillo. 
Lecquiinat-th6oj—plata. 
Lectza—hija. 
hate-Leitzina leitzi?—zc6mose lla- 
ma aquella Chinar—Parece que, 
lei, j-lét, p-léi es eltema del ver- 
bo llamar. 

atj-Léi caniat?—:cdmo se llama el 
Caciquer 

toj-Leitzi ya tsilata (y—j tosca- 
na)—aquella es muy donosa. 

ni-Lejquie—lavar. 
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Lejquie nutéi—lavarse los ojos y 
todo, Ver: Ojos; aqui por cara. 

noj-Lenécque—dibuyjar. 
noj-Lenécque—yo la dibujé. 
atdej Lenécque hele?—‘quién di- 

bujO esta yica? 
nut-Lequié — pierna de hombre, 

Ver: Canilla. 
Lep, j-lép —refusilo. 
Léss—familia, atado, union. 
quiehotéa-Less? — :cudntos 

tienes tu? 
noj-léss—familia (mi). 
no-Less laticiiaiél—tres hijos. 
no-Let—pintarse. 
nuj-Letéj—frente del hombre, T. 

- Letéc-tdoj—cabelilera. 
Letoi—tardar. 
Letza—joven. 
Letzacuaj—muchacha virgen, (mu- 

chachita). 
Letzeg—F. noletzej—arco. 
Letzeg-cl6 letzag—municion, Ver: 

fusil, chico, bala,-d=u, Semiulla. 
Letzég-cl6, ve/, clu—bala de tusil; 

O—OUu. 
Letzeg-hi—armero (el que las tie- 

ia\Ss)) 
hetzeg-huu— armero (el que las 
‘hace). 

Getzeg-taj—cuerda del arco, (taj 
probabl. tdog—cuero) 

Letzej—arco. 
Letzej mique—pdo!vora: 
GLetzeni—chanar. 
Licne—aquellos. 
ij anicquiil—limpiar mocos. 
Litaj, litaeq— pays: nowhuph’o 
noj—litaj— me voy a mi pais, 
(Buenos Aires). T.6 sea—noj-l- 
taque noticgue. Notesela analo- 
gia del dz con el dé patronimico: 
el taj es aumentativo, como con- 
viene tratandose de Buenos Ai- 
res, a que se refiere Faustino. 

Litze—aloja, T. 
Zo—Ver j-lo, Muchas Veces pier- 

de la o por eufonia ti otras cau- 
sas. Es tambien prefijo en que 
se apoya el tema dabsoluto, es 
decir mas 6 menos nuestro arti- 
CUO, Wee IDEr 

Locness—pico, Ver nariz. 
GLoeno—lastimado, 1. me ha. 
yelatas Locné—el caballo me ha 

volteado. 
Locsé—hijo. 
noj-Goe ti—«mi plato de beber»— 

vaso, mi. 

hijos 

ni-Lodama—Lenguaraz, Ver Con- 
versar. 

nit-Lodama — « yo le entiendo 4 
Vos» (Manuel, indio 4 bordo). 

toc-Lohcqhuet—Almacen (Guarda 
viveres). 

no-Lojnen—peleando. 
Lojsaj, esicugle — pequefio, chi- 

quito. 
Loless(?) noléss—sémen del hom- 

lone. 
M. Lolessas tzina ntocque—Mula- 

to tiene muchas hijas. 
M. Loles-senntoque—Mulato tiene 
muchos hijos. 

Lo-mmo, lomo — dormid, Ver lo 
Mmo: 

Lon—degollar. 
nojlamil Lonen alioj ntdcqué—no- 

sotros hemos matado muchos 
tigres. 

nu-Goni—matar. 
Uancloi oitaj Loni — los Tobas 

estan por matar, Ver Tlonla. 
Loni, ilon—matar. 
Ciguelé Lonla Uancloi—los Cris- 

tianos mataron 4 los Tobas. ~ 
1-Lop—invierno, Ver Ano. 
noj-Losé—hija (mi), Ver Hijo. 

nor-Loss,nojloss—hijo (mi);— loss 
—hijo. 3 

Los--roe—vulva. 
A-Lotojigtite—tuya. esa es tuya, 2 

persona. 
Lotsé, locsé—hijo. 
o-tzé—pancita. 
Lotzi-cass—collar, 
Loya—vino con Pedro (contesta- 

cidn). 
Loyajlin—estar con, companero. 
yelatac Lucai— freno, Ver Boca, 

picadura. 
Luc-jass—cogollo que da la flor. 
Lucue— grande. 
Luchéc-que—picadura. 
Lupén—flaco (animal). 
Lutéc—flecha. 
Luntéc less—mazo de flechas. 
Lutecq-huu—flechero. 

M 

nn-Ma hauét—cama (mi casa de 
dormir). | 

to-Ma ouet—catre (dormitorio). 
Ma-co-taj—yeso. 
Ma-co-taj muc—polvo de yeso. 
Magou—zotro. 
Magu—zorro. 
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Mamsé—joven. 
Mamsecuaj—muchacho joven. 
Mannioca—mandioca, ojo ~ por d. 
Mannhie huét — almacen, tienda 
(guardaprendas). 

Mat—cierto, contesta. 
Mat—cierto. 
Matbpiye—cierto es. 
Mat imaquia—cierto es esto’ 
ha-Mato tojlo hemen no?—(cierto 
es, me querdas siempre ? 
Mat ti-the—falso es. 
ka-Matt, matti-dé — (no cierto) 
falso. 

elé Maticque—e! loro volo. 
Matzetoj—sable(machete). 
Mho—siga, I. Riv. 
Miche—gato. | 
Miei—vaya a4 traer (de mi? —ir y 

_ 2é67 vel é?7—por). 
Miei itoj hlacanat itoj—traigame 
_—<«anda caminando lo llama por- 

que traiga fuego». 
Miia 6 Miiei—Anda 6 vete por... 
lo-Mm6—dormir. 
Minéh—marcha. 
ni-Mo—dormir, estoy por dormir. 
la-Mo—dormir. 
no-Mo—voy 4 dormir. 
lo-Mo,atquidopil quélit lom6 vel 
 nomo—anda presto a dormir. 
A+quiinoije nimd—aqueilos van 4 

dormir. 
Mogems, mohém—no comprendo 
(arriba con lapiz )—«andate no 
mas», dice 4 uno que queria ven- 

moder. 
‘Mohena—vayanse. 
atquid-opil lo Mohén —vayanse a4 
-— dormir. 
‘Mo’hén opil—vayanse. 
yaj-Mo’hl inot—no te eches agua 

eae nasal. 
‘Mohué, mocué—andate, Ver Cue. 
‘Moj—ir'. Ver, voy 4 dormir con- 
tigo, opil. 
eni-Mo’ji?—:donde voy a4 dormir? 
| 7 nasal. 
el-Moji hila tojanatzi? — : donde 
| va a dormir esta noche >—forma 

fut., Ver Dormir. 
jel-Moji tojnatzi? — doénde dormi- 

ste anoche? 7 nasal. 
n1-Mojiam, nojlam hoitaj nimoji- 
am—yo quiero dormir contigo. 

Mojlequuecque—entero, todo. 
ni-Mojil—dormir, Ver abajo. 
MO6j tsiiquie nitzohess—véte 4 po- 

ner 16s zapatos. . 

Y 

Mol-tej—basta, no quiero, dejad. 
Motte: molté—no quiero; moltej 

5 ty 
ni-Mo,nomo, numo—voy a dormir. 
nu-Mo-ouet, — mi catre (dormi- 

mitorio). 
lo-Md6tieq—polvo en general y asi 

él del palo para hacer fuego— 
aserrin, afrecho. Ver Péolvora. 

Muc— molido, deshecho, hebra, 
polvos. 

N 

NWagutip—primavera. Ver: Agosto. 
Nahaque—ayer. Ver: Volver. 
Wa-hée-lob-lo-née—sediento. 
Nahi (??)—adentro. Ver: la puse 

adentro. 
NWahi—dentro. Ver: Adentro; 

cku-i. 
Na-hot, Na-héet— podrido. 
yac-Nai—no te banes. 
na-Nai—banarse. 
no-Nai—lavarse. 
na-Naién—bafnarse. 
Nai-’hnidj—paisano, compatriota. 
Na-in-lo—hambre. 
Nain-16-16-née—hambriento. 
Na-in-lo-nejj—hambre tiene este. 
tot-Naje nihuijchu—ave!lanas (Ssil- 

vestres), semilla del cuidador del 
sapo: 7 nasal. 

Wajj-adverbio de tiempo algo re- 
moto. 

Naj, naji, naje—después, pasado. 
Wam tojlécque—no te conozco. 
Nafthie huut—almacenero (que 
‘guarda prendas). 

toj-Natzi, hunatzimati —anoche. 
noj-Nayej—en/fermo de peste; el- 

gtielmo, dijo un Indio. 
Né-al-lu--ho, Né alluho— corre tu; 

né-qué al-lw’ho—cotran. 
Necquia—recien. 
Necquiayéce—fresco, nuevo. 
Tsetaj Necué inot ndtoc—Roldan 

hizo muchos viajes. 
Tsetaj Necuinot otejcui—Roldan 

viajO una sola vez. 
Nehene (?) locato—cinco, 5. 
Néh-pho—subid. 
hal-Nej—vienes. 
la-Necji—concha. 
Nelom—melon. 
Uancloi Nenani (nenania)—avan- 

zaron (los Tobas nos avanzan). 
huala Nepho—el sol se levanta. 

Ver: Sentarse y subid. 
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Ne-qué al-lu’jo—corran. 
Nequié—recien. 
Néquiat—ahora.. 
Néquie—chufa. 
huelaj Nequienm—la luna Se le- 

vanta. 
yelataj Néss—nariz de caballo. 
Wessée—concha (vulva). 
NWessé lossaj—concha chica. 
Nessé uétik—concha grande. 
nu-Né-te—herido. 
Wdtocque—-muchos. 
cigiiclentoj Ndtdocque — muchos 

cristianos; ojo al foj7 es muy 
usado. 

Nhu isquieiej—reir. 
Mi-c-li-taj—pavo domeéstico. 
Wicquiejpho—repentinamente. 
Nic-quiéj pom-péj—siempre. 
Wicuen-cai— prisioneros. 
Nicuacej-taj-paci 1. e —palometa 

grande. 
Ni-?hioi—!os chaguares. 
Wi-ju-hil-lin—esperar. 
Wihuoc nimoiec huahat—pesca 

grande; «vamos a pescar y dor- 
mir»; porque pasan ia noche en 
la orilla y alli duermen. 

Wi-huu-taj-i. e—mucho, soldado. 
Niiocque—piola. Ver: Chaguar. 
Nilodama—lenguaraz. 
Nifnioih, ninhioi—hilo de chaguar. 

Ver: Vita y chaguar, 
Ninoless—lina de chaguar. 
Niopil Tencuei—ir, nos vamos al 

heucon Vier O pil: 
NWiquiet—callate. T. 
Wiquioniat—lerdo. 
Wisoi—sal. IT. Nohigua. 
Witijenaj—puse. 
Wit-lodama—<yo le entiendo 4 

Vos». Indio Manuel. 
Niyat—blancos, i. e. decentes. 
Niyat—patron, decente, amigo. 
NWiyat-tsa-d (hd)—nino (decente, 

blanco). 
No al-lu’ho—corre. 
Noca-itdj-less—cerda que sirve 

de yesca. 
Noca-itojni—cuernito donde guar- 

dan la yesca de cerda. 
Noc-lam—evacuar. 
Nodtajén-jacaranda—palo, fierro, 

«barba de tigre», de hacer lan- 
ANS OUCS 

lanecque Wier: 
concha. 

nu-cal-Noee—cuchara (mi). 
cal-Noec—cuchara (tu). 

Woec — cuchara. 

Nogiie-hope—bastantes, muchos. 
Nohiel-l—herido. 
Noiemjlin—hacer, <yo hacer». 
Noie-nén—casados estamos. 
Noiiel—cansado, yo. 
Noildje—curar. Ver: Vivo. 
Nojalétha—(th casi inglesa). Acor- 

darse de un muerto. 
Wojcléi—llamar, yo me llamo; de 

persona. 
Woj-cué-chu—escribir, apuntar. 
Nojlam, haote—yo. ((haote— cémo 

tur) Ver: Gramatica. 
Nojlama, ve/, nojalam ipoth— 

nosotros nos hemos quemado. 
WNojlamah, nojlamil—nosotros. 
Wojlam hoitaj nimojiam—yo quie- 

ro dormir contigo. 
Woj-la-ta} — puchero, 
puchero de pescado». 

Woj-lecque —barba (parte de la 
cara). 

Wolét—pintarse. 
Nolojnen—peleando. 
Non-nom—vengo. 
noj-Nom—vengo. 

«cualquier 

Wom, tojleitzi nequié nom—él vie- 
ne. 

NWom—venir. 
Nom, tol-lei—viene. 
Nontac-quedan (?)-— gente poca, 

Ware IBAISrEinne. 
NWoquo—todas. 
Notecji—vamos 4 comer, Ver: Al- 
muerzo. 

Notej—comer. 
Notej jla, notuj jl4a—comer piojos. 
Notejoasi—ayer? Ver: Dos y lle 

ar. 
Notkel--ineat Weir Ol 
Notidj—descargar el fusil. 
ni-N6ti-osé—yo quiero 4 tu hija. 
Notlin—nadar. 
Notécque, ntocqgue—mucho. 
tsitocue Nouain tsaj—pl. tzess— 

Arisco, las charatas son ariscas 
(miedosas). 

Nouemquieta—viejo. 
Noya—Ver: Hal nej noya, en la H. 
to-Noy’je, noyque—camino. 
to-Noyj, noycque—rastro; el 70 y 

el to segun la relacion, noyije 
(m1). 

Nticquienc-lin—estar pensando. 
Nt6ce—mucho. i 
Nu-al-lecque hiiu—abispa lechi- 
guana. 

Nuca quii-si—contento. 
Wu-c-letéss—palo para lena. 
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Nu-coh—mio, Ver: Mio. 
Nu-cttu—todos. 
~Nuhj—se ha acabado. 
Nu-jnayaj ahot—peste. 
‘Nu-huoyé—delante de mi. 
Numo6—sueno tengo. 
Nunticquienc-lin— estoy pensan- 

O} 
Nut-coh-lo-bhut--medias, tapa-pie. 
Nutcuéi nutcueyél—las dos ma- 

nos; mano y otra mano (tocan- 
dolas), T. 

Nutcueyél—otra mano, T. 
Nyoccui—piola, Ver: Hilo, mucho 

~_ 

Whiéi—prendas. 

O 

Oa-laj—leon. 
Ob-a-cu—otra vez 
Ocjni ve/ Ojeni—pdarate 6 anda. 
Ochaya noél—curar. Don Natalio 

lo cur6. (mi paisano). 
Ochaya nu—D. N-me curo. 
Oéc-cue (panij)—busca pan. 
Oe’h—buscar (?) T 
Oél (/ mojada)—mear, orinar. 
el-Oguéye—dices que. 
Ohn, hon—clama, grita. 
Ohoyacke—mistol (fruto). 
Ohoyticke—mistol (arbol). 
Oiél—camailote, canita, medio ras- 
beta. 

Oitaj. vel. titaj—querer, casi. 
Oitaj hueién clin-no—P. qniere ha- 
cerme mal, Vea: fraguar, hacer. 

nojlam hoitaj n-Oithechi—comer 
quiero. 

1-Oj’huai—ir por la orilla del rio— 
fA, nasal. 

toj-Oitaj—te duele. 
Oletzej—hebra de chaguar. 
Omai—ponerse. por hacerse. Ver: 
Anda 4 ponerte, etc. 

 Omais—hazte buena 6 linda (om— ) mas, d—tu; zs=linda. 
Omaj le-huuén uéla—hdllame (la 

vela). 
Om-la-ha-néj—aprende, T. 
Omnie-taj—poroto. 
Ona, onna—hableme. 

_Oni—matar, Ver: Loni. 

| 
\ 

| 

| 

Oniaj—poroto del monte. 
Onna P.—llama 4 P. 
- Onguié—hablalo. 
—Op—también. 

Op, ob, hot, hlat—por. 
Op-ki-1a?—:para qué? 
Opil, yopil—andate. 
Opt6j?—:porqué: también por ob 
causam, atdyecke. 

Oteji, laja nochecua noj oteji— 
soltera (sin marido) yo, yo solita. 

Otejji, hoteji—uno: parando el in- 
KOS, 

Oteni, péj, anitocque—siempre k- 
lam-me]/.- 

1-Otzi-cass—collar. 
Oyél—camalote. 
Oyiit—ata. 

P 

nu-Pacui—pie. 
lo-Pachu—pieé. 
Paj—dentro de poco. 
Paj-cquié—mucho tiempo. 
Paji déh—pronto. 
no Papa—sentarse, Ver: Siéntate. 
Pascual oitaj hueien clin no6—Pas- 

cual quiere fraguarme mal. 
Phiye—tal vez: subfijo de duda. 
nu-Pe-cu-éess—bofe, melza. 
Peiacque—sombra; sombra fisica 

de cuerpo opaco y sombra su- 
persticiosa como en castellano 
—topeyac. Ver: Espejo. 

Peitaj—largo. 
Pej—siempre. (Ver: «visitar»). 
Pejlai—llueve. 
nu-Pe-ju-ess—bofe, melza. 
Pélaj—blanco. 
Pe-la-ta—blanco. Ver: Nubes. 
Pe-lé—nubes y espiritus. 
Pe-lé lipit péh—nublado (el cielo 
Sta) pa VACI Ce Igieclt. 

Pél-lai hi-pen—truena. 
nu-Pém—tambor, pimpin. 
Pené—colmena. 
Pépe nomé tojnahaque—ayer vol- 

Wake) IP-E/OE- 
Pepe nomla quiicuala — volvera 
Pepe mafiana. 

nu-Pe-séi—pelo del cuerpo 6 ve- 
jlo. 

Peslayp—truena. 
to-Péyac hi—espejo. 
Phal-tzénu—hagame el servicio. 
to-Pbhalcainécque jlé-tecquit — ti- 

rante., 
Pho—poner. 
Phojlin—pégale. 
toj-Pho-mei, toj-pom-éi — arriba, 

lado de. 
Phom-le-léi—arribefios. 
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Pho-non—aiji. 
o-Pil-yo-Pil—ve, anda. 
Pitaj—alto. Vel Pit-taj. 
Poéc-cue houet—asador. 
Pocuotaj—gricta; c toscana. 
Péelé nom, in huoce — nublado, 

viento. 
Poéele, phé-lé, phé-lé—cielo. 
Poéelé nom—nublado (esta), T.; (nu- 
_ blandose). | 
Poen-ne-tdée—abeja. 
nu-Poké—talén. Ver: Pié. 
oitaj ni-Pohi-pho—quiero sentar- 

me. 
Pololotaj—cana, cortadera. 
Polotaje—cafia, cortadera. 
uu-Poni—pescuezo, buche. 
Pop-ho—sicntite, J. R. 
Potzel ai potzijléin—iucero (es- 

trella). 
Pot-tzec-lai—las Cabrillas. 
Potzijléin- potzel ai—estrella, lu- 

cero. 
Potzin—hilar 6 torcer. 
Potzin aycque—que vaya 4 tejer. 
tzinai Potzintié nogiei—las chi- 

nas tejen los ponchos. 
nu-Pozéi—barba (pelo). 
nu-Pozet—labio inferior. 
lo-Po-zet—pico (de ave). 
a-Ppé, pe, ppé—sobre. 
Ppeh—parir. 
Puj-lin—raya (pescado). 
Futzaj—zambullir. 
Puyen—mueéstrame. 

QO 

nu-Quaienécque. nu-ticquié — cu- 
flado. 

Quayemécke—cuniado. 
Quelit itoj—haga fuego. 
tzina Quia—remedio para lachina. 
Quia—conj—si. 
nej-Quiadéc—nuevo. Ver chaguar, 

luna nueva. 
Quia-ho-tetic—ucle, la planta. 
Quiaj—terminacion de diminutivo. 
Quialata—neegro. 
no-Quialo—cara. Ver: no-Tialt. 
nu-Quialuss—mejilla. 
ta-Quia nagi—barranca. 
Quiaset-jloc-luoi—semilla de una 
enredadera de flores moradas, 6 
semilla de trébol. Ver: Esta voz. 

Quiat-lam-méj—picar. 
Quiatzu—Vilela. 
Quiatzu-taj—Vilelén;Cacique, Gta 

nadero. 

tiuic-Quiaya—envenenada.. 
optoj tiuic-Quiaya—porque esta 
envenenada. : 

nu-Quia-yo—nieto. 
nut le-Quié—pierna de hombre. 
Vern@aniliian) 

Quiéep—tiempo (de alguna fruta)— 
lya-quiép—tiempo de la algarro- — 
ba. 

nu-Quiecua—esposo 6 esposa. — 
Quiecua hahiquiés?—‘sanado ha 

la mujer? / nasal. 
a-Quiecua SUED Se) 
mujer? 

at-Quié eyque—vamos 4 cazar. 
laja Quiega hua’ji—soltera (Sin ma- 

rido). 
miei aletzeg, na Quieguajlei—to- 
ma et fusil y vamos 4 Cazar, 

n-Quieguajléi—vamos 4 cazar, 
ni-Quiehte — viejo—eh—e prolon- 

gada. Ver: Choht. 
nojlam Quiehuacléi huentiéi—yo 
me voy 4 Cazar (aves). 3 

nojlam Quiehuacléi huentiéi—yo 
me voy 4 cazar. Noétense las die 
versas escrituras debidas 4 las 
diversas pronunciaciones aga- 
rradas, pero que conservan ana- 
logia. Sirva de regla. 

N. Quiehual-lei cuentiéi—N. fue 
A Cazar: 

yelatoj clet-Quiéi—pierna de ca- 
ballo. 

clet-Quiei—pierna en general. 
eQuiéjote huala noiom hauéte?— 

¢écuantos dias faltan 4 la .ran- 
cheria?-—huala hoteji—un dia— 
parando un dedo: / nasal. 

_Quiejoté jel cutu enoiom hauéte? 
—<icuantas canchas faltan a la’ 
tolderia? 

Quiejote tan maear arene tom 
casaster 

Quiejote tan huaiey—c casar, cuan- 
do te casaste. . 

nam-Quiel—no me apuro 
let-Quiel—huevos. 
Quielaj-lui — semilla de achera. 

Verne chicira: 
Quiélouéj— Ver: Huelaj ié1. ; 
Quiema huonatzi tip-ho—toma el 
sombrero y poéntelo; ph entre p 
y b sopladas. Ver: Agarrar, ponte. 

Quiematoja hte, quiemlo toja— 
agarralo esto; Voz de gtien 0 
huem—doy. 

nui-Qniemen oles me gusta 
mas, De hemin—querer. . 

sana tu 
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quelit ac-Quiémét (ligero)—traba- 
jad muchachos. 

nutsacamiécte nu-Quiemet — no 
podemos trabajar. 

nut-Quienjlin tocque — (mostran- 
do) hemos trabajado bastante. 

nut-Quiemjlina quiicuala—traba- 
jaremos manana. 

Quiem lo nigtien ahmu—agartrar: 
agarra te voy a dar. 

nu-Quiémo toja—me gusta mas es- 
es 

le-Quien4j—el cuchillo. 
te-Quinaje—cerro, cerrania. 
Quienaj locné—el cuchillo me ha 

cortado. 
no-Quienéj—hermana. 
nhu, ia-Quie, (vel nhi)—voy 4 ve- 

nir, espérate. 
nut-Quienjlina quiicuala—traba- 
jaremos manana. | 

ne-Quié nom—lleg6 recien: Ver: 
Luna, levanta. 

 Quiép—tiempo (estacidn). 
a-Quiépo-pho — siéntate (probabl. 

«espera, siéntate>). 
Quié-quie—catita. 
Quierlair loj—I’. quiuaserlocque 
—trébol (lit. comida del ciervo). 

al-Quiés?— ssanado ha? al de 2% 
persona é€ interrogativo. 

Quies?—esta sano? 
~ nouem-Quieta—viejo (muy). 
tzeloj Quietaj—cadena; tze-lojquie- 

taj, Ver: collar y barriga. 
ej-Quietaj—pati (pez). 
a-Quié, taquié—espere. Voy 4 ve- 
“nir; gadepl niqtlin?—ia quién 
esperas? niculin niyat—espero 
al cacique. 

no-Quietéj—boquilla, Ver: Comer. 
- Quietsaj—parte, divide(lo que sea). 
Quiatzéj—de paja. 
Quieij—color. 
al-Quieyé?—:hambre tienes? 
eegh nu-Quéiyé—si tengo. 
tset-Quiicua—vibora negra. 
Quiicuala — mafiana, eras, 

Icudla. 
Quiihiél niiat—valiente hombre. 
Tsetaj Quiilaliss ndtdédcque—Rol- 
dan tiene muchos hermanos. 

Quiiilayé, chilayé—despacito, (des- 
pacio.) ; 

nu-Quiim, nukiim—sed, (tengo). 
 ¢-Quiinacque—cuchillo. 

Ver: 

Quiinaj—fierro, Ver: Cuchillo, lo 
que es de fierro: metal. 

at-Quiinoije nimé-vamos4 dormir. 

Quiioj pan—compra pan. 
Quiitzaj-hi himtde—estrecho: Ver 

ancho. 
Quiiuaset-l6c—trébol, (comida del 

ciervo). 
lec-Quiiutéc— guarda del sable, 
(Cabezaxei®) 

le-Quinaj, nokatmate—cuchillo. 
nu-Quidje—comprar, yolo compro. 
tin-Quic--descargar un peso; gum 

lété letzejy—descargar arma. 
Quio-hot—ucle, la fruta. 
Quidi—cantar en general. 
tom-QOuidi—seco, esta. : 
Teuctaj tom-Quidi—el rid esta se- 

CO. 
Quidi, 6 chioi, olaquiosa— cantar 
aun muerto. 

ni-Quidje—comprar, yo lo compro. 
nu-Quioje—comprar. 
at-Quioje tzonata niquiojla cteje 
—véndame una oveja(traiga ove- 
jas compraré una). . 

at-Quidje tsonata niquidje—vén- 
dame todas las ovejas, (traiga 
ovejas las compro). 

at-Quidj indte—deme agua. 
ac-Quiodj inoti—deme agua. 
at-Quidj indte isequia itoj—deme 
agua y fuego. 

at-Quidjloi quiéje notquidje la ye- 
lataj otéje—véndame un tu ca- 
ballo. 

at-Quidj niquidje la—traelo te lo 
comprare. 

at-Quidj niguidj la—traelo te lo 
comprare. 

ac-Quidj nodéj—deme comida. 
at-Quidjonéi inéte nihiat— lleve 

agua al patron. 
at-Quidjonoi niiat indte, jloie inc- 
ttaj—lleve agua y cafia al pa- 
tron. 

lec-Quiol lecuaj—beba poco, Ver: 
toyes quitojlaz. 
Quidomlin—adverbio. mentira. 
nu-Quidniss— «huevos», genitales. 
at-Quioopil lomohén—vdyanse a 

dormir. 
at-Quidopil quélit lomo, vel, nomo6 
—anda presto 4 dormir. 

a-Quiopil—andate 4 tu casa. Ver: 
Venid; Chime. 

nojlamil Quioquén houd ntde — 
comprado,hemosc. muchas galli- 
nas. 

le-Quids quidi—colade pajaro, Ver: 
Pluma. 

le-Quidss—cola de pdajaro. 
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nu-Quiotéi — orejas del hombre. 
Ver: Choté?. 

Quioteleitas—oreiudos, Tobas del 
Teuco, orejas con tarugos. 

Quiotequiti—sordo, Ver: Orejas. 
eil6 Quiot inot—cuidado te vas 

a caer en el agua. 
nu-Quio-ti—suegro, nieto. 
Quiotquid—caer, «cuando ya ha 

caido, -F. Tsztocue 6 tchitocue 
gutiotquid—ha caido una paloma. — 

T. Quidtquid Teuctaj—cayo T.en 
Ell Hl. 

nathin Quio—zambullir. 
Quiotzan—prenada. 
nutcon-Quioyé, nuj hot-quioyé— 

sepultar un muerto, Ver: Muer- 
to, llorar. 

Quiozan—prenada. 
Quiuhtit-tzel—cascabel, Ver: Ara- 

na. 
Quiti-tej—medio, en el medio. 
Quiuma—tocalo. 
Qunahaque, hunajaje—ayer tarde, 

no supo decir, aver, sin tarde, 
Ver: llegar, medianoche, noche 
ViraMnoche: 

Qunatzi—noche. 
ia-Quqo inot—No te eches al agua, 

Ver: Yaj—no. 
lo-Quu (huu)—cuello. 
no-Quuila tojleitzi—mi hermana 

aquella es. 
nu-Quuinéss—primos, as. 
no Quuinij tojleitzi — hermano 

(mi): quui muy suave. 
no-Quuinij—hermano (mi): eui mas 

dulce, Ver nu Chicno. 
nu-Quuinoliss—primos, primas. 
no-Quuitaj —hermana. 

tS) 

Sacanigde-ni—no puedo. 
Sa hal—sabana, camisa de telade 

Sahal. 
Zahal—tela—tela, pedazo de lien-: 

zo,Ver Camisa, ropa. 
i-Scat—robar—escatia— robando 
to-Séi—imojado (esta), Ver Mujer. 
Sej—subfijo de colocacion arriba, 
Ver pestafia y brazo. 

Se laje—oso hembra. 
las-Sijhu lilei hepp—varas (las va- 

ras de un techo). 
at-Silatha—moza (muy linda). 
at-Silatha—moza. 
Sinoje—perro, Ver Cinoj. 
Sdentage—bobo (arbol). 

nis-Sohésse-hi—zapatero que los 
vende. 
nis-Sohésse-huet—zapateria. 
Stenucque pelaj-quié— quebracho 
blanco. 
Suitayaj—amor, Pedro se ha ma- 

tado por amor — Peilo li-l6n-j 
-lam suitayaj tamennej. 

Ae 

Taccajai—valiente. 
Tac-ca-hién—valientes (los). 
Tac-hii— monte. 
Tacnij jlucuéita—monte grande, 
Tacnij 6 tacnii—monte. 
Tahuetcuecuaj—mosquitero. 
ca-Tai, catéi—cocina (tu). 
o0i-Taj—cusi. | 
Taj—subfijo de aumento y compa-_ 

rativo. 
Taj-cua — victoria, Ver Venecr y 

derrotar. 
Tajny—veces(algunas), Ver Monte. 
no-Tajoti—abuela. 
ni-Tal—vengo. 
Tamenéj (nn)—por causa de. 
Tamenéjj—por causa de. 
Tamquidi—seco. 
u.lanéj enotana—red. 
Tapal—porongo. 
Ta-pil—volver. 
quiejot g T-pil—icuando va 4 vol- 

ver Vd? 
To-pila—volvera. 
moh To-pila jquel-laja—te has de 

apurar Lit.—Ve, has de volver 
pronto. . 

taquie haoté To-pil cana— espe- 
rate voy a volver aqui. 

ela no-T-piléi huela — quiza yo 
pueda volver dentro de wn mes. 

To-pileila huela — volvera dentro 
de un mes. : 

quiehote T-pil hepp—:cuando vol- 
vera el vapor? 

Uancl6éi To-pililouéte—los Tobas 
volvieron a sus ranchos. 

Uance-l6i To-pil j-lauéte—los To- 
bas volvieron a nuestros ran- 
chos. | 

o-pil-Topileila 
vuelve pronto. 

Tapini—volvio. 
no-T-pint-la huela—volveré den-— 

tro de un mes. | 
no-T-pint-la quiicuala — volveré 
manana. . 

Tapuiecque—crecido. 

que-lit — anda y 
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Teuctaj Tapuiécque—crecido esta 
@ll TPO. 

Taquie—pecho (tetas) de mujer U 
hombre. 

no-Ta quio sej—cejas, Ver Ojos. 
ni-Tatanlo6 nocaléi—voy 4 poner 

el hilo enel telar. 
Tatoi—perder. 
Tatuta (?)—cuatro, 4. 

- nu-Tcuei—brazo (parte inferior). 
Tcuei-le-lé—arma. | 
ca-Tchija, catzia— malo, feo, poco 
-nada (fin de frase). 

Tdha-yec— yo no saber. 
Tde-hote?—cuanto? 
Tdé hoté anahiil?— palabras cuan- 

tas son? 
Tdéehn—duro. 

Ten, teen— fuerte, fuertes (2?) Ver 
fuerte. 

T de-najj-hote?—;cuando? 
_Td-hosscacni—de chimango, paso 

6 tranco. 
Tdhé—‘donde? 
Tdisquien—celos, T. 
Tdock—cuero, piel concha de tor- 

tuga, Ver t-Dock. 
Td6j—ucle, la cascara. 
Tdoj-cuaj—pelicula de fruta. 
no-Lecji 6 notejquil — almuerzo, 

Weir Conner, 
nu-]lenécque—senal. 

-no-Teccue—yo busco. 
do-Tecuiss—pestanas. 
Te-cuéi quiutaj—mano grande. 
no-Téi,noteclui—ojos del hombre. 
no-Tej—comer. 
Tejlui—ojos de un chimango. 
Tejzel iom cana—estrellado, esta 

bien. 
Telé-sai—overo 6 rosillo. 

) 

Zel-lsam, pl, tel-lsanén— carrera, 
as. 

Temlo—lado de (al). 
Teml6 icuala—pasado mafiana. 
am Tem naj?—estas (cdmo)? 
ama Tem noj?—;y tu céOmo estas? 
am Tem na less?—icédmo esta la 

familia? 
femequid—lado de abajo. 
Ten-té—pedernal, piedra. 
Le-tsaj—humo. 
Te-tsétaj—neblina. 
Tetie-cquiéi—sembrad. 
Teuc-huaj—arroyito. 
Teuctaje—Rio grande (el Rio Ber- 

mejo). 
Tetiin-lo—necesito. 
Teuj omaj liphad—coma poco. © 

\ 

Teutaj, F.; teuc-ta—Rio (Bermejo). 
Teutej—tosca O tierra. 
Tha ieje (thaiej)—yo no saber. 
no-Thél—mear. Ver: O61. 
Thél loguoi, atdeiéje—icdmo? Ver: 

Quien. 
Chis-quiilei—reir. 
This.si-cai—pasear. 
Thoccué—recoger. Ver: Muchos. 
Thoccue huai, hoyaj letzeni—re- 

coger algarroba, mistol, chanar. 
nu-Thoccui, hun tocque—a queZ 
ndtocque—mucho. 

tsonataj Thoj—cuero de oveja. 
Thoj-nohuhodog—unia (de pié 6 ma- 

NO) Wier Cueko: 
Thuancloi—Tobas de la boca del 

ermejo. Ver: Orejudos. Tobas 
del Teuco. 

Thunthe—piedra. 
no-Tialu—cara. Ver: Balanfa. 
Tic-la huu—abispa caran. 
nu-Liquie—nuera. 
Ticckié—cunada. 
Tientein, nucatentei—boleadora, 

mi boleadora, mis piedras. 
ni-Tijenaj—puse. 
Tilocno — muerto, 

ClO) |. 
Timec—anzuelo. 
Tinquid—descargar, peso. 
Tinguid, guum-lélé letzej — des- 

cargar arma. 
Tidja-pé—salto. 
Tip—mamar. 
Tiphé — ponte el sombrero (pon 

arriba el sombrero que tiene), 
cubrete. 

Titlin-tot—tirarlo, arrastrarlo. 
Ti-tzi—grillo parduzco. 
Titzon-cquiéinlé6—puntalcito. 
Ti-yoj-pho—saltar. 
Tizan — principal, general. Ver: 

Cacique. 
Tizan—ucle, la carne. 
a-Tlejque tojnata?— icudndo sa- 

liste de la tolderia? 
TLle-sai—overito 6 rosillo. 
no-Llin—nadar. 
a-Tloi i’je? heah, nojoteji—ivas 

con alguno? no, sédlo. 
nuca-Tnat-hi—mi vaina del cu- 

chillo. 
a-Tloi: ije 6 sea attoyje?—sdélo 

évas 6 eres Sdlo? 
a-Tlol ya Pepe 6 atloya?— :sélo 
yang Pepe? écon quién vino Pe- 

er 
Tobhucui—trampas de mimbre pa- 

matado, heri- 
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ra pescado. 
la-Toe-le—planta en general. 
la-Toc-lé cuaj—plantita. 
n-Toc-leijeje, toc-lei—pelea, rina. 
Zoc-lu—Ver: Toll y Caer. Frases. 
Tocuitde—vecino (no 1éjos). 
Tocuéy —1léjos. 
Tocueéy, a-tocuéy—muy léjos. 
Tohuej—tinayja. 
Loj—este. 
Zohuo hoto’hi—iglesia. 
Toja tojtzi—aqui. Ver: Alla. 
le-Toi—tardar. 
To-iainécque—papel escrito. 
uasetaj Toj, dhoj—cuero de vaca. 
Tojahi—tiempo ha, 6 ello ha. 
Tojcatzia, 6 natiéj—deme mas, es 

poco. 
Tojelipa—poco. 5 
Zojess—estos. 
hal-T6j-huil-lij P.?—:conoces a Pe- 

drop 
Toj-lani—ese. 
Tojlein lolot tojzie—suyo, aque- 

lla es suya. 
Tojleitzi, tojsam, latzi—aquel. 
Tojleitzi, tojsam—él, aquel. 
Tojleitzi cato—suyo. Ver: mio. 

cato posesion general. 
Tojlétzéeniiu—tiemdo del chanar. 
Toj-licné—aquel. 
Tojlistée—cruz chica, 

corta lena. 
Toj (vel Toc) lo-ti—Mate partido 

(de tomar mate). 
Toj locuéita, toj huéhu—grande: 

«el fo lo ponen de gusto»; «sin 
el foj no anda bien.» 

Toj-lonéc—encendido. 
yelataj Toj-louécque—patréon del 

caballo. 
Tojnaj—Sapo. 
nuu-Ld6j niyegde—no lo conozco. 
Toj-pho—Ver: Solcito arribita y 
Pho-met. 

Toj-sam-—ese. 
non-T6j? toquigiié, tohigiie— 

11OS. 
Tojtzi-lei?—:cdmo se llama ésto? 
Tojuiyecque—amaca. 
Tojzitec—cCuitarra. 
Tojzi, toja, na—este. Ver: Rom- 
pe) 

Toll—movimiento. 
‘Toll-ca—venir de. 
Tollickiot—caer. 
Toll-pé—caer de. 
To-nej —higado. 
nu-To-néc—higado. 

donde’ se 

aque- 

Ver: Toc-lu. 

Tomquid—atras (abajo? rio apa) 
del lado de abajo. 

Toncqniitane—tortuga. 
Topbalcainecque—palo, tirante. 
Torobé, cotiezél—cielo. Ver: es- 

trella—catess. 
Tos-cunecque—monton. 
Totahej— campana. 
T6-tét-nec-quia—aguja 6 estilo. 
nu-Tot-lé—corazon. 
Tot-zelec—costal. T. 
tojes Touchen— 
maron. 

aquellos se que- | 

To-ud-hot6i—pantedn de los fina- 
dos. 

Toz-cunec—monton. T. 
Tquiemjlin, tquiemlin— trabajar. 
Tse-la-tha—bueno de cardcter. 
Tselatha—rico, bueno. 
Tsé-pep—palomita torcaza. 
Tsétaj—barriga, barrig6én. 
Tsetaj necui inot otejcui—Roldan 

viajO una sola vez. 
Tsiguanaze—hormiga. 
Tsi lata -— bonito, bueno. Ver: 

abajo. 
Tsimini, M. huetadj; a, igiielajj— 

luna. 
Tsina—hembra. 
Tsonataj toj ntdcque — muchas 

oveyjas. 
Tsonataj toj hotecoasi—dos ove- — 

jas. 
Tsonata tzina—oveja hembra. 
nu-Tucue—pecho. 
mu-Tucué hlé-lé— 

dor. 
Tucuey—lejos. 
Tuj—Ver: 707. 
nu-Trzac—ombligo. 
Tza-h6-je—la ave chaja. 
Tza4j-tchaj—-subflijo adjetivamente. 
ni-Tzaje—chancho de monte (?) 
eraun cuerito de dicho chancho. 

Tzamu—verbena colorada. 
nu-Tzan—carnes, cuerpo de per- 

sona. 
Tzecan—coser; Ver: Frases. 
Tzéh-iéss—Via Lactea. 
Tze-"hi nicaj—besame la boca. 
Tzel,pl,tzeliss, hutzel—panza. 
ni-Tzetaj—chancho, Ver: Barriga. 
Tzetan—peinate. 
Tze-tu-huu—cuervo. 
Tzi-tde, vel ca-tzia—feo. 
(como dicen los de arriba). Tz#- 
hid-tdé velcatzi-haya—feo, «fiero» 

alfiler, prende- 

«fiero» 

(dicen los de abajo). Hay que fi- 
jarse en estos modismos, porque 
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dan una idea del valor de cier- 
tas supresiones y aumentos fre- 
cuentes en este idioma. 

lo-Tzi-cass—collar. 
Tziguandss—hormiga, y as negra 

— mordedora. 
Tziguanoss ca-hut—hormiguero. 
Tz11aj—chimango, (ave de rapifia). 

- nu-Tzij-li-lépéss—puntas de costi- 
llas, Ver: varas. 

Tzi-hiacque—visita (él que). 
Tsilaj—solo; fzzlacque, tzildca. 

- Pzilataj—lindo. 
‘Tzina—hembra. 
Tzinal 6 tzinéi tsilata—bonitas 

son las chinas. 
Tzinai, tzinéi—chinas. 
YTzina tojseije — mujer hecha, 

(mujer desarrollada) Ver: Hom- 
bre hecho, mojado. 

' Tzinéie—durazniilo (arbol silves- 
oe tre). 
Tzi-pot-ca—maiz. 
Tzitocué, tzitohue— chavata (ga- 

llina del monte), Ver: Gallina. 
Tzona—corzuela, Ver: Chona. 
yelataj Tzotei—colmillo de unca- 
ballo, 

Tzonataj—oveja; tzonataj holét hi- 
lo de lana de oveja; tzonata huo- 
lez lana (es lamisma frase). Ver: 
cabellos. 

Tuj-naj—mezquino. 
Tzulutaje—pdajaro (castafio con es- 

clerotica roja.) 
Tzumo coloi—espinaca (yerba co- 

mo). 
izu-niss—peine. 
azutas—vibo (pez). 
<zu-pa—cera de miel. 

U 

nu-Uai (mi); uai, hiai—miedo. 
nu-Uaintzaj—miedoso. 
no-Uaintzess—cobardes, los. 
Uaji—moverse, (temblar), Ver: La 
tierra se mueve. 

Uancloj uléi—pluma de avestruz. 
Uasetaj laticuaiel—tres vacas. 
Uasetaj tojes otecoasi—dos cue- 

ros de vaca. 
~Uusetaj tojés tocque—muchos cue- 

ros de vaca. 
Uasétas ntdcque—muchas vacas— 

ojo a laterminaciénas y al acen- 
to en sé. 

yapina Ucan—los mosquitos estan 
bravos. 

Uccuinataj lilonen—palomo pelea 
siempre; polomo nombre de pe- 
rro, cinojtaj. 

iajl-Ucua jla—no muerda piojos: 
Bijarsemenviany) Ger2- como, en 
algunos interrogativos y otros 
casos. 

iajl-Ucua jla tojnoiam—no muer- 
da piojos delante de mi. 

Ucuinataj—paloma, Ver: Paloma 
y Plural. 

Ucuinatas hui-yo noquid—las pa- 
lomas volaron todas. 

UWeunaj—borracho. 
Uecno inot auecque—dele agua 

al patron. 
h-Uecnojo—deme; # casi muda. 
Uecndjo coset niquioj—véendame 

ese chiripa; deme el chiripa lo 
compro. 

Uecnojo-hloi—véndame. 
Uecndjo hloi yelataje niquidje 

quidje aiej—vendame elcaballo, 
te lo voy a comprar. 

Uancloi Uecndjo hdoud ntoc no- 
jlamil—los Tobas vendieron mu- 
chas gallinas. 

Uecnojo tajsame nogiéi—(fa/ y to/ 
se confunden).deme ese poncho. 

lo-Uéj—cola de tortuga. 
Ueleitzi, tojléin—alla (velo esta 

alli). 
nam-Uen—no tengo, no hay. 
uiquii Uenapé lohuéete—los indios 

han quemado los toldos. Ver: 
Pelear por el pe, y nublado. 

al-Uén huasetaj?—(tienes vacas? 
hal-Uén latataj htoj,thoj?—:tienes 

cuero de lobo? ¢ aspirada. 
Uén-ni-l4 noyque—hallame (el ca- 

mino) 
nam-Uen tsitocue—no veo palo- 

mas. 
Ués-saj-cquia — naveta de tejer 
poncho, T. 

no-Uéte oteji—rancho (uno solo), 
Ver; Uno y rancheria. 

Uetziliatéj—nombre de mujer, T. 
Uétiu—grande, Ver u-Essé uéun, 
General Uh. 

nam-Ugiien—nada (no tengo). 
am Uh, 6, iel-l—enfermo (no bue- — 

no). 
am-Uh, loendé—lastimado(no sano). 
am Uh: nucaamuh—lastimado,(era 

en el tobillo). | 
Uicquii—gente, familia. — 
Uicquii jojonnej Uancloi—los In- 

dios derrotaron 4 los Tobas. 

25 
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nu-Uidédje, a-uidoje—tia mi, tu etc. 
Viiquii ia’qu’go Cigieéli—los In- 

dios van (a trabajar) 4 las ha- 
ciendas. Ver: Cristianos—ir—q 
nasal. 

UViquii—Indios de Mulato. 
UVith—también, y. T. 
nu-Uitoc, a-uitoc—tio, mi, tu, etc 
Vito—trabajar. 
neque al-l-Ujo—corran. 
i-Ukuac—picar. 
Umét—apaga. 
Umgquio—llueve. 
Uance-quiuej—al amanecer. 
UVocuai—perro de hocico largo. 
Uoe-c6i—pescar. 
Uossot etzacke—algarroba blan- 

ca (fruto). 
Uossot etzucke—algarrobo blan- 

co (el arbol). 
Uouo, huohuo—mudo. 
Uuith, uuitd, c-loya—y, con. 
Uuyiss—reglas (de mujer). T. 
Uyés—conejo: hozeta t-etij uyés 

—el viborén se ha comido un 
conejo. 

ny, 

Ya-ca-tde—amarillo. 
Yacséte—pescado (fresco) mecqut- 

ayeéc). 
Yacséte—sabalo (pescado.) 
Yac-set-quia, pl, yac-set-cutzéss 
—pescador, és. 

Yacsette-hi—vivero de pescado. 
Ya’hin—mirad. 
Yahset—pescado. 
Ya-hui; yicté, ia-huc—se ha ido, 

se fué. 
Yaj—Ver: Iaj—no interrogativo. 
Yajlom—menos. 
Yaj-lom—(—no mas—ehom)—mas. 
Yajlom is—menos pida (lit.: me- 

nos bien). 
Yajjaelit—despacio (no lijero). 
Ya-m6éc—estiércol. 
Yapina—mosquito y mosquitos. 
Yat—iqué? 
Yee, yej, Yecke—con, y subfijo de 

adjetivo. 
nu-Yecquia—mi naveta de tejer. 
Yel, pl. yiss y yeliss—enfermo. 
Yejaj 6 ielaj—anta, tapiro. 
Yelataj—caballo. 
Yelataj 6 hielataj haj—boca de 

caballo. 
Yelataj laticuaiel—tres caballos. 
Yelataj tzina——yegua. 

Yelatas ntdcque—muchos caba- 
llos. 

Yelatass ntocque—muchos caba- 
llos. 

Yem hihn—admirar. Ver: frases. 
Yés—conejito. Ver: Comer, frases. 
nu-Yial—aliento, suspiro, viento. — 

Ver: respirar. 
Yiass-teckiajai—sereno. 
Yib—conj y. Ver: Uitd. 
Yib nicquiépho, vel, Yib loc-cjai 
—otra vez. (Debe incluir una 
accion). 

to-Yieque-huu—tejedor. 
Yiip—otra vez. T. 
no-Yije—camino, callejon. 
Yip—otra vez, segunda. 
Yisi—también. 
Yitd—verde. 
to-Jojmij nuhahaque Cananagai 
—ayer llegamos a la Cangallé. 

to-Yojmila quiicuala nohuét—ma- 
fiana llegaremos a la tolderia. 

ti-J 6j-pho—saltar. 
Yom—Illegar. 
no-Yopil—salir. 
WM° Yopil cacni nohuét séi—Mu- 

lato salié para sus toldos. 
Yopil calagiiethi—(esta incluido 

vancherta), paseando, «voy 4 pa- © 
seando» ojo ca. 

Yopil calagiiethi—voy paseando. 
no-Yopil, no yje—vamos 4 Salir. 
Yucquii Yopil nohuéte—los Indios 

salieron para sus toldos. 
Yopil onatzi qunatzi—vamos es 
noche «es talde» dijo. 

ni-Yoyén hot—y portena; llorar un 
muerto. 

Yuiccuassa Granadero lotze-’hei 
—(para que pite), yuicuas nuct- 
zoe jlam, tzilajtojtzi atzoéc am 
—Para. Este tabaco es para Gra- 
nadero, aquel para mi, ese para 
ti. Ver: pitar. 

Yuecquii por Huicquii—Indios Ma- 
tacos. 

Yucutass, iujuas—tabaco. Ver: co- 
mer, picar, morder y chaguar; 
planta en general; tal planta que 
se muerde, 6 de quemado, zz en 
diminutivo. 

yapina Yukuacnu—el mosquito me 
pica. 

LZ 

hais tojluot-Zecua?—(te gusta pi- 
tar? Ais, mucho lindo (contesta). 
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En esta y en las siguientes fra- 
ses la ¢ forma la silaba con gz. 
t-Zeheicque—palo de prender fue- 

go, dandole vuelta encima de 
otro de chilca. 

azehiess—estrella vista 4 la 1 en 
Agosto. 

nit-4éji cigalo—pitar un cigarro. 
nut-4Zijlilé—barriga, vientre i om- 

bligo, gajo del vientre. Ver: 
ajo. 

Zipho—bonete. 

nojtsi no ni-Zohéss—zapato, voy 
a ponerme el de pisar, (en este 
y en las siguientes tres frases 
el mz debe considerarse como 
que forma tema con 207 y Zo7éss. 

ni-Zohess-huu—zapatero (el que 
los hace). 

ni-Zoj not-si—zapato para pisar. 
ni-Zot 6 sot—zapato. 
nu-Z0te—venas. 
Z4upha—ph—b; cera de miel. 
nu-4utéi (P) nochotéi—dientes. 

VERBOS EN SU FLECCION 

ABRIR 

Abra la puerta—huum hla-pé. T. 
No puedo abrirla—nisacanigtde 
nenguum, T. 

_Abreme—huum 4j la-pé, T. 
Esta abierto—ta-cu-icquié y ta-ju 

KEG UTS, © 1, 

ACARREAR — 

Loeha: acarrear, madera— ahloi: 
hot nan nei. 

Un barril lo tiran acarreando 
LOC Naan titlin-totnanij inot, 

ACORDAR 

“Acuerdate—a-hdés-sec-néyei (é— 
OS th 

Acuérdate de las cebas (orejas 
del arma —a-h6éés-sec-néyei let- 
Zecrequiwte1, LD. 

Me he olvidado--laj-nu-hes-cquide. 
T.; me he olvidado. 

Me acuerdo de un muerto —non- 
ticquiena, T. 

ADMIRAR 

Las mujeres se admiraban—atzi- 
nai yem hihn (h para prolongar 
sonido), T. 

AGARRAR 

| He agarrado el tigre, le he qui- 
tado mi hermana--Notquidémima 
Ayoj nisstyec nuquiinno. 

Lo he agarrado le he prendido 
una punalada — notquidema ni- 
-tno pdjej lec-quiinaj. 

De repente pega el salto contra 
mi--ni-yain-nata tec-quidi nuyé¢i, 

Y le he agarrado el cuchillo, le 
he prendido otra vez una pu- 
halada—yib notquidéma lecquii- 
naj notpojet, T. Ver: Pelear, 
hemos peleado. 

Agarra, te voy a4 dar—amu quiem 
niguen a mu. 

Cada vez que te veo me da gana 
de agarrarte—toj-na-hdiain pej 
‘ho-té nu-cquidem-mi Ama, T 

Algtn dia por si acaso puede ser 
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que caigas en mis brazos —ta-i 
-cual-i-hi-’hi-la tat n6oji-tdét pa 
mdayic, le-equie-otu-hum tdel-la- 
-tat notqué-véi, T. 

Yo tambien digo lo que nsted 
dice—hote nujlam yib ni-guti 
toj lo-huuyei, T 

Wo se vaya a olvidar estas pa- 
labras (que le doy) — améjna 
(adios) yaj a-’-héss séj léj-té-jia 
nujla-hi-na, T 

Lo que le he dicho no se vayaa 
olvidar—uiyéi-la t6j-haj niquuyi 
yaj ahdésséc let-té-jia, T. Lit. 
éVa a hacer? 

Yo también no me voy a olvidar 
las palabras que me has dado 
—’hote nujl4am nu-he-séc jlé-ti- 
-yiégde a-~’hine lo-huen nu-’ho, 
T. Ver: Agarrar, Frases. 

Bueno, adios, ya me voy—e, nu- 
jlamejna nu-cquii-la dat, icual 
i-"hi-hi-la dat nu-tpin-la pbiye, 
T: Ver: Ir en Frases. 

Basta, no hay mas, solo usted, 
ahora converse—taj tzil-lecque 
laj-el-lecquie tzil-lac am oubh- 
-aj om-jlin. T. Fin de dia. 

AHOGAR 

Huevito se ha ahogado—nigtic- 
gtu hiquia, T. 

A Huevito lo han ahogado—Ni- 
gtieguu tinquidhat, T. 

ALZAR 

Alzad—quitma, T. 
Venid a alzarlo—atcquié quioema. | 

ANDARE é IR 

Andate —achim6, mm6h, ach y 
aquy- 

Vamos—acquiimoh. 
Andate—aquidpil. 
Fusil: toma tu fusil y vamos a 

cazar — aletzej: miei = naqui- } 
-eguajlei. 

Andate: ligero a dormir —atquio 
opil: quelit lomo vel nomé. 

Vamos a dormir — atquynoije ni- 
mo. 

Vayanse a dormir—atquiiopil lo- 
mohém. 

Anda 4 cocinar—mmoh cataijla,T. 
Anda llega al Teuco—mmo6h oméi 

Teuc om-ia-l4 Teucjomaca-Teuc 
-cuei. 

Pedro se fué al Fuerte—Pedro 
ia-huc-naj ca Fuelte-yei, T. 

Yo me fui al Fuerte—nojlam nui 
-hu yei na Fuelte; nojlam nui 
Intel mMAyjoCaly Ie, yen, 1p 

Como te va?—iam tecna? T, 
Bien y ¢a vos como te va?—eh 
Amajtecna? T. 

Ahora me voy—necquie nu-yicque, 
vel, necquia nuquiila. 

~Adonde se ha ido tu tio? — :dté 
i hu-hin né iutoéc? 

gAnde se ha ido tu tia?—:tdé-ihu 
-hin uidoj? 

¢grara ande se ha ido? —:théné 
yavhwhi, T. 

Por aca ha ido—ti-iocqie toj’hi. 

Vamos 4 tomar—acquii-nayot. 
Me voy al Fuerte — nuihu-yei 
IPOS, MUMINKE JOMEie sven, I. 

Vamos @la Colonia—acquii ina 
-huijii cOlonias, T. 

Vamos a pescar a la Colonia— 
achiim6 inatziccai Colonias, T. 

Anteayer todos fueron a la Ban- 
da — icudla ndatzu iquiénnaji 
nuhtu c-lipél, T. 

¢~fnde han ido todas las chinas? 
—idtde nevhu~hi atzinai, T. 

Han ido a vrecoger algarroba— 
iquié1 (vel ijiei vel ihiei); hu-hai. 
a 

¢Ande vas?—‘téc-la “hwher 
Voy para arriba—nui’huj pho. 
éHas ido «nunca» a la Colonia?— 

yaj innémid ia-htye Colonias, T. 
Nunca he ido a la Colonia—icné- 

mid nuihtye Colonias, T. 
Vamos para alla —acquiinahuc-ca- 

-ni, T 
«Vamos para aca»—acquii inahu- 
vej can-ni, T. 

«Vos» no has andado nunca ala 
Colonia—hlé-hivhi-tdé Colonias 
aiany di 

Mentis, no has andado a la Co- 
lonia—m4a-ti-tdé lte’hi’hi-tdé Co- 
lonias, T. 

Ciertohe andado—mat nu-ii’hina’- 
Vive dee 

No te creo—nam am catquiéu, T. 
Yo no te creo—nd-ai catquiéthi- 
dew. 

Cierto he andado, pregunte sino 
cree—mat nu-~hi’hinaji iutzané], 
c-lé ayijé, T. 
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El Comandante se va para Tucu- 
man con toda su gente, con los 
soldados—Comandanteiahtcque 
(vel iahuiei) Tucuman c-loya can- 
niijutaj soldados, T. 

El C. se fué a Tucuman con toda 
la gente—yicté (iuhuc) Tucuman 
c-loya nihuutaj nujtzi C., T. 

Cc. se fué a Tucuman con todos 
los soldados—C. iuhtic Tucuma- 
ni inucu-atzi soldados, T. 

Se ha ido—ya-hui, T. 
Se fué—yiicte vel ia-htc, T. 
Se va—yahu-yei, T. 
Pedro va al Fuerte—P. yohiu Fuél- 

te, Ie 
Pedro se fue a la Colonia—P. yo- 
huyjé Colonias, T. 

Vete a la banda—ni-hu huiéi c-li- 
pél. 

APAGAR 

Apaga el fuego—umét i-t6j, T. 
Apaga la vela—umet uéla, T. 
No puedo apagarla—no-iumét-tid- 

de, 1 
No quiero, no puedo apagarla— 

moltéji, noyumet tidde, T. 

APRENDER 

eQuieres aprender?—hal-tdein-ldéc 
la-ha-neje, T. 

Si quiero—eéh no-teinlah, T. 
Aprende pues—6m-la-ha-néj, T. 
Porgqué no aprendiste? — atdéyé] 
yac-hannyaij, T. 7 

Porque no quise—op-té6j nomhuu- 
Weltinadl 

Porque no pude—hop-t6j namsac- 
Sanije, T. 

Si, quiero aprender pronto — eel) 
no-teinl6 caelitt quiuecuen nt- 
Weyer ul. 

Voy 4 aprender—ntihan-niquid, T. 

ATAR 

Atemos 4 los prisioneros—oyiten 
nicuen-cai, T. 

Ata el perro—oyiit cinoj, T. 
Atemos los perros—oyttén asi- 

nos, T. 
Ata la oveja—oyiit tzonataj, T. 
ae a la vaca—oyitt quiiuasé- 

, taj, L. 
‘Atenlo (al prisionero)—oyiit nic- 

-CUCNECO Ek 

LEO a 

‘ 

ATROPELLAR Ver AVANZAR 

AVANZAR 

Huevito avanz6o alos Tobas y los 
corrido—Ni’hué’hu ilonen Huan- 
jloi jojonne, F. Ni’hue’hu inéja. 
Huanjloi taj jojonné, T. 

Los Tobas van a avanzar a Hue- 
vito—Uancloi huetaj ilonen Ni- 
huehtu, F. Uancloi, aitaj inéhia 
Nihuéhta. 

Vamos 4 atropellar la rancheria— 
htuuacken-no quep-péi, 6, htiua 
kel-la hep-péi, T. 

El afio pasado los Tobas avanza- 
ron al Fuerte—c-lép ej-laji Uan- 
cloi en-néyanaji Fuelte. 

BAILAR 

Baila (tu)—catin, catiajlin, T. 
Bailar—taj-ca-tin, T 
Bailemos—inat-catin, T. 
Bailen—cati-nén. 

BANAR 

Banémonos—hu-un nanai, T. 
Quieres banarte? — ait-taj lona- 

limit, A. 
Vamos a banharnos—atquii ndana- 

hién, 

BEBER, CHUPAR 

Aquella china bebe—atzina litzé 
1-i6 6, i-hid, T. 

Este ano los Indios han chupado 
mucho—ydacquii-pha hiucquii iio 
(i-1’6t), T. 

Bebe pues—quelitt iydije, T. 
Han bebido—i-iét. 

BESAR 

Deme un beso en la boca—tze-’hi 
nucaj, T. 

BRILLAR (ser lindo) 

Aquella estrella brilla mucho — 
catéss a-litze is-si, T. 

Que lindo brilla aquella estrella— 
yat-tzilataj is-si catéss, T. 

Que «lindos» brillan aquellas es- 
trellas—yat is-sis catésstzéi 7t7c- 
quie, I. 

Esta noche la luna es muy clara 
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(<va a estar linda»)—hunatzina 
iguelaj is-si hin-la, T 

Aquel fuego resplandece mucho— 
«vea aquel fuego como arde, se 
levanta y se abre» —dtéji (6 tde- 
ji) itoj liné lacudc (vapor) yiaj- 
-pho lincquiéni, T. 

BROTAR 

Esta brotando el pasto—hé ptoll, 
ali 

Ya ha brotado el mistol, las flo- 
res—o’hdéyaj lahuu toll. T. 

BUSCAR 

Busco una peseta que he perdi- 
do—notéccue lussealis ta-toi, T. 

CAER 

P. cayo del caballo—P. tol-lpé ye- 
lataj, T. 

P. cayo de la barranca en el rio 
—P. tol-la-ppé tequienaj nicquiot 
WMO ID, Jem Ieecheoy Cahv@ cle lle 
barranca abajo al agua. Cae, 
porque se mueve de arriba 6 de 
encima. 

P. cayo de la barranca en el fue- 
go—P. tol-la-ppe ni-cquioto it6j. 

Hoy el sereno ha caido del cielo 
—icualaneéna yiass tuc-lu pelhe,T. 

P. cay6 en el Rio—P. ni-cquiotei 
USWA, Ie 

Caigas—Ver: agarrar, frases. 
P. cayo en un madrejon—P. nic- 

quidtei hlem (lhem) quiitaj, T. 
P. cayo en el fuego—Pedro nic- 

quioto itdj, T. 
P. cayo de un arbol—P. tol-lu an- 

16, vel anj-l6, T. 
Vas a caer vas a sestear por alla 

i ii, leccquiot- 
1A, GG, 1 

CASARSE 

eQuieres casarte conmigo? — at- 
quié nu-i-Ammey}? 

No te vas 4 casar—ydajta-huaiéi-la. 

CERBRAR (Tapar) 

Cierra la puerta—phu-hi la-pé. 
No puedo cerrarla—sacanigde ni- 

-pbu-hi. 
Cierra la puerta—pbu-hi la-pé. P. | 

Eclipse ¢«porqué esta tapado?»— 
atdéj i-al-put in’hia’hi, T. 

Tapate la cara (toda) —mpht phé 
Aven 

COCER 

Cocer—Ver: Cocinar. 

COCINAR 

Anda 4a cocinar—mmoh’ cataijla 
6 mmoh cateinjlin, T. 

Cocina—catai, catéi, T. 

COMER 

Come—dthécque, T. thécque. 
Coman—ddecquién, T. 
Comamos—inat ddicquién, T. 
Aquella China come—atzina litzé 
dthecque a: 

Coma, hombre—caelit (vel jél-lit) 
thecque, T. 

He comido—nu-théc-quié, T. 
Wo quiero comer, ho como—no-tec- 

quii-tdé, T. 
Ayer he comido una paloma—nu- 

técua’ji uj-cuinataj icudla-naji, T. 
Ayer los Indios comieron una va- 
ca—icudla-naji uicquié teuc qui- 
iuasetaj, T. 

Ayer los Indios comieron las va- 
cas—icudla naji,uicquié tecuén 
quiiuasetass, 1. 

ru ayer te comiste una oveja— 
ama’h icudla na’ji loctéuc tzona- 
taj. T. 

Tu ayer te comiste las ovejas— 
am-tzammej icudla na’ji lécteu- 
cuén tzonattas, T. 

Vosotros ayer os comisteis una 
oveja—amil ldctecuaj tzonataj 
icudla na’ji, T. 

Vosotros comisteis las ovejas— 
amil lotecuénnaji tzonatass, T. 

Pedro come con el Comandante— 
Peil6 thécque tetainlo Coman- 
Clawanse, “I. q 

Ayer nosotros comimos una ove- 
ja—icudla naji innamil yatecua- 
je tzonataj, T. 

Ayer nosotros comimos las ove- 
jas—icudla naji innamil yate- 
cuén tzonatass, T 

Son pescadores (que comen pez) 
= Cjat— telyacsetcut: 

El tigre ha comido una china, el 
marido la echo de menos, y la 
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hija tambien llord por la ma- 
dre (por eila) que la habia co- 
mido el tigre—aiy6j tetic atzina 
lec-quieccua iguat yip toj-sé taj- 
hu-lin yoyen locu toj ay6j tetic, T. 

Le dice el hermano mayor, de vi- 
cio iloras, no liores, no ha de 
volver; yo lo siento tambien, 
pero que le vamos 4 hacer —lec- 
quila tojasnaque qui-hie’l yuc 
yac-taj-hu-lin, hot-tuc tapini nu- 
ya uitd nuyoyin dtat. T. 

Ayer el tigre casi me la comi6 
& mi hermanita; pero lo he vis- 
to—ayidj zcuaje (icuala naje) te- 
cuuitaj nucquiinnd-ctla — tac-nii 
weroiyl, IPS 

He agarrado el tigre, le he qui- 
tado mi hermana—notquicemma 
ayOj nissuyec nuqulin-no. T. Ver: 
Agarrar, frases. 

He comido—nu-thec-quié. 

COMPRENDER 

¢Comprendes vos?—hal-ha-néj? T. 
No comprendo—nui-hantiegde. 

CONOCER 

¢Conoces a Pedro? — hal-t6j-huil- 
lijeleeilor i: 

Go conozco—nu-t6j huil-lij. T. 
Wo lo conozco—nun toj niyegde. 
iPenamtoj-lécque. L. (Lit. yo no 

lo conozco). 
Me conoces?—hal td huel ntyec- 
que (6 nuye)). J. 

No te conozco — nun-tojniigtde 
ame]. 

éL0 conoces a este hombre?—hol- 
ta huil-lij hinutzi. T. 

Lo conozco—nu-to-cuil-lij (6 huil- 
hye Je 

No lo conozco—nu-t6j-niyégtde. T. | 

CONTESTAR 

| Contesta—cquicel. 
| 
| CONVERSAR 
éQuieres conversar en Toba?--2hoi 

-taj lo-guu-’hii Uancloi jla-nhii, 
vel jla-fihiya, vel, hfiiya. T. 

«No conversando», no quiero con- 
versar, no converso—nutaniitde 
potan hniit-de), nutau-hfii-ieg- 

a 
| 

CORTAR 

Cortar pasto—ahutaj hepp. 
Cortad—is-sét, T. 
Cortad mucha lefia muchachos — 
omnitécque hal-l6 tojlis-sét, vel 
imoxec, 1, 

Vamos 4 cortar lefa—acquii inis 
-sét hal-lo. T. 

Vamos a cortar lefia para el va- 
por—atquii inis-sét bal-l6 vapol 
hle-téss. T. 

Cortate el pelo—is-sétquie etéc- 
Gime ale 

Corte el pasto—is-sét ha-lo, T. 
No puedo cortar—nuyisti-de, T. 

CORRER, Ver DERROTAR 

COSER 

Sabes coser—halhauej lat-titze- 
can. 

Wo sé coser—nuija nigde nutze- 
can. 

CREER 

Ver: Andar é Ir. 

CURAR 

a china esta curando al enfer- 
mo—atzina ildjeje tojiil, F. 

Los Indios estan curando al en- 
fermo—uicquié ilojéje tojiil-nén. 

DAR 

Deme carne 6 pan—huennuho pan 
quiéc-huena quiuhuasetaj. T. 

Deme cafia (tambien aloja)—tze 
-cuiolé inotaj, jloya qiuha. T. 

pene un arma—tzé . nutcué-lé-lé, 

Deme las armas--tzé nutcué, 1é-1éi, 
Ts 

pois todo—uuic-nuho lac-htno, 

No me dé todo—yaj-luchuno, T. 
Deme un pedacito—tzaj, 6, tzej 

jlip-paj, T. ; ; 
menos pan—huen, namtnquie pan, 

Deme pan—huen nutjo pan (—h), 

Mie has de dar Mas despues— 
huin-na-nuho pd, T. 

Deme mas—ohm ueju, T. 
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Deme menos (no grande)—yajlom 
1S seed 

Dame panuelo—tzaj mucut, T. 
Dame fuego—ach6j itd}. 
Dame agua—acquiidj inot. 
Dame, comer—acquiioj nodéj. 
Dame tabaco—achdjlej aquiidj 

yucuas. 
Dame agua y fuego —atquiid): 

inote isequia itdj. 
Dele fuego al patron—aucécque: 
uecno it6j-patron. 

Deme harina y tabaco—atzé hlip 
-pe halina wih ancuds. Rob. 
op uennoe ho, T. 

Deme los sables—atzématzétass, I. 
Trae aquel sable—atquidj matze- 

Wee jen beer Kenan Re 
Deme ese sombrero—atzé guucna 

tojlet-ti Amej, T. vel atzé guucna 
lani, T 

Deme harina y tabaco—atze hlipe 
halina hiséj iucuuas, T. 

Dame—uen-no’ho, T. 
Dume un beso en la boca—tzé 

~hinucaj, T. 
Dale agua al caballo—yoyeén ye- 

lataj, vel, huecno inot yelataj, T. 
Dele agua alos caballos—huin-n6 

indt yelatass, T. 

DECIR 

4Qué dice esta palabra?—:ddé 
hutuyei anaj (6 inaj) hii na? T. 

éQué dice tu mujer?—dthe vel 
tde-ti atquiécua, T. 

Dije—ni-guuyi. 
Dice—huui, uui. 
éQué dice?—dthé 6 tdé-uuir 

DEGOLLAR 

Degiiella la oveja—tlon tzénataj. 
No la degiiello—niloni-tdé, T. 
Wo puedo degollarla — nis-sac- 

-canigdé nilon, T. 
Pedro ha degollado una oveja— 
Pegro ilon tzonataj, T. 

Los cristianos han degollado una 
euelaage Ciewele il6n tzdnataj, 

Los Cristianos han degollado las 
ovejas—Ciguélayis ilonén tzo- 
natass, T. 

Pedro ha degollado las ovejas— 
Pegro ilonen tzonatass, T. 

DEJAR 

HZemos peleado con el tigre, he- 
mos dejado la huella no mas— 
nut-toc-leyecque ay6j yomét nu- 
hueten hote-ta-zu: quiere decir 
que dejaron pisado el pasto y 
campo. 

DERROTAR 

Esta vez derrotamos (derrotare- 
mos) a los Tobas—necquia ya- 
chal jli-hin-la Uanc-loi, T. 

ia primera vez nos han ganado 
y nos han corrido—tojaj néctaj 
-cojonanina nunej yéc hal icnac 
mi. 

Granadero corriéd 4 los Tobas— 
G. tac-ho-’hon-néj Uanc-loi, T. 

Estos Indios corrieron 4 los To- 
bas—Uicquiitoja tac-ho-hon-néj 
Uanc-loi, T. 

Yo los he corrido, son cobardes 
—nu-co-hon-nej-hiaje, nu-aintzés 
-sajé, T. ; 

Hos he corrido, los he matado— 
nu-co-hon-néj hidje, nilon-né- 
-naje, T. 

Go he corrido, lo he muerto a 
Pedro--nui-hon-linaje ni-lon-naji 
Pele, If, 

DIBUJAR 

Quién: dibujo 6 hizo esta yica?— 
éAt déhj: lenecque helé?; déhj= 
depl, se confunden. 

DISTAR 

4Cuanto es distante la rancheria? 
—ithe h’6té lo-hu6i hép-péi. — 

DIVIDIR (Ver Partir) 

DORMIR 

4Cuantas veces dormiste con la 
china?-tde hété toj-lamoyij atzina. 

Hoy Pedro ha dormido con una 
china— icudlana (nenna) P. imo- 
yéj atzina. T. 

Hoy Pedro ha dormido con mu- 
chas chinas—icudlana (nenna) 
P. imoihien atzinai nitocque. T. 

Hl afio pasado P. durmid con Z.— 
P. mdédyej c-lup ejlaj-lu-li-cquie- | 
Cuaw (is : 4 

a 
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El. aio pasado P. durmioé con Z y 
con A—clup ejla-je P imdéyiej A 
huitd M, T. 

Dormid—la-m6h, vel d-lamo, T. 
Vamos a dormir—at quinamoh, T. 
No quiero dormir—ni-m6-‘hitdé, T. 
Si, quiero dormir contigo—ech ni- 
--huuyei nim6j-la amejque. 
Quiero dormir contigo—aitaj ni- 
mo’hi amejque. 

Adonde dormiste anoche?—ttenel- 
mo’ hiunatzinéna, T. 

Dormi dentro de laIglesia—nim6 
neccul tohuo-cotohi, T. 
Dormi afuera del Fuerte—nim6‘hi 
Fuelte ca-ajlu, T. 

Dormi dentro de la carpa— lom6- 
cui tohuuecué cuaj, T. 

Quiero dormir contigo, te he de 
dar prendas—aitaj nimohi amej- 
que, ni-huuén-l4-amu (ve/ acmu) 
imagf-hiéi, T 

Has quedado contenta — yaj nec- 
quia a-is-c-lin, T. 

Si, he quedado contenta—eeh nu- 
caquii-si, T 

No he quedado contenta — ntca- 
quii sihitde, T. 

Vas a dormir con la chinita alla 
de los ranchos, cuando llegue- 
mos—lo-moi-quia atzi-na péi-‘he 
hép-péi, quid yom-mi, T. 

ENTRAR 

Quiero entrar—aitaj nuihuhi cué 
hepp. 

Enutren—huiyai cquiu-cui hépp. T. 
Entrad al rancho—hu-cui hépp. T. 
No quiero entrar—nuti ‘huhi tdé 

¢e-cui hépp. T. 
Quiero entrar—ait-taj, nui-huhi c- 

-cué hépp. T. 
Entra—‘huc-cuu-i hépp. T. 
Entra—‘huc-cuu-i. T. 

ESPERAR 

—ni-hui-la-nu-cqitiya, cquia tem- 
16 (6 tem-lh6) icuala. T. 

Ze he esperado antes de ayer — 
ni-ni-hui-naj ach-cqitilya icuala 
ejlaje. T 

Te estoy esperando desde el otro 
dia—ni-ni-hui-tdat acqitiya icua- 
la ejlaje. T. 

No porque debe esperar 4 Dun. N. 
—nucquie nuclintde. 

| Espérame hasta pasado mafiana 
\ 

| 

| Te voy & esperar — nadai ni-juil- 
linaj. 

Espera un poco—ta hii ayij, T. 
cae te espero—nadai ni-ju-hil-lin- 

tne. 
Esperad un poco—ta hii hén ayij,T. 
Espera—aquié, a-quieé. 
¢Aquién esperas? —atdepl:— ni- 

qulin. 
Este es elultimo, yame voy 4a ir, 
me han deestar esperando—toja- 

-taj tzil-lac, nucquiila; ticnijhu- 
lin-nupbiyé, T. 

ESPULGAR 

Espulgame la cabeza -—acquiiun- 
cana ( 6, achiiuncana ) 6e‘he ( 6 
SINKS )) mancletee, I. 

Ya te he espulgado en la cabeza 
—ya-né, nutdec ya-hi étc. T. 

ESTAR 

¢Como estas?—;thé-pa a‘hoté, T. 
Estoy bien—nu-is, (is—his), T. 
Wo estoy bien—nu is tzithe, T. 
Como esta tu mujer? — tde-‘hote 
achécua? T Hiss-bien. T. 

Si: aqui estoy y no pensahba que 
habias de venir—eeh, nui-cana, 
nam ti-hi am-quié. T. (nam—nu 
y am negativo). 

eQue estas haciendo?—tdch ahoté. 

gustas sano?—iss c-lin? 
Estoy sano—nu iss. T. 
Estoy enfermo—nuiil. T. 
No estoy bueno, estoy mal — ni 

tsi the yale 
Que esta quieto—tac-h-tzin, T. 
<Dénde estael Comandante?—;dth- 
Ame, 10. 

Alla esta—ic-cac-ni, T. ic-ni, yic- 
qué-n-ni. 

man con las reglas—uuyiss hiye}. 
i). 

¢Estas con las reglas?—hduuyiss 
ianejr 

Si estoy—éh i-nuyij. 
No estoy—uuiss ihitdé nuyij. 
M. esta tardando—to-t6i. 
Esta noche esta muy oscura—hu- 

natzina icquia-laj-quio. / 
El mio no esta lleno el tuyo esta 
mas lleno—Nujl6 topuhigde hom 
otte puyéj, T. 

Ah! que habias estado—j-lé pa ca- 
na. 

26 
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cAdénde esta el tirod carga?—tde- 
huu letzej jlunda-ji, T. 

Esta dentro del fusil—hi’je letzé), 
ly: 

Los perros estan peleando—assen 
(2): cinot toj lilonas-sen. 

Como estas?—am-tec-na’ 
-tem-ndaj? 

éY aMm- 

Bien gy vos? jah que habias esta- 
do!—eeh, amajtécna:j-lé-pa canna 

:Cémo estas?—dthé-pa a’hoté? 

GANAR 

Pedro me gan6 dos reales gy ati? 
—P. yéc-calli nucalus sealis, tdé- 
ui am? T. 

A mi 4 gy a vosotros?—td6j yec- 
-cal-li nuca cuatlo,tdeui amil? T. 

GRITAR 

Aquellos Indios estan gritando al 
enfermo—Uicquié ilojeje  tojic- 
nen; I. 

GUSTAR 

«Te gust6 a vos?»—yiaj-lahénen 
quiér T. 

Te gusto?—al-hemen noye? 
Tu me gustas—aj-hemen no; énai- 
hemen? 

«Le gusta a vos la aloja»?—hal- 
tahcén-hu-4-4. T. Ver: Rico. 

Si, me gusta — eh, nuicdnni, T; 
Wei Ine, 

Te gusta la carne asada?—al-he- 
mén huasetaj iur 

Te voy a quitar si me gusta—ni- 
-sOanla-a4j quid nuihémen, T. 

Si me gusta—ech acodje, T. 
No me has de quitar porque me 

quieres a mi—lo-suhi-tdé nuyij- 
obtoj ha-hémenno, T 

Porque me gusta o porque es lin- 
do—ob-toj noihemin, 2 ob-toi- 
hiss, T. 

gre gustan?—hal-hemin? T. 
Esta bueno, muchas gracias—ech 
nuccaquii si. T. 

HABER 

Este aiio ha habido mucha alga- 
rroba—yacquii pha hu- aicquie; 
vel, lu-pa hu-a-icquie, T; 1u- “pay 
lu- -pha. 

HABLAR 

‘Sabes hablar como ellos?—yajla- 
hanéj tojidnuit6? 

No sé hablar como Vd.?—omlanhii 
hoté hi tde amhii. 

Hable—a-’hu-ui, T 
Siga no mas a hablar—cjaelit omit- 

quié, afihii, T. 
Con quien estabas hablando?—ad- 
dep naj-pa la-tahuuiyeyj? T. 

Con Granadero—notahuiyejiaj Gr, 
fis 

Si quieres te voy a hablar—hal- 
guui tojniguui (g=h) noctahui- 
-Ama, 

HACER 

Vamos a hacer la leccion—‘huua 
inaguu anahil-la, T. 

Hagame una yica—huuaj hén-lé- 
ya, if 

Hagame una yica para mi—huudj 
nucléya, T. 

-Que estas haciendo?—tdéh’hote,T. 
«Haga una yica para vos»—huué- 

Wwe, ara, IT. 
Siempre hace calor—ni-cquiéjpho 

quiujoi-taj, T. 
Lo he hecho coleto—nuiyen cjai- 

cecquioé ya, T; Ver: Quedar. 
éQue haces?—atjléni. 
Hoy hace mas calor que ayer— 

icudlana hamquioce] oitaje icua- 
lanaji quizej oitaj ’hi-tde, T. 

Ayer hizo mas calor—icualandaje 
homquiuj-oi-taje, T; vel, hdmqui- 

Oe)- taj. 
Hagase el pan—gutudo hutu pana, T. 
éeQuée estas haciendo?— atc-j-léni- 

coroner, IE, 
«Hacete bueno»—omais. 
Te estas haciendo buena—é- homo 

a is-Sia, T. 
Hoy hace mucho frio—icudlana 

nitecquiojquie, T. | 
ELoy hace mucho calor—icudalanén- 

na quiuj oit-taj, T. . 

HALLAR Y PERDER 

Porque me hallo malo—obtoj ni- 
ssa, T 

Hadllame las velas—amAj vel omaj- 
-le hu-uen uéla, T. (Este halla 
mas bien es prepara, 6 algo asi). 

gua has hallado?— ha-lahuené, 6 
al-lagtiene, T. 
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No la he hallado—nihuenithe né, 
aly 

Buscala y la hallaras—0oéc-cue la- 
huenla, T 

4Cuando la perdiste?— cthenajho-. 
té toj t6-toi? 

La perdi ayer—tatoi icudla naj- 
UZOe ly, 

IR Ver ANDAR 

JUGAR 

Jugad—cquthiass, T. 
No queremos jugar—nucquhithe, 

vel, nucqu-nithe, T. 
No quiero que juegues con las chi- 
nas—nuhe-nd hiyig-tde ldcjui- 
hién atzinai. 

Estan jugando los muchachos— 
ya-cu-i inotzass, T 

JUNTAR 

Se iuntan los caciques—j-li-sctin 
canniatéi, T. 

Vienen juntandose los caciques— 
j-lai-hie-tum-quié canniaté1, T. 

LANCEAR 

M, ha lanceado a F.—M. yiahec- 
quo lr: 
Los Indios han lanceado a F.— 

Uicquii itzonjlin, F. T 

LARGAR 

Larga el perro—hlani cindj, T. 
Larga la oveja—c-lani tzonataj, T. 

LASTIMAR 

Por causa tuya me he lastimado— 
oe nuyej imacque intyej, 

LATIR 

El corazon late todavia—cjamaéj- 
-lo-thuht-lé tanaj-pho, T. 

Ya no late etc. ete—zvém thuht-lé 
_naj-po, VT. 
El pulso ya no late—tdcuéi iném 

tduhtlé naj-po, T. 

LAVAR Ver LIMPIAR 

Lavate la cabeza—c-léj etecque, T. 

Lavese—ac-léj-lin. 

LEVANTAR 

El sol se levanta—icudla inne-ph6é 
(onné-pho), T. as 

La luna sale—iguélaj in-ne-phé, 
as 

LIMPIAR 

Limpiate el moco—léj anicquiil, T. 

LLAMAR 

Porqué me han llamado?— obt6j to- 
ton nuyei? T. 

Como se llama aquella agua?— 
at-te p-lei indt litzé, T. 

Como se llama: el patron?—atjléi 
nyat, niiat. 

Como te llamas?—ateleihiam, at- 
qleiam, atpleiam? 

Llama a Pedro—o-nna, P. 
Después de la leccion (contesta) 
—quién-nilléij papel toj niga ’hin- 
ni, 

éComo se llama esto 6 aquello? 
—iat-te p-lei téja tdjline, T. 

Como se llama ese arbol?—/at-te 
-p-lei han-16 lani, T. 

Se Nama mistol—p-léi vel c-léi 
ho-yuc, vel ho-yuec, T. 

LLEGAR 

¢Hasta donde llegaste?—tden-naj 
toj-jlo-mei? T. 

Llegué hasta la Colonia?—nu-iom 
-ei Colonias, nu-iom-inaj Colo- 
nias, nu-iom Colonias-ei, T. 

Anda llega al Teuco—mmoOh oméi 
Teuc om-ia-la Teuc omaca Teuc 
=CUlety wie 

Hoy llega P.—icuala-na nom P, 
vel, icualanna nom, P. T. 

Cuando llegaste?—dténaj’ho té 
tojl6nom, T 

Ayer llegué al Fuerte, hoy he 
vuelto del Fuerte—nuyom-méi 
Fuelte icuadla na’j,icualana not- 
-pini nut-j-léi Fuerte, T. 

LLEVAR 

Lleva alli—’hom-cac-ni, T. 
Lleve agua al patrén —atquioj 

onéi indte nihiat. 
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LLORAR 

2Por que llorala china?—at-téjya 
tacui-iaclin tzina? T. 

Aquella china llora siempre — 
atzina licné ni-cquiéj-pho tajhu- 
bia, 45 

El hermano varon quihiél (gran- 
de)—yucle dice—yajtaj-hulin — 
de vicio lloras, no llores—hottuc 
tapini, no ha de volver. 

Aquellas chinas lloran al muerto 
* —alzinai litzé yoyén tojiil-l, T. 
La china llora al muerto—atzina 
yoyén tojiil-l, T. 

Porque esta envenenada—obt6j 
tiuicquiaya, T. 

Aquella china llora—atzina litzé 
tajhulin, T. 

MADURAR 

Ya esta madura la algarroba— 
hu-4 nécquia it, T. 

MANDAR (Enviar) 

Luna, mandame algarroba y mis- 
tol—Igtielaj tata ntyei ju-udai 
isejiad ho-yaj, T. 

mars este pez a P.—tatéi yacsét 

Estas cositas las mando para tu 
mujer—imai cuassda nita-téi a 
-quiécua, T 

Si no tiene cana mande aloja— 
quiac-uéna, (quiéh huéna) inotaj 
tat-noi iquha, T, 

MATAR, MORIR 

Matenlo pronto—caelit hl6én, T. 
El Cap. mato a los Indios—Cap. 

ilonen uicquil, T. 
Los Indios mataron al Cap.—Uic- 

quii il6n Cap. T. ; 
M. mato a P.—M. ilén P. 
M. mato a F. por celos—M. ilén 

F. objtaj tdisquien, T. 
P. casi me mato—P. oitaj 16-ni nu, 

Pe. por amor se ha matado—P. li 
rue jlam suitayaj ta-mennej, 

Ha muerto por la vibora—P, tzaj- 
quietaj taménnéj iil, T. 

Estazgmuerto—iél-l, T. 
Esta enfermo—iélc-lin, T. 
Los Tobas estan matando a los 

Cris tianos—Uanc-loi ilonén ci- 
eucle wt, i: 

Yaguane esta matando alos Cris- 
ae aA ilonén cigtiéle 

Los Tobas estan matando a los 
Gristianos—Uanc-loi ilocniahén 
ciguéle, T.; ilonén=ilocniahén. 

Huevito mato a Mulato—Huevito 
il6n Mulato, T. 

Los Tobas estan matando a mu- 
la tong t nee ilocnén Mulato, 

Los Tobas mataron a4 Mulato— 
Uanc-loi ilonté Mulato, T. 

Mulato mat6 4 Yaguane—Mulato 
ilonté Yaguané, T. 

Hace tres aos los Tobas mata- 
ron & Wilken—tohaji c-lup_laj 
-ticudya-él il6naje Wilken, T. 

No me mates, soy amigo—yacjl6n 
-nu na-agtucque, T. 

éQuién ha matado a Pedro?--atdhe 
il6n, vel, atthil6n Peild, T. 

Matenlos—hlon-nén, T. 
Matame—hl6én-nu, T. 
Matalo—hlon, T. 
P. ha muerto de una picadura — 
He fil-lej ima yicque luc-hec-que 

P. esta muriéndose—P. necquia 
iil eel 

Los Indios estan muriendo de 
ham Piscaly un yl-lehién na-in 
NO sages 

Los Indios estan muriendo de 
eto Ua yl-lehién hui-yet, 

P, murid de una puialada—P. iil 
-léj loecquii-naj. 

Ha muerto?—h’a-iil, T. 
Pedro fué matado—Peigro tilén. 
Pedro muriéd de un flechazo—P. 

ilonéj 10 técque Paulo, T; de un 
macanazo—et-téj-taj, T 

Es muerto—ha-yil-l, T. 
Y después he muerto el tigre, yo 
- habia sido mas valiente que el 
-tigre—Uac-jalta nilon hom nicnu 

&~-ya-pa ayioj, T. Ver: Sacar «y 
de ahi». 

No ha muerto, respira todavia— 
yignigtdé, camaj tial, T. 

Si, ha muerto—eeh iil, iil eéh, T. 
Pedro fué matado por Pablo— 

Pailo tamenej Peigro tilon, T, 
Pedro le pegaron uua puiialada y 
muri6 con cuchillo—P. tinopjej 
lecquiinaj iil, T. | 
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Pedro murio de veneno—P, fo -lej 
toj cacquia (no remedio), T 

Mato6—il6n, ilonté, 
Mataron—ilonté. . 
He matado—ni-lon-né-ndaje, si son 

muchas las victimas, y ni-lon 
-naje, Si es una Sola. 

No he matado nada—mam-loéni 
-tdat. 

MIRAR 

-Mirate en el espejo—ya-’hin to- 
péyac hi, T. Ver: Espulgar. 

«Mirate 4 vos» (el cuerpo entero) 
—a-ya~’hin-clin lec-que, T 

Ya me he mirado del cuerpo, es- 

| 

| 
: 

| 

toy muy linda —ni-ya-’hinjlin 
nu-tzan ta, ni-tzilata, T. 

Mirelo—yidcnéi, 1; yidic-néi, 
Ve aquel hombre—ya ’hin leg 
hinnuzo, T 

Mirate—y a-hin. 

MORDER 

Muerde el piojo—ucuuay] jla, T. 
No muerdas los piojos—y4aj-lu- 

cuuaj jla. T; (lit. es, el piojo). 
No muerdas ‘los piojos delante 

de mi (al lado)—yaj-lucquen jla 
nuhudyé, T; ojo al lucquén que 
concuerda con régimen. 

MOSTRAR 

Muéstrame la cara—puyen nuya 
ately TD. 

Muéstralo—puyéc-nt, T. 
A ver muéstrame —hual-lécque 
puyec nuya, T. 

MOVER 

No te muevas —ydjtdtzin, yajta- 
es Ty 

NADAR 

Nada tu—ec-lin, T. 
No se nadar—nu-i-hacni-tde nu 

ti-lin, T. 
Naden—ec-lin-en, T. 
No sabemos nadar —- nuihacni 

-quien-tde ti-lin, T. 
ue eee 2 nadar?—zhal- ha-nej_ lacti 

-lin? 
No sé—nui-ha nycothe nds; 
Aprende pues—06m-la- -hanéj, fT: 

NOMBRAR 

Noémbralo—huucléya, uocléya, T. 
Vamos & nombrar al Cacique— 

inena ic-la canniata, T. 
Vamos a4 nombrar los Caciques— 

indhtifii c-léyi-sa canniatéi, T. 

OLVIDAR 

Olvide —a-hoé set let-téj. Ver: 
Agarrar. 

OSCURECER 

Esta noche esta muy oscura— 
hundat-tzina ic-quid-laj-quid, T. 

PAGAR 

Trae te pagaré—miei na-aitzila, 
I, 

PARAR 

Parate en el F.—e-hinla F. T. 
Parate—casit, T. (¢. breve). 
Parate de andar—casit dyij, 6 

casit-hayij, T 
Te has de parar—tai-lain-lo. 
Parate a pelear—cdasita-in-l6 oc 

-léi-quia. 

PARTIR 

Parti (divide) la carne —quictzaj 
(palo, carne, tierra, etc.) 

PASAR 

Paso el patron--taj-yomane} niyat, 
T. 

¢Quién pasa?—atd-toj-pa? T. 
Pasan los soldados — soldados 

-icquién, T. 
éQuien pas6?—atdtd}] yicpa, T. 
Han pasado los soldados, es de- 

cir, soldados han sido—soldao 
-sétzu, T 

Los soldados han pasado por ahi 
han pasado (seguido ade- 

lante) —solddos tiojquié toj’hi 
tojidma, T° 

PASEAR 

Pedro pasea con el Comandante 
—Peilo this-si-cay . jtoy aX Co- 
mandante, T. 



— 338 — 

PEDIR 

Pidame al Capitan cuando el va- 
por se vaya para abajo —al-lac 
nuya Cap. quia vapol yopil ca 
abacuyi, T 

Wie vas a pedir cuando el vapor 
se vaya para abajo—ac-la nuyel 
quia vapol yopil ca hi-quid, T. 

PEGAR 

stan pegando 4 los muchados— 
ya-cu-i inotzass. 

Péguele—aj vel ahj. 
Pégale—phojlin, T. 

PEINAR 

Peinate la cabeza—tzétan étec- 
gue, I. 

PELEAR 

Hemos peleado con el tigre, he- 
mos dejado la huella no mas— 
nut-toc-léyecque ay6éj, yomét 
nuhuétess hote ta-zu. (Quiere de- 
cir que dejaron pisado el pasto 
y campo donde han _ peleado 
para mostrar lo refiido). Ver: 
Matar, Frases, Y despues etc. 

Los perros estan peleando—assen 
(?): cinot toj lilonas-sen. 

Le digo, vamos a4 pelear, pero no 
se vaya disparando —nuyucque 
hti-ua_ natoc 1éi, yaj né-la hal-lu 
=4inOrn lh 

Vamos a pelear —ht-ua na-toc-léi. 
Paremonos 4 pelear —na-tdin-t6h 

na-toc-léiéje. 
Parate 4 pelear—cdsita oc-léi 

-quia. 
Te has de parar a peléar—casita 

-inlo @c-léi-quia (6 jia). 
Hemos peleado—nu-li-lo-nén. 
De repente sale disparando—ni 
rs) hin-nét. hal-lt-’ho, 

rere 

Vds. también no disparen —’hoté 
amil yac-nitic-cue hal-lu-’ho, T. 

PENSAR 

Estoy pensando — nunticquionc 
-lin, T 

Si aqui estoy, y no pensaba que 
habias de venir—ech nui-cana, 
nam ti-hi amquie. 

PERDER 

Perder—tda-toi. 
Perdi, he perdido—ta-t6i. 
Perdiste—naj-toj to-t6i. 
gCuando la perdiste? —:cthe 

naj / 

-hoté toj t6-tdir 
La perdi ayer—tat6oi icuala naj 

=UZOme lie : 

PESCAR (Antes, Despues). 

Ahora voy & pescar, despues voy 
& comer — nuquiiel-la yacsét 
nutdécquiil-la ni 1lé-yécque, T. 

Antes quiero comer, después iré 
4 la Colonia—oittaj nutdecquie 
dyj nuihdohita Colonias quial 
-nil-leyéj, T. (cuando ya dejo). 

Yo quiero pescar—nojlam ait-taj 
nuttdéticue yacsét, T. 

Yo quiero pescar sin red—nojlam 
ait-ta4j nutuuc-nhii ta laj nu- 
huuta, T. 

Yo quiero pescar sin anzuelo— 
nojlam ait-taj nuyécnije uaj nam 
honoya (i) timécque, T 

Quiero pescar con la red —nui 
honniya ut-tannaj yacsét, T. 

Quiero pescar con el anzuelo— 
nuihonnij timécque, T. 

Pescad con la red—miya yacset, 
6, hun-na hut-tanaj, T. 

Pesquen con la red—huuocjién 
hon-nat hut-tanaj, T.; también 
huuc-hojién etc. T. | 

Pesquen con el anzuelo—hunnat 
timécque, T. 

Hoy he pescado mucho—icudla 
nénna nilonen yacsétes 6 yacset 
nitdcque, T. 

He pescado—nu-huuc-cu-i. 
Hoy he pescado mucho y no he 
agarrado nada—icudla nénna 
nucgquia yacset namldoni tdat; 6, 
no-huuc-cui nam 16ni tdat yac- 
Se Gyal: 

Vamos 4 pescar—aquiinat thétc- 
-cue yac-set, T. 

Andate a pescar—éuc-cue yac- 
-sét, T. 
Pesquen — udc-cti-hién amil, T; 

huuc-ho-jien. 
Pesca—u6c-c6i, uuc-coi-am, T. 

, 
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PICAR 

Aranita chica me ha picado—quiu- 
-hut los-saj uic-cuajnu, T. 

Aranita chica pica—quit-hut los- 
- sdj iuc-cu-uaj T. 

PITAR 

éQuieres pitar—aitaj lo-guu-hitze- 
meccua, i 
Wo quiero pitar—ni-guuhitdé tze 
mcuatal. 
Pita—huutzé-cua, T. 
Pitad—huutzé huéya, T. 

PODER 

No puedo—tza-canig-tde, T. 
Porque no puedo—hoptoj namsa- 

-canéj. 
No puedo romperlo—nihacanigtde 

ni-noc-hoss. 
Wo puedo cerrarla (la puerta )— 
sacanigde ni-pbu-hi, -T 

No puedo abrirla— ni-sacanig-tdé 
ni-guum, T. 

Pnde—sa-canije. 

PONER 

Pon el asado—pho a-pt-cue, JT. 
Asad el pescado—pho yacsét, T. 
Poned el pescado al fuego—ti-’hi 
yacsét itdj, T. 

Puse—ni-ti’ze na’ji. 
Pon los pescados al fuego —tihi 
_yacsét-téss-sé itéj, T 
Pon un pajaro al fuego—ti’hi 4- 

-huentié itdj, T. 
Pon los pajaros al fuego—ti’hi 4- 

-huentiéi itdj, T. 
Pon dos pajaaos al fuego—ti’hi 4- 
-huentiéi hotejoasi itoj, T. 

Pon dos pescados al fuego—ti’hi 
yacsetéss hotejoasi itdj, T. 

Ponte las medias—os-sicquie ac- 
-coh-lo bhutéss, T. 

Ponte el calzado—a-sicquie anis- 
-SOj-héss, T. 

Pusiste—el-ti’je, la ti’je. 
¢Donde pusiste el sombrero?— 

dténel-tije guticnd, T. 
Lo puse dentro del baul—nitije 
nahi témaneji (ropero) nuco’hi 
(ropero mio); T 

La puse afuera—ni-tije naj ajlt.T. 
‘Donde pusists la escopota?—td 6 

dténnaj lati’je loetzequiaj locas 

nit6cque (de muchos tiros y de 
dos) hote-joasi) T. 

El sol se pone—(«dentra») icuala 
Ke, 

ue Jane se pone—igueld iiéi (ioceu1) 

PRENDER 

Voy a prendar mi cigarro—Nihuen- 
quié nutzéc-cue, T. 

Prende la vela—guuén 6 huuén 
wel, I. 

Prende fuego—loc-ni, vel 16jni itdj, 

PUNALEAR 

Mulato ha pufialeado a Faustino 
—M. itzonu F. T. 

QUEDAR 

éQuedo contenta tu mujer?—y4j 
atcquiecua lahcaquli 1-si? T. 

Se aude contenta—heej laca-quii 
iste 

Ahora he qnedado a mano de mi 
madre — la-ha ’hijinu-c-hi. T. 
Cuento del Tigre, Ver: Matar— 
«Y después». 

Has quedado contenta?—yaj nec- 
quia aisclin. 

Si, he quedado contento—eeh, nu- 
caquii si. 

No he quedado contento—nuca- 
quii sihitde. 

Adios teniente tu vas al Fuerte, 
yo quedo solo en la Colonia— 
Améj-na (6 ama jéc-na) T. moh 
opil Hueltiéitsilaca nojlam tojnu- 
Vhoea Colonia, nuhuo te’hoji, T. 

Quédate hombre—ec-hammej, T. 
Vd. quédese,los otros vayan—ec- 
-ham-mej tzilaj-a ainn6j ni-néc- 
@juleyaals 

QUEMAR 

Hoy el sol quema mucho—icuala- 
néna nicquiayiiticue, T. 

Campo gquien quemdel campo?— 
ajlun: adhéj gtienécque? 

El armado (pescado) esta quema- 
do—Castac iu-ho, T 

QUERER 

Yo te quiero si quieres (que te 
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quiera); (la pregunta—yo te quie- 
ro gme quieres tui?)-nahai-hemin- 
-halguuii, T. 

¢Es cierto me querras siempre?>— 
amato ¢tojlo hemen no. 

éQuién sera esita que lo quiero?— 
totuaj paicquiena nui hémin, T. 

(Quién sera esito lindo que lo 
quiero?atdé hila tojuaj peicquie- 
na tsilataj. 

No, (quiero) porque debo esperar a 
fulano -nucquié-mic-lin-tdé, ob- 
t6j nu-taya icnu, T. 

No, (quiero) porque debo salir «pa» 
‘mi casa—ut supra, obtdj nui hun 
lac nuhuetéi pbiye, T. 

No te quiero—na-aihémnitde, T. 
(Quieres casarte conmigo?—atquié 
nu-i-ammej? T. 

Me. quiero—ni-guuhi-tdé, y mol-té, 

¢Porque—atdeiecque. 
Wo quiero que juegues con las chi- 
nas—nu-hé-no hiyigtde ldcjui- 
hien atzinai, T. 

Yo la quiero la hija menos la vie- 
ja—nuihemin jlé6sse nuihemini 
tideshicquiot,. I. 

(Quieres conchavarte?—aitajut tac 
reoydinaals IP 

(Quieres ir a sacar agua—yajai- 
taj la-tac muhu inot. 

No quiero ir—nu-cquiitde, T. 
Mo aniero saltar—notioji iphom- 

tde. 
Si quieres avisame (contesta)— 

quiel-guui ahuel-nt’ho, T. 
cQue quieres?—atthep lac-necquiéi 

Quiero carne y canha—nutheinld 
quiuhuasétaj inotaj. 

(Que quieres?— adép lanecquiei— 
¢qué andas queriendo? T. 

Quiero entrar—aitaj nui’hu’hicué 
hepp. — 

No quiero sembrar—no- teficcquie- 
hi-tdé. 

No quiero entrar—nui huhi tdé 
c-cui hépp. 

Quiero entrar—ait-taj nuihu-hi c- 
cui hépp, 

(Quieres baiarte?—ait-taj lonahii. 
«No conversando» no quiero con- 
versar, no converso— nutaniit- 
de, notan hntitde, nu-tanhfnii-igt- 
OE, 

Quiero salir—aitaj nicnehipd, T. 
Quiero sentarme—aitaj nupo-’hy- 

po, T 

éQuieres venir conmigo?—yedj ai- 
taj hlanéi—quienuc-cue. T. hla- 
nec. 

No, no quiero — nuc-quiitdé iam- 
Gnine, 1. 

¢éPorqué?—attdéiecque. T. 
Porque estoy cansado—nuielclin, 

vel, nuielc-lin. T. 
¢Lo quieres 4 Pedro?—hal-hémin 

Péigro? 
No to quiero—noihein-ni-tdé. T. 
Lo quiero—noihemin. T. 
é«Queres» conversar en Toba?— 

hoit-taj lo-gum’hiuanc-loi clai’h7z- 
tla (niila). T. 

(Quieres dormir conmigo?—ait-taj 
lomoéhi ntycque. T. 

QUITAR (Ver: Gustar) 

Quita deme campo para pasar— 
einjl6 huun-nu-noyiquia. T. (lit. 
a un lado deme yo vaya modo). 

RECOGER 

Recoger algarroba—téhcque hudai. 
Recoja algarroba—oc-cue huai. T. 

REFUSILAR : 

Esta refusilando, me hace que va 
a llover—péj-lai yut-lép elat igu- 
unguid. T. 

REIR 

Agquella china rie— atzina litzé 
this-quiéi. T. 

RESPIRAR 

Respira todavia—camaj tidal. T. 
Wo respira mas—inemtial (t—th) T. 

RESPLANDECER 

Ver: Brillar. 

| RETAR 

El Comandante me ha retado— 
C. i-ié-t nuya. T. 

El Comandante ret6 a Pedro—C. 
i-ieta Peil6d. T. 

El Comandante reto a los solda-— 
dos—C. i-ieta-hen soldados. T. 

El Comandante te retéo—C. i-iét- © 
ama. T. 
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El Comandante os reto—C. j-iét 
ama-hén. T. 

ROBAR 

P. te ha robado el caballo—P. is- 
cat aj-l6 yelataj. T. 

PRP. te esta robando tus ovejas— 

= 

oe 

PR. iscatén ac-loi tzonatdss. T. 
P. te robo dos caballos—P. iscat 
, 4c-l6i yélatass hote joasi. T. 

ROMPER 

Rompe aquel palo—nac-hos hac-lo 
aezie 

Hompe este palo—nac-hos han-lo- 
neyo ANG 

Rompe ese palo—nac-hdés han-lo 
lani. T. 

No puedo romperlo—ni-tsdca-nigt- 
de ni-noc-hoss. T. 

Porque es «duro» demasiado —hop- 
{0 tdéhn nisaca-nigidé noéc-hos. 

SABER 

(Sabes hablar Indio? — ha!l-hané] 
lot-ta’hui. T. 

Wo sé—nuiiha-niegthe. T. 
Sabes coser—hal ’hanej lat-ti-tzé- 

can. T. 
No sé coser—nuija nigde nutzé- 

Can, 1. 
P. no sabe andar a caballo—P. ya- 
canigtde ip-pé yelataj. 

iSabes su nombrer—hal-la-nej-éi.T. 
(sabes su idioma?—hal-l-hanék lac- 

mail ADS 
isabes hablar como ellos?—yaijla- 

hanéj tojidmuitd. T. 
No sé hablar como Vd.—nulanhii 
HOt hi, tde ama. 1, 

SACAE 

(Quieres ir 4 sacar agua?—ydjai- 
taj ja-tac-mu-’hu inot. T. 

No quiero ir—nu-cquii-tde. T. 
Y de ahi «le he sacado» el cuero 
—ni-léyécque uitd ni-hlani td6j. 
T. Ver: Hacer. Lo he hecho. 

(De donde sacaste esta vela?>—dtel- 
-tol-ti uéla. T. 

De la casa de Roldan—nitoltandj 
Roldan huet. 

SALIR 

Wo, porque debo salir para mi 
casa—nuc obtoj nui hunlac nu 
huétéi pbiye. 

(Porqué debes salir de tu casa? 
—atdéyéj yac-lec ya tchui-ia ha- 
Inmuetie IP. 

sale del Fuerte—mocquitya. F. T. 
Cuando (?} saliste de la tolderia? 

—atlejque: tojnata. 
ifo como aquei caballo cuando le 
sacan el freno que sale dispa- 
rando—hote-hi-tde yelataj maji 
tilac-ni luc-hai ta inoe-ha-lu-ho. T. 

Quiero salir—aitaj nicne’hi-pho. 

SALTAR 

No quiero saltar—notioji ip-hom- 
tdey i 

Pego un salto encima de un palo 
—tidja-pé ha-l6 (han-16). T. 

De repente pegaelsalto contrami 
—ni-ydin-nata tecquiai nuyéi. T. 

Salta—ti-yoj-pho. T. 

SANAR 

¢iza 6 has sanado?—acquiés? 

SEMBRAR 

No quiero sembrar—notetic-cquie- 
hi-tdé. T. 

gPorqué?—atdéyej 6 attéye)j. T. 
Porque no puedo—hoptoj nam sa- 

Canejuule 

SENTAR 

senutate—aquie po-pho. 
Sentarse — Ver: Traigame, etc. 

Frases. 
Sentate—popho, po-po y pa-pa. T. 
Quiero sentarme—aitaj nupo-’hy- 

po. T 

SENTIR 

Yo lo siento también pero que le 
vamos 4 hacer—ntya uitd nuy6- 
yin dtat. 

SEPULTAR 

Sepultado—taj-hon-chquiuya. T. 
El Capitan ha sepultado a Faus- 
tino—C, taj-hon-shquiuya. F. T. 

27 
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SER 

Nosotros somos soldados—icna- 
mil na soldados. T. 

Aquel es soldado—tojline solda- 
do. 1 

Vosotvos sois soldados— 
soldaos. T. 

Aguellos son soldados—tdjéss tzu 
soidaos T. 

Los Tobas han sido siempre ma- 
los —Uanc-loi j-lam-mej tdhat 
tojhuitzaj, T. 

Los Indios ahora son amigos— 
Indios necquié jlahuuhéi, T. 

«De ahi es»—1lél-léi, T. 
Yo soy soldado —nujlam soldado 

T.; nu vel no soldado. 
Vos sois soldado—a soldao 

Vaal 2 

am, 

Es poco—catzi huiaj yaya, T. 
éHs vivo?—’hi-loi, 6 hifi-ld6i, T. 
Este caballo es muy guapo forta- 

cho, no le saco el apero; tam- 
bién es mansito, que esta quie- 
to—yelataj ja ehdomta jca-jai 
dtoenquié nilanih-’hitde la hu-uet 
yib tacsinitdé. tac-h-tzln, T. 

Este tabaco es para granadero, 
aquel es para mi, ese para ti— 
yiuccuassa Gr.; lotzéi *het; yiu- 
ccuass nuctzdejlam, tzilaj tojtzi 
atzOec am, T 

Vos sois donosa—daitzilata, T. 
Este es mi hijo —nujloss tdja, T. 
Yo soy soldado—nujlam soldado, 
Vos sois soldado—soldao am. 
gsois linda vos? —cyaj ai tzilataj? 
Si, estoy linda, y vos?—éeh nitzi- 

lataj tdeui am? T. 
También estoy lindo —’hoté ni- 

-tzilataj, T. 
Los Tobas han sido siempre ma- 
los—Uancloi jlammeje tdhat t6j 
huitzaj. 

Son visitas mias —nu-ca tzi-cdss. 
Aquel perro es casi blanco —aci- 

noj a-li-né aitaj i-pél-ji. T. 
¢Cuantas palabras son?—tdé-hdte 

anahiil, T. 
Son dos palabras—anahii hote- 

joasi, T. 
Son visitas mias—nticda tzi-cass. 

Vds. son mis amigos -- amil nec- 
quia na a huuehéi, T. 

aoe es Capitan— —t6ji Capitan, 

«Solo aquel es Capitan» con el 

teniente—tzilacque tojtzu Capi- 
tan c-lo-ya Teniente, T. 

Solo aquellos son soldados—tzi- 
laca tojess tzu toj soldaos, T, 

Esta palma es alta —cuc-tzéj-cua 
pit-taj, T. 

Estas palmas son altas—cueé-tzéj 
-cua at-tuss quii-pho, T. 

Aquella palma es alta—cuctzéj- 
-licné a-tuss quiu-pho, T. 

(Cuanto es ancho el rio?—dthé- 
hoté toj-quii-tzapho Teujtaj? 
(Rio Bermejo), 

gCuanto esta lejos la rancheria? 
—the’hoté lo’huai hép-pei, yaj 
nitneuéi, T. 

,Cuanto es distante la rancheria? 
—the’hoté lo-’huoi hép-pei. 

Wo esta lejos—yaj nitucuci, T. 
Wo esta léjos, vamos a llegar—a 
-t-cue-yieigtde iomla, T. 

Granadero es cacique general — 
Quidtzutaj 
uivAchial.: IP 

Son cobardes—nu-aintzés-saje. 

SOPLAR 

Hoy sopla mucho viento—icuala- 
néna in-hudcque ic-cquie, T. 
(néna—na). 

Hoy sopla mas viento que ayer 
— icualanéna in-huocque yic- 
-quie icualanaji inhuotce ?’hi- 
GiTmecice, I. 

Ayer soplo mucho viento—-icua- 
lanaji inhuédcc yaqu-ic-quié, T; 
vel inhuoccuetaj; 6, icudlanajtzu 
inhudce yacuitquie hunat, 

TAPAR (vel Cerrar) 

TARDAR 

M. esta tardando—M. to-tdi, T. 
No tardar—yaj-ta-t6éi-la, T. 
M. ha tardado mucho —M. tO ti 

paj-cquie @uucho tiempo), T 
Si tardas—quid a-t0i. 

TEJER 

(Vilelon) tojcanniat 

El tejido esta hecho ne ee 
huac-gal, T. 

Tejed—caelit potzin, T. 

TEMER 

Aquella china tiene miedo—atzi- 
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na n-huuai (ve/ nu-udai) netzi, T. 
Aquella china tiene miedo de su 
marido —nu-huuaya lacquiecua, 

Los Tobas tienen miedo de los 
Cristianos —Uuanc-loi nuhuudéa- 
Vian Cioucele, lh, 

TENER 

Este cuero no tiene pelo —itz6n 
td6j loguulé hi ’hitde, T. 

Tengo piojos en la cabeza — jla 
*hvhi ntic-lé-técque, T. 

No tiene nada «adentro la ba- 
pies. —laj-imaquia’hi nu-tzhé, 

No tiene mujer—laj nuchecudia 
(tal vez cuohta). 

Tengo sed—ni-quiim, T. 
No le tengo asco—nam bonija; 
que me abrazara—ce-lé-ctié-no, 

Tengo hambre—nun-quicye, T. 
Le tengo asco— bonija, bonija, 

oc 
Tienes hijos vos?—/id osi’ji-ji, 6 hi 

hi: indica posesi6on, tener. T 
No tengo—uénitdé, T. 
«genes» mujer vos?--hac-quiécua 
ieee lk 

«gTenés» marido vos?— hacquié- 
Cia Ale 

Tengo tres hijos y dos hijas— 
nuléss lajticuaiell fd77nul (hom- 
pre) guuitd atzinai hotejoasi, 

gLienes hijos? cuantos? — aless: 
quiéjoté aless. 

gzienes hambre?—aquieyé? 
gHay vacas en la tolderia? — 

aquiuasetaj hijer 
Tener mucho tranco—Ver: Tran- 

quear. 
Fe con las reglas—uuyiss hiyej, 

Estas con las reglas—hauuyiss 
i-amej, TI. . 

Si estoy—éh i-ntyij, T. — 
No estoy—uuiss i-hitdé nuyij, T. 
Este cuero no tiene pelo —itz6n 

td6j loguulé i-hi-hitdé, T. 
Tengo calor—quietj ii6n-nu. 

ZIBRAR (Arrastrar) 

Un barril lo tiran acarreando 
pole to lin titlin-tot nanij inot, 

TOCAR (de musica) 

Aquel esta tocando—toj litzé tac- 
ca-hutzén, T 

Aquellos estan tocando— to’jess 
alitzé yac-quié péh la-pe-miss, T. 

Toca—hén-quié, T. 
Toquen—hén-quié-hén, T. 
Toquemos—huac-inenhe-quién, T. 

TOCAR 

Wo me toques—yactacquiintya, T. 
Wo toques ese libro—yactacquiu- 
ma toiyi-aicnécque, T. 

Tocame—quium-nuya, T. 
Tdocalo—quiu-ma, T. 
A. ver te voy a tocar los pechi- 

tos, y si me querés te has de 
dejar tocar—’hu-ual-léc nut-c- 
quidsa ha-ta-téi, cquial-‘hémen- 
nu uitd la-huai-ni-la nuya, T. 

Wo te voy a dejar tocar porque 
tiene dueno—ni-hudi-ni-tde Ama 
1é-hucec ’hi-hi, T. 

Aunque tenga duefio no importa 
—tej-toj le-hucec’hi-hi ta le-c- 
quidj, T. 

Te voy a dejar gy Vd. no tiene 
duefio?--ni-hudi-nil-a-ma ta tdeui 
am laj au-uéc-cua, T. 

Wo tengo quien me diga, yo te 
hablo porque soy solo, y si no 
fuera solo no te hablaria—ni- 
hué-ni-tde tuc-it-cu-é no-ta ’hu-i 
ama ob-toj nu-hoté-ho-hi (jo-hi) 
e-hip né-cquid nam-hote-jo-hi 
nam tawhi ama, T. 

TRABAJAR 

Trabaja con el hacha—nui-hdénat 
husan, T. 

Trabaja con su hijo--ta-tainl6jléss- 
-toj toecquiém lin, T. 

grara quien trabaja Pedro?—Pei- 
16 atdep la-tacmupc-lin, T. 

Para don Natalio—N. quiocémet, T. 
gCon qué trabaja Pedro?— Peil6 

atdep la-hona acquiémet, T. 
Trabajad: liigero—acquiémet, que- 

lit. 
4Con quién trabaja Pablo?—Pail6 

atdep l6yatoj lota-cquiem-lin,T. 
Vamos a trabajar—inaquiéma ui- 

t6 vel huuitod, T. 
Trabaja ligero hombre—caelit qui- 

Salhi; 1. 
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Trabajad ligero muchachos—ac- 
quél-lit huito6h, T. 

TRAER 

Trae te pagaré—mici no-aitzila. 
Traigame algo para sentarme en- 
cima—atquid) mee a pblive nu- 
-pho-pho a-pé, T 

Trae aqui—atquidj-hum cana, T. 
Traigame: fuego (?)—achoj: huo- 

checua. 
Trae ese sombrero— 

memaAllerat, Ab, 
Déme mi sombrero—atzé nuca- 
huuna vel cahuuna, T. 

TRANQUEAR 

acchquidj gu- 

Pedro tiene mucho tranco—P. [a- 
nonhidi uitéc, T. 

TRENZAR 

Esta trenzando sobre la pierna el 
chaguar— ipotzin aphé lecquié 
Olet zai eae 

VALER 

¢Cuanto vale?—tdé ’hote la’ja? 
Vale dos reales—la'jd lus idlis, T. 

(Sealis) 

VAMOS Ver IR 

VENDER 

Menseme pan—tza-aj pan niquiioj, 

{Cudnto?—tde-’hote? 4p 
Todo—lac cuno, T. 
Vendame pan—huen-ndi nuho pan 

niquidj, T. 
Vendame pan—huen-naj nuho pan. 

VENIR 

¢De donde vienes?—tde, 6 tél-tél- 
-ei (tdel-tol-lei) ¢T. tthel-t6l-li, 
tthél-pa 

epe. donde vas a venir?—tdé-l4-toc- 
Ibi 1 

Vengo del Fuerte—nu tléi lemelline, 
0, nu-tol-ei, F, nutol Fuelt-ei. T. 

He vuelto para aca, vengo del 
Fuerte—nu-tpil ajli-ho, nut-lei, 
vel, nutolca Fuelt-yéi, 

Pedro viene dela Colonia—P. tol- 

1éi Colonias, tol—lei. T. 
Vendra—nom-la. 
¢ Vinieron?—uéc-nin nom-mén? 
Venid--atquié, atchinoycque; achu- 

cana (para acd), aj-\-he. 
VYenga al otro lado—ac-huho c- 

lip- -él-la, T. 
gf orqué no viniste ayer?—atdeyé} 
yacnom-iaya hualanap (ji?) Pla- 
val yacnomiayateén. 

Vengo de arriba—nutullca poéméi. 
Vengo de abajo—nutolca inquio- 

mi, nutol-ca icquiomi. 
Si aqui estoy, y no pensaba que 
habias de venir—eeh nuicana, 
nam ti-hi aAmquie. 

gQuieres venir con nosotros?—ai- 
taj loneicquii nuc-cuéchén, T. 

eQuieres venir conmigo?— aitaj 
loneicquil muccue. 

Granadero viene alguna vez ala 
Colonia—Gr. nicquié] pho mil- 
-l4 nom Colonias, T. 

ria de venir dentro de un rato— 
tapil-la-paj, T. 

Volvieron los soldados?— uécnin 
nocmén 6 nommen S. T. 

Sivienes ahi hemos de ver—inat- 
zanac ném, T; Vamos acantar, 
vamos 4 acordar cuando éramos 
chicos—inatcquiujuias tdat ui-t6 
inanticquiinec tojajinacai nu-la- 
-sa, T, 

éForqué no viniste ayer?—atdé 
yéj yacnom idya hualanaji, T. 

éPorqué no vinisteis ayer?—atde 
ve) yaj nom iaya-hen hualanaji, — 

Vengo de arriba—nu-tul-lca po- 
méi. T 

Vengo de abajo—nu- -tul-lca inquio- . 
mi 6 icquiomi. T. 

Venga—acquli tocuéley. T. 
Viene el Comandante — Coman- 

dante nom. T. 
Recien va avenir—nejquiat noin- 

14 (ahora vendra). T 
Quien viene?—atdej, vel, atdhéj 
tojnom? T. 

epee ha venido?—hatné tojnom? 

Fl Comandante ya ha venido?— 
Comandante nom-mé. T. 

Hoy ha venido el Comandante— — 
icualanén-na Comandante nom- 
mé. TL. 

Manana vendra el Comandante— 
Comandante nomla icuala-hpiye 
(pbiye). T. 



— 315 — 

Manana vendra Mulato con su 
hijo y con su mujer — Mulato6 
nomla hpiye icudla hl6i hil-la 
lachécua uitd («mejor, mas cla- 
ro c-loya») loss. T. : 

Venite conmigo—atquié nuycque. 
al. 

gDe donde vienes?—thelt6l-li? 
Vengo de la Banda—nutolca hlip- 

Goat, “1 
gDe donde venis vosotros tan mu- 

chos? —tthel-pa lactol-liquié ya 
tatantocquia. T. 

Venimos de la Colonia—nu-tol-ca 
Coloniaséi. 

gDe donde venis?—tthél-pa lac-tol- 
-li-quié? 

Aunque vengan—tej-lacque nom. 

VER 

-¢Lo has visto al Comandante?— 
hal-huéné Comandante. T. 

ho he visto—eeh, ni-huen-naje. T. 
No ro he visto—ni huen-nitdéna- 

[ilove 
gVas 4 verlo?—hal-huén-c-la? T. 
Ver, ghas visto a los Tobas?—alo- 

gtien Uancldi? 
gNo ves aquel arbol?—hal-huéni 

hal-16 lin-ne? T. 
ho veo—ni-huéni 41-16 lic-ne. T. 

PS 

No lo veo—ni-hué ni yitde. T. 

VISITAR 

El C. visit6é a Pedro—Comandan- 
te tdis-sicjay Pedro: td=th. T. 

El Comandante visita todos los 
dias —Comandante tdes-sicjaype}] 

iinwalass re al. 
El Comandante visita siempre 4 
Pedro—Comandante tdis-sicjai- 
Pej... 

El Comandante visit6 4 Granade- 
ro—Comandante tdis-sicjay Gra- 

Senadero. 1: 

VIVIR 

gusta vivo?—hi-loi, hiu-loi. T. 
Vive—ildi. T. 
éAdonde vive Pedro;—tdel-lué ’hi- 
mee Pie. T, 
Vive en frente de la Iglesia (de- 
recha)—hi’je tdjto-huocotchi ta- 
taraimnlo. Ts, 

VOLAR 

Que lindo aquel pajaro que vue'la 
—ahuentié ya tzilata toj hui-io. T. 

El picaflor vuela muy ligero («es 
mas ligero cuando vuela»)—tzo- 
é€naj e-hom ilo-juel toj hui-id. T. 

Oh! se ha volado la paloma—héi! 
ucquuinataj hui-i6. T. 

Qh! se han volado todos los pa- 
javos—hei! huentiéi netdat hui- 
iohen nujzi (i. c. porque han es- 
tado, etc.) 

Mira aquel pajaro que vuela—ya- 
hin huentié toj hutyo. T. 

(Qué aves son las que vuelan?>— 
atdé huentié t6j hui-id. T. 

Ch! como vuelan ligero—dayia yib 
lo-cu-él toj huiio. T. 

VOLCAR 

Vuelca agua en el mate—tzojniu 
iné6t huutzotaj éss. T. 

VOLVER 

He vuelto para aca 6 vengo del 
Fuerte — nutpil ajltiho, nut-léi 
vel, nu-tol-léi, Fuelte, ve/, nutol- 
ca Fueltyéi. 

Voy 4 volver—no-tpinla. 
Wuelvo del Teuco—nutolca teuc- 

cue NutOilCiemeuco; a: 
Volveré dentro de un rato—not- 

pinlapaj. T. 
ia china volvera dentro de un 
rato—atzina pinla pbiya paj. T. 

Las chinas volveran dentro de un 
rato—atzindi tapinla pbiye paj.T. 
Were a la Banda—op-léi c-lip- 

El, lt. 
El hermano varon—qui-hiél (gran- 

de) yuc—le dice—yac-taj hulin, 
de vicio lloras, no llores, hottwuc 
taptni—no ha de volver. 

Tal vez el vapor volvera—élat 
Vapol tapilcquio T. 

Volvéte de manana—tapi-la-ina- 
tajenele 

Volvéte dematianita--tapi-la inem- 
rayes I. 

Volvéte por la tarde—tapi-la ht- 
MAKE Il. 

Volvéte por la noche—tapi-la hu- 
MAeZ Tonle 

Volvio el Comandante—atpilé Co- 
mandante? 

No volvié—ta-pini-thé, T, 
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¢Volvieron los soldados?—idactapil 
kuie’hénné soldaos? T. 

Si vuelvo—quié notpil-l. 
He vuelto—no-tpini. 
Wo volvieron — tapini quiihénte 

| 
soldaos. T. 

Volvieron—tapilquiéhené,. T. 
Para que vuelvan—op-quild tapil. 
Cuando se vuelva—quiol-tapil-quio — 
(cuando vuelva para abajo.) 

DIALOGOS Y RELACIONES 

EL BRUJO 

1 Estaban bailando los Indios(gen- 
te) de repente le oigo un cris- 
tiano que viene cantando por 
el camino. 

2 Hallegado ande estaba la India- 
da, se par6, los estareparando 
los Indios que estaban bailando. 

3 Derepente sale el médico, no le 
ha gustado lo que lo reparan. 

4 Fl médico llama al Dios, dice, 
fléchalo, ese hombre le mostra- 
mos «lo que poco valimos no- 
sotros>. 

5 El Dios dice — si, esta bueno 
(quiero). 

6 De repente (lo veo que) se cae 
de encima del caballo. 

7 De repente el médico se tapa. 

8 Repente le oigo debajo que esta 
sonando un ruidito como si le 
habian quebrado un palo, fle- 
cha habia sido. 

9 Los llamo 4 los otros, les digo 
vayan a verlo. 

10 Repente le sigo, uno dice, esta 
muerto. 

11 El Dios lo fleché6, porque no ha 
creido que era Dios, lo repar6 
al Dios. 

12 Reparo. 

13 Gente de Pedro, 

10 

I(3 

1 Tac-catinucquli nutquiahun lin- 
ta cihuéle paneccquie no yihe@ 
yije) tic jquidcjlin. 

2 Nomemuh toj cquii hije taccasi- 
talloc-cui iucquiitojtachatin(‘ta 
khatin). 

3 Niyaicnaiyagu-éta cno-em-nac- 
quie toj-ti-loc-cui. 

Niyaicnata thoc-na ahoét yoc-hu- 
atiojo himilani yapmat acmia 
na-nojlat, 

uN 

5 A-hét yuc-ho eéh ni-guui. 

6 Niainneita tol-l-phétol pielataj. 

7 Niainna iagu-e-ta hip-hol-l-tapé 
(hi-po-la-ta-pé). 

8 Nuchquiahuigata imacpa temc- 
quithi hoteh yaalocmaj tino 
ohdss iucuajtzhoj: lutéc pbatate. 

9 Nutona inhiojnuyoc muiydaicnéi. 

Nucquiahunjlin ta el-lpa yuc yl. 

Ahot tidjo obtoj yeccatchguia 
ahot, iloc-cui ahot. 

12 Loccui. 

13 Pelo-ca uicquii. 
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RELACION DE LO QUE HIZO UNA COMISION DE PELEA; TAJO 

(Nicuutaj—Comision ) 

1 Te lo voy a4 contar lo que he- 
mos vuelto (lo que nos paso, 
etc.) 

2 Repente le oigo atras, dicen 
tus companeros, losest’n ma- 
tando de atras del camino. 

3 Y de alli les digo: parense. 

4 ¢Cémo habra estado, vo hubie- 
se querido hallarme. 

5 Lo que no he visto cuando se 
han ido,yo hubiese ido. 

6 Hubieses visto, hemos peleado, 
nos hemos metido a lanza, y 
después los mataron muchos. 

7 A uno le sacaron la cabellera; 

8 A unole sacaron las manos; 

9 A otro le cortaron las manos; 

10 A otro le sacaron la «macana» 
(miembro); 

11 A otro le sacaron las bolas; 

12 A unachina le sacaron la vul- 
va; 

13 A Pedro el coraz6n; 

14 A muchos les cortaron la ca- 
beza. 

15 A muchos les sacaron las ca- 
bezas. 

1 Nuyomil-lecque toj ’haj iat-pil. 

bo ‘Alwho, nuquidmcue nunoyjta 
tOjpa, yuc ainoje tatzi tilonihén 
lajnoyije. 

38 Uuitd nuyuc: casit. 

4 Epp, mat pan—nol-la entajtad 
nunhuénéjque. 

5 Hép péjia toj-nam huénquie 
téjndje icquién nncquitc née. 

6 Tétquiél uénéjta nu-lil-lonén 
nul-la-quiumquie;h uwajalta tilo- 
nen nitdccue. 

7 El tildcni letéj-doj; (toj—tdoj— 
Cuero). 

8 Yib él télanquié técuéial. 

9 Yibél toyisten tecuéyel. 

10 Yibél tilacni jlu. 

11 Yibel tilacni quidniss. 

12 Yibatzina tilacni los-s6e; 

13 Yib Peil6é tilacni latud-dlé; 

14 Nitéc-t6j toyistén 1étéc; 

15 Nit6éc-toj tilanquie letéi. 

CONVERSACION DEL INDIO TAJO 

1 Ei—:Qué estas haciendo dentro 
del rancho? sal afuera te voy 4 
conversar si quieres. 

2 Si no queris avisdme. 

3 Ella—Bueno, espere yavoy me 
estan viendo. 

4 H1—Me voy 4 retirarme dentro de 
un rato, voy a volver por Vd. 
cuando se descuiden. 

© Ella—Bueno, vayase y vuelva 
dentrodeun rato, recien vamos 4 
salir para el monte. 

1 Atdepleyej cquiu-jui’hépp huyéi 
(huyiei) ajlu nu ta’hui 4méj quia 
Iguui (Ihuui). 

2 Cquia ca-huuyeyéi uuitd (uid) ah- 
uél-nwho. 

3 Hi, tahia ayij, nuihuclama, ti.te- 
-tzon nu. 

4 Nuyic ayicnujli tuntéi, nutpinla 
amac paj cquia, itéc-ma-tén. 

® Eh: mmoh tapinla paj huid neé- 
cquiad n-cquié-na, na- huyéi-la 
ta ju lienez 
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DIALOGO 

1 Andate 4 poner linda. | 1 Moh omai tzilata. T. 

2 Ahora si que estas linda. 2 Necquia ai sila-ta. 1. 

3 Andate. | 3 Moh. T. 
4 No sé. 4 Dtayéc hdat. T. 

5 Andate te voy a alcanzar. 

6 Te has de apurar, yo te voy a 
esperar. 

7 Si tardas mucho me voy 4a ir. 

8 No sé. 

DIALOGO 

1 Adios me voy para Buenos Aires. 

2 Hede volver dentro de dos anos. 

3 No te vas acasar, te voy atraer 
alguna cosita. 

4 Tevoy atraer sarcillo y panuelo 
de taparse. 

5 Te voy a traer espejo también. 

6 Te voy a traer sortija también, 
agujas é€ hilo. 

5 Moh ayje naihuit-la. T. 

6 ee hana hai nijhuil-linaj, 

7 Naai nijt-hil-linthe quid-atdéi. T. 

) IDeA nee, I, 

(TAJO) 

1 Amej-na nuyopil Buenos Aires. 

| 2 Not-pinla c-lup hotejoasi. 

3 Yajtahuaiei.la, niquioj-l4 ami 
ima 1c-cuass. 

4 Ni-quioj-la ami, ta quiu-telei nu- 
vissiquia étec-p’ut 

5 Nuyisiquia apeyaj-7hi. 

6 Nuyisiquia ahuéju-hi, cantl-l c- 
loi ’hi-la hilo. 

DIALOGO 

1 ¢Quieres queteabrace como te 
quiero? 

2 Dame alguna cosita voy 4 dor- 
mir contigo. 

3) Sil WO Woe A Clee 

4 Me has de engafiar. 

5 Note he de engafiar. 

6 ¢Tienes plata? 

7 Si tengo. 

8 No tengo. 

9 Muéstrame. 

10 Vaya voy contigo. 

11 Voy 4 dormir con Vd. 

12 De mafianita voy a volver. 

13 Vas 4 ir manana. 

14 No voy 4a ir mafiana. 

1 Alteinld nuitzeicuél 4-mej optoj 
nai-hémen, T 

2 Huuicnt’ho imayicque huuitd 
nimo’j-la amej. T. 

3 Eéh, egtiit nigtien-la-amo. T. 

4. Lécuéijlin-ni-nt: cuéi; vel gtiéi v 
huéi. 

5 Nai-huéi nil-lingtde. T. 

6 Hal-huén lecquiinat-th6j. T 

7 Eh, ni-huen. T. 

8 Huenitdé, ve/, nam-uhuén. T. 

J Rove miulliyice ly 

10 Moh nuique amquie. T. 

11 Ni-moj-la 4mejque. T. 

12 Not-pin-l4 inaj. T. 

13 Hal-licquiin-la quiicudla. T. 

14 Noc-quii-tdé quiicuala. T. 
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15. Bueno voy avolver a la tarde. 

16 Has de venir con las otras com- 
_pafieras 4 la tarde. 

17 Mis compafieras van 4 dormir 
con las otras. 

18 Solos nosotros (dice ella) vamos 
4 dormir por «ahicito» (medio 
retirado); mafiana que les de a 
ellas alguna cosa, para que vuel- 
van 4 la tarde, sino se van. 

19 Adios, me voy. 

20 Que te vaya bien. me voy. 

21 Si no se va el vapor esta tarde 
_ voy a volver. 

22 Te voy a echar menos si se va 
el vapor. 

23 Lo hede apurar pa quese vuel- 
va el vapor; hemos de dormir 
otra vez si vuelve. 

RELACION — EL 

1 El tigre ha comido una china, el 
marido la eché menos, y la 
hija también loré por la madre 
(por ella) que le habia comido 
ll (eikergey 

eile dice el hermano mayor, “de 
vicio lloras, no llores, no ha de 
volver; yo lo siento también, pe- 

ro que le vamos a hacer. 

8 Ayer el tigre casi me la comid 
a mi hermanita; pero lo he visto. 

4 He agarrado e! tigre, le he qui- 
tado mi hermana. 

5 Lo he agarrado, le he prendido 
' una pufialada., 

6 Pegoun salto encima de un palo. 
7 De repente pega el salto contra 
Kah 

8 Y lo heagarrado el cuchillo lehe 
pegado otra punalada. 

29 Hemos peleado con el tigre, he- 
mos dejado la huellano mas. 

- (Quiere decir que dejaron pisado 
el pasto y campo donde han pe- 
leado para mostrar lo refiido). 

15 Eh, notpinl4é giuahun-na, vel 
hun-na, T 

16 Oyél-lé aifioj quiél-tapil chahun 
na. T. 

17 Nuifioj im6’ji quiena. T. 

18 Tzil-jquela inaniass (ved inamil) 
tojinamuhuds quiel-latzu: ni-hu- 
énnum-quiela lo-huéys (ve/ ima- 
yi-cuas vel imacuas) quiicuala 
(vel chicuala), oquila tapilquia- 
cuna. quidcque a-quia-hén. T. 

19 Améj-na nuyicque tdat. 
20 Ut supra. 

21 Quidc néc-quid Vapol quia hun- 
naj notpinla hunaj. T. 

22 Noj-c-litdha-14 4mej, quia Vapol 
yakecne, Is 

23 Cjaelit-c-linad Vapol quidltapil 
quid yip namula quiénotpil-l. T. 

TIGRE — (TAJO) 

1 Aiyéj tefie atzina lecquieccua 
iguat yip loj-sé taj-hu-lin yoyen 
lo-ct. t6j ay6j tefic. 

bo Lecquila tojasnaque qui-hiél yuc 
yac-taj-hu-lin, hot-tuc tapini nu. 
ya uitd nuyoyin dtat. 

3 Ayidj tcnaje (icuala naje) tecuui- 
taj) nucquiinno-clla-tac-nii uénij- 

4 Notquicemma ay6j nis-suyec-nu- 
quiin-no. 

5. Notquidema ni-tn6d pdjej lec-quii- 
Naje 

6 Tidja-pé ha-lo (han-16). 

7 Ni-yain-nata tecquiai nuyéi. 

8. Yib_ notquidéma lecquiinaj ndét- 
poje]. 

9 Nut-toc-léyecque ay6j, yomeét nu- 
huétess hote-ta-z2u. 
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10.Y después he muerto el tigre: , 10 Uac-jaltanilon hom nicnt ya-pa 
yo habia sido mas valiente que ayiO]. 
el tiere: 

11 Y de ahi le he sacado el cuero.| 11 Ni-léyécque uitd ni-hlani tddj. 

12 Lo he hecho coleto. 12 Nuiyen cjaicecguice ya, 

13 Ahora he quedado 4 mano de] 13 La~ha’hijinu-c-hu. 
mi madre. 

Nora — Algunos podran estrafiar que se hayan admitido voces y 

frases en que resalta un naturalismo material 4lo Zola; no esta de mas, 

pues, advertir que el sefor Pelleschi reproducia los pensamientos y 

expresiones de sus interlocutores Indios, para quienes todo esto era lo 

mas natural del mundo: se apuntaba la palabra expontanea del Indi- 

gena, no la sugestion del viajero «Cristiano» 

Por otra parte, es bien sabido que el fonetismo de estos idiomas - 

es de los mds celosos, la interpolaciédn de un sonido cualquiera po- 

dria falsear todos los demas, de suerte que no. se tendria una repro- 

duccién fonética de la realidad, sino la hipdédtesis de un observador 

inteligente. Esto hubiese sido contrariar toda la indole de este con- 

cienzudo trabajo. Todo se deja como salié de la boca del Indio y 

como leson6é al sefior Pelleschi, que lo oia yapuntaba. Nose trataba 

de un sal6n del Aigh-Life de Buenos Aires, sino del aduar de un 

Mataco-Mataguayo. 

SSOIN: ke ©. 

EXPLICACIONES DEL MAPA 

1*, Los nombres con tinta colorada corresponden 4 tribus Mataco- 

Mataguayas. , 

2°, No deben confundirse estos Chulupis con los otros afines de los 

Vilelas. } 
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NOTAS DE ARQUEOLOGIA CALCHAQUI 

( CONTINUACION ) 

XII — Divinidad Catequil (?) 

Fig. 56. En un puco de pasta muy fina color ante que tuve oca- 

sién de observar en Santa Maria, destinado 4 la colecci6n Quiroga 

encontré pintado sobre sus paredes externas el curioso dibujo cuya 

reproduccion adjunto. 

que cubren ambas 

Inmediatamente recordé la famosa tinaja Blamey, descrita por el 

sefior Lafone Quevedo (1), y mucho me llamaron la atencién las figu- 

ras de tipo dragén 

pintadas en €1. 

Las dos figuras 

rem Unity 
none 

mitades del puco 

Son iguales y repre- 

sentan un ser fan- 

tastico, un monstruo 

de cuerpo diforme, 

con una cola parada 

y enroscada sobre (== can! aan 
simisma, detras del Fig, 5b—1/q4 tamafio natural, 
lomo arqueado. 

La cabeza bien déstacada, redonda, y al parecer rodeada de una 

aureola de fuego que forma una especie de corona pluténica, tiene 

una expresion de terrible ferocidad, con la boca abierta, mostrando 

los dientes, con ancha nariz y grandes ojos formados por una espiral. 

Un sélo brazo grueso, monstruoso y terminado por otra aureola de 

fuego que le da un aspecto de tener largas ufias, completa esta figura 

Singular. 

Todo el cuerpo, lo mismo que los brazos, esta formado por una sé- 

rie de 6valos de diversos tamafios, conteniendo en su interior otros 

Ovalos negros separados de los primeros por una zona blanca. La 

posicioén de la figura es como si estuviese flotando en el aire y pronta 

a precipitarse sobre alguien. i 
1 borde del puco llevaba un bonito adorno de lineas perpendicu- 

(1) Las Huacas de Chaar Vaco, (figura 12). «Revista del Museo de la Plata», tomo IIT 

28 
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lares 4 él, en séries interrumpidas de trecho en trecho por dos cortas 

horizontales con una vertical en el centro. 

El interior del puco, muy bien pulido, noteniamdas dibujo que el pa- 
1 

jaro singular cuya figura doy, que se hallaba pintado hacia un costado. | 

Este pdjaro, bastante artisticamente dibujado y en actitud de cami- 

nar, tiene también ei cuerpo formado por 

un dvalo, dentro del cual, y separado por 

una zona blanca, haliase otro évalo negro. 

Las plumas del dorso y cola, herizadas, 

tienen también algo de igneo. | 
La cabeza es grande y provista de un 

pico fuerte y encorvado, debajo del cual y 

delante del pecho, hay una série de circu- 

litos dispuestos al rededor de uno central. 

hig. 5S. Tinaja Blamey (Coleccion Lafone Quevedo).—Esta intere- 

sante pieza ya publicada en 1892, como he hecho notar anteriormente, 

presenta una figura igual 4 la que acabo de describir, con la sola 

diferencia de que la imagen de Catequil, en vez de 6valos negros pre- 

senta 6valos alternados, negros y rojos, incluidos en una orla negra. 

La cabeza carece en este caso 

de la diadema plut6nica, lo que 

debe atribuirse al ningtin esp a 

cio que ha quedado libre sobre 

ella; pero en cambio los dedos 

de la mano estan mejor mar- 

cados, y ademas aqui se nota 

también claramente dibujado 

otro brazo que falta en la figu- 

ra anterior. 

or que es muy, cunioso 7de 

observar, es que en ambas fi- 

guras, halladas una en Santa. Fig, 58—1/2 tamaiio natural, 

Maria y la otra en Huasan de 

Andalgala, bastante lejos una de otra y separadas por no solo la Sie- 

rra del Atajo, sino también por el largo campo del Arenal,—la cara 

presenta casi idénticos elementos de dibujo, y salvo muy pequefias di- | 

ferencias podemos considerarlos iguales. Esto indicaria que el culto de 

esta divinidad estaba en auge en la regién de Londres y de Yocavil, so- 

bre todo en la primera, donde se hallan abundantes tejas con rastros de 

dibujos que han pertenecido 4 la figura de Catequil, como son todas las 

del tipo dragon publicadas por el sefior Lafone en su trabajo ya citado. 

Del cuerpo nada se diga, pues con escasas variantes, esta en las 

mismas condiciones. | 
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Descritas ya estas dos piezas, voy 4 demostrar en seguida el porqué 

las refiero 4 la divinidad Catequil; pero antes de dar las razones en 

que me fundo, transcribiré los datos recogidos sobre ella, para que el 

lector, poco al corriente de la mitologia peruana y calchaqui, pueda 

darse cuenta de lo que representa. 

El senor G. de Rialle (1) nos habla de una leyenda pre-incasica del 

Pert, de Catequizl, el Jupiter indio como é! lo llama. 

Segun el mismo autor este Dios pertenece mds bien 4 la mitologia 

fetiquista de los pueblos salvajes que recibieron mds tarde la civili- 

zacion de los Incas, teniendo mucho que hacer con el viejo culto de 

las grandes piedras, pues de las tres rocas sobre la montafia de Porco, 

una de ellas representaba de cierto modo su fetiche. Llevaba al mismo 

tiempo tres nombres: Chuquzlla, el trueno; Catwzlla, el relampago, é 

Intiallapa, el rayo; como también el nombre general de J//lapo, rayo. 

«Bajo esta forma era temido, al punto que, sorprendidos por la tor- 

menta, en los desfiladeros de los Andes, donde los truenos reper- 

cuten entre las rocas, adquiriendo una intensidad extraordinaria, al- 

gunos indios se dejaban, dicen, muchas veces morir de espanto. 

«Mas tarde Catequil cuyo nombre parece compuesto, segtin los pro- 

cedimientos de la aglutinaci6n polisiniética, de Catuzlla, relampago, y 

de Chuqutlla, trueno, se convirtid en un dios que colocaron no lejos 

del gran dios solar, de quien Manco Capac pasaba por ser e! profeta.» 

Mas adelante, en la pagina 259, el sefior Rialle nos suministra el 

texto de la leyenda y estos otros datos importantisimos. 

«Catequtl, apesar de su origen fetiquista, de su nombre y del culto 

que rendian (los peruanos) 4 su imagen representada por una roca, 

aparece también en la mitologia peruana como un dios antropomorfo. 

; «Segtin las tradiciones, estaba armado de una maza y de una honda 

con la que lanzaba sobre la tierra los meteoritos. 

«Catequil era muy temido, pero asi mismo lo consideraban como un 

dios bienhechor, pues presidia la fecundidad, y segun ciertos mitos 4 

€l también se debia la civilizacion. 

«Pero apesar de formar parte del pantedn peruano, este dios del ra- 

yo nos proporciona un nuevo grupo de mitos, distintos de los de Inti 

y Viracocha, y nosindica un eStado religioso mas antiguo que el de 

la teologia de los Incas. 

» «<Catequil teniendo que ver con el culto de las rocas, recibia y le 

gustaban las ofrendas sangrientas y los sacrificios humanos, proscri-. 

tos por los héroes solares; y se le temia tanto, que los Incas no pu- 

dieron hacer desaparecer su culto. 

(1) «Mythologie Comparée», tomo I, pagina 143. 
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«Catequil poseia siempre templos, sacerdotes, esclavos y bienes, y 

los Incas tuvieron que admitirlo en las ceremonias de las fiestas de 

verano. 

«Las casas, los campos y los objetos fulminados por el rayo, queda- 

ban considerados como sagrados y temidos al punto que ya no se 

hacia mas uso de ellos. 

«Catequil tenia un padre, un dios misterioso y supremo. 

«Por lo que sabemos, este dios erainvocado bajo el nombre de Ata- 

guju 6 mas exactamente Afachuchu, «el padre de los gemelos». 

«Atachuchu creo un ser humano Guamansuri que descendié 4 la tie- 

rra y sedujo 4 un ser femenino, hija y hermana de ciertos habitantes 

del globo, los Guachemines, (los tenebrosos). 

«Estos mataron al amante de su hermana, la que también muri0o pron- 

to dando 4 luz dos huevos de los cuales salieron dos mellizos: Cate- 

guil,y su hermano Piguerao, dei cuallos mitos no dicen nada. 

«Catequil desde sunacimiento manifiesta todo su poder, resucitando 

aA su madre, exterminando a4 los Guachemines y haciendo brotar de la 

tierra 4 los hombres actuales, que surgieron del suelo arado por el 

mismo con una pala de oro, siguiendo los consejos de Atachucho.» 

Apesar de la dificultad que presenta la interpretacién de este mito, 

el sefior Rialle propone una, 4 la que me adhiero por parecerme com- 

pletamente l6gica,y es la siguiente: 

«Como Catequil es el dios del trueno, su mito naturaimente es la 

leyenda mitol6gica de la tempestad. EI hijo del cielo, personificacién 

del cielo mismo, se une 4 una diosa de las negras nubes de la tor- 

menta, es decir 4 la nube misma; las nubes del huracan, los tenebro- 

sos Guachemines, hacen lo posible por ahogar con su mole, al rayo, 

Categuil, quien acompafiado del relampago, (1) Piguerao, los dispersa 

y destroza, fulminando la tierra y fecundandola con su trazo de fue- 

go (6 de oro), la fertiliza y le hace dar la vida (el alimento) 4 los hom- 

bres que de ella nacen.» 

En la velacion de la veligién y rvitos del Peru hecha por los pri- 

meros religtosos agustinos que alli pasaron para la conversion de 

los naturales, (2) encontramos preciosos datos sobre esta leyenda de 

(1) El sefior Brinton cree que la palabra Piguwerao es una forma alterada de Piscz 

(pajaro) y wera, (blanco, brillante) lo que significaria <el pajaro brillante» y se aplicaria muy 

bien al relampago, que era adorado también en el Pert bajo el nombre de Lzdzac. 

(2) Coleccién de Documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y coloniza- 

cién de las colonias espafiolas en América y Oceania; sacados en su mayor parte del 

Real Archivo de Indias, Tomo III, Madrid 1865, 

Tomado del Tomo LXX XVII de la coleccién de don Juan Bta, Mufioz, 

Por las fechas que varias veces se ven en el texto su data debe ser entre 1550 y 1560. 
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Catequil. Segtin ellos Ataguju formaba parte de una trinidad com- 

puesta ademas por Sagat-zabra y Vaungrabrad creados por él, vién- 

dose solo, «para que fuesen tres y que todos estos tres tuviesen una 

voluntad y un parecer, y estos no tenian mujeres y eran conformes en 

todas las cosas» 

Mas tarde el mismo Ataguju creé 4 Guamansurt y desde el cielo 

lo mand6é 4 la provincia de Guamachuco, y «cuando vino hallé en 

ella cristianos (1) que en lengua de Guamachuco se NWaman Guache- 

mines, y 61 andaba muy pobre entre ellos. Y los Guachemines le ha- 

cian trabajar y hacer sus chdacaras: tenian éstos una hermana quella- 

maban Cautaguan, la cual tenian muy encerrada que no la veia nadie; 

y un dia fueron los hermanos fueray entonces Guamansuri fué della 

y con halagos y engafios la hubo y emprené. Y como los hermanos 

Guachemines la vieron prefiada y supieron el negocio, y que Gua- 

mansuri habia sido el estrupador y agresor, prendiéronlo y quema- 

ronio y hiciéronio polvo; y dicen los indios que los polvos se subieron 

al cielo y que se quedo alla con Ataguju. 

«Al cabo de pocos dias Cautaguan parid dos huevos y murio del 

parto, y entonces tomaron los huevos y echaronlos en un mutladar, 

y de alli salieron dos muchachos dando gritos y tomolos una sefiora 

y cridlos; y el uno se llama el gran Cepocatequzl, principio de muchos 

males y el idolo mas temido y honrado que habia en todo el Pert, 

adorado y reverenciado desde Quito hasta el Cuzco y mds temidode 

los indios; el otro hermano se llamaba Piguerao. 

«Este Catequil fué adonde muri6 su madre y resucitdéla, y entonces 

la madre didlesdos guaracas ihondas que su padre Guamansuri habia 

dejado para que las diese 4 lo que pariese, porque con aquellas habia 

de matar 4 los guachemines.. Y entonces dice que el fuerte mancebo 

mat6 4 los guachemines y 4 algunos que quedaron echolos de la tie- 

rra; y entonces subidse al cielo y dixole 4 Ataguju: «ya la tierra esta 

libre y los guachemines muertos y echados de latierra, agora te rue- 

go que se crien indios que la habiten y labren» Ataguju respondi6, 

que pues lo habia hecho tan fuertemente y habia muerto a los gua- 

chemines, que fuese al cerro /puna que ellos Ilaman, que se lama 

Guacat, encima de Santa Cruz que es donde ahora esta fundada la 

villa de la Parrilla entre Truxillo y Lima y que fuesen4 el dicho cerro 

y cavasen con taquillas 6 azadas de plata (2) y oro y de alli sacaria 

(1) Esto de comparar 4 los Guachemines con los Cristianos, parece ser una represalia 

_ de los Indios que le adjudicaban con razén el merecido titulo de malos. 

(2) La presencia de la plata y del oro en este caso, representaria la combinacion del 

agua y del rayo que haria fertilizar la tierra, Esto facilita mejor la interpretacién del sefior 

Rialle, 
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los indios yde alli se multiplicarian y se multiplicaron todos; y asise 

hizo y que de alli saliO su principio. 

«Y de aqui es que es grande el acatamiento que tienen 4 Catequil 

y el temor, porque dicen que es él quien hace los rayos, truenos y 

relampagos, los cuales hace tirando con’su honda.» (1) 

Conocida esta leyenda, lo primero que debe llamarnos la atencion, 

es la insistencia justificada del sefior de Rialle en hacernos tener en 

cuenta su remota antigtiedad; de la época preincasica, pertenece a 

un estado religioso anterior al culto solar de los Incas, en que pre- 

dominaba en cambio el del rayo 6 de Catequtl. 

Ya nosotros sabemos que el rayo formaba la base de la religion 

calchaqui y de ello tenemos el testimonio del Padre Guevara (2) y de 

las numerosas serpientes pintadas en las urnas funerarias de esa re- 

gion, las que no son sino representaciones figuradas de este meteoro 

como ya lo he demostrado anteriormente (3). 

Ahora bien, sabido esto, un curioso problema se presenta; este culto 

del rayo fué introducido por ios peruanos al valle Calchaqui 6 de 

esta regién se introdujo al Pert. 

Mi opinion se inclina 4 lo ultimo. Cada vez mas me convenzo de 

que las hordas calchaquies invadieron un tiempo el imperio peruano, 

y sdlas 6 junto con otras, concluyeron por derrumbarlo (4), causando 

(1) Leida esta tradicién que los P,P, Agustinos nos han legado, me hace sospechar que 

el sefior Rialle se ha servido de ella para publicar la suya 4 pesar de que él no lo diga, 

(2) Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman por el P. José 

Guevara, T. I, impreso en Buenos Aires en 1882 con una introduccién del Dr. Andrés 

Lamas. 

(3) El Simbolo de la Serpiente en la Alfareria funeraria de la Regién Calchaqui. Bo- 

letin del Inst, Geogr, Arg, T, XVII cuad.q4, 5 y 6. 

(4) Los siguientes datos tomados de las Memortas Antiguas Historiales del Perti, de 

Montesinos «Revista de Buenos Aires», tomos XXI y XXII, parecen comprobar en 

parte mi hipotesis sobre estas invasiones, 

Reinado de Manco Capac, II, Cap, 8. 

Manco Capac II goberné en paz, aunque sus capitanes tuvieron algunas guerras con los 

del Tucumdn que se habian entrado en los Chichas... ............606 

Reinado de Cao Manco Amauta, Cap, 11 

Faullo Toté Capac dejé por heredero a Cao Manco Amauta, en cuyo tiempo hubo 

muy grandes alborotos, Diéronle noticia que por Zucumdn, Chiriguainas y Chile habia — 

venido mucha gente, que era toda de guerra y ferosisima y era necesario defender el reino, 

Previnose Cao lo mejor que pudo y murid previniéndose con poderoso ejército que jun- 

taba: fué el 23 rey del Pert y reind 30 afios, 

Reinado de Huilla Nota Amauta, Cap. 13. 

w.44.favorecidle a este rey mucho la fortuna, entraron en su tiempo por el Zucuman, 

muchas gentes estrafias. 

~~ | 
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una de esas épocas de atraso y obscuridad que como borrones negros 

aparecen de vez en cuando en la cronologia de las monarquias del 

Cuzco. 

Si esto ha sucedido, no es dificil que, dominando los Calchaquies 

un largo lapso de tiempo y dominados a su vez sus descendientes, 

hayan dejado tan profundamente arraigado alli el culto del rayo 

“de Catequil entre la masa del pueblo peruano, 4 tal punto que, co- 

mo bien lo dice el sefior Rialle, los Incas no pudieron hacerlo desa- 

parecer. 

Supuesto esto ultimo y conociendo por otra parte el sistema de los 

Incas de imponer su Heléoatria A los pueblos conquistados, atin cuando 

tolerasen los cultos existentes, me parece aceptable la_ segunda hi- 

potesis, por cuanto no es posible creer que ellos introdujeran el culto 

de Catequil. 

Entre el Catequil peruano v el rayo calchaqui, hay otro punto de 

contacto y son los sacrificios 4 que era tan aficionado. El Padre Gue- 

vara nos cuenta que los recintos de sus templos 6 chozuelas, las ro- 

deaban de varas que rociaban con sangre de llama, y aunque no lo 

_dice, los sacrificios de estos rumiantes presuponen los de victimas hu- 

manas. 

El Padre Guevara nos cuenta ademas que a estas varas ensangren- 

tadas las Nevaban 4 sus casas y sembrados para conjurar al numen 

adverso como amuletos preservativos (pag. 33), lo que nos vendria a4 

probar la identidad de los dos cultos, pues ya sabemos que Catequil 

en el Pert, presidia 4 la fecundidad y proporcionaba el alimento ha- 

ciéndolo brotar de la tierra. 

Los gobernadores de Huilla no se hallaron capaces de resistirlas, retirandose al Cuzco, y 

el rey, noticioso de todo, juntd un poderoso ejército para destruir 4 los advenedizos, man- 

_ do espias que le informasen de sus contrarios y si traian orden; avisaronle que eran dos 

ejercitos numerosos, pero que venian todos dispersos.... etc, 

Reinado de Huamantaco Amauta, Cap, 13. 

. ...WVinieron en su tiempo grandes ejércitos de gentes ferocisimas, ya por los Azdes, ya 

por el Brasil y ya por tierra firme, Hubo muchas y muy crueles guerras y se perdieron 

las letras que hasta aqui duraron, 

Reimado de Titu Yupangute Pachacuti, Cap, 14. 

....Avisaronle éstos (sus espias) que por el Callao venian marchando muchas tropas; que 

los hombres feroces que venian por los Azdes se iban acercando y entre ellos muchos de 

color prieto; ultimamente que los de los Nanos hacian lo mismo y que todos habian for- 

mado ejército formidable. 

Estos ejemplos pueden multiplicarse; he dado los mas caracteristicos que llegan hasta el 

ultimo Rey Pirhua, LXIV de la cronologia de Montesinos y en cuyo reinado se convul- 

siona de tal modo el imperio, que con razén el Dr, Vicente Lopez ha llamado 4 esta 

€poca indefinida y sin cronologia, la verdadera edad media peruana, 
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Revisando la obra de Zarate (1) he hallado estos otros datos y la 

curiosa figura 59 que reproduzco, 4 proposito de sacrificios humanos, 

con motivo de la recogida del maiz. Alin cuando este autor nada nos 
diga que ellos se refieran 4 Catequzl, tantos datos me lo hacen presu- 

mir que no _ trepido, 

comparando esto con 

el parrafo anterior, en 

atribuirlos 4 esta cu- 

riosa divinidad. Libro 

I, capitulo XI. De las 

cevemonias veltgiosas 

4’ de los sacrificios de 

los indios del Peru. 

«,... Lodos los afios, 

cuando los Indios de 

laS montafias recogian 

el maiz, celebraban una 

esta, plantando en el 

medio de una plaza, 

dos arboles derechos y 

altos (quizas las varas 

del Padre Guevara) co- 

mo los palos de un bu- 

que, colocando sobre 

ellos, arriba, una figu- 

ra de hombre rodeada 

de otras figuras ador- 

nadas con flores. Ter- 

minado esto, iban lle- 

gando por grupos 6 por 

brigadas, golpeando 

sus tambores y lanzan- 

do grandes gritos, des- 

pués cada una de estas 

brigadas lanzaba hacia 

las figuras sus flechas 

y cuando terminaban 

aes 

2 
iy ; 

if 
. >] ‘ 

¥ 
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eA 

7 
. 

Sener 

Fig. 59 

todos, los sacerdotes fabricaban un idolo que colocaban al pié de los 
mastiles, y delante de €1 sacrificaban ya un indio 6 una llama, emba- 
durnando el idolo con la sangre de la victima; luego, después de ha- 
ber examinado el coraz6n, las entrafias y de haber deducido buenos 

(1) Historia del descubrimiento y conquista del Peri, T, I, Edicién Francesa de 1742. 

net a 

—— 
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© malos hordscopos, los comunicaban al pueblo, 4 cuya noticia la fiesta 

continuaba, triste 6 alegre, pasando todo el dia bailando, bebiendo, 

haciendo varios juegos y representando diversos personajes con sus 

armas en la mano, hachas, masas y varias otras clases» (1). 

En la relacién de los padres agustinos, encontramos la descripcién 

de los sacrificios hechos 4 la Trinidad representada por Ataguju que 

viene 4 servirnos admirablemente de lazo de unién entre las ceremo- 

nias idénticas entre los calchaquies y las que acabamos de leer de la 

obra de. Zarate. 

«Para adorar a esta falsa trinidad y mocharla, tenian grandes co- 

rrales y éstos tenian por una parte la pared muy alta y tenian den- 

‘tro unos hoyos donde hincaban unos palos para hacer las fiestas, y 

en medio ponian un palo y revolvianle con paja y atabanla y el que 

habia de sacrificar subia encima del palo, vestido de unas vestiduras 
La 

blancas y mataban un coz (2) y ofrecian la sangre 4 Ataguju y él 

“comiase la carne y otros mataban ovejas y echaban la sangre al 

palo y comianse la carne, que de ella no habia de sobrar nada ni de 

alli debian de sacar nada para las obras. Habia en las paredes mu- 

chas poyatillas para guardar las reliquias que de la oveja 6 carnero 

quedaban, y de estos corrales esta llena la tierra y desbaratamos mu- 

chos, y en los fambos y caminos los hay con muchas poyatillas y mu- 

chos en el Perti los ven hasta hoy dia y no saben lo que es. Todos 

se arruinaron en Guamachuco y quitaron los palos, al pié de los cua- 

les echaba el mayor sacerdote gran fiurez de agua é chicha y zaco 

{zanco) que es una poca de harina de maiz, revuelta en agua caliente, 

y de esto hacen una comida general para todas las guacas y esto 

dicen que come Ataguju. Y en estos corrales hacian grandes fiestas 

en sus sacrificios que duraban cinco dias, y hacian grandes faqguzs 

(bailes) y cantos, vestidos lo mejor que podian, y hay grandes borra- 

cheras, y en todo este tiempo no dejaban de beber, unos caidos y 

otros levantados, y asi se celebraban sus desventuradas fiestas.» 

Para que ya no quede lugar a dudas de que este sacrificio 4 Ata- 

guju era el que describe Zarate, y la relacién intima que ambos tie- 

nen con el sacrificio calchaqui, transcribiré los Ultimos datos relati- 

vos 4 ellos y que vienen 4 confirmar en un todo su completa identidad: 

«Tambien hacen, y nosotros vimos el sacrificio, que este Ataguju 

(1) Este Categuci Peruano es muy posible que sea el Chiégu7 Calchaqui. La ceremonia 

que he transcrito de Zarate es muy parecida 4 la que se efectta bajo los algarrobos del 

Valle de Londres, hoy naturalmente sin los sacrificios humanos, Esta suposicién dara lugar 

a otro trabajo en que estudiaré detenidamente este asunto, 

(2) Ya sabemos que el Coc en el Perti sustituia en los sacrificios 4 la victima hu- 

mana, 
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tenia dos criados que le servian: el uno se llamaba Uv?tgaicho y el 

otro Vustiqui: a 

la manera del mochar era cuando el maiz echa la flor, diciéndoles;: 

«rogad 4 Ataguju que no caiga granizo en los maices, y rogadle 

que me dé mucho maiz y hijos y ovejas y de todas las cosas que 

mas hubiere menester». Y estos tenian ellos por intercesores del 
Zz 

ee 

estos mochaban matando coyes y les daban zaco, y 

pueblo y 4 estos acudian como nosotros a los santos, y estos dos_ 
la 

servian 4 Ataguju; y cuando cri6 4 estos dos, crié 4 otro que se lla- 

maba Guamansuri (del cual ya se hablé6 anteriormente). Es menester 

que el tiempo del granar del maiz el sacerdote tenga diligencia por 

que en este sacrificio se hacen grandes idolatrias.» 

Volviendo 4a la interpretacién de las figuras que nos ocupan, debo 

de llamar la atencién sobre los componentes del cuerpo de los mons- 

truos. 

A mi modo de ver esos 6valos representan huevos, y la abundan- 

cia de ellos, segun el criterio de los indios al dibujarlos, no tuvo otro 

objeto sino el de insistir mas sobre una idea, de manera que esto 

nos indicaria que ese personaje salid de un huevo y que todo su. 

cuerpo, parte por parte, no se habia formado sino de la sustancia del 

huevo y no de carne de otro ser; tal cual nos lo dice el mito de Ca- 

tequil. 

La actitud de los ménstruos no puede ser mas Significativa de que 

esta flotando en el aire. La cola de que estan provistos, pintada y en- 

roscada sobre si misma como una cola de serpiente, y la aureola ig- 

nea que rodea las cabezas y las manos, son datos todos que nos pue- 

den hacer creer en la representacién grafica de un personaje con 

cara humana, llena de ferocidad, y que infunde terror al mirarla, con 

cuerpo de serpiente y rodeado de fuego. Creo que en la fantasia si- 

se quisiera dar una forma antropomorfa al rayo, no podria hallarse, 

con el criterio indio, una figura simbdélica mas adaptada. 

El padjaro pintado del lado interno del puco, con su cuerpo formado 

también por otro gran huevo, con las plumas herizadas de aspec’o 

igneo, con su pico robusto que representaria poder, y recorriendo ra- 

pido como lo indican la actitud de las piernas, por el cielo, pues la 

figurita de los pequefios circulitos con el otro central situada delante 

de él, parece representar astros 6 el sol, casi no deja lugar 4 dudas de 

que se trate en este caso del hermano de Cateqguil, ese misterioso Pi- 

guerao 6,como cree Brinton, del Piscu-utra 6 pajaro brillante, en una 

palabra, el relampago. 

Esta cuestion de los huevos ligados al rayo y demas fendmenos me- 

eorol6gicos mellam6 fuertemente la atencién durante mi primer via- 

je al valle Calchaqui, recogiendo unos ritos supersticiosos que em 
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plean en ciertos puntos como en Molinos por ejemplo; pero como en- 

-tonces no podia correlacionarlos los publiqué sin comentarios. (1) 

Cuando se desencadena alguna tempestad y parece que caera gra- 

nizo, para impedir este enemigo mortal de las cosechas, hacen cruces 

de ceniza en el suelo y colocan en !a interseccié6n de las dos ramas 

un huevo parado con la punta para arriba; otros en vez hacen rodar 

huevos por la tierra. 

Otro dato es el siguiente: 

Como las sementeras tienen muchas veces que hacerse a orillas de 

los rios 6 arroyos 4 causa de tener mds 4 mano el agua, 6 de las con- 

diciones favorables que pueda presentar ese lugar, y como el terreno 

es comido por el impetu de sus crecientes, en las grandes avenidas, 

resulta que para evitarlo, les hacen reparos de rama _y piedra con lo 

que consiguen desviarla marcha de las aguas 6 amortiguar su choque. 

Ahora bien, ellos no creen en la eficacia de estos reparos, si pre- 

-viamente no les han colocado en los cimientos cabezas de chancho (2) 

y cdscaras de huevos con sal. 

_ Después de estudiado el mito de Catequil ya nos podremos expli- 

car bien cual es la relacion GulempuUcde eExiStigneniterel ito de: los 

huevos y los fené6menos acuosos que tratanse de evitar. 

Catequil como dios del rayo, tiene 4 su disposicién los fendémenos de 

lo alto, y conforme de vez en cuando lanza con su honda los meteori- 

tos sobre la tierra, puede también arrojar 4 voluntad sobre ellalas pie- 

dras del granizo 6 abrir regularmente las cataratas del cielo 6 preci- 

pitar el deshielo 4 fin de convertir los rios en impetuosos torrentes) 

que todo se llevan por delante, y entonces esos huevos colocados sobre 

la tierra, haciéndole en cierto modo recordar su origen, pueden cal- 

mar sus iras. De cualquier modo esta supersticién conservada a través 

de los Siglos y ya cristianizada por lo de la cruz, es un documento 

precioso de este antiquisimo culto calchaqui cuya memoria se ha per- 

dido en la noche de los tiempos. 

Estudiadas las divinidades anteriores uno no puede menos que atri- 

buir la misma significacion 4 la presente figura, grabada sobre el 

dorso de un padjaro de barro cocido, hueco en su interior y cuya Ca- 

beza ha sido desgraciadamente mutilada. 

_ fig. 60, Es de barro negro, lustroso y los grabados resaltan de un 

color plomizo; fué hallado en Capayan. 

(1) Costumbres y superst. etc.. cap. de la Siembra, 

(2) No hay que pasar desapercibido este dato sobre las cabezas de chancho, pues pare- 

cen tener algo que hacer con el Chzguz, que como ya he manifestado, posiblemente estu- 

diando mejor esta cuestién, resultara el mismo Categuzl. 
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La figura humana es fantdstica y se muestra con los brazos y las 

piernas abiertas, los primeros diri- 

gidos hacia arriba y los segundos 

hacia abajo. 

La cabeza casi. cuadrada, de ojos 

y boca también, y de nariz triangu- 

lar pegada a la frente, esta adornada 

por cuatro lineas que se encorvan en 

sus estremos. 

Los brazos terminan en vez de ma- 

nos con circulos que contienen en su 

interior otro con punto central, y ex- 

teriormente provistos de apéndices 

como aspas de molinos; los pies en 

cambio muestran sdlo tres dedos de> 

esta misma forma. 

En el centro de la figura corren 

Fig. 60 @ dos lineas 4 modo de faja con dos sig- 

nos separados entre si, una curva 

con una linea horizontal, y del otro lado, 4 laizquierda, otra curva dis” 

puesta de otro modo con dos lineas cruzadas. 

El contorno de toda esta figura menos la 

cabeza esta formada por dos lineas paralelas 

con muchas perpendiculares en su interior. 

Esta figura que tiene algo de flamigero en 

su aspecto con el signo del sol en las manos 

y grabado sobre el dorso de un pdajaro, me 

hace sospechar que tenga algo que ver tam- 

bién con esta divinidad, y representaria 4 Fig, 60 0, 

Catequil el rayo llevado por Piguerao el re- © 1/2 tamafio natural 

lampago. 

XIil 

Morteros zoomorfos de piedra 

Hallanse en el valle Calchaqui. con alguna frecuencia, morteros de 

piedra, generalmente de tamafio reducido, tallados con mds 6 menos 
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prolijidad, los que casi siempre representan en su conjunto el cuerpo 

‘de un hombre 6 de un animal. 

-Otras veces, el mortero de forma general, muestra en cambio varias 

figuras zoomorfas esculpidas de relieve en su superficie. 

Como en aquella regién son muy abundantes los morteros l- 

sos que pudieron servir para el uso doméstico, nos es dado sospe- 

char que el objeto de estos ha sido moler algunas yerbas 0 sustan- 

cias (medicamentos quizd) que tenian algo que ver con el ritual 

fetiquista. 

Fig. 61. Es un fragmento de un gran mortero de forma alargada y 

de cavidad cuadrangular como una batea; sus dimensiones han sido 

bastante grandes 4juzgar por el trozo que nos ocupa. 

El artista indio tall6 pacientemente destacandola bastante de la ma- 

‘sa de piedra, una cabeza en forma de escudo, en la cual grabo dos 

ojos cuadrados, y debajo 

de ellos una nariz grande 
tambien cuadrada y una 

série de cuatro tridngulos 

con sus bases alternadas 

para representar asi una 

boca monstruosa provista 

de un arsenal formidable. 

Con un poco de practica 

en el estudio de estas anti- 

etiedades calchaquies, no 

trepido en atribuir 4 esta Fig, 61 

figura una de las tantas 1/2 tamafio natural, — Coleccién Quiroga, 

representaciones conven- 

cionales del tigre, tan abundantes en el valle de Yocavil 6 de Santa 

Maria. | 
Dos patas cortas acompatian la parte anterior de este fragmento de 

mortero y es seguro que otras dos y la cola, debian hallarse en la 

posterior que falta. 

Hsta pieza fué hallada en San José. 

Fig. 62. Seguramente también representan Tigres, los curiosos 

monstruos que se hallan esculpidos en actitud de trepar, sobre las pa- 

redes de este morterito de piedra, encontrado en Paclin, (Provincia 

de Catamarca) y hoy en poder de mi ilustrado amigo el sefior Samuel 

A, Lafone Quevedo. Y afirmo que deben ser tigres por el dibujo de 

los dientes que muestran, en el cual el artista parece haberse esme- 

~ 

_rado; sobre todo en el de los cuatro caninos formados por tridngulos 

cuya base arranca de las mandibulas correspondientes, para terminar 

€n vertices bien agudos en la contraria, y hay que notar también, en 
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la separacion que ha sabido indicar con tan pocos rasgos, entre los in- 

cisivos, caninos y molares, lo que denotaria un conocimiento per- 

fecto de la dentadura de estos terri- 

bles carniceros. 

tigrecitos que lo adornan son tres, co- 

rrespondiendo uno para cada cara; dos 

de ellos trepan hacia la boca y el ter-— 

cero desciende hacia la base. . 
Todos estan tallados del mismo mo- 

do, cabezones, con una boca grande 

y abierta, narices muy dilatadas y sin 

OjOS. 

El cuerpo es pequefio, corto, levanta- 

do en la linea del espinazo; los miem- 

bros anteriores largos, con las manos bien sefialadas; las patas son 

cortas y terminadas por un ; 

apéndice romo redondeado 

que sustituye a los piés. En 

cambio la cola es. larga ci- 

lindrica. anillada (como la 

de los tigres), colocada 4 

un lado y con la punta diri- 

gida en la direccion de la 

cabeza. 

Una de estas figuras (véa- Figs, 62 a y 62 6,—Detalles de la fig. 62. 

se figura 62 b.) muestra la 

particularidad de tener colocada entre las manos y debajo de la cabeza, 

un pequefio tubérculo saliente y esculpido, que en el original hace la 

impresion de otra pequefia cabeza. ; 

La escavacion del mortero no es profunda y mas parece que haya 

tenido por objeto el guardar algo dentro de ella que elde servir para 

pisar un sustancia cualquiera. 

Fig. 63. No menos interesante es esta otra representacion del tigre, 

hecha en un pequeno mortero tallado en una roca rojiza y dura. 
va 

Fig, 62, — 1/2 tamafio natural, 

El morterito en cuestién es prismatico © 

de base triangular, mas 6 menos, y los — 

~/ 

El mortero es bastante profundo, mas 6 menos dos tercios de su 

altura total y su forma es casi circular. 

La figura del tigre grabada con trazos no muy profundos es com- 

pleta: las orejas, ojos, nariz y boca se destacan perfectamente 4 pesar 

de su poca acentuacié6n; la cola se halla en las mismas condiciones 

colocada sobre uno de los flancos del animal. 

Las patas como en todas las figuras Calchaquies, son cortas y ape- 
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“nas sefialadas, pero no por esto deja el animal de presentar rasgos 

“de naturalidad y de vida, y esa posici6n tan caracteristica de la ca- 

ee. beza y cola, nos demuestra que el 

autor fué un artista y que conocia a 

fondo ei sujeto que queria repre- 

sentar. 

En el trazado de las figuras ante- 

Hones Sé, ve, que ha vintervenido: lia 

fantasia yse ha querido representar 

aun ser monstruoso, quizas 4 uno de 

esos famosos hechiceros Uturwncos 

de los cuales me he ocupado en el 

capitulo VIII; pero en esta no se ob- 

serva sino la copia fiel de la natura- 

leza, en una palabra el retrato de un 

Fig. 63 tigre que al mirar 4 un punto cual- 

_ 1/4 tamafio natural.—Coleccién Quiroga, quiera,se bate los flancos con la co- 

la, movimiento muy ‘comtin en ellos. 

- Esta pieza {ué hallada en Colalao del Valle. 

_-La abundancia de representaciones de tigres en el valle de Yoca- 

wil 6 Santa Maria. nos indica claramente que el. terrible carnicero 

-debia encontrarse en gran numero en cierta época entre* los inmen- 

‘sos montes de algarrobos que los cubrian, y cuyos restos atin con- 

siderables, v felizmente no desvastados, existen todavia. 

‘Los tigres debian de hacer'de las suyas entre los pobres indios y 

de sus estragos, testigos 

‘serdn seguramente todos 

estos objetos cuya efigie 

representan. 

| Fig. 64. Interesante y 
taro es el morterito talla- 
“do en piedra negra que 

“nos ocupa. 

Exteriormente es. con- 

VEXO Y CON pocos trazos 

_Profundamente grabados 

| en sus flancos y con dos Fig. 64, visto de arriba, 
€abecitas 4 la par y se- 

paradas entre si lo sufi- 
ciente, que nos hacen ver que el escultor quiso representar 4 una 
‘Pareja de llamas muy lanudas. 

Si consideramos este objeto como posterior 4 la epoca de la con- 
quista espafiola, podriamos creer que representase dos Ovejas 6 car- 

Visto de abajo. 

1/3 tamano natural, — Coleccién Quiroga, 
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neros, pero como me inclino 4 suponerlo anterior 4 aquella época me 

quedo con la primera interpretaci6n. 

Interiormente el mortero tiene poca hondura, y a4 diferencia de los — 

demas de suclase, hallase éste surcado por trazos profundos dispues- 

tos radialmente, convergiendo todos hacia el centro al cual no llegan. 

Por la forma y disposicién de este mortero, el artista no pudo repre- 

sentar las patas, ycomo su arte fué rudimentario y las cabecitas nada 

nos dicen, no podemos de una manera concluyente determinar 4 cual de 

los animales antedichos se refieren. En cambio ha indicado la lana con 

bastante ingenio estando fuera de discusién de que se trate de rumiantes. 

Este morterito fué hallado en Amaicha. 

Fig. 65, Otro pequefio mortero hallado en el valle de Capayan, ta- 

llado también en piedra negruzca. 

Exteriormente representa un animal 

que no sé 4 cual referir; con una gran 

cabeza ovalada con dos ojos, cuatre 

patas y una cola gruesa. 

A diferencia de los otros que hemos 

sobre el mortero. 

Supongo que represente 4 un mami- 
Fig, 65.—1/3 tamafio natural. 

descrito, este animal aparece montado 

fero, pero el artista en este caso no supo indicar ningun caracter dis-_ 

tintivo de la especie que crey6 tallar. 

Pertenece 4 la coleccién del Dr. Adan Quiroga. 

Fig. 66. En el mismo caso se halla este otro morterito hallado én Vi- 

pos, fuera del valle Calchaqui y 

que pertenece 4 la coleccién del 

sefor William Herrmann de Tu- 

cumdn, De dimensiones pequefias, 
18 centimetros de largo por 9 de 

alto y 12 de ancho y +tallado en 

piedra gris, representa también 

un animal del cual sdélo se reco- 

noce la cabeza circular y algo sa- 
Fig, 66—1/2 tamafio natural 

liente, el cuerpo formado por el mismo mortero y una cola corta y 

parada, algo dirigida hacia arriba. ; 

De esta misma procedencia he visto también, en la coleccién del 

doctor Jacobo Wolff de Cérdoba, otro mortero plano representando 

un ave, con el cuello y cabeza toscamente esculpidos y contres apen- 

dices, dos 4 los lados y uno detrds qne indicaban las alas y cola, algo 

muy parecido 4 lo que se vé en las figuras ornitomorfas ya publica- 

das bajo los ntumeros 39 y 40. 

Juan B. AMBROSETTI. 



Importante Correspondencia 

APUNTES SUELTOS DE LA LENGUA DE LOS INDIOS CADUVEOS 

DEL 

CHACO PARAGUAYO 

Nuesiro consocio el senor Lafone Quevedo nos ha facilitado la si- 

- guiente carta que acaba de recibir del sefior Guido Boggiani, el cono- 

_cido viajero, cuyas descripciones delos Indios Caduvéos, Chamacocos 

etc, han llamado la atencion de los Americanistas en ambos mundos. 

Esta carta llega en momento muy oportuno, porque el sefior Lucien 

Adam de Rennes en Francia se ocupa de las lenguas de este grupo, 

y los datos contenidos en aquella son nuevos y de la mayor impor- 

tancia. Las notas explicativas al pie son del sefior Lafone Quevedo. 

Aparte de los Caduvéos el sefor Boggiani esta investigando los 

Indios Guanases, Quiniquinaos y otros, y espera poder determinar la 

verdadera clasificacién, que por cierto, no sera la que ha sido corrien- 

te en estos ultimos anos. 

En fin el sehor Boggiani es un explorador de capacidad y concien- 

cia de quien se puede esperar mucho, porque su trabajo lo lleva 4 

cabo en el mismo centro de los Indios que describe, y entre otros de 

esos llamados Gwaycuries, A que sus vecinos aman Caduvéos, mien- 

tras que entre ellos oyende Eyiguayegt. 

Puerto 14 de Mayo, (Paraguay) Julio 5 de 1897. 

SENOR Don SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO. 

Buenos Aires. 

Muy senior mio » amigo: 

He tenido en mi casa durante estos Ultimos tres dias, una buena 

partida de Caduvéos. Ya puede Vd. imaginarse si me aprovecharia 

29 
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de tan buena oportunidad; y es con verdadera satisfacci6n que puedo 

comunicarle algunos delos datos mejores de lingtistica que he po- 

dido apuntar en mi cartera. 7 

Empezaré por decirle que no he podido conseguir una explicacion 

de la palabra Caduvéo. Yo también creo que Cad es prefijo prono- 

minal, el que, en tal caso, no puede significar otra cosa que fuyo 6 

vuestvo. La terminaciOn wvéo,Si no me equivoco, me parece una ma- 

la interpretaciOn (de parte de los latinos) del verdadero vocablo indi- 

gena, que no conozco con seguridad, siendo hoy muy dificil que los 

mismos Caduvéos lo recuerden. 

Mas voy a someterle, una suposiciédn mia que tal vez no sea del 

todo infundada. Los Chamacocos Haman 4 los Caduvéos Caddiod. 

Es muy posible que este vocablo sea mas puro que el otro, En tal 

caso tendriamos el prefijo pronominal Cad. tuyo 6 vuestro y Zod, abre- © 

viacién 6 degeneracién de zddzt, que significa, padre (el zod, de Her- 

vas, que los Misioneros han usado para traducir Dios), con una sig- 

nificaci6n de autoridad como de patyvon hacia los siervos 6 los escla- 

vos. Quiere decir que los Caduvéos, que hacian con mucha frecuencia 

esclavos a los Chamacocos, les dirian—«/Vosotvos somos vuestros pa- 

dves (6 patrones)», 6 sea Caddiddit, nombre que los Chamacocos se- 

guirian usando para designar 4 Sus enemigos, sin cambiar (por igno- 

rancia) el prefijo Cad en el de Cod (nuestro); y ese nombre se les ha 

quedado. 

Los antiguos casi siempre han estropeado de tal manera los nom- 

bres propios de indigenas que es poco menos que imposible fundarse 

sobre la transcripcidn de ellos. 

Si no pude conseguir nada al respecto, la casualidad me propor- 

cioné un dato de bastante importancia. El mismo cacique de los Ca- 

duvéos, 4 quien yo interrogaba sobre el nombre de la tribu, me di6 

en cambio este otro, como perteneciente 4 foda su gente. | 

Eg giudgeg 

Este nombre me hizo acordar enseguida el de Eyigudyegis, que 

Martin Dobrizhoffer da 4 los Mbayds que ocupaban la margen orien- | 

tal del Rio Paraguay. Sdquese la g que precede al wa, y la termina- 

cidn zs, que es una evidente redundancia, y tendremos un vocablo tal 
r 

cual, en que la g seguida de z 6 e se pronuncia como la y (hispano- 

americana) en «yegua». 

Si agregamos también 4 Fe giudgeg el Uettiddu, que es el nombre 

de una tribu ahora extinguida, que, segtin noticias habidas de los 

viejos Chamacocos, ocupaba el territorio cuyo centro es Puerto 14 de 

Mayo, en la orilla occidental del Rio Paraguayo, tendremos los dos. 

— — 
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nombres que Dobrizhoffer da a las dos divisiones de los Mbayas: 

Eggiuigeg = Eyiguayegts. 

Uettiaddu = OQOuetiadegodis. 

Que estos ultimos pertenezcan 4 los Mbaydas no hay duda alguna; 

pues los numerosos fragmentos de utensilios de barro cocido que se 

encuentran aqui lo demuestran claramente. 

Entre 107 vocablos nuevos de que he podido obtener una transcrip- 

cién, ortografica, cuidadosamente apuntada, he tenido por fin la suerte 

de conseguir el paradigma completo de los pronombres personales, 

singulares y plurales, que transcribo 4 continuacién. Le garanto que 

no ha sido cosa facil conseguirlos, y, crco que he ganado una bien 

merecida palma: 

SINGULAR PLUEAL 

Yo — é (1) Nosotros — 06ecé, occottdut. (2) 

Tu — accadmeé Vosotros(3) — accdmittdauz. 

El — iddodtte. Ellos — rddittiutr. 

PLURALES LIMITADOS A 2 Y 3 

Nosotros dos — d6ccdéttodtte, 6ccé-ittodtte. 

Vosotros tres — 06cco-ittodtta-dv’ida. (4) 

Hagole notar que en realidad no existen sino los tres del singular, 

y el de primera persona del plural; los otros dos no son sino los del 

singular con un apéndice—tduz—que los pluraliza con su _ significa- 

cién de «todos». 

De manera que se deberan traducir por wstedes todos y ellos 

todos. 

También en los posesivos he obtenido buen resultado. Primero que 

todo, he averiguado que hay el de tercera persona del singular, y se 

ha confirmado 4 lo que parece, que no existen los de 2% y 3% persona 

del plural. Le doy dos ejemplos sobre los cuales no cabe duda al- 

guna en cualquier sentido: 

| 
| Mi mano == WNW ON 

(1) A mas del acento esta é lleva raya, 

(2) Todas las o llevan una pequefia o arriba, 

(3) En la carta esta «ustedes», 

(4) El apéstrofe significa que la 7 lleva circunflejo, sin duda de guturacién. 

SS 
x 
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Tu mano - — cabaar’ at. 

Su mano — libaar at. 

Nuestra mano — cobaarat. 

Mi nariz — imummig’o. 

Tu nariz — cadimmig’o. 

Su nariz — limmig’o. 

Nuestra nariz — codimmtig’o. 

[La g’ representa una guturaciOn, En el original es g con circun- 

flejo]. 
Hay vocablos que en lugar de ca, para la segunda persona del sin- 

gular toman 7a: 

Tu labio superior — vr’ andccibt. 

Tu labio inferior — vagodllddt. 

Y he descubierto que hay una particula pronominal tmpersonal 

(no sé si me explico bien), que es z.: 

Bigotes — udappitte. 

Barba — udaccdédt. 

Mano ~— ubaar dat. 

Labio superior — wunacctbt. 

Labio inferior — ugollddi, etc. 

Otra cosa curiosa es esta: cabello y hojas tienen en Caduvéo un s6- 

lo vocablo para expresarlos. Asi que los cabellos son las hojas de 

los hombres, y las hojas son los cabellos de los arboles. 

Nuestros cabellos — codammud 

Hojas de tabaco — hallodr’a lammud 

Vd. distingue perfectamente las particulas pronominales Cod—nues- 

tro—y /—su: con particula impersonal se diria pues wdammutd. 

Muchas otras noticias podria yo darle, mas me reservo para otra 

vez cuando las tenga mas completas; pues le anuncio que dentro de 

unos dias iré 4 pasar unas dossemanas entre los mismos Caduvéos, 

que estan ahora cazando ciervos; y entonces podré reunir muchas 

notas interesantes sobre lingtiistica y etnografia. 7 

Lievaré también una buena maquina fotogrdafica, y haré una buena 

cantidad de retratos. De los Chamacocos tengo ya una coleccion fo- 
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tografica hermosisima; y espero con el tiempo poder completar esa 

colecci6n con retratos de todas las tribus de que me ocupo en mis 

estudios, 

Si Vd. cree que esto puede interesar al Instituto Geografico Ar- 

gentino, comuniquele los datos linguisticos que le mando, los que me 

hara el favor de comunicar también 4 Mr. Adam, para completar los 

que yo le mandé. 

Suyo devot™®, 

(firmado) Guipo BoGGIANI. 

apellidado Guaycurt, que contiene esta carta es de la mayor impor- 

tancia y a todas luces establece el parentesco intimo con el de las 

ramas Toba, Mocovi y Abipon. 

Es de suma novedad el descubrimiento que también en el Caduvéo 

este hay fleccién posesiva de segunda persona por ca y por 7’a, que 

Seria el da del Mocovi y el gva del Abipon. 

vs Igualmente novedosos son el w, prefijo de relacién indefinida, y los 

tres plurales que encierran respectivamente la idea de todos, de tres 

y de dos. 

Muy buenas pistas lleva el sefior Boggiani en sus acertadas inves- 

tigaciones, y esta ya en camino 4 desvanecer mds de cuatro de las 

clasificaciones errédneas de Indios del Chaco Boreal. Esperamos con 

gusto, y con atencién despierta, los nuevos datos que este insigne via 

Nora GENERAL.—La noticia del idioma Caduvéo 6 Eyiguayegi, mal 

gero y fiel observador nos promete. 



EN HONOR DEL Dr. CARLOS BERG 

Con motivo de haber adoptado la nacionalidad argentina y de la 

partida para Europa de este antiguo y benemérito profesor de nues- 

fora 

tra Universidad, el Instituto uniéndose a las manifestaciones de sim- 

patia que ha recibido el sabio naturalista resolvi6 organizar una vela- 

da cientifica el lines 3 de Mayo, 4 la que concurri6 un publico nume- 

-roso y selecto. En el programa, cumplido con acierto, se contaban la 

interesante conferencia del Dr. EDUARDO L. HOLMBERG, que se leera 

mas adelante, y la animada descripcién de la antigua ciudad de Quil- 

mes, hecha por el Sefior Juan B. AMBROSETTI, cuya publicacion ha 

tenido ya-lugar en el. numero anterior. 

Abri6 el acto el semor Presidente en los siguientes terminos: 

Senoras, Caballeros: 

Sabeis el simpatico motivo que nos congrega esta noche. Una de- 

mostracién del Instituto Geografico Argentino en honor del Dr. Car- 

Los BERG, que ha querido hacerla enel momento que este ilustre Sa- 

bio ha adoptado la nacionalidad argentina, estrechando carifosamente 

con ese acto espontaneo y solemne, los vinculos por tantas razones 

estimables, que lo unian a este pais desde muchos ajfios. 

Los hombres como Berg son de la humanidad, porque la ciencia no 

tiene patria, pero jamas apartareis de la idiosincrasia humana el sen- 

timiento egoista, llamadlo asi si quereis, de reflejar sobre su zona, 

sobre el pedazo de la Tierra en que ubica el lugar de sus afecciones 

la mayor suma de notoriedad, de poder, de saber y de gloria. Es el 

sentimiento de la nacionalidad, de la patria, si vamos mas alla, que 

manifiesta sus palpitaciones aceleradas cuando como en este caso un 

noble espiritu, dominado por el sentimiento y por el medio, se arran- 
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ca aAsu gabinete de trabajo donde su labor y su modestia lo detienen 

para hacer una demostraci6n generosa al pais en que ha vivido la 

mayor parte de su vida, en el que ha estudiado, ha ensenadoy ha si- 

do apreciado y amado. 

iQue hermoso ejemplo! 

No habia venido aeste pais 4 recojer tesoros: vino a4 lanzar deste- 

llos de luz para las inteligencias; no trajo las ambiciones, ni las ma- 

las pasiones, condujo la bondad y la sabiduria ic6mo quereis que 

no se produzca un movimiento que estimulara a tantos y tantos que 

detienen sus impulsos por pequefas preocupaciones sin valor algu- 

no antelas grandes accionesde noble y positivo significado? 

Oh! sabedlo bien, los que no quereis entenderlo, en este pais que 

tanto necesita incorporar y fundir en su masa hombres, porque hay 

lugar para tantos; que necesita hacer suyos esos hombres y no que 

sean estantes para trabajo material unicamente; sabedlo bien, si no 

lo sabeis aun, que la apreciacién de la humanidad ha variado como 

ha variado tanta teoria, tanta noci6on, tanta regla de otro tiempo, por 

virtud de la ciencia y de la civilizacién, que ha traido el acercamien- 

to de los hombres, vinculando dia por dia mas, con las ligasones 

del acero, del vapor y de la electricidad 4 las naciones de la Tierra. 

Y la apreciacién ha variado en el sentido noble y grandioso, en el 

sentido de la fraternidad humana, de la solidaridad de los hombres 

cualesquiera que sea el lugar del mundo en que hayan encontrado 

su bienestar. No sereniega de nada pero si se agregan distancias al 

limite de las expansiones generosas de la vida que son lampos de 

honor, reflejantes desde el lugar del nacimiento hasta el lugar de 

la muerte. 

Esa esla verdadera teoria que hoy consagran los hechos y el con- 

censo de la humanidad convencida. Nuestras leyes dan al acto lamas 

alta expontaneidad, pero bien se ha dicho y sostenido que es una 

ley que debe modificarse sometiéndola 4 esa regla que sirve de 

base moral, adosando las conveniencias materiales que. surgen para 

este pais, que necesita poblarse, radicar los hombres y hacer su raza 

que ha de sersuperior porque la tradicién, el medio y los elementos 

lo permiten. 

En esa formula, que arranca la ultima susceptibilidad que pudiera 

Surjir, se encuentra el espiritu que debe presidir la legislacién para 

ser sentida por todos, desde el mas debil intelecto pues que pare 

los fuertes tenemos lasancién en el hecho que celebramos. 

Estoy seguro que el Dr. BERG, asi lo ha pensado, asi lo ha sentido, 

procediendo luego con la serenidad imperturbable del que hace algo 

de bueno adquiriendo bienes tan grandes como el goze inefable de la 

conciencia satisfecha y tranquila. 
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Cuando el eminente BuRMEISTER, alld en el afio 1878, se fij6 en el 

joven profesor de Riga, premiado por la sociedad de zoologia y de 

aclimataciOn de Paris en 1870, por sus obras que se expandian, sa- 

liendo de fronteras dificiles de franquear, como son las que la severa 

ciencia exige, habia hecho su hallazgo. Tenia su colaborador en el 

museo, traia el maestro profundo y concienzudo de Historia Natural 

para las ensefianzas superiores y aportaba un impulsador adecuado 

simpdtico, accessible al medio, del movimiento cientifico que surjia 
la v4 

anheloso por todas partes del pais. Nadie miré 4 otro que 4 él cuan- 

do el gran sabio rindiéd su vida y ahi esta al frente del Museo Na- 

cional siguiendo su obra cientffica, hoy muy grande, expandida por 

todo el mundo, de provecho para nuestro pais y aprovechada por 

nosotros. 

El Dr. CarLos BERG es desde ahora nuestro compatriota, pero di- 

gamos la verdad, nolo es mas hoy que ostentael titulo de ciudadano 

argentino que lo era ayer cuando entregaba, concurriendo al desen- 

volmiento intelectual del pais. todo cuanto un hombre puede dar con 

generoso anhelo en el noble apostolado de la ciencia 4 la que ha de- 

dicado su vida, estudiando, creando, descubriendo y propagando. 

Conferencia del doctor Eduardo L. Holmberg. 

Cubiertas aun las botas con el polvo del camino y calzadas ya las 

espuelas para emprender nuevo viaje, no he podido menos de acep- 

tar la invitacion del Instituto Geografico paratomar parte en esta ce- 

remonia—y he aceptado por numerosos motivos que no escapardan 4a la 

perspicacia de mi honorable auditorio 4 medida que se desarrolle el 

tema sobre el cual fundo estas breves observaciones. 

Y aunque me hubiera encontrado léjos, habria venido 4 su HNamado, 

porque, dela misma manera que soy rapido para castigar 4 los que, en 

nuestros dominios, invaden, sin mds motivos que aspiraciones absur- 

das 4 éxitos de otro género, el territorio santisimo de la Ciencia, qui- 

siera y quiero ser relampago para premiar y acariciar 4 aquellos a 

quienes, por un voto colectivo del cual forma parte integrante el mio, 

con mi voluntad y mi criterio, la respetan,la veneran y le rinden un 

culto digno de ella y de ellos, porque se dignifican al dignificarla. 

Fn este lltimo ntimero se cuenta el Doctor Carlos Berg, que esta 

presente, a quien todos conocemos aqui, y 4 quien hoy celebramos 

con motivo de su ingreso en la Ciudadania Argentina, cuya carta le 
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ha conferido un alto tribunal de la Nacion, y 4 quien todos conside- 

rdbamos hace tiempo como uno de los nuestros, por la manera gen- 

til y caballeresca, mas la profunda competencia y dedicacion con que 

ha desempefiado los numerosos cargos que los altos poderes le con- 

fiaran en servicio de su hoy nueva patria y la afabilidad y galanura 

con que siempre atendié las diversas consultas no sélo de las institu- 

ciones publicas 6 privadas que reclamaban su concurso, sino tambien 

las de los particulares. 

He recorrido casi toda mi tierra y he tratado hombres y mujeres 

de diferentes categorias dentro del mundo intelectual, y en todas par- 

tes he oido pronunciar su nombre vinculado a las ideas de seriedad 

en el estudio, tenacidad en el trabajo, afabilidad en el trato, modestia 

al ensefiar, 6rden en las preguntas, y exactitud en sus afirmaciones, 

v, lo que hoy es para mi una verdadera satisfaccion al elevar la voz 

en este recinto, es que puedo, sin necesidad de interpretar agenos de- 

seos, afirmar que, despues de 23 afios de relacion continua, reconozco 

que ha sido asi y que continua siéndolo. 

- Hijo de una nacion poderosa que hoy pone en jaque a4 los mas ha- 

biles diplomdticos del viejo mundo, y que, tendida sobre una exten- 

sion inmensa que abarca la mitad de la Europa y del Asia, gravita 

en las decisiones de la civilizacion occidental conmas energia que la 

espada de Breno; descendiente por su nombre, por su sangre y sus 

inclinaciones, de la sapientisima Alemania, fundadora de Riga, su ciu- 

dad natal, cuando alli se establecieron en el siglo XIV los caballeros 

de la Liga de la Hansa, el doctor Berg no viene 4 solicitar ser cobi- 

jado por nuestra azul bandera para que se abran 4 su paso los salo- 

nes de la aristocracia Argentina, ni las puertas de los institutos, ni 

los santuarios del poder y de la ley, ni el camino de la montafia, ni 

la pagina del libro, porque, durante su larga permanencia en la Re- 

pliblica, ha sabido conquistar todo eso con sus propios méritos, y li- 

gar su nombre a4 todo acto en que se hacia indispensable la severa 

disciplina de sus obras. 

Espiritu gentil y educado, maestro en el arte de decir con modestia 

y elegancia, ha encantado mds de una vez a sus oyentes enlas vela- 

das cientifico-literarias de nuestros institutos, vy las damas y sefioritas 

_ Argentinas que no han pervertido la sangre de espartanas que corre 

por sus venas del afio 10, 4 la que hoy agregan los refinamientos ge- 

nerados por el culto discreto de Minerva, han podido apreciar como 

nosotros todas las suavidades dticas de sus conferencias sobre La 

_ feeina de las flores, Las mariposas, Las abejas, La simbiosis, y tantas 

otras obras de caracter popular de guante blanco; mientras que las 

sociedades cientificas del mundo entero reciben, con la publicacion de 
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sus trabajos de ciencia pura, e] testimonio perfecto de una gravedad 

que, por desgracia, no es patrimonio de todos los sabios. 

Como profesor, poseido de la dignidad de su cargo, podra haber si- 

do quiza exigente con espiritus juveniles no habituados 4 la severi- 

dad de los métodos y a4 los coeficientes talvez elevados de ensefianza; 

pero hay un testimonio que, como la piedra de toque, nos revela los qui- 

lates de su mérito: lo rodean el respeto y el carino de sus discipulos, 

cuyos nombres figuran con frecuencia en sus muy numerosas publi- 

caciones cientificas, citandolos como colaboradores en la magna obra 

de reunir los materiales incontables de la Fauna, de la Flora y de la 

Gea de la Reptblica Argentina. 

Nos vamos educando, y poco 4 poco, gracias a la difusion de una 

ensefianza publica bastante enciclopédica, pero difundida de buena 

fé, empezamos 4 darnos cuenta clara del papel que la Ciéncia repre- 

senta en el mundo moderno, y 4 comprender que, sin ella, el concep- 

to que hoy tenemos de la civilizacion, nos haria pensar que debia 

rodar ésta por los abismos de la barbarie, para realizar una rever- 

sion que no entra por cierto en las aspiraciones del progreso. 

Hoy, un sabio, es uno de los resortes indispensables del mecanismo 

social, quiza el mas delicado, y de la misma manera que en los otros 

mecanismos es necesario que todos los resortes sean de buena ley, 

en ei social, el sabio no debe ser un fantasmon de opereta sino un 

diamante homogéneo, un acero de temple superior, un bronce 

eximio. 

Sabios astrénomos escudrifian los secretos de los cielos y determi- 

nan con maravillosa exactitud las posiciones de los astros; siguenlos 

a través del espacio por las misteriosas soledades de la inmensidad; 

aplicanles las formulas del genio, y cuando han conocido sus secretos, 

las curvas de su marcha, las perturbaciones de su curso, puede el 

marino desprenderse de las costas y lanzarse como un héroe por so- 

bre el lomo salado de las olas, donde una estrella 6 un planeta que, 

a voluntad, puede llamar al seno de sus goniédmetros en la concavi- 

dad del tiempo, sefialarad su rumbo en las espumas—y alli van con él 

la civilizacion, el progreso, como mercaderias, como ideas, como sim- 

bolos de libertad, como vinculos de fraternidad humana,—y 4 medida 

que la Ciencia adelanta, quelos sabios profundizan sus estudios, car- 

ganse las naves con nuevos tesoros y se aproxima el instante de la 

redencion del hombre por el desenvolvimiento de ideas mas fecun- 

das, mas atrevidas, mds dignas de la Suprema Verdad oculta todavia. 

Un sabio fisico se encierra en su gabinete, y entre bobinas, alam- 

bres, ruedas, imanes, palancas y tornillos, inunda con luz de sol la 

oscuridad de la noche, salpicando, de astros incandescentes, nuestra®> 
r 

cailes, teatros, paseos, vehiculos y hasta joyas; 6 transporta a miles 

oe = ph 
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de leguas nuestros pensamientos, entregandolos al mundo en las 

percusiones de un Morse, 6 dejandonos escuchar por la vibracion de 

una lamina la voz conocida 6 ignorada que se fija para siempre en 

el fondgrafo, 6 recoge-de las nubes la serpiente fulgurante de las 

tempestades. 

Penetra un sabio cirujano con su escalpelo en los mas hondos te- 

gidos del cuerpo humano para arrancar, con la sutileza de sus cortes, 

el conjunto patolégico que genera dolores, angustias 6 muerte; inclina 

su frente el sabio médico sobre la fiebre, el latido 6 los rumores in- 

ternos, y de sus observaciones sintetizadas brota, con la vida, la salud 

de un organismo condenado; mientras el sabio quimico, con sus re- 

tortas, tubos, matraces, alambiques, probetas y reactivos, descubre los 

elementos, provoca las combinaciones, escudrifia la vida de los ato- 

‘mos y de ella surge radiante como una gloria la vida de los mundos. 

Dispersos por el globo en modesto atavio se inclinan sobre el in- 

secto, sobre la planta, sobre la piedra, sdbios naturalistas. La reac- 

cion, el escalpelo, el microscopio, el martillo y los ensayos y cultivos 

constituyen su arsenal y sus operaciones. Por encima de su pacien- 

cia pasan los siglos sonriendo, y un dia sorprende Laplace al pre- 

sente y al porvenir con su Mecanica Celeste, y Darwin asombra 4 la 

Inteligencia Humana con su Doctrina de la evolucion. En los mis- 

terios del infinitamente pequefio se perfila el microbio 4 semejanza 

de un fantasma de magicas evocaciones, y el quimico, el médico, el 

cirujano, lo alimentan, lo aislan, lo multiplican, lo cultivan, lo miden, 

lo inyectan.... y lo matan; y al desintegrar por las reacciones su invi- 

sible estructura, conservan como un manto de Helena el suero bené- 

fico que devuelve 4 las madres la alegria que ahuyentaron las in- 

quietudes, y los padres celebran la victoria sobre el impalpable 

votando estatuas 4 los santos del nuevo culto, colocando sus pedes- 

tales junto 4 los Alejandros, 4 los Césares, 4 los Napoleones que, si 

son dignos de despertar la admiracion del Hombre, no siempre lo 

fueron de engendrar su gratitud. 

Suprimid todo eso, y si no experimentais un sentimiento de horror 

€s porque no he sabido explicarme 6 porque no habeis querido com- 

prenderme. Mas es tan absurdo suponer todo esto, como imaginar 

que habeis acudido 4 esta invitacion contra vuestra voluntad. 

Saludemos entdénces 4 uno de los buenos, 4 uno de esos sdbios que 

he procurado perfilaros, y saludémosle en el momento en que llamado 

por la voz del corazon, va A cruzar una vez mds las rumorosas olas 

del paterno Baltico, 4 pisar las arenas de la playa del Duina donde a 

corrieron su nifiez y juventud, y estrechar entre sus brazos 4 los 
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amorosos genitores. Tiéndase ante la proa de la nave que le lleve, 

la mar serena, vy corran dias alcionarios mientras visita la distante 

patria, y que esa nave, como la de los fedcios, nos le devuelva con 

el alma refrescada, y mds apto atin, si es posible, para entregarse 4 

su tarea. 3 

Saludemos al sabio Director del Maseo de Buenos Ayres, al galano 

conferenciante, al distinguido profesor, y puedan mis nietos, cuando 

consulten sus obras, repetir conmigo: jSalud 4 Carlos Berg, ciuda- 

dano de la Patria Argentina! 

EpuarRbo L. HOLMBERG. 

El sefior Ambrosetti siguid al Dr. Holmberg en el uso de la pala- 

bra, ilustrando su conferencia sobre Quilmes, con hermosas vistas en 

que aparecian restauradas las interesantes ruinas de la ciudad Cal- 

chaqui. 

El Dr. Berg, visiblemente emocionado, agradeci6é en frases elocuen- © 

tes la demostracién de que era objeto, terminando con un voto por 

la prosperidad de la Republica Argentina. 
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TIERRA ADENTRO 

Conferencia del Srv. Guillermo GODIO leida el 25 de Junio de 1897 

Tierra adentro! Y nohan transcurrido todavia cuatro lustros desde 

que la siniestra palabra Ilenaba de terror el hogar argentino! 

Al caer la noche, al sédlo pronunciarla, la funesta palabra, en la 

suntuosa estancia, en la casa modesta, en el tugurio misero, de los 

osados habitantes de la entonces estrecha frontera, cerrada como 

entre un cerco de fierro por el invicto reino de la barbarie, un ex- 

tremecimiento de frio corria por las venas de cada uno. La palabra 

de amor helabase en los labios del amante: la caricia efusiva del es- 

poso se convertia en espasmo celoso, tanto mas intenso cuanto mas 

radiante era la belleza de la mujer amenazada por oscuros ultrajes: 

la madre estrechaba en su seno los hijos con una contracciOn ner- 

viosa, violenta, de leona que vé insidiada su prole: y la mirada del 

viejo duefio de casa se dirijia recelosa hacia la puerta, escudrifando 

Si la barra aseguraba sélidamente la entrada... 

cAcaso los caballos pataleaban en el corral? 

Ei espanto aumentaba, se hacia fiebre... y las visiones del temido 

peligro asaltaban la fantasia de los pobres peones con cuadros de 

ataques imprevistos, de incendios, de asesinatos, de raptos, de degtie- 

llos... con escenas de ofensas supremas inferidas en presencia de las 

madres y de los maridos, de nifios destrozados contra las paredes, de 

vertiginosas carreras a través de escudlidas landas, de los cautivos 

atados 4 los caballos robados tan despiadadamente, que los nudos de 

las cinchas les entrarian en la carne viva... de campos desiertos, blan- 
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queando de huesos cristianos... con leyendas piadosas del humillante 

y duro cautiverio... alla... lejos... tierra-adentro! 

Y, desahogo de la consternaci6n intima de la atribulada familia, la 

noche pasaba en cuentos pavorosos de episodios atroces de la Ultima 
la 

invasion de los indios, por este 6 aquel otro punto de la frontera. 

Las regiones 4 que aludia la terrible palabra eran consideradas 

como tierra infiel;como pais enemigo... Tierra adentro era el Con- 

tinente Negro para los Argentinos. 

Y sin embargo eraun trozo legitimo de la patria de esa patria 

surgida y santificada por la sangre y la virtud de los grandes préce- 

res de la independencia americana. jEra tierra argentina! 

Oh! bendita la noble mente y el fuerte brazo de quién, pensador y 

guerrero, inspirandose en un alto concepto nacional y civilizador, le- 

v6 el valeroso ejército argentino 4 dilatar las fronteras de la Patria 

A sus verdaderos confines naturales! 

Apagadas un dia—sea este lejano— las pasiones que se agitan en 

torno de los vivos, la historia grabara con letras diamantinas el me- 

morable fasto en el templo inmortal donde fulguranlas glorias de las 

naciones, y las benemerencias de la humanidad! 

Siguiendo el programa de estudio y de propaganda que me he 

propuesto, tendente 4 conocer y dar 4 conocer hasta dénde mi débil 

voz sea escuchada, este pais de mi predileccién, después de haber di- 

lijentemente. recorrido las ya pobladas provincias del Norte, y del 

litoral, especialmente en aquellas partes que ya han _ sido desperta- 

das 4 la vigorosa vida moderna por la colonizaci6n, naci6 en mi la 

natural ansia de conocer esas vastas zonas de tierra ‘adentro, que— 

ayer no mas, resonantes por los alaridos del indio rapaz, y por los 

gemidos de los cristianos cautivos,—despobladas hoy y dormidas en 

el silencio del desierto, repercutiran mafiana los hosannas de una po- 

blaciédn numerosa, floreciente, feliz, que contribuira a hacer de la 

Republica Argentina, una de las mas poderosas naciones de la tierra. 

Y asi decidi una primera excursion 4 lasregiones del sur, 4 la que 

haré seguir otras en tiempo oportuno. 

El itinerario recorrido por mi-ha sido el siguiente: 
De Buenos Aires 4 Mendoza: desde la capital de esa fértil provin- 

cia 4 San Rafael por la via sub-andina de Tunuyan y San Carlos. 

Pasado el rio Diamante, y bajando al sud, legado 4 las orillas del 

Atuel descendi costeando este rio hasta su unién con el Salado, alla 

donde forma con este el Chadi-Leuvu en la Pampa Central. De alli 

remonté hacia el Nor-Oeste, 4 las faidas del Guacac6, entrando en 

un sistema de serranias que se abre en la alta Pampa de la Matan- 

zilla. Atravesada esta landa, dejando 4 las espaldas la dentada sierra 

de Cachauén, y haciendo, por falta de baqueano, una inttil subida y 
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un desastroso descenso de la nevada montafia Payen, por hendidu- 

ras y quebradas llegué 4 un laberinto de rios secos, de los cuales 

uno por fin me condujo al Colorado. Vadeado éste, entré por los 

valles de Auquinco y de Tilque, al Neuquen, haciendo de su capital, 

Chos-Malal, el centro de varias excursiones al interior del territorio. 

De Chos-Malal, me trasladé 4 la confluencia del rio Neuquén con el 

Limay por los valles de Tilhue, por las faldas del Auca-Mahuida y 

la bajada del Anielo, Desde la confluencia, siguiendo la linea de los 

fortines militares escalonados sobre el rio Negro, Hegué a Fuerte- 

Roca. De alli pasé 4 Choele-Choel. Desde estaisla remonté al Colora- 

‘do cerca del pase de Chiclana. Atravesé la parte de Pampa Central 

comprendida entre Fortin Uno y Hucal. De Hucal descendi a Bahia 

Blanca, donde una vez visitado Puerto Belgrano, volvi 4a Buenos 

Aires. | 

No es ciertamente en los limites de una conferencia, 6 mejor di- 

cho de una conversacién de una hora, que podria encerrar las. ob- 

servaciones recojidas durante dos meses de viaje continuado en los 

cuales recorri cerca de cuatro mil kilémetros. 

La mayor parte de los materiales de observaci6n recogidos, va des- 

tinada 4 una obra, 4 la que voy agregando cada ano elementos ori- 

ginales, y, destinada 4 presentar como fiel espejo, bajo sus multiples 

colores y variados aspectos, esta extensa republica, con descripciones 

y datos tomados del natural y no de la fantasia. 

Aqui, para entretenimiento de una hora, tomaré al acaso y 4 Cca- 

pricho. 

é¢Como he realizado el viaje? 

Esta es quizas una de las preguntas que quereis dirijirme. 

Afortunadamente esta ya lejano el tiempo en que para emprender 

viaje de una 4 otra de las provincias argentinas, era necesario hacer 

testamento, tantas eran las demoras, las lentitudes, los obstaculos, los 

peligros 4 que se iba al encuentro. Algunos de los presentes po- 

drian seguramente decir algo al respecto. Ni faltan escritores argen- 

tinos, que han dado cuenta del modo de viajar de aquel tiempo. Es- 

tanislao S. Zeballos, entre otros,en muchos pasajes de sus libros, ofrece 

mds de una descripci6n animada y veridica. 

Actualmente el trayecto de la capital federal 4 Mendoza se hace 

en treinta y tres horas de tren con coches dormitorios y comedor: lo 

mismo que entre Bahia Blanca y Buenos Aires en -el breve espacio 

de diez y nueve horas. 

Mi verdadero viaje empez6 en Mendoza y termin6d en Bahia 

Blanca. | 

_ En este trayecto, que, aumentado con las excursiones intermedias, 

no abraz6 menos de dos mil kilémetros, he usado todos los medios 
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primitivos de locomocion: la mula, el caballo, la galera, la carroza 

de aquel santo, creo que San Francisco, que andaba pedibus calcan- 

tibus.... y hasta para un recorrido de doscientos kilé6metros, un ramal 

de via férrea que un alegre compafiero de wagon calificéd chistosa- 

mente de galera por secciones, atento 4 que en algtn punto muy 

ondulado de la linea, no pudiendo la locomotora arrastrar todo el 

tren por las escarpadas lomas de los médanos, lo parte en dos, se 

lleva resoplando, jadeando, una mitad 4 la préxima eStacion, y deja 

la otra mitad en plena Pampa 4 esperar que vuelva a buscarla..... 

Este modo de viajar primitivo, mereceria, 4 tener tiempo para ello, 

toda una fisiologia. 

No es por cierto un sistema rapido, ni cOmodo, ni facil, ni accesi- 

ble 4 todo el mundo. Pero es el mejor para conocer bien de cerca 

un pais y sus habitantes. Desde la ventanilla de un tren, los paisa- 

jes se persiguen, se suceden, desfilan como vistas de una linterna 

magica: pero nada se aprende, nada queda sino un dolor de cabeza, 

una confusi6n y una somnolencia. Nada queda impreso de los pai- 

ses.... de los demasiados paises qne atraviesa. En el wagon se lleva 

consigo, dentro de si, al rededor de si, lengua, costumbres, pensa- 

mientos, preocupaciones, del pais desde el cual se ha partido. 

Fl modo primitivo de viajar al que me refiero, es el “inico que ver- 

daderamente pone en contacto el viajero con el pais que atraviesa. 

De todos los medios primitivos de viajar, 4 que he hecho reteren- 

cia, uno de losmas molestos es sin duda viajar en mulas:.y esto no 

tanto 4 causa del mulo, que es, sin embargo, la mds antipatica bes- 

lia que se conozca, sino por los mulateros, 4 los que podria aplicarse 

muy bien el refran; «Dime con quien andas y te diré quien eres». 

A mi, en la primera parte del viaje. me tocaron dos bellas mues- = 

tras del género. 

Uno, un santafecino, que habia sido, segun decia, soldado en las 

guerras de frontera, y que en sus verbosas conversaciones en el fo- 

g6n mataba mas indios, boleaba mds leones y estrangulaba mds 

tigres de cuanto fuera estrictamente necesario para emular las ha- 

zafias de Hércules: no dejaba, sin embargo, de ser honrado, fiel, y de 

buena voluntad’ -;. Peror.era viejo). 2. teniaimas stos que aliventons 

v echandome en cara a4 cada instante el haber dejado una vifiita que 

tenia en San Carlos para hacerme el honor de acompafiarme, se me © 

ofendia corno una pudibunda nifia si osaba hacerle una observacion, 

Ese honor yo lopagaba 4 muy subido precio, pues lo habia contrata- 

do como baqueano de especiales condiciones. Pero, desde un principio, 

me habia confesado lealmente que poseia si las nociones generales del 

hombre de campo para seguir un rastro 6 para saber leer en ese © 

intrincadisimo libro desendas que han dejado trazado los indios sobre 
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el suelo habitado por ellos durante tantos siglos, pero que no era 

baqueano en la ruta que yo pensaba seguir. 

A pesar de esto, y en gracia tal vez 4 su misma sinceridad no lo 

habia echado ni sustituido. Grave imprudencia, que me cost6 tan 

s6lo algunos dias de marchas inttiles, pero que habria podido pagar 

mas caro, puesto que la historia del desierto americano esta llena de 

trdgicos episodios sucedidos 4 quien, por falta de guia segura, no sabe 

a punto fijo encontrar las tres cosas indispensables: agua, pasto y lena. 

El otro arriero era un chileno, el cual, habiéndolo asi formado la 

naturaleza, era un gran poltrén, un socarr6n, un haragdan, un inutil, y, 

de yapa, un cobarde. 

Entre los dos me servian tan perfectamente, que yo debia ser el 

primero en levantarme para despertarlos, buscar y juntar lefia, en- 

cender el fuego, atrapar las mulas que durante la noche habian dispa- 

rado, destrozandome la ropa y la piel entre los chafiares, y lo mas 

del tiempo, durante la marcha, arrear, fatig4ndome como el perro de 

un pastor. 

El viajar a caballo es, sin duda, el modo mas delicioso de locomo- 

cién en el desierto. Pero es muy costoso, A causa de las travesias 

en que pobre 6 nulo es el pasto, y rara y abominablemente salada 

encuéntrase el agua, muchas veces se siembra el camino con caballos 

inutilizados, 4 pesar de que uno viaje con una tropilla numerosa que 

se lleva delante. . 

Con tal medio, privandose de los bagajes, se puede, sin mucha fa- 

tiga, galopando en promedio de nueve 4 doce horas diarias, recorrer 

cotidianamente de veinte 4 treinta leguas. Con los briosos caballos del 

teniente coronol Manuel Rawson, que galantemente quiso acompajfiar- 

me de Chosmalal hasta Roca, en el Ultimo dia de nuestra rapidisima 

marcha, entre las siete de la mafiana y las siete de la noche, nos 

devoramos cémodamente hasta treinta y cuatro leguas. 

Es justo tambien decir que de los quince caballos elejidos, que bien 

nutridos llevabamos de Chosmalal, no llegaron con nosotros a4 Roca 

Sino diez. 

iY gracias! 

En la conceptuosa Memoria de la Division del Rio Negroy Neuquen 

recién publicadapor elilustre general Enrique Godoy, leo, sin maravi- 

llarme, este impresionante periodo: 

«Los regimientos 2° y 7° enviados de la capital federal 4 formar 

parte de la divisién, llegaron asu destino, en peores condiciones que 

los otros, si cabe, puesto que sus caballadas quedaron muertas, estra- 

viadas 6 destruidas, en la penosa marcha verificada, sin agua ni 

forraje, desde Hucal 4 Roca». 

- jQué bueno, que generoso compafiero el caballo! 
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La convivencia, la familiaridad con este noble animal, nos ofrece 

mds de una vez la prueba, de que no es siempre de los hombres que 

podemos esperar servicios inteligentes y afectuosos. 

Cudantas veces en Europa, contemplando las estatuas ecuestres que 

con tanta prodigalidad la necedad humana ha levantado en las pla- 

zas publicas, me he dicho: Seguramente que el monumento lo habra 

merecido mas el caballo que el principe que lo monta! 

jLa galera! 

Que Dios os salve y libre de probar lo que es un viaje en ese ma- 

cizo cajon de tortura,—inventado por cierto por Torquemada—que en 

la Argentina se llama,—con razon,—galera! 

Mas, sea cualquiera el medio primitivo de transporte que se haya 

adoptado 4 través de aquella naturaleza grandiosamente salvaje, la 

fantasia se desencadena, y bate. potentemente las alas 4 través de 

las regiones inexploradas del tiempo y del espacio. 

Aquellas silenciosas lagunas, aquellas misteriosas cuevas encubier- 

tas porlos cortaderales, aquellas sendas abandonadas, un viejo arbol 

con las sefias del gualicho, resucitan en nuestra mente el pasado. Des- 

filan las tribus nédmades de los antiguos autéctonos con sus primitivas 

y barbaras costumbres. Resurgen los valerosos ardimientos- y las 

gloriosas hazafias de los espafioles conquistadores. Revive toda una 

época de martirios y de represalias sangrientas, y sobre todo, mas 

que todo, refulge en toda su magnitud, en su grandioso escenario na- 

tural, la virtud de sacrificio, la abnegaci6n y el heroismo del Ejército 

Argentino, el cual, afrontando sereno tantas penurias y tantas luchas 

contra una inclemente naturaleza y contra un enemigo insidioso, rei- 

vindico 4 la Patria y 4 la Civilizacién el vasto reino de la barbarie. 
Pero, mas constantemente, mientras viajamos por aquellas zonas 

tan fértiles, y sin embargo tan desoladas, galopa 4 nuestro lado la 

visié6n del porvenir. 

En medio de tanta potencialidad productora, uno se moriria de ham- 

bre, si no fuera la piedad de algtin gutzrquincho, el cual, estipido co- 

mo toda la gente bonachona, se presenta en vuestro camino, cuando 

no habeis encontrado otra cosa, y os dice: jCOmeme... y adelante! 

Mas, esta misma tierra que para nosotros seria tierra de muerte Si. 

no la recorriéramos con pie veloz, sera4 un dia tierra de vida para 

pueblos numerosos y felices! 

Asi como pasamos ahora rapidos a través de estos boscajes, de es- 

tos matorrales, de estos desnudos terrones, asi pasaremos en la vida; 

y asi como somos ahora una sombra fugitiva en el desierto, del mis- 

mo modo seremos una sombra desaparecida entre las lejanas genera- 

ciones... Pero el desierto, habra desaparecido, y los ritos de Céres 
| 
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-y de Baco celebraran aqui con guirnaldas de rubias espigas y de ver- 

des pampanos los triunfos de la naturaleza fecunda! 

Para terminar este breve ensayo de fisiologia de los viajes por los 

desiertos americanos, contestaré atui 4 una pregunta, que segura- 

mente 4 alguien le ocurriria hacerme: :Cémo se come? 

Para el hombre el problema es mas facil de resolver, especialmente 

si uno es cazador 6 posee buenas armas. Guanacos, avestruces, pa- 

tos, martinetas. perdices, nunca faltan. El quirquincho, y otras clases 

de armadillos, se ofrecen espontaneos y abundantes. Los rios y las 

lagunas abundan en pejerreyes, en truchas, en anguilas, y otros pe- 

ces esquisitos, y, cuando la oportunidad, se presenta nunca se debe 

descuidar de colgar al recado un costillar 6 un pedazo de char- 

qui. delicado manjar, que su primer cocimiento se lo da el sol, 

y su primer sazonamiento lo recibe del sudor del caballo y del 

polvo del camino... 3 
A la orilla de los rios, 6 cerca de los ojos de agua dulce, no es raro 

encontrar algun puestero, 6 sea algtn ser intermediario entre la hu- 

-manidad y las bestias que él gobierna, medio embrutecido por el ais- 

lamiento y la miseria. 

Y como si generosidad se encuentra 4 veces, los mas de los casos 

se encuentra en la gente misera, no es dificil que de vez en cuando 

vuestro rustico asador se engalane gratuitamente con un cabrito 6 

con uncostillar de oveja. 

Los grandes espectdculos de la naturaleza ya sean deliciosos 6 ter- 

ribles, alegres 6 sombrios, variados 6 uniformes, ejercen sobre el es- 

piritu del hombre una verdadera sujesti6n, una impresién profunda, 

que traduce en los actos, en el lenguaje, en las costumbres, en la 

poesia, en loscantares populares. 

Asi se explica el embrutecimiento de los escasos pastores esparci- 

dos por incomensurables distancias en las soledades del desierto. 

El espectaculo que tienen continuamente delante de si, es descolo- 

rido, desnudo, monétono, ictérico. .. Nada tienen sobre que ejercer y 

desarrollar sus facultades inteligentes, 6 sus apetitos, siquiera. Nada 

de arte con que educar la industriosa mano: nada de colores, para 

educar y divertir la vista: nada de sonidos, con que educar y recrear 

el oido: nada de conversaci6n con seres vivientes, excepto el consor- 

cio intimo con las bestias que cuidan: nada de manjares sabrosos y 

variados para ejercitar y desarrollar el sentido del gusto. .. Por cu- 

yo motivo, no siembran ni plantan, seres puramente vegetativos ellos 

mismos, que no poseen estimulos, ni de estética, ni de sensualidad. 

Asi se explica como el espectaculo mon6étono, incoloro, desabrido, 

silencioso, melancélico de la Pampa, cubra de un velo de tristeza y 
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de resignacién el semblante de sus escasos pobladores, y los haga in- 

dolentes, tardios, haraganes. 

Asi se esplica como la nota dominante enlos cantares y en las melo- 

peas de los Pampeanos, sea unanota persistentemente languida y triste. 

Ni tampoco el transeunte por los desiertos de la Pampa se escapa 

a esta impresion, 6 mejor dicho, a esta opresi6n. 

Yo no me he escapado. 

Excelsior!—exclamé con mi poeta predilecto. 

Arriba! Arriba! 

Voy a trepar sobre las montafias donde el pecho espandese, y libres 

los aires se respiran .... Sobre las montafias voy 4 trepar donde 

las blancas nieves extienden una sdbana de reposo y depaz sobre las 

cosas y sobre el alma. 

_ Arriba! Arriba! donde el 4guila tiene el nido, y el pensamiento vue- 

los de Aguila... . 3 | 
Arriba! Arriba! sobre las escarpadas pendientes donde verdean las 

florestas, y los pinos se inclinan 4 los soplos del viento .... 

Arriba! Arriba! por los excelsos valles, donde los arroyuelos pla- 

teados susurran dulcemente entrelas tiernas yerbas, y donde las tier- 

nas yerbas brillan al sol, esmaltadas de flores; donde los rios, nacidos 

apenas, lanzan sus vagidos entre los candidos pafiales de los hielos, 

donde, transformados en altaneros torrentes, mujen y se precipitan 

como jOvenes turbulentos por abruptos precipicios ... . 

Arriba! Arriba! entre las cumbres indomables, que, 4 manera de 

inaccesibles altares, se hierguen en el cielo, surgiendo de las nubes 

vagarosas, donde aleteando mds alla de las obscuras tinieblas de la 

duda, el alma se acerca a4 Dios! 

Qué espléndido, qué magnifico, qué pintoresco territorio es el del 

Neuquén! 

Cuando, desde la alta cumbre de un cerro, por mi violado involun- 

tariamente en su nevoso reposo, al otro lado del Colorado, en una ma- 

flana limpida, en queel frio glacial dando tersura 4la atméosfera acer- 

caba las distancias, se me present6 por primera vez, de repente— 

inolvidable espectaculo!—un panorama, parcial si, pero comprensivo y 

grandioso, de esa maravillosa pieza de la creacién, y exclamé emocio- 

nado y atdnito: Hé aqui la verdadera Suiza Americana! 

Y cuando, vadeado el Colorado, me lancé por aquellas gigantescas. 

gargantas, me interné en aquellos inmensos valles, ricos de humus, — 

prodigiosamente dotados de serpeantes arroyos, y escalé aquellas. 

abruptas alturas, y desde alli extendi en torno mio la mirada sin des- 

cubrir alma viviente, volvi 4 exclamar: Hé aqui la verdadera Suiza 

er 
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Americana! ... Si, he aqui una verdadera Suiza a la que falta, sin 

embargo, una cosa sola... faltan los suizos ... Lastima! Habra que 

‘sembrarlos! ... 
El territorio del Neuquén esta limitadoal Norte por los rios Barran- 

cas y Colorado que lo separan de la provincia de Mendoza y de la 

Pampa Central: al Este, por el meridiano 10° hasta el encuentro del rio 

Neuquén, y la continuaci6én del curso de este rio hasta su encuentro 

con el Limay, confinando conel territorio del Rio Negro: al Sud, por 

el rio Limay y el lago Nahuel Huapi: al Oeste por la cordillera divi- 

soria con Chile. . 

Mide en total una superficie de ciento nueve mil kiloOmetros cua- 

drados. 

Ha sido dividido en cinco departamentos administrativos ... 

Pero... a tiempo me detengo ... Yo no estoy aqui para haceros 

un tratado de geografia. Otros estan en condicién de hacerlo mejor. 

Ademas saldria del objeto que me he propuesto, ni en todo caso bas- 

tarian los limites de una conferencia. 

Ni tampoco me detendré 4 describir cumbres y valles... cosa, que 
La 

tal vez podria ser grata 4 varios propietarios yconcesionarios de ter- 

renos, ansiosos de conocer si en los lotes por ellos acaparados 4 la 

ciega, desde aqui, les tocaron en suerte buenos y pastosos campos, 

preciosas selvas 6 soberbias cimas peladas, magnificas para el estable- 

cimiento de observatorios astronémicos, 4 fin de ver mds dé cerca las 

estrellas ... Pero esto no podria interesar 4 la generalidad de los 

oyentes. 

Considerado bajo el punto de vista de sus naturales riquezas y de 

sus aptitudes para la produccion, el Neuquén puede decirse uno de los 

territorios de cardcter mds variado y proteiforme que yo conozca; é 

indudablemente es uno de los mas favorecidos de la Republica. 

Sus valles mds elevados son ricos de espesos pastos natura- 

les, buenos y nutritivos, mallin, cotyvén, trébol y otras calidades muy 

finas y muy apreciadas. Son campos expléndidos de veraneo. Com- 

probante de su bondad, son la rapidez con que la hacienda en- 

gorda y se prepara para pasar la cordillera, y la abundancia y la ca- 

lidad merecidamente celebrada de los quesos. 

La zona intermedia es compuesta por grandes valles cruzados por 

rios y arroyos, los que, como dice con acertada frase Manuel Olascoa- 

ga, siguen un camino llano y muy tortuoso, como si buscaran su apli- 

caciOn 4 la agricultura. 

La zona que se extiende desde los piés de la precordillera hasta los 

confines orientales del territorio, constituye 4 veces extensos escoria- 

les y pampas altas, que, para producir, exijiran esfuerzos de la inge- 

nieria hidraulica y mas intenso trabajo humano. 
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Abundan las minas de toda clase de metales preciosos y Utiles. La 

sola zona aurifera no abraza menos de seiscientos kildmetros cuadra-’ 

dos, comprendiendo entre sud y norte, desde la quebrada de Suarzo 

hasta la cordillera del Viento, y, entre oeste y este, desde la quebra- 

da de los Maitenes hasta el Cerro de Curumallin. 

El carb6én fosil, de primisima calidad, verdadera antracita, abunda en 

yacimientos inagotables. Dos minas son actualmente explotadas con 

trabajos superficiales, para las pequefias necesidades de la reducidisima 

poblacién loca]. Una de ellas, distante apenas cinco leguas de Chos- 

malal, abastece de combustible 4 la mintscula capital. 

Cal, yeso, pizarra, granito, sobran. Salinas riquisimas. 

Abundan las aguas minerales salubérrimas. Desde los terrenos de 

formaci6n volcanica, manan con frecuencia y prodigalidad mrenzcos 

de aguas termales y medicinales. 

En Europa, bastaria sola para formar la fortuna de todo el territorio, 

la cuenca de Copahues. Alla, entre un sonriente y romantico valle al- 

pestre, en las faldas del volcan del mismo nombre, en breve espacio 

surjen no menos de siete fuentes de temperatura y de composicién 

distintas, termales, frias, sulfurosas, magnésicas, ferruginosas y al- 

calinas! 
Las curaciones que se han obtenido con esas aguas, conocidisimas 

en Chile, de donde afluyen numerosos los bafiistas, son sencillamente 

maravillosas. 

Para alegar un sdlo hecho cercano, recordaré que hace pocos me- 

ses el genetal Godoy enviéd a las termas de Copahues buen numero 

de militares enfermos, bajo la direccién del doctor Lemos Maciel; y 

los resultados obtenidos fueron tales, que el general, segtin cuanto 

declara él mismo en una memoria, piensa sugerir al Superior Go- 

bierno el proyecto de establecer alli un sanatorio militar. 

Excelente idea, bajo todo concepto; pues al mismo tiempo que el 

proyectado establecimiento lograria ser de beneficio al ejército, con- 

tribuiria al estudio esperimental y 4 la propaganda de aquellas salu- 

tiferas aguas; y, mas que todo, con una real y positiva afirmacién de 

dominio nacional, sustraerd aquella riqueza natural, al peligro del cual 

no se escaparon otras congéneres en la Republica, de ser hecho objeto 

de una explotacién esosa y de una especulacién bolichera. 

Las riquezas florestales del territorio son inmensas, como para rea- 

lizar suefios de fantasia. 

Solamente la parte Norte esta desnuda de grandes Arboles. 

Trollope es el primer punto en que, descendiendo de Norte 4 Sud, 

se encuentra el pino, el gigantesco pino maritimo, (auracaria umbri- 

cata, que demuestra una vez mas cémo la mayor parte de la super- 

ficie argentina sea tierra de emersion). 
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En Trollope existe la pintoresca laguna del mismo nombre, y alla 

culebrea el famoso Arroyo Blanco, asi llamado por la plateada blan- 

cura de sus aguas, debida 4 las materias que arrastraty que se crista- 

lizan ensu lecho, de modo, que desde léjos y desde lo alto, uno tiene la 

ilusi6n de una inmensa cinta de candido bombasi que cruza el Valle. 

No léjos de Trollope se extiende el no menos celebrado Valle de 

las Damas, donde los tiernos y floridos pastos se entreveran romdn- 

ticamente con las brunas selvas. 

Donde la potencia florestal alcanza su mas alta manifestacién y su 

mas imponente desarrollo, es en Pino Achado, que dista tan sédlo 

siete leguas de Codigtié y diez de Las Lajas, y forma una regién 

montafiosa de una extensién de cerca de cien leguas. 

También la estupenda regién del Lonquimay se extiende orgullo- 
r 

sa con susselvas seculares é imponentes. 

Los pinos mas modestos alcanzan una altura de 20 4 30 metros, con 

un mnetro y medio a dos metros de diametro, asi que dos hombres 

no alcanzan 4 abrazar el tronco. 

Ademas del pino, abundan el roble el ciprés, el manzano silvestre, 

-y se extienden inmensos bosques de los preciosos y utiles bambutes, 

llamaos coligties. 

éQué deberia decir del Nahuel Huapi y de los demas deliciosos la- 

gos del Neuquén? 

Oliveros Escola y Albarracin los han descrito y nada podria agre- 

gar A sus entusiasmos. 

Aquellos seran un dia meta de peregrinacién estival y de conve- 

nios elegantes, cirtcundados por suntuosas villas,sonrientes quintas, ho- 

teles confortables, preciosos jardines y parques, como lo son hoy los 

muy celebrados lagos de Escocia, los lagos Suizos, los de Lombardia 

y los lagos del Canada. 

El clima del Neuquén es seco en general, y sanisimo por doquiera. 

A pesar de que durante el invierno el frio sea intenso, que las zonas 

elevadas se cubran de nieve, que 4 veces alcanzan algunos metros de 

alto, 4 pesar de que en los valles intermedios é€ inferiores baje el 

hielo durante la noche hasta cinco 6 seis grados bajo cero en algu- 

nos, como por ejemplo en Chos Malal, y hasta quince grados bajo 

cero en otros, como por ejemplo Norquin, se da el fenédmeno—no tan 

raro en el hemisferio austrai—de que, ademas de los cultivos propios 

de los paises frios, se producen con vigor y exhuberancia, también 

las plantas propias de los climas mas templados. La vifia y el olivo, 

por ejemplo, de que he visto y probado muestras, prosperan alla de 

una manera excepcional, y dan frutos abundantes y exquisitos. 

Ei trigo se da en un modo extraordinario, y produce un grano 



— ow 

blanco, duro, compacto, pesado. Zapallos, melones, sandias abundan- 

tisimas, de gran tamafio y sabrosisimas. 

Las tuberosas arraigan con particular fuerza y facilidad. Notable 

desarrollo y bondad alcanzan la papa, la batata y la remolacha. 

El cdfiamo y el lino encontrarian en aquel suelo condiciones espe- 

cialmente favorables. 

La hortaliza puede ser representada en toda su apetitosa escala, 

desde el cardo amigo de las nieves hastael esparrago que busca el sol. 

Las frutas deliciosas. Con decir que hay bosques de manzanos sil- 

vestres, ya queda indicado cuadn expléndido porvenir la naturaleza ha 

asionado a la fruticultura en el Neuqueén. 

En cuanto 4 los pastos, seria inferior 4 la verdad lo que yo podria 

magnificar respecto al desarrollo de la alfalfa. Sélo diré que en algu- 

nos valles, recuerdo acaso Chacay Melegue, he visto extensiones de 

alfalfa natural... . Digo natural, porque ninguno de los actuales po- 

bladores con los cuales hablé, se acordaba de haberla sembrado 6 

visto sembrar: asi que por lo menos, remontaba 4 los tiempos de la 

dominacion de los indios. 

Pero en presencia de tantas y tan variadas riquezas, lo que da tris- 

teza, lo que verdaderamente angustia el coraz6én, es la falta, 6 mejor 

dicho la escasez de poblacién, y entre esa misma escasez la insigni- 

ficante proporci6n de poblacion trabajadora y arraigada. 

Hs, repito, una Suiza sin suizos. 

Un territorio que podria ver prosperar diez millones de habitantes 

y alimentar numerosas haciendas, contribuyendo con muchos millo- 

nes de pesos 4 la prosperidad nacional, alberga ahora una poblaci6n, 

errante, fluctuante, sin techo ni morada los mas, de catorce mil qui- 

nientos, segun el censo, 6 de veinte mil habitantes, segtn la opinién — 

comun. 

Y.... lo que es mas triste de pensar y aspero de deci, es que de 

esa poblaciOn escasamente el diez por cienfo es argentina 6 argenti- 

nizada, y mas del noventa por ciento es chilena neta y pura, todo lo 

que hay de mas genuinamente chileno, y no por cierto del elemento 

mejor de aquel pais,—respetabilisimo—el cual, sin embargo, como 

cualquier otro pais respetabilisimo, tiene su elemento bueno y su 

elemento malo. ...y ademas obedece 4 una leynatural.... llevando 

elgagwas a Sur MOMNNO ye we Aye eid: a ee a ee ee 

La ignorancia mas absoluta de la geografia y de la topografia de 

los territorios sub-andinos, fué la causa principal por la cual las re- 

giones del sud quedaron por tanto tiempo relegadas de la patria co- 

mun y sujetas 4 las desvastaciones de los barbaros . . : 
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Nunca se ha dado la debida importancia 4 los territorios nacio- 

nales. 

Antes que considerarlos como primer nucleo de futuras y prdospe- 

ras provincias argentinas, fueron considerados 4 veces poco menos 

que provincias romanas privadas del jus civitwim, como pedazos de 

territorio extranjero conquistado por la fuerza de las armas. 

-Restrinjiéndome 4 hablar del territorio del Neuquen, lamentaré ante 

todo el aislamiento material ¢ intelectual en que se le deja, tan grande, 

que constituye para sus habitantes una verdadera pena de segregacion. 

Doy la debida importancia justificativa 4 las distancias enormes, 4 

la naturaleza montuosa de la regiOn, 4 las finanzas limitadas de la 

naciOn, a las necesidades no menos apremiantes de las demas partes 

de la inmensa Reptblica, 4 la infancia constitucional del pais; pero 

encuentro que el Gobierno ha hecho nada 6 muy poco, en mate- 

ria de vias de comunicacion. 

El] servicio postal y telegrafico esta hecho por misericordia alla. 

Telegraficamente, se comunica Unicamente con una desgraciadisima 

linea de un solo hilo, que de Bahia Blanca va 4 Patagones, de Pata- 

gones a Roca, de Roca a la confluencia, de ésta 4 Las Lajas y Nor- 

quin, de Norquin 4 Chosmalal donde concluye. No exagero afirmando 

que esa linea, de los 360 dias del afio, 300 por lo menos esta inte- 

rrumpida. 

Si con tanta dificultad y retardo llegan al Neuquen las correspon- 

dencias particulares jqué diré de las noticias de putblico interés! 

Se publica en Chosmalal una hojita bimensual, un poco mas grande 

que la palma de la mano, que representa todo un esfuerzo patridtico 

y loable de su propietario, director, redactor, tipégrafo, corrector y 

maquinista, sehor José Campora, el cual ha sido al mismo tiempo el 

-ingenioso fabricante de la maquina que sirve para estamparlo, com- 

puesta y combinada con los fragmentos de un antiguo aserradero, de 

una ex-maquinita litografica y del compresor de una maquina de co- 

piar desusada. 

Pero el que quiera saber alguna noticia del mundo civil, no dema- 

siado rancia, debe leer los diarios del sud de Chile, que son argenti- 

néfobos por sistema. 

éPodria este estaao de cosas ser remediado provisoriamente de al- 

gun modo, 6 4 lo menosser atenuada esta incomunicaci6n intelectual? 

Si. Con mejorar las comunicaciones de Chosmalal con Mendoza, 

haciendo pasar con regularidad y frecuencia la balija postal por esa 

linea, que es la mas corta, y con prolongar hasta la capital del Neu- 

quén la linea telegrdfica del norte que ahora termina en el Cuadro 

Nacional, en San Rafael. 
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Después de cuanto he dicho sobre las comunicaciones postales y 

telegraficas, supérfluo me parece decir lo que cada uno puede ima- 

ginarse a cerca de los medios de viabilidad y transporte de ias per- 

sonas y de las mercaderias, 

Por tres direcciones puede actuaimente la capital del Neuquén co- 

municarse con el resto de la Reptiblica: hacia el norte remontando 4 

Mendoza, vadeando los rios Barrancas, Grande, -Atuel, Diamante y 

Tunuyan; hacia el nordeste, dirigiéndose 4 General Acha, vadeando el 

rio Colorado ycruzando diagonalmente la Pampa Central; hacia elsud- 

este descendiendo el Rio Negro hasta Roca, de donde se puede bajar 

a Patagones 6 remontar 4 Hucal. 

El Unico esfuerzo considerable hecho hasta ahora por el Gobierno 

1 Sad ol i 

Nacional, fué el de trazar un camino de ciento setenta leguas entre ~ 

Chosmalal y General Acha, de las cuales veinte leguas corren en te- 

rritorio del Neuquén. & 

Con los escasos medios de que puede disponer 1a Gobernacion, el 

actual gobernador teniente coronel Franklin Rawson, el cual es todo 

un hombre culto, progresista y bien intencionado, hizo construir 

otras ciento treinta leguas de camino dentro de su territorio, asi re- 

partidas: veinte y ocho leguas de Chosmalal 4 la cumbre del Picha- 

chen: diez y seis de Chosmalal 4 Norquin: sesenta y ocho de Chos 

malal 4 la confluencia dcl rio Neuquén con el Limay, diez y ocho 

al rio Barrancas. 

Naturalmente cuando hablo de vias en aquellos desiertos, hablo en 

en un sentido relativo, que un europeo quizas mal entenderia. 

Construir alla una via significa allanar los obstaculos mas _ sobre- 

salientes, respetando las alturas y los hundimientos como Dios los 

hizo: significa trazar una direccién de camino cortando Arboles, 

guiando al vado mas facil de un rio 6 4 la escalada mas accesible de 

una altura; pero, se entiende, sin galerias, sin puentes, calzadas, te- 

rraplenes niotras obras de arte. Trabajo en tin de zapa, de pico, de 

pala, de hacha, de alguna mina y nada mas. 

A esta especie de incomunicaci6n con el resto de la Republica 

Argentina corresponde 4 su vez una asombrosa facilidad, y una ~ 

multiplicidad innumerable de comunicaciones y pasages con la Rept- 

blica de Chile. 

Muchos aqui, —me consta,— asi como creen que la Pampa Central 

sea toda una verde y llana praderacomo las pastosas y fértiles pam- 

pas de Buenos Aires y Santa Fé, del mismo modo creen que la 

cordillera de los Andes sea una pared recta, sin solucién de conti- 

nuidad, elevada por la naturaleza para dividir las dos vertientes del 

Paciflco y del Atlantico. 

En el sélo territorio del Neuquén existen no menos de treinta pa- 
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sos y bosquetes conocidos y practicados desde siglos con mulos y 

caballos, de los cuales cuatro 6 cinco praticables todo el afio, y 

dos, Pichachen y Lonquimay, transitables con carros. 

Los voy 4 enumerar de norte 4 sud: 

‘Paso Barrancas 6 Maule, Las Nieblas, Puerta Nueva, Valdez, Pe- 

hunche, Saco, Catrinau, Cerro Colorado, por dos lados, Las Lagunas, 

Buraleo, Cajon Azul, Vuta Mallin, Pichachen, Pinculeo. Copulhues, 

Pinunchaya, Trapa trapa, Guayalil, Bio Bio, Lonquimay, Llaimas, 

Reigolil, Quillen, Tromen, Hulchu Lauquen, Lipelé, Traful, Fl Lago, 

Pérez Rosales. 

El que tuviera interés, puede encontrar una muy fiel representa- 

cidn grafica de estos pasos, en el reciente Plano de los Boquetes, 

Pasos, Caminos de la Cordillera de los Andes, comprendidos en el 

tevvitorio del Neuquen. levantado por orden del Gobernador F, 

Rawson, por el Mayor Nicolas Menéndez. 

De esta frecuencia y facilidad de vias de comunicaci6én con Chile 

donde los centros populosos y comerciales se hallan arrimados 4 la 

‘misma cordillera, y por lo tanto muy cercanos, resulta que en casi 

toda su totalidad el comercio con el Neuquen es hecho por chilenos 

-y con mercaderias chilenas, y, lo que es peor, con mercaderias de 

clase infima, vendidas, 6 mejor dicho, impuestas 4 precios talmente 

extrangulatorios que pasan los limites de lo creible. 

E] kilo de pan se paga de cincuenta 4 sesenta centavos. Un litro de 

vino que, en Chile, cuesta de quince 4a veinte centavos, Se paga 4 un 

peso. El plomo de municién lo he pagado yo mismo a4 dos pesos 

el kilo. 

_ Estos precios son todavia encrudecidos mds durante el invierno, 

‘cuando hay el bloqueo de las nieves. Ent6énces, para citar un sélo 

ejemplo, un kilo de azticar, que en tiempos normales se paga 4 un pe- 

so 6 peso y medio, se pagaen invierno hasta cuatro pesos. Lo mis- 

mo de la yerba. 

Y eso que el flete de una mula cargada desde Chillan 6 Los An- 

-geles, 6 de cualquier otro punto comercial de Chile hasta cualquier 

parte del Neuquén, no cuesta mds de diez 6 doce pesos moneda na- 

cional, pues se trata de un trayecto muy breve... y sabemos que una 

mula carga regularmentetres quintales, 6 sea 138 kil6gramos de mer- 

caderias! Asi que el flete no recarga el articulo en manos del nego- 

ciante mas que con diez centavos por cada kilo. 

Y eso que las mercaderias introducidas desde Chile al territorio 

nacional del Neuquén no pagan derechos de aduana de ninguna 

clase! 

Extrafia anomalia, que yo desde un principio me resisti 4 creer y 

que jamds pude explicarme. 



— 394 — 

La ley aduanera que estatuye la Constitucién argentina y ordenan 

las leyes patrias, fué hecha efectiva y praticada durante un afio: el 

ano pasado... 

Luego, con un decreto, pocos meses hace, fué abrogada. 

éFué abrogada? 

Si: fué abrogada! 

éPorqué? 

Quién sabe! 

:Talvez fué encontrada onerosa para los habitantes 6 inutil para 

el fisco? 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

Al contrario 

Dice larelacién oficial publicada durante el funcionamento de la ley. 

« Una corriente simpatica de intercambio comercial se ha produci- 

do con los pueblos del sud de la provincia de Mendoza, que nos 

envia desde hace cuatro meses sus articulos y mercaderias a4 pre- 

cios mas moderados que los que obtenia el comercio en el pais 

vecino atin antes de existir los derechos aduaneros, llevando de re- 

torno los productos del pais, que, indisputablemente, tienen mejor 

precio que en los mercados del occidente de los Andes. 

Y trae ejemplos. 

Después dice asi: 

« Pero esta ventaja que a primera vista resulta en el sentido de. 

afirmar el comercio nacional por ser conveniente hasta bajo el 

punto de vista de la economia, trae consigo otros beneficios cuya 

trascendencia no escapara 4 la penetracién del Gobierno. 

« A la sombra de las facilidades que la ausencia de las -autoridades 

aduaneras permitia hasta Noviembre del afio pasado, se importaron 

una cantidad de bebidas alcohélicas que hacian de cada casa y de 

cada rancho hasta el mas humilde—un lugar de expendio, wun ne- 

gocio clandestino donde -no faltaban desde las orgias inmorales; los 

crimenes con todo su aparejo de escenas repugnantes y hasta los 

asesinatos, y por epil6go la burla y el escarnio 4 la accion de la 

justicia, que escasamente representada por un centenar de gendar- 

mes, no le era humanamente posible hacer acto de presencia en 

cada lugar de éstos, que se contaban por miles, y cuya poblacién 

chilena en sus nueve partes es sabido, mira la embriaguez como un 

hecho natural de su costumbre. 

« No formulo un cargo 4 la poblacién chilena y esta muy lejos de 

mi animo cualquier intencién mezquina. Repito simplemente con- 

ceptos usados por los mismos hombres ptiblicos de Chile, y entre 

ellos el honorable sefior presidente de aquel pais, que hace pocos 

meses presentaba un mensaje al Congreso de su patria, pidiendo 

medidas para poner coto 4 la embriaguez. 
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«La poblacién que habita este territorio—ya losabe V.E.—es en su 

« inmensa mayor parte chilena, y dudo que los aires orientales de 

« nuestra cordillera tengan la virtud de arrancarles al pasar, ese 

« vicio 4 titulo de pasaporte, cuando vienen 4 este territorio, al que 

« bien deseo vengan muchos. 

« Al calor de estas bacanales vivia una poblaciédn ambulante sin 

« hogar, sin trabajo y con todas las malas costumbres que trae con- 

« sigo la haraganeria, el abandono. 

« Desalojado el ambiente que los mantenia, tienen que optar por 

« cualquiera de estos dos caminos: 6 se alejan de una atmosfera 

« que ya no les es propicia, 6 se entregan al trabajo, se radican y 

« forman sus hogares. 

« Esos son ios beneficios de moral y asimilacién que por el mo- 

« mento reporta al Neuquén Ia instalacioén de los derechos aduaneros.» 

Pero... para qué recurrir 4 testimonio extrafio? 

He recojido personalmente datos y he podido constatar que los 

mismos comerciantes, los verdaderos comerciantes, eran los prime- 

ros en estar contentisimos del establecimiento del régimen aduanero 

puesto que los salvaba de la concurrencia despiadada del comercio 

clandestino, pues bajo el régimen de libre entrada no hay ~vofo esta- 

blecido 6 vagabundo, que no sea bolichero 6 mercachifle. 

La objecién de que la vida seria imposible en el Neuquén, sino 

Se abriera libre entrada 4 Jas mercaderias de la nacién vecina, cae 

bajo estas dos consideraciones: primera que los negociantes chilenos 

no hacen gozar al consumidor la ventaja del flete bajo que 4 ellos 

apenas les cuesta diez centavos el kilo, y muy al contrario ejercitan 

una verdadera usura de monopolio desenfrenado. 

Y, aun cuando una razon ecénomica justificara temporariamente la 
inmunidad aduanera, lo que corresponde hacer es abrir caminos, fa- 

cilitar las vias de comunicaci6n, apresurar el momento en que el 

Neuquén sea ligado conel resto del territorio argentino, 4 finde que 

los productos argentinos puedan llegar en condiciones ventajosas. 

Felizmente, las cosas mejoraran muy pronto en este sentido. Y, ha- 

ya sido, como yo creo, un error econdémico, 6 como otros opinan, 

no haya sido tal error, lasupresi6n de los derechos aduaneros, sera 

error gravisimo mantener la actual inmunidad cuando el ferrocarril 

de Bahia Blanca llegue hasta la confluencia. 
Seria una injusticia. 

Seria un castigo aplicado 4 la empresa del ferrocarril en compen- 

Sacién de su animosa iniciativa, y seria un flaco estimulo para los 

que se propusieran invertir ingentes capitales en el pais en obrasde 

progreso. 
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Ya lo he dicho. Mas del noventa por ciento de la poblacién del 

Neuquen es chilena. Esto no seria un mal ensi mismo, puesto que, 

espiritus elevados, debemos sobreponernos 4 las preocupaciones de 

raza... y al fin un hombre vale otro hombre...Esto no seria un mal, 

Si aquella poblacién no obedeciera a una instigaci6n continua anti- 

argentina, y si por nuestro lado, se hiciera todo lo que se debe hacer 

para asimilarla, para argentinizarla siquiera en las futuras genera- 

ciones. Se chet SAE eee ae 

Muchos bajan sus haciendas para hacerlas pastorear gratuitamente 

en el pingtie territorio argentino. : 

Los guarismos del censo lo comprueban. Los conocedores del Neu- 

quen saben y afirman que en su territorio pastorean no menos de 

300,000 cabezas de ganado vacuno, 600,000 de ovino y cabrio, y 200,000 

de yeguarizo, total un mill6n cien mil cabezas, mientras el censo, — 

que sélo empadrona lo legitimo, no consigna sino un total de 500,000, 

Lo que prueba que mas de 500,000 viven extra lege. 

Asi los chilenos engordan gratuitamente sus propias haciendas en 

los mds ricos campos argentinos, defraudando los arrendamientos de 

los campos fiscales; y ejercenuna competencia desleal, que perjudica 

y concluira por matar 4 la industria ganadera argentina en aquel 

territorio. 

Otros bajan con mulos cargados de mercaderias chilenas, y hacen 

el viaje deretorno con los mismos mulos cargados de sal que sacan 

gratuitamente—deberia decir furtivamente—de las salinas nacionales. | 

Qué es lo que pasa con las minas? Sin darse siquierala molestia de 

sacar un regular permiso que la muy liberal ley argentina les otor- 

garia gratuitamente, en cualquier parte queles da el capricho, cavan 

pozos y galerias, lavan tierras y arenas con medios imperfectos, asi 

que los yacimientos resultan manoseados... y el oro que sacan va todo 

A los mercados de Santiago y Valparaiso. 

Dafian las selvas derribando los pinos para comer los pifiones, su 

manjar favorito. A veces suceden incendios de florestas... Pocos | 

meses hace que quemaron diez leguas de pinares... No siempre los 

incendios son obras del acaso. 

En compensaci6n qué es lo que dejan atrdas de si? 

Nada: absolutamente nada. No edifican casas; no siembran... No 

dejan un aporte ni material, ni moral, ni intelectual. 

Lo declaro altamente. Esta muy lejos de mila intencién de inferir 

una ofensa 4 una nacién sumamente respetable, que tiene altos titu- 

los ante la Civilizacién y la Historia, y cuenta en su seno personajes 

eminentes, y una sociedad ilustrada. Ni menos pienso negar el de- 

recho de gentes 6 renegar los generosos y hospitalarios principios 

consagrados por la Constitucién Argentina. 
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Pero hay cosas que no se pueden contener . 

Pero... me direis... hasta aqui no habeis hecho otra cosa sino de- 

iMnMcratlasexistencia .del ba@egiius,... . Hstasbient... + Beno... 2Y Ja 

antitoxina? 

Esta encontrada también la antitoxina, oh, sefiores! y no es hoy 

que ha sido descubierta. Hace largo tiempo ya que Alberdi le ha 

dado un nombre: poblar. 

La colonizacién por medio de la inmigracién europea... He 

Pguinel Oran TLeEmedio . .-: 

La experiencia lo tiene hoy dia victoriosamente comprobado: el 

elemento europeo se asimila, se hace argentino ya desde la primera 

generaciOn, y en todo caso es un elemento sélidamente conservador. 

Seleccionandolo segun los climas 4 que esta acostumbrado, hace flo- 

recer la agricultura. Trabaja, crea valores, ahorra, aumenta la pt- 

blica riqueza y acrecenta el caudal politico, intelectual y social del 

Estado. 

Colonizar, pues... 

mizeho, cOmor 

He condensado en un volumen de mds de quinientas pdginas, lo 

que la ciencia, la experiencia y la observacién me han ensefiado en 

materia de colonizacién. Desde la época en que he escrito aquel 

libro, nuevos viajes, nuevos estudios, nueva experiencia, han acrecen- 

tado mi patrimonio de conocimientos sobre un tema tan importante. 

Sélo para reasumir en sintesis lo que sobre lacolonizacién del Neu- 

quen quisiera deciros, necesitaria 4 lo menos una nueva conferencia.... 

Rid Y ya os tengo cansados.... El] deber de no abusar de vuestra pa- 
ciencia me impone imperiosamente correr rapido 4 la conclusion. 

Faltandome el tiempo para exponer lo que en mi opinién se debe- 

ria hacer para dar vida argentina 4 aquel territorio, me limitaré 4 

decir, de paso tan sdlo, algunas de las cosas que no se deben hacer, 

6 sea algunos errores que se deben evitar. 

La colonizacion oficial directa ha dado por doquiera malos resulta- 

dos: hay que eliminarla. 

La colonizacién militar, rigurosamente entendida, es apenas justifi- 

cable en territorio enemigo conquistado por las armas. En el seno 

de la patria sus ventajas son discutibles. 

En el caso del Neuquen, que es el que nos ocupa, el ejército ha 

prestado y puede seguir prestando como elemento colonizador bue- 

nos servicios al pais. Pero sus esfuerzos aislados no bastarian sélos 

a dar grandes é inmediatos resultados, sino 4 condicién de que su 

accion nacionalizadora y civilizadora fuera paralela 4 la colonizacion 
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agricola, propiamente dicha, bien organizada, aplicada en vasta esca 

la, creada por inteligentes iniciativas y apoyada por fuertes capitales. 

La legislacién argentina en materia de colonizaciOn y de tierras 

publicas, es todo.un empirismo de cataplasmas aplicadas sobre otras 

cataplasmas. Necesita crearla ab ovo, con criterios modernos, disfru- 

tando la experiencia propia y ajena y con la colaboracién de perso- 

nas entendidas en la materia. 

La ley de concesiones del setenta y Seis, 4 pesar de sus modifica- 

ciones mejorativas del noventa y dos, es errénea en su base, pues se 

funda sobre una equivocaciOn, por cuanto concede al empresario de 

colonizacion, 6 sea al concesionario, la tierra en propiedad condicio- 

nal y lo obliga 4 venderla en propiedad absoluta 4 los colonos. 

iSsera tal vez mejor el sistema de vemate? 

Esto no tiende sino a4 multiplicar y perpetuar el odioso y retr6- 

grado sistema de los latifundia, y condena los territorios nacionales 

al aislamiento, 4 la despoblaci6n.... pues nunca nadie lograra hacer- 

me admitir por poblaciOn una que otra majada de ovejas esparcidas 

sobre enormes extensiones, las que contribuyen mas bien 4 empobrc- 

cer los campos. 

La creaci6n de un Ministerio de Tierras, Colonias y Agricultura, 

se impone en un pais donde inmigracion, colonizacion, agricultura y 

pastoreo son los problemas mas importantes y mds vitales. 

Siento no poder desenvolver 4mpliamente esta tesis. 

Pero, sea el que sea el numero y la denominacién de los ministe- 

rios, sea el que sea el color politico de los hombres que ocupan el 

poder, es necesario que el Gobierno, en el ramo de que hablo, no se 

inspire en criterios pequefios y mezquinos, que tan sdlo miran 4 vi- 

vir au jour le jour. 

Es necesario que tenga presente que una Reptblica llena de fuer- 

zaS expansivas y exuberante de juventud como ésta, no se gobierna 

con los criterios de una buena mujer casera que descansa tranquila 

cuando las cuentas de la cocinera y del alquiler equilibran el balance © 

de la semana. 

El que gobierna en la Argentina, no debe olvidar que no gobierna 

tan solo el presente, sino también el porvenir del pais y que le esta 

confiado no solamente el cuidado del equilibrio del momento, sino 

que también estan en sus manos los futuros destinos de la patria, de 

los que tiene responsabilidad ante la posteridad y de que debera 

rendir cuenta ante la historia. 

Debe acordarse que él no gobierna tan sélo una Reptblica de cua- 

tro millones de habitantes, sino una Reptblica que contara un dia 

con cien millones de habitantes. 

pe 
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Necesita ademas que no olvide que aqui no se resuelve solamente 

el problema de una Naci6n, sino de toda una raza: que la Reptblica 

Argentina esta destinada 4 ser el inexpugnable baluarte, la ciuda- 

dela sagrada en que nuestra raza podra encontrar defensa contra las 

‘invasiones de las razas nordicas que todo,tienden a absorverlo: que 

la Republica Argentina esta llamada por la providencia para hacer 

brillar en el sud de América, de nuevos esplendores, el genio la- 

tino. 

Y, mas todavia, necesita que no olvide que la Reptiblica Argentina, 

con su vasto y fecundo territorio, y su constitucién liberal que abre 

sus brazos hospitalarios 4 cuanto trabajador le pida amparo y _ bien- 

estar, se ofroce providencialmente, sino 4 resolver del todo, 4 atenuar 

las asperezas del grave problema social que esta minando la vieja 

Europa. 

La misién de un gobierno en la Argentina, no es solamente una 

tarea digestiva ni contemplativa. Es una .elevada misién histérica. 

Aqui no basta tampoco ser honrados. Hay que producir obras. 

Aqui el no hacer es culpa. Quien hace, erra, ya losabemos ...Pero el 

foso mas despreciable, Dante lo reserva a los 

«che mat non fur vivt» 

ala 

«gente cut si fa notte innanst sera.» 

Qué programa tan vasto y tan interesante, tiene delante de si un 

gobierno progresista en este pais, en materia de fomento  terri- 

torial! 
Hay un campo sin fin de mieses para todas las legitimas ambicio- 

nes y las iniciativas de quienes quieran vincular su nombre 4 algu- 

na obra fecunda. 

Mapas... exactos, planos topogrdaficos... fidedignos, mensuras... proli- 

jas,—catastros,—formacion y unificacién de archivos,—unificacién y 

formacién de una ley nacional sobre regimen de las aguas, obras de 

irrigaci6n, —navegacion de los rios,—propaganda elevada y culta en 

el exterior, que tenga por base la ciencia y la verdad,—estimulos 

bien intencionados, para alentar laformacién de empresas de coloni- 

-zacion, que traigan brazos y capitales sin sacrificios directos del 

DRCGATIO. 

) Me detengo...corto... y concluyo. 

Quise poner término 4 mi Ultimo viage por tierra adentro. visitan- 

do los trabajos ya muy adelantados, y, hay que decirlo, muy bien lIle- 

vados de la nueva linea de ferrocarril de la compafiia del Sud, asi 

como los trabajos del puerto militar de Bahia Blanca. 
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En presenciade esas dos grandes obras, se borraron de mi imagi- 

naciOn y de mi pensamiento, las imagenes escuadlidas del desierto, y 

las impresiones desagradables que he tratadode reflejar con espiritu 

de verdad en esta conferencia. 

Son aquellas dos grandes obras destinadas 4 hacer que los cuadros 

pintados por mi esta noche ante vosotros, sean pronto relegados al | 

reino de las visiones pasadas. 

Dentro de un afio la locomotora hard resonar su despertador sil- 

bido sobre las margenes del Rio Negro, constituyendo el primer es- 

lab6n de aquella cadena que ha de ligar los desiertos del sud con el 

mundo civilizado. 

Que el patriotismo, que la concordia de las opiniones, y de las as- 

piraciones, convergentes 4a la grandeza de la Patria, hagan que sea- 

pronto una realidad Puerto Belgrano! 

Puerto Belgrano es el resultado de un pensamiento profundo y de 

una inspiracion feliz. 

Barrera de defensa,—puerta de civilizacion... 

Formidable amenaza 4 los enemigos, — seguro abrigo al pacifico 

navegante,.. 

Afirmaci6n de soberania nacioual,—invitacién hospitalitaria 4 toda 

la humanidad. 

Moénito de guerra,—arras de paz! 

No sea en vano que le haya dado su’ glorioso nombre Manuel Bel- 

grano, aquel gran corazén intrépido en las batallas, apacible caballe- 

ro de la humanidad... 

Que bajo sus auspicios un nuevo faro proyecte su poderosa luz civi- 

lizadora sobre las resurrectas comarcas de Tierra adentro! 

a 

SSS 



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

REUNIDA EL 23 DE JUNIO 

Cumpliendo el precepto reglamentario que impone anualmente la 

convocacion de los miembros del Instituto con el objeto de renovar 

por mitad la Junta Directiva, fué celebrado este acto el miércoles 23 

de Junio, asistiendo un regular ntiimero de socios. 

_Leida la memoria del Presidente que publicamos en seguida, se pro- 

cedi6 a la eleccién de los miembros que debian reemplazar 4 aque- 

llos cuyo mandato cesaba, siendo estos los siguientes: 

Vice-Presidente 2° Doctor ManugL M. MANTILLA. 

Secretario Francisco M. TRELLES. 

Tesorero Ingeniero CESAR VISCONTI VENOSTA. 

Bibliotecario Juan B. AMBROSETTI. 

Vocal CarLos M. CERNADAS, 

> > MAURICIO SCHWARZ. 

» General Jose I. GARMENDIA. 

> Car Los R. GALLARDO. 

> Ingeniero GERONIMO DE LA SERNA, 

> JEsUs FERNANDEZ. 

 Practicado el escrutinio resultaron electos: 

Para Vice-Presidente 2° Doctor Manurt M. Mantitia (reelegido). 

»  Secretario Ingeniero SanTIAGO E. BARABINO. 

-» Tesorero > MAvRICIO SCHWARZ. 

»  Bibliotecario Juan B. AMBROSETTI (reelegido). 

OO 
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Ingeniero FELIx Rojas. 

Doctor BENJAMIN FIGUEROA. 

> Joaquin V. GONZALEZ. 

» Carios M. CERNADAS (reelegido). 

Ingeniero JORGE NAVARRO VIOLA. 

Juan A. OvANDO. 

La Junta Directiva ha quedado, pues, constituida en su totalidad 

del modo siguiente: 

Presidente 

Vice-Presidente 1° 

» > 

Secretario 

» 

Tesorero 

Pro-Tesorero 

Bibliotecario 

Vocal 

» 

» 

Sefiores socios: 

Ingeniero FRANCISCO SEGUI. 

Doctor INDALECIO GOMEZ. 

> ManuEL M. MAnrILia. 

Ingeniero Santiaco E. BARABINO. 

> ENRIQUE CHANOURDIE. 

» MAuvRICIO SCHWARZ. 

» JosE MARAINI. 

Juan B. AMBROSETTI. 

Doctor LorENzo ANADON. 

> ESTANISLAO S, ZEBALLOS. 

> AcustTin ALVAREZ. 

> J. Ignacio LLoveEt. 

ALEJANDRO SORONDO. 

Ingeniero JoRGE NAVARRO VIOLA. 

ELEAZAR GARZON. 

CarLos M. CERNADAS 

Doctor BENJAMIN FIGUEROA. 

FELIX Rojas. 

- > Joaquin V. GONZALEZ. 

JUAN OVANDO. 

MEMORIA DEL PRESIDENTE 

Un afio mds para el «Instituto Geogrdafico Argentino» significa una — 

nueva masa de labor que se acumula en beneficio del pais. Se ha Ila- 

mado pues, con razon, al Instituto Geografico una creacién de utilidad 

publica. 

En este afio, el primero que me ha tocado el honor de dirigir su 

marcha, desde la presidencia, se ha mantenido la tradicién moral y 
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material, progresando en bienestar porque los medios nos lo han per- 

mitido. 

_ Es el Instituto la casa de todos los hombres de ciencia, y aqui 

digo una frase que pronunci6 dignisima persona; su ambiente se ha 

hecho atrayente é€ irresistible, como ambiente de cienciay cordialidad. 

Mi accién no ha sido muy dificil ent6nces, y mis atrevimientos no 

tienen nada de extraordinario. Veis cémo esta instalado el Instituto, 

como jamdas lo estuvo; sabeis como ha estendido sus relaciones, en - 

fin, su progreso, que le da un puesto espectable entre las sociedades 

andlogas. Es el concurso de todos los socios, de todos los hombres de 

buena voluntad, de los poderes ptblicos y de los que necesitan este 

ambiente por sus habitos y sus intereses. 

Veamos un resumen de lo hecho y asi cumplo la obligacié6n regla- 

mentaria. 

Nuevas instalaciones—La nueva instalacién del Instituto en el am- 

plio y accesible local en que nos encontramos, ha sido con razon aplau- 

dida. Tenemos el gran salon de conferencias, que transformamos en 

el vasto sal6n de lectura ordinariamente, para dar lugar 4 las nume- 

rosas publicaciones nuevas que nos llegan. El sal6én vestibulo, mapo- 

teca, con mesa de lectura especialmente destinada 4 las publicacio- 

nes de nuestro pais. El gran hall cubierto, que contiene el museo 

incipiente del Instituto que reune ya piezas interesantes. La sala de la 

gerencia 6 despacho; la sala de la presidencia y otras dependencias 

de trabajo y de servicio. Todo esta perfectamente iluminado 4 gas y 

luz eléctrica, amueblado sin lujo, pero con sélida y elegante compos- 

tura, como corresponde 4 la instituciOn. 
Biblioteca—Se ha aumentado en trescientos cincuenta volumenes. 

Se han completado algunas colecciones de revistas, forrmdndose asi 

la mds completa de obras del género que exista en el pais. Pueden 

consultarse doscientas revistas y publicaciones periddicas de todo el 

mundo, y se consultan, pues que en ningun otro centro se estudia 

como en éste. En los tiltimos dias se han recibido como obsequio los 

libros que formaban la biblioteca de la extinguida Sociedad Geogra- 

fica, lamayor parte de cuyos miembrosse halla hoy en nuestro seno. 

_ Mapoteca—Se ha aumentado con cuarenta mapas diversos, dos atlas 

y algunas cartas. Se permite a todo el mundo la consulta de los 

Mapas, y aun se han sacado copias de algunos: de ellos con la autori- 

zacion del caso. 
Museo—\_o forman las colecciones de nuestras expediciones. En el 

afio, se ha aumentado con nuevas é interesantes piezas traidas por 

nuestros viajeros 6 donadas por socios y personas de buena voluntad. 

Es aqui el caso de mencionar con agrado al sefior J. B. Ambrosetti, 

por su dedicacién, que ha dado este progreso al Instituto, asi como 
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por su cuidado prolijo y competente de la biblioteca, y su concurso 

siempre entusiasta para los progresos de la institucién. 

Vistas fotograficas del pats—Hemos iniciado la formacion de las colec- — 

ciones de vistas fotograficas del pais. Las hay en album, en cuadrosy en 

estereéscopos. Regiones generalmente desconocidas, pueden visitarse 

enlos salones del Instituto, recorriendo los estereéscopos y los albums. 

La Sociedad Fotografica Argentina, obsequi6d con dos albums al Ins- 

_ tituto; otras vistas han sido adquiridas y las mds tomadas por los ex- 

pedicionarios enviados por esta institucion. 

Socios—E1 ntiimero de socios se ha aumentado y seleccionado. Han 

ingresado en el afio 117 socios. 

Expediciones—Todas las expediciones y viajes realizados, han te- 

nido la intervencién 6 el concurso del Instituto en una U otra forma. 

El viajero 6 el expedicionario se ha acostumbrado, podemos decirlo, 

a venir al Instituto antes de lanzarse en su empresa y nunca falta un 

elemento, un dato, una recomendacién y un recurso para facilltar la 

tarea. 

El Gobierno Nacional ha tenido en el Instituto, como siempre, un 

auxiliar de trabajo que ha respondido fielmente en los encargos que 

ha recibido. 

Ha costeado la expedicién emprendida por el senor Ambrosetti, cu- 

yos resultados son conocidos y nos ha ocupado y nos ocupa la expe- 

dicién 4 la region antartica. Hay otras expediciones propuestas por 

distinguidos socios, afamados ya en el campo de la ciencia que se es- 

tudian para realizarlas Si asi conviniera. ; 

Conferencias—La tribuna del Instituto ha sido ocupada muchas ve- 

ces por dignisimas personas que han exhibido sus tareas y saber 4 

numerosas y distinguidas concurrencias. Las conferencias del Insti- 

tuto han alcanzado un crédito y popularidad que todo local es pe- 

quefio para contener al numeroso publico que acude, atin limitandose 

las invitaciones. 

Relactones—Se han mantenido é iniciado relaciones con institucio- 

nes semejantes, que han procurado acercarse, reclamando la confra- 

ternidad y analogia de propdositos. 

Boletin—Dificilmente hay una publicacién mas solicitada en nues- 

tro pais. Existen numerosas peticiones de colecciones, de tomos para 

completarlas y de subscriciones, que llegan de todas partes del mundo 

para que el poletin se envie 4 cambio de interesantes periddicos y 

publicaciones de instituciones de todo orden. Los mas notables hom- 

bres de ciencia han solicitado el Boletin con manifestaciones elogio- 

sas. He dedicado una atencién preferente 4 la publicacién, y creo 

que hemos conseguido alcanzar un limite que condice con los demas 

progresos de la institucién, 
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Admintstracton—He mantenido sin dificultad, lo digo con placer, 

una eStricta severidad en la administracién de todo, y hoy no tene- 

mos obstaculos para seguir adelante. La cuesti6n de ia impresion del 

mapa, se arregl6 convenientemente para el Instituto, entre el construc- 

tor del mapa y el impresor, subscribiéndose un convenio que hoy rije 

y es respetado. En cuanto a la del Atlas, esta, puede decirse, termi- 

nada, si bien un accidente desgraciado dificult6 un tanto susolucién 

sin que sea causa 4 evitar la subscripcién en breve de un convenio 

que nos deje el asunto resuelto de una manera definitiva y estable. 

Todos los fondos del Instituto sc encuentran depositados en el Banco 

de la Naci6n lo mismo se hace sin demora por cuanto se cobra por 

cualquier concepto. Las horas de oficina, la publicacién permanente 

de los balances, todo esta reglamentado, cumpliéndose estrictamente 

las disposiciones, 4 tal punto, que hoy marcha todo con la mas per- 

fecta regularidad, y aqui es el caso de recomendar los servicios del 

-sefior Carlos Correa Luna, gerente del Instituto, y sus dependientes. 

Finanzas—Las instalaciones, las expediciones, las fiestas y los arre- 

glos de nuestros viejos asuntos, han absorvido algunas fuertes par- 

tidas de nuestros recursos, pero estamos al dia y la marcha en este 

sentido es inmejorable. 

El resumen de nuestras entradas y salidas en el afio es el siguiente: 

GRA ASmom Eee i cece) Sf ee he AT 330.65 

SNCS TERI tata kh segue) cs. oy gee © ee OAL 2 BD 

Saldo existente en el Banco de la Nacion. . . . $ 16.805 30 

Kl haber social ha aumentado en bienes muebles y libros é insta- 

laciones, segun calculo, en 20.000 $ a. 

Los balances, las cuentas y libros estan 4 disposicién de los sefio- 

res socios en la gerencia. 

Queda 4 grandes rasgos expuestos, sefiores socios, los trabajos y 

la situaci6n del Instituto Geogrdafico Argentino. No dudo que toda la 

obra tendra vuestra mds amplia aprobaci6n, sabiendo finalmente que 

nuestra institucién ocupa hoy un lugar distinguido entre las institu- 

ciones andlogas del mundo, que sigue sirviendo 4 la ciencia, 4 la ci- 

vilizacién y al pais, el cual la ostenta y la alienta comprendiendo 

cudnto vale una obra de esta naturaleza y los esfuerzos que repre- 

senta haberla realizado. 

FRANCISCO SEGUI. 



Mammiféres crétacés de |’ Argentine 

(Deuxiéme contribution a la connaissance de la faune mammalogique des 

couches a Pyrotherium) 

PAR 

FLORENTINO AMEGHINO 

Ce mémoirese base sur les matériaux recueillis par mon frere, CAR- 

Los AMEGHINO, dans les gisements fossiliferes crétacés de la Patagonie 

depuis le mois d’Octobre 1893 jusqu’au mois d’Aott 1896. Ce sont donc 

les résultats acquis pendant trois ans de travail dans les territoires 

déserts et arides de Vintérieur de la Patagonie. Quoique ces recher- 

ches continuent, je crois qu’il est arrivé le moment d’en donner un 

apercu général, du moins pour ce qui concerne les mammifeéres. 

Géologie 

La région explorée s’étend du Rio Gallegos au Sud jusqu’au Rio 

Chubut au Nord, et des cétes del’Atlantique jusqu’aux pieds des pre- 

miers contrefortsdes Andes; les connaissances acquises sont déja suffi- 

santes pour permettre de donner une succession exacte des couches sé- 

dimentaires qui s’étendent sur cette vaste contrée. 

Laissant de cdté quelques affleurements plus anciens (peut-étre 

jurassiques) d’une étendue assez limitée et non encore étudiés, on a, 

d’en bas vers le haut, les formations suivantes: 
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1°. Formation des grvés bigarrés (1) qui s’étend sur la plus grande 

partie du territoire du Chubut avec une épaisseur de plusieurs cen- 

taines de métres. Ce sont des couches de grés de toutes les couleurs 

et nuances imaginables, disposées en stratification concordante et 

présentant une légére inclinaison vers l’Est. Cette formation arrive 

par endroits jusqu’aux cdtes de l’Atlantique. Ne contenant pas de fos- 

siles,on ne peut déterminer exactement son 4ge; mais il est probable 

| qu’elle soit du crétacé inférieur. 

3°. Formation guaranienne ou des grés rouges a Dinosauriens 

(étage pehuenche) (2) qui repose partout sur la formation des gvés 

bigarrés en Stratification concordante; le passage d’une formation a 

autre s’effectue par une transition 4 peine sensible. Cette forma- 

tion on la rencontre sous la forme d’affleurements plus ou moins éten- 

dus presque d’un bout a l’autre de Patagonie; mais malgré cette vaste 

étendue, son épaisseur dépasse tres rarement les cent métres, n’étant 

en moyenne que de 50 a 60 métres. Ce sont des grés rouges, et par- 

fois jaunatres, présentant, quoique trés rarement, des couches argileu- 

ses assez réduites et quelquefois des dépdots marins de petite étendue. 

Cette formation se présente complétement stérile de fossiles sur des 

surfaces tres vastes, mais dans certains endroits elle est pour ainsi 

dire remplie de bois silicifié. D’autres couches, toujours de grés rou- 

ge, souvent assez friable, contiennent une grande quantité d’ossements 

de Dinosauriens gigantesques, tandis que dans les couches argileuses 

intercalées ony rencontre souvent des os de mammiféres, d’oiseaux 

et de tortues; ces derniéres couches sont celles que j’ai nommé 

Couches a Pyrothertum. Les plus récentes sont synchroniques des 

couches crétacées de Quiriquina, au Chili. 

3°. Formation Patagonienne. C’est une formation exclusivement 

marine dontles équivalents terrestres ou éolithiques ne sont pas en- 

core connus; elle repose presque partout sur la formation guaranien- 

ne, mais quand celle-ci fait défaut, alors elle repose directement sur 

la formation des grés bigarrés. Aux environs de San Julian, elle at- 

teint une épaisseur de prés de trois cents métres. On trouvera d’au- 

tres renseignements sur cette formation dans mes derniéres publica- 
- 

= 

(1) Cartos AMEGHINO, Expl, geol. en la Patagonia en «Bol, Inst, Geogr, Arg > 

t. XI, pag. 32 4 189 — F, AMEGHINO. Notas sobre cuest, de geol. y paleont, arg. 

en «Bol, Inst, Geog. Arg» t. XVII, pag. 88-89, afio 1896. 

(2) AMEGHINO F. Contrib. al conoc. mamif. fos. R. A, p. 15-16, aiio 1889,—CAR- 

LOS AMEGHINO, Zxp/, geol, en la Patagonia, en «Bol, Inst, Geogr, Arg» t, XI, p. 42-44, 

ano 1890, F, AMEGHINO, Znum, synop, mamm, eoc, Patag, p. 5-6, afio 1894.—Id. No- 

tas sobre cuest, de geol, y pal. Argent, en «Lol, Inst, Geog, Arg» t, XVII, p. 89-90, 

a, 1896, ; 
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tions. (1), D’aprés mes derniéres recherches ont doit la considerer | 

comme synchronique du systeme tertiaire de Lebt et d’Arauco, au 

Chili. | 

4°, Formation santacrugtenne. (2) Cette formation repose partout 

directement sur la tormation patagonienne, atteignant dans certains 

endroits, par exemple entre le Rio Coyle et Gallegos, une épaisseur 

de prés de 260 métres. La partie inférieure, dans une épaisseur de 20 

a 30 métres, est d’origine marine. La partie moyenne et supérieure est 

d’origine presque exclusivement terrestre ou éolithique et contient 

les débris osseux dela faune mammalogique dite santacruzienne, une 

des plus riches et des plus singuliéres que lon connaisse. Cette for- 

mation correspond au systéme tertiaire de Navidad et Matanzas, au 

Chili. 

5°. Formation tehuelche. La grande formation des galets roulés 

qui couvre presque toute la surface des plateaux des territoires pata- 

goniques, est une formation d’origine marine, contenant spécialement 

dans la partie inférieure, des couches de coquilles alternant avec des 

couches de galets (3) et parait correspondre au systéme tertiaire de 

Coquimbo, au Chili. 

Les dépéts plus récents, constitués par du loess, des alluvions, etc., 

au nord du Rio Santa Cruz, ne jouent qu’un role tout a fait secondaire 

et ne méritent ici aucune mention spéciale. | 

Dans une vallée d’érosion de la région du Lac Musters et Coluhé, 

avec des falaises d’& peu prés quatre cents metres de hauteur, ov a 

trouvé toutes ces formations superposées en stratification concordante 

depuis le bas gusqwen haut, celles dorigine tervestrve passant gvra- 

duellement de Lune a lautre. 

Ces formations, d’en bas vers le haut, présentent ici le développement 
suivant: 

1°. La formation des gvés bigarrés qui partout constitue la base et 

dont l’épaisseur est inconnue. Ici elle se trouve tout-a-fait ala base 

des falaises nes’élevant que de quelques métres au dessus du_ fond 

de la wallée. 

2°. La formation guaranienne, présentant ici une partie inférieure 

marine d’une vingtaine de métres d’épaisseur, formée par un dépdt 

marin dont l’aspect est absolument égal a celui de la formation pa- 

tagonienne, mais contenant des fossiles différents (L7odon argen- 

(1) F. AMEGHINO. Enum. synop. mamm, coc, patag, p. 4-7, atio 1894.—Id, Notas 

sobre cuest, de geol,y pal, arg, en «bol, Inst. Geog, Arg» t. XVII, pag. 97-100, aio 1896, 

(2) F. AMEGHINO. Enumer, etc, p. 3'd 8, afio 1894.—Wotas etc, p, 100-103, afio 1896. 

(3) F, AMEGHINO, JVotas sobre cuest, de geolog, y pal, argentinas, en «Bol, Inst, 

Geog. Arg» t, XVII, p. , 103-105, afio 1896, . 
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tinus Amegh.; Polyptychodon patagonicus Amegh., etc.). La partie su- 

périeure de 20 a 30 metres d’épaisseur est formée par les grés rouges 

patagoniens renfermant des nombreux ossements de Dinosauriens, et 

dans le tiers supérieur des couches argileuses (couches a Pyrotherium) 

avec des os de mammiféres qui reposent immédiatement sur les Di- 

nosauriens. 

3°. La formation patagonienne avec une épaisseur de 120 metres. 

4°. La formation santacruzienne avec une épaisseur aproximative 

de 150 métres. — 
5°, La formationtehuelche avec une cinquantaine de métres d’épais- 

seur. 

Le fait qui mérite une mention toute spéciale, c’est le peu d’épais- 

seur de la formation guaranienne 4 Dinosauriens et mammiféres en 

proportion du grand développement des formations inférieures (Grés 

bigarrés) et supérieures (patagonienne et santacruzienne). 

Du reste, la superposition de ces cinq formations a été observée 

sur plusieurs autres endroits, toujours dans le méme ordre et en par- 

faite concordance comme si elles s’étaient succédées sans des hiatus 

intermédiaires. 

Les couches a Pyrotherium 

Il faut reconnaitre que généralement on ne trouve pas les mam- 

miféres associés aux Dinosauriens, cette association étant méme 

assez rare, mais cela dépend sans doute des conditions locales de 

lYépoque. Nous avons déja vu quwil en est de méme du bois sSilici- 

fié, qui généralement n’est pas associé aux Dinosauriens, mais leur 

association a été constatée en plusieurs endroits. Tout porte donc a 

eroire que les couches argileuses & Pyrotherium ne constituent 

pas un étage indépendant des grés rouges A Dinosauriens, sinon 

tout simplement des couches intercalées entre ces mémes grés 

rouges. 

Quoique dans plusieurs endroits, comme celui dont nous venons de 

donner la superposition des couches, on ait trouvé les couches 4 Py- 

rotherium dans la partie tout-a-fait supérieure du guaranien, reposant 

directement sur des couches a Dinosauriens, en d’autres lieux com- 

me dans les gisements a 7itanosaurus australis Lyd.du Neuquen et 

ceux a Argyrosaurus superbus Lyd. du lac Musters, on a trouvé les 

débris du Pyrvotherium associés 4 ceux des deux Dinosauriens sus- 

mentionnés. Enfin, dans la région de la partie inférieure du Rio De- 

seado, les couches & Pyrothertum se trouvent a la partie inférieure 
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de la formation guarantenne, reposant directement en stratification 

concordante sur la formation des grés bigarrés, les deux formations 

passant insensiblement de l’une 4a l’autre. 

Les couches 4 Pyrotherium sont donc des couches de nature argi- 

leuse intercalées sans aucun ordre constant dans les grés rouges 

dont est constituée la formation guaranienne. Ces couches paraissent 

avoir été les seules favorables ala conservation des débris de mam- 

miféres, tandis que les grés rouges ne contiennent, sauf de rares ex- 

ceptions, que des os de Dinosauriens et du bois silicifié. Les mammi- 

feres ont donc vécu a la méme Epoque géologique que le Dinosau- 

riens, et cette Epoque ne peut-étre plus récente que le crétacé supé- 

TEU. 

Ces vues sont confirmées par l’étude des poissons de la méme for- 

mation . J’ai mis les débris de poissons des couches a Pyrothertum 

dans les mains de l’habile naturaliste du British Museum M. A. SmirH 

WoOoDWARD, qui visita La Plata dans le moisde Septembre dernier; il 

les emporta a Londres pour les étudier soigneusement, et il m’écrit, 

en lettre récente, que d’aprés l’examen qu’il en a fait, ces fossiles !ui 
x 

paraissent appartenir a des formes crétacées typiques. 

Considérations générales surles mammiféres 

des couches a Pyrotherium 

L’on a vu que lesos de mammiféres ne se trouvent que dans cer- 

taines couches; ces débris ne sont pas abondants; je peux méme 

dire qwils sont trés rares. Souvent on suit une de ces couches pen- 

dant plusieurs lieues sans trouver le plus minime fragment. Ce n’est 
x 

qu’a la suite de longues recherches quwon eSt arrive a reunin lem 

matériel dont on dispose. 

Au premier coup d’ceil, ce qui appelle de suite attention c’est la 

variété de cette faune et le nombre considérable de ses représentants 

ainsi quela grande taille qu’atteignent beaucoup de genres. 

Le nombre des espéces actuellement connues ne s’éléve, il est vrai, 

qu’au chiffre de 115, mais ces espéces se distribuent en dix-huit sous- 

ordres formant une trentaine de tamilles et prés de soixante-dix 

genres différents. Les familles contenant plus de deux genres, ou les 

genres contenant plus de deux espéces, sont assez rares. Il yades sous 

ordres comme celui des Paucituberculata qui dans la formation 

santacruzienne compte plus de quarante espéces, tandis que dans les 

couches a Pyvotherium il n’est jusqu’a maintenant représenté que par 
> 

une seule. Les ossements recueillis si on les compare a ceux qu’a 
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fourni la formation santacruzienne, sont en trés petit nombre et par- 

mi eux il n’y a presque pas de doubles. Tout ceci prouve que nous 

sommes en présence d’une faune excessivement nombreuse de laquelle 

nous ne connaissons encore qu'une petite partie. 

Un fait sur lequel j’appelle Vattention des paléontologistes, c’est le 

contraste quwil y a par rapport au nombre de représentants selon les 

différentes époques géologiques, entre l’Amérique du Sud et les au- 

tres continents. En Europe, en Asie et dans Amérique du Nord, a 

partir de la base du tertiaire jusqu’au pliocéne, les mammiferes aug- 

mentent graduellement le nombre de leurs représentants et aussi le 

nombre de groupes supérieurs dans lesquels ils se distribuent. 

Dans l’Argentine, le nombre de représentants parait avoir été trés 

grand a toutes les époques (l’actuelle exceptée), mais ceux des épo- 

- ques plus récentes appartiennent a un tres petit nombre de groupes 

supérieurs (ordres, sous ordres et familles);ce nombre augmente gra- 

duellement 4 mesure que l’on descend dans les couches plus ancien- 

nes jusqu’au crétacé (couches a Pyrotherium) précisément le contrai- 

re de ce que l’on observe dans les autres continents. 

Les mammiféres fossiles de l Amérique du Sud et spécialement les 

ongulés, ont toujours embarrassés les paléontologistes ; ne pouvant 

pas rentrer dans les tableaux systématiques et phylogénétiques tra- 

cés a aide des matériaux fournis par lVhémisphére boréal, on tran- 

chaitles difficultés en disant que c’étaient des types abérrants. Je 

crois qu’il est déja temps que l’on cesse de les envisager sous cette 

forme, car leur nombre est devenu tellement grand qu’il n’est plus 

possible de continuer a les considérer comme des types aberrants et 

_isolés. Il est plus sage de les prendre en considération de la maniére 

la plus sérieuse, car il parait que plutot qu’a des rejetons latéraux et 

isolés sans importance on a affaire avec des branches mé€res qui pro- 

bablement ont joués, dans 1’évolution de cette classe des vertébrés, un 

role prépondérant. 

Un des caractéres le plus saillant de cette ancienne faune, c’est la 

prédominance des ongulés sur tous les autres groupes: ils constituent 

4 eux seuls le 75 pour cent du nombre totaldes espéces, se distribuant 

dans des groupes trés variés, tandis que les édentés, qui donnent ce 

cachet si spécial aux faunes mammalogiques tertiaires de l’Amérique 

du Sud, jouent ici un réle tout a fait secondaire. 
Ces ongulés primitifs se laissent distribuer facilement dans les or- 

dres déja connus, dont quelques uns (Pyvotherta) sont exclusifs de 

cette formation, tandis que d’autres (Hyracotdea) on les trouve dans 

ce continent pour la premiére fois. Pourtant, a cette époque la les dif- 

férents groupes étaient beaucoup moins éloignés les uns des autres 

que dansles temps plus récents et conservaient, spécialement dans la 
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denture, des caracteres en commun qui le plus souvent ne permettent 

pas de déterminer exactement les dents isolées. 

Cela parait difficile et j'en aurais méme douté si je n’en avais pas 

fait ’humiliante expérience. Dans les gisements tertiaires j’ai tou- 

jours pu déterminer l’ordre auquel appartenaient les molaires isolées 

et cela avec facilité, mais je dois avouer que je suis presque incapable 

d’en faire autant avec les mammiféres crétacés. Je me trouve embar- 

rassé pour distinguer une molaire d’un Toxodonte de celle d'un 

Typotherien, ou d’un Astrapothére, ou d’un Ancylopode, ou d’un Tillo-— 

donte ou méme d’un singe. Il parait que tous les ongulés convergent 

ici vers un typecentral unique qui serait celuides /sotemntdae possé- 

dant l’appareil dentaire le moins spécialisé, de telles sorte que ce 

nest qu’ a laide de séries complétes que l’on peut déterminer les 

genres et les rapporter soit 4 un groupe soit a l’autre. Ceci prouve 

que l’on est tres pres de la souche commune et l’on peut prévoir que 

dans un étage un peu plus inférieur on ne pourra plus tracer les li- 

mites des différents sous ordres d’ongulés. 

A la méme époque existaient déja des Primates (Wotopithecus, Eu- 

pithecops, ctc.) alliés des Lemuriens et surtout des Adapis, mais tel- 

lement voisins de certains ongulés (Arvchaeophylus) du groupe des 

Protypothéridés quwils se relient 4ceux-ci d’une maniere a peu prés 

continue, tandis que par la forme des molaires se rapprochent des 

Ancylopoda et des Tillodonta. 

Il est aussi difficile de trouver une ligne de séparation entre les on- 

gulés et les onguiculés, qui se confondent par deux lignes différentes. 

D’un coté on a les Typothériens qui par le genre Arvchaeophylus se 

rapprochent des lemuriens et dont tout le squelette est d’onguiculé. A 

Pautre extrémité le passage se fait par les [sotemnide de Vordre des 

Ancylopoda qui aboutissent aux Z7zllodonta qui sont des onguiculés, 

les Isotemnide eux-mémes étant plus des onguiculés que des on- 

gulés. 

Je ne veux pas m’étendre davantage; on jugera par soi-méme a 

DPaide des figures et des renseignements qui les accompagnent, Mais 

je vais dire quelques mots sur les caractéres dela dentition et des 

membres parce que ces materiaux modifient notablement les idées 

courantes sur ce sujet. 

Tout d’abord, j’appelle lattention sur le fait que par rapport a la 

complication des dents, la denture de ces animaux ne confirme pas la 

théorie de la trituberculie et de la complication graduelle. La plupart 

des types ont ies molaires quadrangulaires et plus compliquées, avec © 

les racines plus nombreuses ou plus distinctes que chez leurs descen 

dants dela formation santacruzienne, Dans les genres a molaires su- 

périeures triangulaires on peut constater facilement que cette con- 

| 

| 
: 
| 

| 

| 
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formation, comme chez les formes plus modernes, est dfle 4 une fusion 

des deux lobes internes et des racines correspondantes. En outre, chez 

plusieurs genres a dents quadrangulaires (Avchaeohyrax, Argyrohy- 

vax, Eurygentops, etc.) on observe que pendant la vieillesse les molai- 

res deviennent triangulaires, ce qui prouve bien que cette derniére 

conformation n’est que le résultat dela simplification de molaires 

autrefois plus compliquées. 

Par la conformation de leurs dents, les premiers mammiféres n’é- 

taient ni des omnivores ni des carnivores, sinon des animaux de ca- 

ractéres ambigus et mal définis; cela veux dire que l’on a tort de con- 

sidérer lesdents bunodontes comme ayant di nécessairement précéder 

celles lophodontes ou selenodontes. Les bunodontes parfaits, comme 

les cochons, les lophodontes parfaits, comme les tapirs, et les seleno 

dontes parfaits, comme les ruminants, sont le résultat de spécialisations 

récentes; les mammiferes crétacés, dans sa presque totalité, n’étaient 

ni des bunodontes, ni des lophodontes, ni des selenodontes; ils avaient 

des molaires 4 pointes ou a crétes mal définies, et les différents types 

des époques plus récentes ne se sont accentués que graduellement. 

Pourtant, quelques caractéres ont faitleur apparition d’une maniére 

a peu pres soudaine, par exemple les grands plis (plis primaires) et 

les cornets d’émail des dents molaires. Je croyais, comme sans doute 

aussi tous les paléontologistes, que ces plis et cornets s’étaient formés 

lentementau moyen d’enfoncements de la couche d’émail de la cou- 

ronne qui, je supposais, formaient des espéces de poches su- 

perficielles qui pénétraient graduellement dans la dentine. L’étude 

des dents des mammiferes crétacés prouve que les choses se sont pas- 

sées autrement. Ces plis se sont formés pendant le développement 

embryonnaire des dents et sont le résultat du développement inég al 

des papilles des molaires composées; les conules formés par les pa- 

pilles se sont déplacés de sorte que les deux externes devenus beau- 

coup plus gros, ont enfermé a l’intérieur les deux internes plus pe- 

tits et entournant 4 lintérieur, espace qui les séparait devint le 

grand pli interne principal, les espaces ou vides internes entre les 

deux papilles environnantes et les deux enfermées 4a Jl intérieur 

donnérent origine aux plis secondaires. Ces plis allaient d’un bout 

-alautre de la dent, mais dans la succéssion paléontologique ils sont 

devenus plus longs chez les genres qui ont persisté ou acquis l’état 

-hypselodonte et plus courts chez ceux qui sont devenus brachyodon- 

tes, ouse sont compliqués chez certains genres et simplifiés ou méme 

disparus chez d’autres. 

Nous voici maintenant a un autre probléme, la brachyodontie et 

Vhypselodontie; c’est presque un article de foi pour les paléonto- 

gistes, que ce dernier état dérive du premier, et pourtant cela est une 
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erreur. L’hypselodontie parfaite et la brachyodontie parfaite sont 

aussi le résultat de spécialisations récentes. Sous ce rapport les mam- 

miferes crétacés étaient a caractéres ambigus, ou étaient brachyo- 

dontes et hypselodontes selon lage. Les WNotohippidae, par exemple, 

qui sont la souche des chevaux, dans le jeune Age et a 1’Age adulte 

étaient des hypsélodontes avec leurs molaires parfaitement compa- 
x x 

rables a celles des Toxodontes; a un age plus avancé et pendant la 

vieillesse ils étaient, au contraire, brachyodontes 4 un degré aussi 

accentué que l’Anchithertum et le Mesohippus, tandis que les équidés 

actuels sont en voiede se transformer en hypselodontes parfaits. 

La denture des formes anciennes non spécialisées, ou peu spécia- 

lisées, étaient toujours en série continue. Les espacements dentaires 

sont d’origine postérieure, dus, soit ala spécialisation de chaque clas- 

se de dents, comme chez les Sarcobora (Carnivora, Creodonta, Spa- 

vassodonta, etc.), soit a la disparition de plusieurs de ces organes, 

comme chez la plupart de Typothériens et des Toxodontes; soit en- 

fina l’allongement de la partie faciale du crane, comme chez les 

équidés. 

Un autre caractére d’importance que l'on trouve chez les types 

primitifs, c’est celui de ne présenter de différentiation entre les inci- 

sives, la canine et la premiere molaire, la canine ressemblant aux in- 

cisives et a la molaire qui la suit. Sousce rapport, les seules formes 

comparables acelles du crétacé de l’Argentine, sont celles de l’éocéne 

inférieur de Reims (Pleuvaspidotherium, Ortaspidotherium) en France 

décrites par le Dr. Vicror LEmoInE. Chez le plus grand nombre des on- 

gulés la différentiation de ces dents a eu lieu apres l’époque du Pyrothe-_ 

vium, mais ce ne fut pas toujours la méme dent qui prit la forme de 

canine. Chezles Leontiniidae et beaucoup des Toxodontia ce sont la 

deuxiéme incisive supérieure et la troisieme inférieure qui par leur 

développement et leur fonction représentent la canine; chez les lému- 

riens c’est la premiere molaire qui fait les fonctions de la canine, 

tandis que chez la plupart des autres mammiféres c’est la premiere 

dent implantée dans le maxillaire et la correspondante de la mandi- 

bule, qui est celle que lon appelle la vraie canine. 

Je ne m’arréterai pas sur les états pentadactyles et plantigrades 

qui sauf quelques rares exceptions se trouvent chez presque toutes 

les formes primitives, mais je dois dire quelques motssur la disposi- 

tion des membres dans leur ensemble. Chez toutes ces formes on re- 

marque la grande obliquité de l’astragale avec les deux crétes de la 

poulie articulaire tibiale trésinégales, l’interne étant basse et arrondie, 

et lexterne proéminente, anguleuse et rejetée vers le dehors. Cette | 

disposition est toujours accompagnée par un développement considé- | 

rable de l’extrémité distale du péroné qui s’appuie sur le calcaneum 

{ 

| 
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et te plus souvent aussi par une prédominence du doigt externe sur 

Vinterne, du moinsen grosseur; celaindique que le poids ducorps re- 

posait principalement sur la partie externe des pieds, disposition que 

Yon retrouve encore dans les temps plus récents chez les Chali- 

cothéridés et les édentés. Chez les quelques formes dans lesquelles 

‘le péroné a perdu son point d’appui sur le calcanéum, lastragale a 

développé une grande expansion latérale triangulaire sur le cété ex- 

terne qui recouvrait lecalcanéum et servait de point d’appui au péroné. 

Cette obliquité de Vastragale accompagnée de larticulation fibulo- 

calcanéenne et la prédominence du doigt externe sur l’interne, prouve 

que les anciens mammiferes crétacés n’étaient pas bien verticalement 

d’aplomb sur leurs pattes, sinon quwils avaient les membres un peu 

tordus en dehors, conformation qui évidemment était un héritage des 

reptiles. A mesure que les membres devenaient plus d’aplomb la 

créte interne de l’astragale se relevait accompagnée par un renfon- 

cement graduel de la poulie articulaire. Pour le moment, les points 

extrémes de cette évolution chez les ongulés sont indiqués d’un cdté 

par les Wotohippidae, qui constituent la plus ancienne souche des 

équidés et dont la conformation des membres parait égale a celle des 

- Meniscotheritdae; Vautre extréme est constitué par les chevaux récents 

les coureurs les plus parfaits et les mieux d’aplombsur leurs membres. 

Tous ces caracteres s’accordent parfaitement avec la grande anti- 

quité géologique decette faune. Or, comme il est évident que c’est la 

plus ancienne faune que lon connaissede mammiferes placentaires on 

trouvera logique que je considére les types du crétacé de l’Argentine 

comme les ancétres de tous les groupes qui graduellement se sont 

développés plus tard dans les autres continents. Pour moi les JVofo- 

_pithecidae de Patagonie constituent la souche des Prosimiens et des 

_singes. Les Archaeohyracidae seraient les antécesseurs des Hyracot- 

dea actuels d’Afrique et d’Asie. Les Pyvothertaconstitueraient la sou- 

che des Proboscidiens. Les NWotohippidae seraient non seulement les 

-ancétres des Proterotheriidae, mais aussi des chevaux, des Menisco- 
theriidae et des Condylarthra de Vancien et du nouveau monde. Les 

Astrapotheria seraient la souche des Amblypoda.et peut-étre aussi 

dela ligne qui aboutit aux Rhinocéros. Les Homalodontotheriidae 

seraient les antécesseurs des Chaicothertidae et les Isotemnidae 

“seraient les prédécesseurs des Pleuraspidotheriidae. Les Notostylo- 

_pidae sont pour moi la souche des TZillodonta. Les Sparassodonta 

‘constitueraient le point de départ des Cvreodonta, des Dasyura et 

des Carnivora. Les Paucituberculata seraient les antécesseurs des 

Multituberculata et des Diprotodontes d’Australie etc. Bref, c’est dans 

PAmérique du Sud que la presque totalité des groupes de mammi- 

_féres auraient eu leur point de départ. 
9 32 
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° alee 

En ce qui concerne l’Amérique du Nord nous possédons assez de 

renseignements pour écarter définitivement ce continent de ceux qui 

ont pu étre le centre d’origine des mammifcres placentaires. Le cré- 

tacé le .plus supérieur de ce continent, les couches de Laramie, ne 

contient en fait de mammiferes que des petits animaux se rappro- 

chant les uns (Czimolomys, Meniscoéssus) aux Mutituberculata 

et les autres (C7molestes, Telacodon, Batodon,) aux Paucttuberculata, 

ces derniers se rapprochant beaucoup des types de Patagonie (Gar- 

sonidae). Les patientes recherches de M. Hatcuer et d’autres explo- 

rateurs également habiles n’ont pu découvrir, dans ces couches, des i 

mammiféres d’autres types; iln’yen avait pas. Pourtant, dans les cou- 

ches de Puerco, qui reposent immédiatement au dessus des couches de 

Laramie, fait son apparition soudaine toute une nouvelle faune d’on- 

gulés et de Créodontes, lesquels n’ayant pas eu d’antécesseurs sur 

place, doivent nécessairement ¢tre des é€migrants venus d’ailleurs. 

D’oti sont-ils venus? : 

Je me rappelle d’avoir eu, il ya quelques années,iune longue discus- 

sion avec M. JHERING; cet auteur, Sse basant principalement sur l’étude 

de la distribution géographique des mollusques d’eau douce vivants 

et fossiles, prétendait que l’Amérique du Sud a dt étre unie a 1’ Afri- 

que pendant le commencement du tertiaire ou a la fin du secondaire, 

et séparée de l’Amérique du Nord jusqu’au pliocéne. 

D’aprés l'étude de certains mammifeéres (rongeurs hystricomorphes, 

didelphydés, etc.) je reconnaissais que durant les premiers temps de 

Vépoque tertiaire il doit y avoir eu une communication entre |’ Afri- 

frique et l’Amérique du Sud. Malgré cela, me basant surtout sur la 

présence de Dinosauriens et,de mammiféres que lon rapportait alors 

aux Créodontes, dans les couches fossiliferes de Patagonie, je soutenais 

qu’il y avait eu aussi des communications entre l)Amérique du Sud 

et PAmérique du Nord pendant la fin du secondaire et durant le 

commencement du tertiaire; je croyais méme que ces communica- 

tions avaient da étre plus longues que celles quwil y avait eu entre 

PAfrique et l’Amérique du Sud. 

A cette époque la, on n’avait encore qu’une idée assez vague de la 

faune mammalogique de Laramie, la faune santacruzienne n’était 

connue que d’une maniére trés imparfaite et la faune des couches a 

Pyrothertum on peut dire quelle était presque absolument inconnue. 

Les connaissances que l’on posséde actuellement sur ces trois faunes 

et les derni¢res recherches de MM. Ossorn, EARLE et WoRTMAN 

sur la faune de Puerco dans l’Amérique du Nord, ont éclairé la ques- 

tion d’un jour tout nouveau et je dois aujourd’hui reconnaitre que 

jyétais dansl’erreur et que M. JHERING avait parfaitement raison. 

Les communications entre les deux Amériques doivent avoir eu 
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lieu pendant le crétacé, mais la connexion a du étre incomplete et pas- 

sagéere permettant a peine le passage de quelques représentants de 

la petite faune (Telacodon, Batodon). Les grandes migrations des ty- 

pes sud-américains se sont réalisées par l'Afrique d’ot ils sont passés 

en Asie et en Europe, d’ici dans l’Amérique du Nord. quelques uns 

ayant continué leur migration vers le Sud jusqu’a atteindre le point 

de départ ot ils sont arrivés completement transformés au point de 

métre presque plus reconnaissables. 
Les Pyrotheritdae peuvent nous fournir un exemple tres frappant 

de cette migration a travers les continents et les Ages géologiques. 

Ces animaux constituent indisputablement la souche des Proboscidiens 

qui n’apparaissent dans l’ancien continent qu’a partir du miocéne 

sous la forme de Dinotherium. Les Pyrotheria doivent étre passés en 

Afrique vers la fin du crétacé ou au commencement du tertiaire et se 

sont transformés graduellement en Dinotherium; c’est sous cette 

forme quw’ils apparaissent en Asie et en Europe pendant le miocéne 

moyen. Le Dinothertum ou une forme voisine, s’est transformé en 

Mastodon et.en Elephas, genres que l’on trouve dans tout Vancien 

continent, et sont passés aussi dans Amérique du Nord, le Masto- 

donte vers la fin dumiocene et lElephas au commencement du plio- 

céne. Ce dernier genre n'a pas dépassé l’Amérique centrale, mais le 

Mastodon, continuant sa migration vers le Sud, passa l’isthme de Pa- 

nama qui venait de surgir et envahissant Amérique du Sud arriva 

pendant lépoque pampéenne dans l’Argentine, son point de départ 

sous la formede Pyvrotherium quand ses ancétres étaient déja dispa- 

rus de ce continent depuis plusieurs époques géologiques. C’est la 

méme route que suivirent aussi les anciens Wotohtppidae et les Spa- 

vassodonta pour arriver a leur point de départ sous la forme de che- 

vaux (Equidae) et de carnassiers (Carnivora). C’est aussi la méme 

route suivie par les rongeurs hystrycomorphes et les Didelphys (/7- 

cvobiotheritdae), avec la seule difference qu’apres ce long voyage, en 

arrivant a leur point de départ. ils retrouverent leurs fréres qui avaient 

prospéré et s’étaient multiplics d’une maniécre considérable. 

D’aprés ces nouvelles idées, c’est l’ancien continent qui aurait four- 

ni successivement les faunes mammalogiques de lAmérique du Nord, 

et s’il en est ainsi, chacune de ces faunes doit étre un peu plus mo- 

derne que celle correspondante d’Europe. Ces faunes, succesivement 

cantonnées dans l’Amérique du Nord, continent qui n’était pas enco- 

re en communication avec l’Amérique du Sud, se sont spécialisées 

-donnant origine aux formes les plus étranges. Pour ce qui regarde a 

la plus ancienne de ces faunes, celle des couches de Puerco, sa spé- 

-cialisation a étéportée 4 un si haut degré quelle est disparue par 

Bee 
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extinction de la manicre la plus complete, n’ayant laissé absolument 

aucun descendant. 

Jarréte ici ces considérations qui deviendraient un peu trop lon- 

gues, mais j’aurai l’occasion d’y revenir; dans ma troisieme contri- 

bution je me propose de traiter ces différentes questions, avec beau- 

coup plus de détails. Maintenant je passe a l’énumération des formes 

que jusqu’a présent il m’a été possible de déterminer, en y ajoutant 

des breves descriptions de celles qui sont nouvelles pour la science. 

PRIMATES Lineo 

PROSIMIAE Haeckel, 1866 

Notopithecidae 7. /. 

Denture en série continue. Dents a couronne courte et racines lon- 

gues avec les bouts oblitérés. Canines non différentiées des incisives 

et des molaires antérieures. Molaires 

Supérieures de remplacement, trian- 

gulaires et avec un coin antéro-ex- 

terne prolongé en avant, de sorte a 

couvrir le coin postéro-externe de la 

dent antérieure. Molaires persistantes 

Supérieures quadrangulaires, mais 

avec le coété interne plus étroit que 

Vextenne: Symphyse mandibulaire 

sans vestiges de sutures. Trou lachry- 

mal a Vintérieur des orbites. Queu 

tres forte et a vertébres pourvues de 

disques intervertébraux annulaires. 

Humeérus sans perforation intercon- 

dylienne et avec une forte perfora- 

tion sur le condyle interne; l’articu- 

lation distale sans créte intertro- 

Fig. 1. — Wotopzihecus adapinus, 
Amegh. Maxillaire supérieur droit avec 
une partie considérable de l’orbite, vu de 
coté et grandie une fois et demie, 2 z et 
3 2, place que devaient occuper les deux 
incisives; c, canine; 1 7 a6 mm, les molai- 
res 1a 6; 7 m, place que devait occuper — 
la septiéme molaire, 

chléenne. Astragale avec la téte articulaire prolongée et l’articulation — 

tibiale peu creusée. 

La découverte de cette nouvelle famille prouve que j’avais raison 

de croire a une parenté entre les Protypothéridés et les singes (1). 

(1) J’ai reconnu cette parenté en 1891 (AMEGHINO, Los monos fostles del eoc, de la 

Kep. Arg, en «Kev, Arg. Hist. Nat.» t. I, p. 383 4397) en méme temps que je prédi- 

+ 
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Les molaires des Protypothéridés, avant d’étre 

usées, ont une 

couronne res- 

semblant 4 cel- 

‘le des molaires 

des singes; les 

molaires infé- 

rieures sont a 

Fig, 2, — Notopithecus adapinus, - cing tubercu- 
Amegh, Maxillaire supérieur droit vu d’en les, plus un tu- 

bas, grandie une fois et demie, Mémes hercule inter- 
lettres que dans la figure précédente, 

médiaire pos- 

ari idé nta- : terieur comme chez les Homunculidés du santa Heee Varopiiberys 

cruzien. adapinus, Amegh, Mandi- 

Les WNotopithecidae sont les antécesseurs des _ bule Bynes soci 
6 6 nie et endommagée sur le coté 

_Adapidae et constituent la transition entre les Hvoiuic cnt haueterane 

-Prosimiens et les Protypothéridés; ils sont aussi die une fois et demie. 2 7 

les antécesseurs directs des Homunculidés de ¢t 3 % les incisives restau- 
; : nS rées d’aprés les alvéoles et 

la formation santacruzienne qui, a leur tour, ;,. racines* ¢, la canine; 1 

constituent la souche de tous les vrais singes. m7 m, les sept molaires, 

Notopithecus, w. ge7. 

2 OW aluesle 2p) 4265) (1) 

PPO, IP: WAP BAS Ye 

que droites. Incisives, canines et premiere molaire de remplace- 

Form. dent. Séries dentaires supériecures pres- 

——s 

sais que c’est dans le crétacé que |’on trouverait les plus anciens représentants du groupe des 

singes. 

. (1) Dans mon récent travail Sar Z’evoluteon des dents des mammiferes («Bol. Acad. Nac. 

dey Gienc.» t. XIV, pag. $81 4 520)) a. 1896) j’ai démontré que la separation des dents 

en molaires et en premolaires était nuisible 4 |’avancement de la science, parce qu’elle ne 

. "permettait pas d’établir les homologies entre les dents de la plupart des ongulés avec cel- 

les des marsupiaux, des Sparassodontes, etc., et j’ai propos¢ le nouveau systéme de nota- 

tion que j’emploie ici. Il est trés simple, I] ne s’agit que de représenter toutes les dents 

suivant leur numéro d’ordre d’aprés leur catégorie, les incisives, les canines et les molaires 

étant séparées par un point et un espace, et le signe (?) indiquant les dents diphysaires, 

Nous reconnaissons dans la dentition, des dents caduques correspondantes a celles que 

Von nommait des «dents de lait», des dents de remplacement et des dents persistantes 

‘ou qui n’apparaissent qu’une seule fois. Les molaires de remplacement correspondent 

presque toujours 4 ce que l’on appelait des prémolaires, et les dents persistantes A celles 

~ quel’on nommait de vraies molaires. 
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les canines ne dépassant pas les autres dents. 
x 

Couronnes des molaires a tubercules trés bas et qui s’usaient de 

bonne heure. Molai- 

res supérieures avec 

un fort sillon per- 

pendiculaire pres du 

bord antérieur de la 

face externe. Molai- 

res persistantes in- 

férieures a deux lo- 

bes un peu arqués, 

la derniére portant 

en outre un talon 

rudimentaire poste- 

rieur et un tuber- 

cule sur le cdté in- 

terne dans le creux 

du lobe postérieur. 

=. 
a 

fae eagaeiase 
SFooSs La 

= = 

Fig. 4. — Notopithecus adapinus, Amegh. Mandibule vue par 
le cote gauche, grandie une fois et demie. 22 et 3 2 les deux in- 
cisives restaurces ; c, la canine; ' m a7 m, les sept molaires. 

Les deux incisives inférieures, la canine et la premiere molaire de 

remplacement ont la couronne palmée et bilobée comme dans Patriar- 

chus. Molaires supérieures a trois racines, une interne et deux exter- 

nes, moins la premicre de remplacement qui est a une seule racine. 

Les molaires inférieures non usées montrent le lobe antérieur plus 

haut et formé par trois tubercules et le postérieur plus bas et a deux 

tubercules. Symphyse courte et fort relevée. Branches montantes de 

la mandibule formant un angle droit avec les branches horizontales, 

ces derniéres étant trés courtes. Condyle articulaire de la mandibule 

circulaire et presque plat. Bord angulaire de la mandibule un peu — 

inverti en dedans. Orbites saillantes. 

Notopithecus adapinus 7. sp. 

ae 

Taille un peuinférieurea celle de Adapis parisiensts. Branches ho-- 

rizontales de la mandibule trés hautes, 
Dans les molaires persistantes supérieu- 

res il y a deux tubercules superficiels sur 

le coté interne et un ou deux cormets 

Fig. 5. — Notopithecus adapinus, d’émail dans l’intérieur des couronnes. 
Amegh. Humerus gauche, 
vant aux 37, de la grandeur naturelle. 

vu par de- T ongueur de la canine et des sept mo- 
laires supérieures, 27 mm. Longueur des 

mémes dents inférieures 27 mm. Longueur de la symphyse sur le cote — 
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externe, 10 mm. Longueur totale de la mandibule, 47 mm. Hauteur de 

la branche horizontale au dessus de la 5° molaire, 14 mm. Hauteur du 

condyle articulaire sur le bord inférieur de la branche montante, 

29 mm. Hauteur de la branche horizontale au-dessous de la 3° mo- 

laire, 12 mm. Longueur de V’humérus, 62 mm. 

Notopithecus fossulatus 7. sp. 

Taille plus forte que celle de WM. adapinus, molaires beaucoup 

plus grosses et branches horizontales 

de la mandibule plus basses. Les mo- 

laires inférieures ont les couronnes plus 

hautes et les racines plus courtes. Cha- 

cune des 4 dernieéres molaires inférieu- 

res a 4mm. d’avant en arriére et 3 mm. 

de diamectre transverse. Hauteur de la 

mandibule: au-dessous de la 3° molaire, 

9 mm.; au-dessous de la 5° molaire, 

10 mm. 

Fig. 6.— Notopithecus fossulatus, Notopithecus summus 7. sp. 
Amegh. Morceau de la branche droite 
de la mandibule portant en place la 

wroteaGimas (6 72)) I @feetaatem9 (Gi) N’est connue que par l’humérus et se 
molaires de remplacement, provenant 
d’un individu encore jeune; a, vu par distingue par sa taille considérable. La 

le coté externe et J, par le cote in- t@te articulaire mesure 17 mm. de dia- 
terne; c, deuxiéme molaire supérieure vi té file am tre mite 
gauche de remplacement vue d’en des- Leesa OSC VS SUT STN IS 
sous; d, la méme dent vue parle cdté distale a un diamétre transverse de 
externe. Toutes les figures sont gran- plus de 3 centimétres. 

dies une fois et demie. 

Eupithecops 7. gen. 

Branches mandibulaires assez basses. Molaires 4 cuspides assez gros 

et avec couche d’émail épaisse. Dernicre molaire inférieure avec le ta- 

lon postérieur trés développé représentant un troisiéme lobe. Cuspide 

interne du creux du lobe postérieur soudé au talon. Les creux des 

couronnes sont peu profonds. Les molaires inférieures portent un 

fort rebord d’émail a la base des couronnes sur le cOté externe. 



Fig. 7. Eupithecops pro- 
xumus, Amegh, Morceau de 
la branche mandibulaire droite 
portant en place la derniére 
molaire, vu par le cote externe 
grossie une fois et demie de la 
grandeur naturelle. 

- - Vex 

ae 

Eupithecops proximus 7. sp. 

La derni¢re molaire inférieure a un diameé- — 

tre antéro-postérieur de 9 mm. et 4 mm. de 

diamétre transverse. Le sillon qui sépare le 

troisicme lobe est profond sur le coté externe, © 

mais moins accentué sur Vinterne. Hauteur — 

de la branche mandibulaire au-dessous de la 

partie antérieure de la derniere molaire, 14 

mm. Cet animal parait se rapprocher davan- 

tage de l’Adapis que les espéces du genre 

précédent. 

Archaeopithecidae 7. fam. 

Dentition en série continue. Molaires supérieures triangulaires et — 

a trois racines, une interne et deux externes, chaque dent portant a 

la couronne un denticule accessoire antéro-externe qui reste indé- 

pendant jusqu’a un age assez avancé. La mandibule est €paisse et 

courte. La symphyse est massive, courte, trés épaisse et avec les bran- 

ches completement soudées. Les genres Anisonchus, Hemithlaeus 

et Haploconus de Véocéne inférieur de lAmérique du Nord, que 

Yon place parmi les 

Condylarthra, je crois 

-quils doivent prendre 

place dans cette famille. 

Les Archaeopithecitdae 

relient les Wotopttheci- 

dae aux Tillodonta. 

Archaeopithecus 

Rogeri (1) 7. g. ef nv. sp. 

Les quatre molaires 

antérieures d’en haut 

ont le cOté interne trés 

Fig, 8.— Archacopithecus Rogert, Amegh, Maxillaire 
supérieur droit avec presque toutes les molaires, vu d’en 
dessous, grossi deux fois de la grandeur naturelle, 2 7 et 
3 2, les racines de la deuxiéme et troisiéme incisive cassées 
sur le bord alvéolaire; c, Ja canine, cassée sur le bord 

alvéolaire; 1 #2 46 m, les molaires 2 4 6 completes. 7 m, 

place qu’occupait la septiéme molaire, 

étroit constituant un grand cone séparé de la partie externe par une 
———— 

(1) En honneur de M, Orro RoGER, qui derniérement vient de publier le catalogue 

complet des espéces de mammiféres fossiles connues jusqu’aujourd’hui, 
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vallée longitudinale profonde; la table externe est formée par deux 

lobes principaux réunis par une créte longitudinale, et un cuspide ac- 

cessoire indépendant placé en avant. Les trois dernieres molaires su- 

périeures ont le cété interne un peu plus large et moins haut avec 

la vallée longitudinale effacée et le cuspide accessoire antéro-externe 

uni a la table externe; chacune de ces. dents porte un petit pli ren- 

trant d’émail a la couronne. Les arcades dentaires sont faiblement 

courbées. Les sept molaires supéricures ont 27 mm. de longueur. 

Pachypithecus macrognathus 7. gen. et n. Sp. 

Trois incisives inférieures de chaque cété, la deuxiéme beaucoup 

plus grande que la premiére et la troisieme trés petite. Canine infé- 

rieure petite, séparée de la premicre molaire par un petit diastéme 

et placée contre l’incisive externe; cette dent remplissait les fonctions 

dune incisive, comme chez les lémuriens actuels. Les molaires toutes 

Suivies, la premiere 4 une seule racine et les autres 4 deux racines. 

_La partie antérieure de la symphyse est pointue, presque en forme 

| 
eo 

de bec avec lesincisives une au-dessus de l’autre. La partie symphy- 

Saire, excessivement forte, porte 4 ou 5 grands trous nourriciers de 

chaque coté . Longueur de la symphyse, 24 mm.; épaisseur, 11 mm. 

Hauteur de la branche mandibulaire au-dessous de la deuxi¢me mo- 

laire, 20 mm.; €paisseur de la branche mandibulaire a la méme place’ 

12 mm. 

UNGULATA 

TYPOTHERIA Zittel, 18953. 

PROTYPOTHERIDAE Amegh. 1891 

Archaeophylus patrius 7. gen.et n. sp. 

1iger tayo bulb nemeay eeu) ote Pia i 
Form. dent. _____—.. Jgutes les dents en série continue et 

trés serrées. Dents caduques et de remplacement pourvues de vraies 

racines a bout fermé. Molaires persistantes prismatiques et a base ou- 



Fig, 9, — Archacophylus 
patrius, Amegh, Palais avec 
les canines et les molaires, vu 

den dessous, grossi une fois 
et demie de la grandeur natu- 
relle, c, canine; { 47, les sept 

molaires, 
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verte. Canine non différenciée de la premiére 

molaire et de lincisive externe. Incisives, ca- 

nine et premicre molaire supérieure en forme 

de lames tranchantes. Les molaires supérieures 

de remplacement 2°, 3° et 4° sur le méme type > 

de celles des Jcochilus. Les trois molaires 

persistantes supérieures comme dans Proty- 

potherium. Incisives et canines inférieures 

petites. Premiére molaire de remplacement 

d’en haut et d’en bas a une seule racine. Deu- 

xiéme et troisieme molaires inférieures de 

remplacement tranchantes, bilobées en de- 

hors et trilobées en dedans. Les molaires in- 

férieures 4 a7 comme dans Protypotherium. 

Longueur de l’espace occupé par les 7 molaires 

supérieures, 27 mm. Largeur du palais entre 

les cinquiémes molaires, 14 mm. Longueur de 

la série dentaire inférieure complete, 32 mm. 

HEGETOTHERIDAE Amegh. 1894 

Prohegetotherium sculptum 7. gen. et n. Sp. 

Molaires supérieures et de remplacement comme dans Hegetothe- 

vium, mais les dernieres avec un sillon perpendiculaire pres du bord 

antérieur de la face ex- 

tere, Iba, Ccamnines Est 

iniem Gdevelopoes Se ul 

en est probablement de 

méme des deux incisi- 

ves externes. Dans le 

crane, les os de recou- 

vrement (frontaux, ma- 

xillaires, etc.) ont la fa- 

ce externe sculptée par 

des sillons et des rigo- 

les radiaires autour de 

cli Na 
i dl 

hy} 
Ki} 

Fig. t0.—Prohegetotherium sculptum Amegh, a, mor- 
ceau de maxillaire supérieur gauche avec les molaires 2 4 
4, vu par le coté externe, montrant la sculpture de la sur- 
face de l’os; 6, partie du frontal d’un autre individu, vue 
par dessus, montrant la sculpture de Pos, Les deux figures. 
de grandeur naturelle, 

plusieurs centres, avec des fossettes et de nombreuses perforations 

vasculaires présentant l’aspect des os de recouvrement de beaucoup 

de reptiles et indiquant que l’os était directement couvert par une €pi- 

derme cornée. Taille notablement plus considérable que celle de 
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Hegetotherium strigatum. Les quatre derni€res molaires supérieu- 

res occupent un espace longitudinal de 34 mm. 

Propachyrucos 7. gen. 

Dentition compléte et en série continue. Les incisives inférieures 

fortement proclives et diminuant de grandeur de linterne qui est tres 

grande a l’externe qui est tres petite, la différence de grandeur entre> 

la premiére etla 

deuxiéme inci- 

sive étant moins 

grande que dans 

Pachyrucos. La 

canine inférieu- 

Rema UireStathes 

petite est cou- 

pIVe exVemMenet Fig. 11, — Propachyrucos Smith-Woodwardi, Amegh, Branche 
fonctionne COM- droite de la mandibule vue par le cOté externe, grossie une fois et 
meuneincisive. <emie de la grandeur naturelle, { 7, 2 ¢ et 3 z, les trois incisives; c, 

la canine restaurée d’aprés l’alvéole; 1 7, la premiére molaire restau- 

Lapremieremo: rée d’aprés l’alvéole; 2 7 a 7 m, les molaires 2 a 7 parfaites, 
laire inférieure 

de remplacement est petite, elliptique et un peu couchée en arriére, 

les autres molaires inférieures étant sur le méme type de celles corres- 

pondantes de Pachyrucos. Branches horizontales de la mandibule assez 

basses. Ce genre parait étre l’antécesseur direct de Pachyrucos. 

Propachyrucos Smith-Woodwardi (1) 7. sp. 

Taille comparable a celle de Pachyrucos typicus, mais avec les 

branches horizontales plus basses, la symphyse moins lourde etmoins 

relevée vers le haut. L’incisive interne inférieure est large de 4mm. 

Les trois incisives inférieures occupent un espace (largeur) de 8 mm, 

Les six derniéres molaires inférieures occupent un espace de 

23 mm.5 de longueur. Distance de la partie antérieure de l’incisive in- 
x 

terne a la partie postérieure de la derniere molaire, 41 mm. Hauteur 

de la mandibule au-dessus de la 4° molaire, 12 mm. 

- (1) En honneur de Mr, ARTHUR SMITH-WooDWARD, le distingué paléontologiste du 

British Museum, 
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Propachyrucos crassus 7. sp. 

Taille beaucoup plus considérable que celle de Vespéce précédente. 

Les molaires de remplacement ceuxiéme et troisiéme inférieures oc- 

cupent un espace de 12 mm. Hauteur de la branche mandibulaire au- 

dessous de la troisiéme molaire, 15 mm. 

Prosotherium 7. gen. 

a dentaire £00 0. P2'3'#'567 Gian ae VERY Ob aL Toutes les dents a base ouverte. In- 

cisives supérieures hypertrophiées et sur le méme type de celles corres- 

pondantes de Hegetotheriwm et Pachyrucos. Une longue barre entre l’in- 

NRT 
a WIM Fale Sea eae VO ay LONE 

‘ 
{ ik 

Hes fithth 

Fig, £2,—Prosotherium Garzoni, Amegh, Palais avec toute 

la denture, vu par dessous et grossi une fois et demie de la 
grandeur naturelle, z, l’incisive; 1 7 & 7 m, les sept molaires, 

cisive supérieure et 

la premiere molaire. 

Molaires supérieu- 

res persistantes et de 

remplacement com- 

me dans Proty pothe- 

vium. Incisive inter- 

ne intlernleuce KES 

grande et l’externe 

beaucoup plus petite | 

présentant le méme 

aspect que dans Pa- 

chyrucos. Une barre 

assez longue entre 

Lincisive inférieure © 

externe et les molai- 

res. Molaires infé- 

rieures persistantes 

et de remplacement 

comme dans Pachy- 

VUCOS. 

-Prosotherium 

Garzoni 7. Sp. 

Taille comparable — 

acelle de Hegetothe- 

rium mirvabile. Incisives supérieures tres larges, a face antérieure con- 
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vexe et la postérieure concave. La premiére molaire de remplacement 

supérieure petite, avec la face antéro-interne déprimée et arrondie en 

avant et en dehors 2°, 3°, et 4° molaires de remplacement supérieures 

avec la couronne proportionnellement étroite, presque en losange et 

avec le grand axe presque longitudinal; la 2° et 3° portent un fort 

sillon perpendiculaire pres du bord antérieur de la face externe. L’in- 

cisive supérieure a 8 mm. de largeur. Longueur des 7 molaires supé- 

rieures, 8 mm. Longueur de la barre séparant l’incisive supérieure de 

la premiére molaire, 17 mm. Distance de la partie antérieure de lin- 

cisive supérieure a la partie postérieure de la dernicre molaire, 7 cmt. 

Longueur des 6 molaires inférieures, 31 mm. 

Prosotherium triangulidens 7. sp. 

Un peu plus robuste que l’espéce précédente, avec les molaires de 

remplacement supérieures moins comprimées latéralement, plus 

épaisses, de contour triangulaire et avec leur grand axe en direction 

presque transversale; leur surface perpendiculaire externe est arron- 

die, sans sillon prés du bord antérieur. Les sept molaires supérieures 

me ont 37 mm. de longueur. 

Prosotherium robustum 7. sp. 

Taille plus considérable que celle des deux espéces précédentes. 

La premiére molaire de remplacement supérieure a la couronne rec- 

tangulaire et le cété interne profondément excavé verticalement. Les 

trois molaires suivantes sont & couronne étroite presque comme dans 

P.Garzont mais avec leur grand axe plus oblique et le cOté externe 

sans sillon perpendiculaire profond pres du bord antérieur. Les sept 

molaires supérieures occupent 39 mm. de longueur. 

EUTRACHY THERIIDAE 

Eutrachytherus 7. ”ov. 

Lrachytherus, AMEGHINO, Cont, al conoc, de los mam, fos. de la Rep, Arg, p. 919, 

a, 1889, Preoccupé par Zrachytherium GERVAIS, 

WS 4 O, IPA axeeaor: 

72:0, 1. 1723’4567. 

pertrophiée; deuxicme et troisi¢me atrophices. Les incisives inférieures 

~ Form. dentaire Premiere incisive supérieure hy- 
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bien développées, Vinterne étant plus large que 1l’externe. Premiére 

molaire supérieure, canine et premiere molaire inférieure tres peti- 

tes. Les dents atrophiées sont a bout fermé; toutes les autres dents a 

bout ouvert. Molaires supérieures de remplacement elliptiques. Mo- 

‘laires supérieures persistantes trilobées sur le coté interne avec le lo- 

be moyen rudimentaire. Les molaires inférieures sont bilobées sur les 

deux cdtés, avec le lobe postérieur beaucoup plus grand que l’anté- 

rieur; le sillon externe est trés large, mais peu profond. Toutes les 

dents avec un fort encrofitement de cement. Le crane a Vouverture 

des narines en avant comme dans 7ypothertum. 

Eutrachytherus 

Spegazzinianus 

Amegh. 

Trachytherus Spe- 

gazzinianus, AMEGHI- 

NO, Muev, mamtf, fos, 

del drden de los Toxo- 

dontes, a, 1889. — id. 

Contrib, conoc,mamzif, 

JfUSs IKEDs THAR 50, 919; 

pl: EXexXTX, fig. ret 

23) Dla EXONS fig ek 

a, 1889. — id, Bol. 

Acad, Nac, de Cvrenc, 

COX paSola woo 2e 

—id Sur les édentés 

Sosstles de Ul Argentine 

(Examen critique, ré- 

vision et correction de 

Pouvrage de M, R, 

Lydekker,« The extinct 

edentates of Argenti- 

na, etc,») Observations 

supplémentatres sur 

les ongulés eéteints de 

L Argentine, in Rev. 

del Jard, Zool, de Bue- 

nos Ares, t. Ill, ent; 

Fig. 13, — Eutrachytherus Spegazszinianus, Amegh, Mandibule 4°. p. 98 a 100, Abril 
vue d’en haut, aux 34, de la grandeur naturelle, 1 7 et 2 7, les deux 18 
incisives; c, alvéole de la canine; I 7 a 7 m, les sept molaires, > 

LYDEKKER, Swpple- 

mental Observations on the extinct ungulates of Argentina, in Anal, Mus. La Piata, 

Paleontologia Argentina, p, 2. pl. I, fig. 5, a, 1895. 
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Cet animal n’était connu que par le palais et la denture supérieure; 

maintenant on en connait la mandibule avec la denture inférieure 

compléte et plusieurs parties du squelette. Les quatre incisives infé- 

rieures sont proclives et pressées,les internes un peu plus larges que les 

externes et toutes avec la face interne un peu creusée longitudinale- 

ment; ces dents ont la surface de trituration de lacouronne tronquée 

transversalement. La canine inférieure est séparée del incisive exter- 

ne par un diasteme et se trouve placée contre la premiere molaire. 

Parrett de incignie intemniemnerecine oO mm on de Wexterne) ante- 

rieure, 8 mm.5. Distance de la partie antérieure de l’incisive inférieu- 

rea la partie postérieure de la derni¢re molaire, 14 ctm. Les molai- 

res inférieures augmentent considérablement de grandeur de la pre- 

miere a la troisieme, les trois suivantes sont presque égales et la 

derniere est notablement plus grande que V’avant derniére. La cou- 

ronne de la cinquiéme molaire inférieure a 18 mm. de diamétre anté- 

ro-postérieur et 8 mm. de diamétre transverse. 

Eutrachytherus conturbatus Amegh. 

AMEGHINO, in Rev. Arg. de Hist Nat, t. 1. p. 241, a. 1891 

Cette espéce se distingue facilement parsa taille trés réduite pro- 

portionnellement a l’antérieure. La cinquieme molaire supérieure a 

une couronne de 17 mm. de diametre antéro-postérieur et 9 mm. de 

diametre transverse, ce dernier pouvant augmenter encore un peu 

avec lage. La méme dent de &. Spegazzinianus a une couronne de 20 

mm. de diametre antéro-postérieur et 21 mm. de diamétre transverse. 

Proedrium dmegh. 

AMEGHINO, in Lol, Inst. Geogr, Arg. t. XV, p. 623, a. 1895 

Ce genre ressemble beaucoup au précédent et parait avoir eu la 

méme formule dentaire, mais il s’en distingue par les incisives infé- 

rieures dont les externes sont un peu plus grandes que les internes; 

ces derniéres sont plus €paisses, triangulaires et non aplaties comme 

dans Eutvrachytherus. La canine etla premiere molaire inférieure sont 

cylindriques. Les molaires inférieures 2a7sont comme dans Lutrachy- 

therus, mais avec le lobe antérieur plus petit et le sillon externe 

ne formant pas de pli d’émail a la couronne. Les incisives supérieu- 

res sont proportionnellement plus petites, plus triangulaires, avec la 

face postérieure excavée longitudinalement et la couche d’émail de 

_la face antérieure n’arrivant pas jusqu’au bout de la racine qui pour- 

“tant se conserve ouvert. 
( Continuard.) 
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Mammiféres crétacés de |’ Argentine 
PAR 

PV ORE NEINO A‘M EC HINO 

(CONTINUACION, Véase niims. 4, 5 y ©) 

Proedrium solitarium Amezh. 

AMEGHINO, |, c. p, 623, a, 1895, 

C’est un animal beaucoup plus grand que Eutrachytherus Spegazzt- 

nianus et dont la taille approchait de celle de MWesodon tmbricatus. 

Lincisive interne inférieure a 10 mm. de largeur et 9 d’épaisseur. 

incisive externe a 12 mm.de largeuret 8 d’épaisseur. La canine a 

un diametre de 6 mm. et la premiére molaire de 10 mm. La 5° molai- 

re inférieure a 23 mm. de diametre antéro-postérieur et 10 mm. de 

diamétre transverse. La dernieére molaire inférieure a 32 mm. de dia- 

metre antéro-postérieur dont seulement 7mm. correspondent au lobe 

antérieur. 

HYRACOIDEA Flower 

t Archaeohyracidae 7. faim. 

Dentition en nombre complet ou presque complet et en série con- 

tinue, sauf de rares exceptions. Incisives, canines et premiere mo- 

laire d’en haut et d’en bas, simples, 4 uneseule racine, non différen- 

tiées ou peu différentiées. Avec l’Age toutes les dents formaient des 

racines avec les bouts oblitérés. Toutes les dents avec un encroifite- 

ment de cement plus ou moins fort. Canines inférieures fonctionnant 

“comme des incisives. La premiere incisive supérieure plus forte que 

mics autres. Incisives inférieures petites, et toutes ¢€gales. Crane 

_ aplati. Nasaux tres longs et narines terminales. La vote du palais 

se prolongeant trés peu en arriére des molaires. Orbites délimitées 

en arriére par des apophyses postorbitaires des frontaux assez 

accentuées. Je considére les Avchaeohyractdae comme étant les anté- 

cesseurs des Hyvacidae etla souche des Hyracoidea, les Eutrachythe- 

vidae les reliant aux Typotherta. 

Archaeohyrax 7. gen. 

P23) DL 273’ 2567 

V2?3) VO 23-2567 

tres fortes, larges, aplaties d’avant en arriére et usées obliquement 

Form. dent. Lesincisives supérieures internes sont 

Bol. del Instit. Geograf. Argent. — Tomo XVIII, ntims. 7-8-9. — Julio 4 Setiembre de 1897. 33 
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en dedans. Les deux incisives externes supérieures et la canine sont © 

petites et elliptiques. Les sept molaires supérieures ont la couronne 

de contour triangulaire, étroite en dedans, large en dehors et avec 

un cornet d’émail au milieu; ces dents augmentent graduellement en 

grandeur de‘la 1° a la 5°, les trois derniéres étant a peu pres de 

Fig, 14.— Archaeohyrax patagonicus, Amegh, Cra- 
ne avec toute la denture, yu d’en bas aux 3% de la 
grandeur naturelle, 1 2, 2 z et 3 2, les trois incisives; 

c, canine; § 7, la premiére molaire caduque qui n’était 
pas remplacée; 2 7 a 7 m, les molaires 2 a 7, 

méme grandeur. Les trois 

dernieres molaires de 

remplacement, aussi bien 

en haut qu’en bas, ont la 
méme forme des molaires © 

persistantes. Les incisives 

et canines inférieures sont 

elliptiques, petites, isolées 

par de tous petits diaste- | 

mes et proclives, La pre-— 

miere molaire caduque 

inférieure tombait sans- 

étre remplacée, laissant 

un diastéme entre la ca- 

nine et la deuxieme mo- 

laire. Les deux molaires 

inférieures sont bilobées 

par un sillon externe pro- 

fond, les deux lobes étant 

presque” egaux. Wanideng 

niere molaire inférieure 

est beaucoup plus grande 

et a trois lobes séparés 

par deux sillons externes © 

profonds. Le palais est 

large en arriere ‘et Sse jem 

trécit graduellement en 

avant sans montrer de ré-_ 

trécissement en arriere 

de Vintermaxillaire. Le | 
front est carré et plawm | 

Le crane possedé unem 

_créte sagittale pas trop 

forte etvu d’en haut présente l’aspect d’un cranede tatou. Les bran- 

ches horizontales dela mandibule sont moins hautes et moins massi- 

ves que dans les Typotheria. 

| 
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Archaeohyrax patagonicus 7. sp. 
/ 

Les couronnes de toutes les dents sont 4 peu pres a la méme hau- 

teur. La premiere incisive supérieure est plus de deux fois et demie 

Fig, 15. — Archaeohyrax patagonicus, Amegh, Crane vu d’en haut, aux 34, de la 
grandeur naturelle, 

plus large que la deuxieme, et celle-ci est un peu plus petite que la 

troisieme. A la mandibule inférieure il y a un large diastéme entre la 

Fig. 16.— Archaeohyrax patagonicus, Amegh, Crane, vu de céoté, aux 3% de la grandeur 
naturelle, 1 z, 2 z et 3 2, les trois incisives; c, la canine; I m a 7 m, les sept molaires, 

canine qui est incisiforme et la deuxi¢me molaire. La premiére inci- 

Sive supérieure est large de 8 mm. et la deuxiéme de3 mm. 5. La 

Pie 
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cinquieme molaire supérieure a9 mm. 5 de diamétre antéro-posté- 

Fig. 17,— Archaeohyrax patagonicus, Amegh. Man- 
dibule avec la denture vue d’en haut, aux 3% de la 
grandeur naturelle, I z, 2 z et 3 2, les trois incisives; 

c, la canine; 2 7 a 7 m, les molaires deuxiéme a sep- 
tiéme. 

rieur et 9 mm. de diame- 

tre transverse. La cin- 

quieme molaire inférieure 

a 7mm. 5 de diamétre an- 

téro-postérieur et la der- 
niére (7°) 14 mm. Distance 

du bord antérieur de Vin- 

ciSive interne supérieure 

au bord postérieur de la 

derniere molaire, 84 mm. 

Distance du bord anteé- 

rieur de l’incisive interne 

Supérieure au bord posteé- 

rieur de la derniere mo- 

laire, 84 milimétres. La sé- 

rie dentaire inférieure est 

absolument de méme lon- 

gueur que la supérieure. Largeur du palais: entre les dernieres mo- 

laires, 38 mm; entre les canines, 18 mm. Longueur maximum du crane, 

14 ctm. 5. Largeur maximum du crane entre les arcades zygomatiques 

Fig, 18.— Archaeohyrax patagonicus, Amegh, Mandibule, vue de cdté aux 3% de la 
grandeur naturelle, Mémes lettres que dans la figure précédente, 

87 mm. Hauteur de la branche mandibulaire au-dessous de la cinquie- 

me molaire, 21 mm. Largeur du diastetme qui sépare la canine infé- 

rieure de la deuxiéme molaire, 9 mm. 

} 
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Archaeohyrax propheticus 7. sp. 

De la méme taille quelespéce pré- 

cédente, mais s’en distingue par la 

présence de la premiére molaire infé- 

rieure de sorte que les dents sont en 

série continue. La premiere molaire 
oe : wae Fig, 19.—Archaeohyrax propheticus, 

inferieure est simplement eliptique Amegh. Partie antérieure de la mandi- 
et de la méme forme que la canine  bule avec denture, vue par le cété ex- 

et les incisives. Les molaires sont terme, aux 3 de la grandeur naturelle, 
as 1 [ee 2azeetee) 2 sles) trois! incisives: ¢, la 

proportionnellement un peu plus gros- canine; I 7 a 4 m, les molaires une a 
ses que dans l’espéce précédente. quatre. 

Argyrohyrax 7. £é7. 

IO SU eal 37425 610 
PPS I, EIST 

leurs couronnes ne dépassant pas les unes aux autres. Incisives et cani- 

nes tres pressées comme les molaires. Canines non différentiées, 

présentant absolument la méme forme de lincisive externe. La cani- 

“ne et les incisives supérieures ont laforme de lames tranchantes por- 

tant un rebord d’émail &@ la base de la couronne sur le coté interne. 

Form. dent. Toutes les dents en série continue et 

Fig. 20. Argyrohyrax proavus, Amegh, Denture supérieure du cété gauche, vue d’en 
dessous, grossie une fois et demie de la grandeur naturelle, 1 z, 2 z et 3 2, les trois inci- 

Sives; c, la canine; I a7 m, les sept molaires, 

La premiére incisive supérieure est notablement plus large que la 

deuxiéme, les deux incisives externes et la canine présentant a peu 

“pres la méme grandeur. Les molaires supérieures sont a contour 

trapezoidal et bilobée sur le cété interne par un sillon perpendicu- 

laire profond qui forme sur la couronne un pli d’émail de bout bi- 

fide. Les molaires inférieures, la derniére incluse, sont a deux lobes 

séparés par un sillon perpendiculaire externe profond; chaque lobe 
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présente sur le cété interne un petit sillon perpendiculaire avec 

une échancrure correspondante sur la surface de mastication de la 

couronne. 

Argyrohyrax proavus 7. sp. 

Dans cette espéce les molaires supérieures de rempiacement aug- 

mentent de grandeur dela premiére 4 la derniére et portent un sil- 

lon perpendiculaire prés du bord antérieur dela face externe. Les 

molaires persistantes diminuent de grandeur de la premiére, qui est 

un peu plus petite que la quatriéme de remplacement, a la derniére. 

Longueur de la partie antérieure de incisive interne supérieure a la 

partie postérieure de la septieme molaire, 71 mm. 

Argyrohyrax proavunculus 7. sp. 

Taille beaucoup plus petite que celle de Vespéce précédente. Les 

molaires supérieures 3a 6 ont une longueur de seulement 23 mm.,, et 

les sept molaires inférieures de 33 mm. 

PLAGIARTHRUS Amegh. 

Plagiarthrus, AMEGHINO, in Bol, Inst, Geogr, Arg, t. XVII, p.g2; a. 1896 

Clorinda, AMEGHINO, l, c, t. XV, p. 624, a, 1895, (préoccupé) 

La formule dentaire parait étre la méme que dans les deux genres 

précédents. Denture en série continue. La premiére molaire inférieu- 

Fig. 21.—Plagiarthrus clivus, Amegh. Branche mandibulaire droite, incompléte, avec 
une partie de la denture, vue d’en dessus, grossie une fois et demie de la grandeur natu-_ 
relle, c, alvéole de la canine; 1 7, alvéole de la premiére molaire; 2 # 4 7 m, les molaires 

deux 4 sept. 

re est petite, simple et &4 une seule racine. Les autres molaires infé- 

rieures sont formées par deux lobes cylindriques ou sous cylindri 

SE eee 
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x 

ques collés l’un a lautre sur la ligne longitudinale médiane et sépa 

rés par deux sillons opposés, dont lexterne est beaucoup plus pro- 

fond que l’interne. La derniére molaire ne différe que pour étre un 

peu plus grande que l’avant derniere. Toutes les dents sont couver- 

tes par une couche de cement tres é€paisse. 

Plagiarthrus clivus, Amezh. 

Clorinda cliva AMEGHINO, in Bol, Inst, Geogr, Arg,, t. XV, pag, 624, a, 1895 

x 

La taille est comparable a celle de Hegetotherium mirabile. Les 

molaires inférieures 2 a 6 sont a peu prés de méme grandeur, la cou- 

ronne de chaque dent ayant 7 mm. de diamétre antéro-postérieur et 

4mm. de diametre transverse. La septi¢me molaire inférieure a 8 

mm. 5 de diameétre antéro-postérieur. Les molaires inférieures 2 a 7 

-occupent un espace de 43 mm. delongueur. Hauteur de la branche 

mandibulaire au-dessous de la cinqui¢éme molaire, 8 mm. 

CONDYLARTHRA Cope 

PHENACODONTIDAE Cope 

‘Didolodus multicuspis, 7. £ev. . nm. Sp. 

Denture probablement en nombre complet et en série continue. 

Form. dent. supérieure ???. 1.’1’2’3’4’567. La canine et toutes les molai- 

res pressées les unes aux autres. La canine, d’aprés l’alvéole, était 

déja différentiée et plus grande que la premiére molaire. Les mo- 

laires sont toutes brachyodontes, avec la couronne trés courte et les 

racines trés longues. La premiere molaire supérieure n’est connue 

que par l’alvéole et était 4 une seule racine. La deuxiéme molaire su- 

_périeure de remplacement, de contour triangulaire, est constituée par 

un grand cOne avec un fort rebord d’émail a la base de la couronne 

qui aboutit 4 un petit cOne accessoire interne tres bas. Les deux 

molaires suivantes (troisiéme et quatrieme de remplacement) sont de 

contour rectangulaire, avec le diamétre transverse beaucoup plus 

considérable quele diamétre antéro-postérieur; ces dents sont consti- 

tuées par deux cOnes, un externe plus grand et plus haut et un au- 

tre interne plus petit, chaque dent portant un fort rebord d’émail ala 
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base de la couronne qui s’étend sur les cdtés externe, antérieur et 

postérieur. Les trois molaires persistantes sont a contour quadran- 

eulaire et constituées par deux tubercules externes, deux tubercules 

internes et deux conules intermédiaires assez faibles; en outre il y a 

un tubercule impair assez développé qui part de la base de la’ cou- 

ronne vers le milieu du cété externe se détachant sous la forme 

d'une colonne isolée qui, avec lusure, se fusionnait avec la table ex- 

terne de la dent, donnant origine 4 une créte perpendiculaire média- 

ne. Le rebord d’émail est tres développé sur le cété externe et beau- 

coup plus faible sur les cétés antérieur et postérieur, donnant origi- 

ne, sur chacun de ses cOotés, aun petit tubercule qui s’efface avec 

Vage. La premiere molaire de remplacement est petite, la deuxieme 

est un peu plus grande, la troisitme encore plus grande et presque 

Fig, 22,—Didolodus multicuspis, Amegh. Maxillaire supérieur gauche avec presque toute 
la denture, vu d’en dessous, grossi une fois et demie de la grandeur naturelle, c, alvéole 
de la canine; I 7, alvéole de la premiére molaire; 2 7 A 7 m, les molaires deux 4 sept. 

égale ala quatrieme. Les trois molaires persistantes sont a peu de 

chose pres, de méme grandeur et plus grosses que les deux der- 

nieres molaires de remplacement. Le trou sous-orbitaire est double, 

placé assez haut et assezloinenavant de lorbite. Les orbites sont tres 

grandes et avec une grande perforation immédiatement en avant du 

bord orbitaire, peut-étre un trou lachrymal. Les frontaux portent des 

petites apophyses postorbitaires. Les sept molaires supérieures occu- 

pent un espace longitudinal de 53 mm. 

Par la simplicité des deux derniéres molaires de remplacement, ce 

genre appartiendrait aux Periptychidae, mais par la forme carrée des 

molaires persistantes, ainsi que le nombre et la disposition de Jeurs 

tubercules, rentre clairement dans les Phenacodontidae, présentant 

cependant plus de rapports avec Euprotogonia quwavec Phenacodus. 

La deuxieme molaire persistante supérieure de Didolodus ressemble 

aussi beaucoup a celle provenant de l’€océne supérieur de Reims en 
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France, décrite et figurée par le Dr. Lemoine sous le nom de Plesz- 

phenacodus, mais qui probablement appartient au genre Conaspido- 

_thevium du méme auteur. (1) 

gure en V des molaires infé- 

Lambdaconus suinus 7. gen. et 1. Sp. 

Molaires inférieures a quatre tubercules, deux antérieurs et deux 

postérieurs réunis par deux crétes transverses et une créte oblique ' 

qui va du tubercule antéro-interne au postéro-externe, ces trois cré- 

tes constituant deux V invertis qui renferment deux creux étroits et 

profonds. Dans la partie an- 

térieure de chaque dent il y Hie Wy eu ue 

a unrebord transversal, der- 

nier vestige de la branche 

antérieure interne de la fi- 

rieures des Adiantidae, des 

Mesorhinidae, des Protero- 
thevidae, etc. Ces molaires Fig. 23.—Lambdaconus suimus, Amegh, Mor- 

ceau de la branche mandibulaire droite avec une 
ont la couronne large et bas- molaire, vu d’en haut, grossi une fois et demie de 
se (ou courte) et les racines la grandeur naturelle, 2 7, alvéole incomplete de la 

longues. Les molaires inter- deuxieme molaire; 3 7, alvéole de la troisieme mo- 
Wate u's gre Ps laire; 4 7, la quatriéme molaire; 5 7, partie anteé- 

médiaires de la mandibule  jieure de lalvéole de la cinquiéme molaire. 
conservent l’état quadrira- 

diculé; dans les antérieures et les derniéres les racines se fusionnent 

deux a deux plus ou moins complétement. Dans la forme tuberculeuse 

de la couronne, ces molaires montrent une tendance a celles des sui- 

dés. La cinquiéme molaire inférieure a un diamétre antéro-postérieur 

de 12 mm. et 8 mm. de diamétre transverse. La branche mandibulaire 

au dessous de la méme dent a 24 mm. de hauteur. 

PERIPTYCHIDAE Cope 

Properiptychus 7. ev. 

D’aprées le seul morceau connu, ce genre ne differe de Periptychus 

Cope, que par les molaires de remplacement et la.canine qui sont 

(1) Je crois, en effet, que la mandibule inférieure décrite et figurée par le Dr, V. LE 

_MOINE comme type de son nouveau genre Pleszphenacodus (Bull, Soc, Géol, de France, 
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trés pressées indiquant que probablement toute la denture était en 

série continue. Les dents présentent la méme sculpture radiaire que 

dans Peritptychus, mais les molaires supérieures de remplacement pré- 

sentent un bourrelet basal d’émail assez accentué sur le coté externe 

Properiptychus argentinus Amegh. 

Periptychus argentinus AMEGHINO, Les mammiféeres fosstles dela Patagonie australe in 

Revue Scientifique, tome 51, p. 13, a. 1893. 

Le seul morceau connu consiste dans un fragment de maxillaire su- 

périeur droit portant la partie postérieure de Valvéole de la canine 

indiquant que c’était une dent a peine un peu plus forte que la pre- 

IX B miere molaire, Dalvéole 

de la premiére molaire a 

une seule racine, les al- 

véoles de la deuxieme mo- 

laine a (deux cacines la 

troisieme molaire de rem- 

placement intacte, et la 

Fig. 24.—Properiptychus argentinus, Amegh, Mor- partie anterieure de Val- 
ceau de maxillaire supérieur droit, vu par le coté ex- Véole de la quatrieme mo- 
terne (A) et d’en dessous (B), aux 3% de la grandeur laire. La troisiéme molai- 
naturelle, c, partie postérieure de l’alvéole de la canine; "Abe 

re supérieure de rempla- m 1, alvéole de la premiére molaire uniradiculée; 7 2, 

alvéoles de ja deuxiéme molaire biradiculée; 3 m™, la cement est constituée par ae: hype hie raat < 
troisieme molaire; 4 m, partie anterieure de V’alvéole de un grand cone externe 
la quatriéme molaire, E 

portant un tres fort bour- 

relet) basal démail eny demiyeercle sun Wey cotey interne wavecma 

surface de l’émail sculptée par de forts sillons. Cette dent a 11 mm. 

de diamétre antéro-postérieur et 9 mm. de diametre transverse. Les 

trois premieres molaires de remplacement occupent un espace de 

3 ctm. de longueur. cette piéce provient de la formation guaranitique 

des falaises du Rio Parana prés de La Paz. 

3° série, t, 24, p. 343. pl. XIV, figs. 2e, 2i, 2s, a, 1896) est absolument identique 

comme genre et comme espéce a lamolaire inférieure décrite preccdemment par le meme 

auteur sous le nom de Conaspidotherium dans Bull, Soc, Géol, de France, 3e série t. 19 

1D, C7 B-Q7aiy lk Gey ore Ge Boy By USO, 

’ 

ts 
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PYROTHERRIA Amegh. 1895 

PYROTHERIIDAE Amegh. 1895 

Pyrotherium Amegh. 

AMEGHINO, Rapid. diag. mamif, fos, nuev, p, 10, num, 13, a, 1888—id, Contrib, conoc, 

mamtf. fos. Rep, Arg. p. 617, a, 1889—id, Sur les ongules foss, de U Argentine 

in Rev, Jard, Zool, B, Aires, t, 11, p. 300-30f, a, 1894—1id, Bol, del Inst, Geog. 

Arg. t. XV. p. 610, a, 1894—Iid. Sur les edentes fossiles de Ul Argentine, etc,, in 

Rev, Jard, Zool. B, Aires, t. Ill, p. 439, a. 1895. 

ZiTtEL, Handbuch der Palaeontologie, t, 1V, p. 439, a. £893 

LYDEKKER, Zhe La Plata Museum,in Natural science, no 24,a, 1894,.—id, Supplemental 

observations on the extinct ungulates of Argentina, p, 4, a.1805, 

TROUESSART, Revue Scientifique, 4e ser, t. 4, n° 7, p. 208, a, £895. 

Aux renseignements que j’avais donné sur ce genre, je peux ajou 

ter maintenant la connaissance des pieds antérieurs. Ils sont penta- 

dactyles. Les métacarpiens ont tous presque la méme longueur, 

‘mais l’externe est beaucoup plus large que les autres, l’interne beau- 

coup plus mince et les trois du milieu sont a peu pres de méme 

grosseur. Ces os sont courts et larges. L’onciforme ne couvre que la 

moitié interne du cinquieme métacarpien de sorte que le cu- 

boide descend pour en couvrir la moitié externe. La construc- 

tion générale du carpe est du reste assez semblable a celle de 1’élé- 

phant avec la seule différence notable que les os sont déja en lignes 

_alternes, ce qui parait démontrer que la taxéopodie ou disposition li- 

néale chez l’éléphant actuel doit étre récente, probablement un re- 

tour a la disposition primitive di a ce que chez ces animaux les 

membres ne jouent presque d’autre role que servir de colonnes sus- 

tentaculaires. Les membres antérieurs du Pyvothevium avec leurs 

phalanges petites et relevées indiquant un stade digitigrade, devaient 

étre aussi des colonnes peu flexibles; ce qui d’un autre cdété prouve 

que V’animal devait déja étre pourvu d’une trompe. 

On aprétendu que le Pyrotherium pouvait étre un marsupial allié 

de Diprotodon. Il n’en est absolument rien. Le remplacement des 

molaires s’effectuait comme chez les ongulés typiques. L’angle man- 

dibulaire est d’ongulé et les piedssont d’éléphants. C’est bien 1’anté- 

cesseur des Proboscidiens. 
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Pyrotherium Romeri Amezch. 

AMEGHINO Rapid, diag, etc, p, Io a, 1888,—id, Contrib, conoc, mam. fos. Rep. 

Arg, p, 618, pl. 72, fig..11, 11a; pl. 77, fig. 10, toa. a, 1889—id., Rev, Jard. Zo 

de B. Ares, t. ll; p. 06, a, 13895; 

LYDEKKER, Supplemental observations on the extincts ungulates of Argentina, p, 4,pl 

IN, Ny B QE’ Bo By WOOK, 

ol. 

5 Ik 

De nouveaux matériaux prouvent que cette espéce différait du P. 

Sovondoi pour présenter une molaire de plus en haut, de sorte qu’elle 

possédait le nombre complet de sept. La premiere molaire supérieu- 

\\ a \ AN 
hen 

Fig, 25.— Pyrotherium Romerz, Amegh. Pied antericur droit vu EE devant aux 2/5 de 
la ewianadlono: naturelle, s, scaphoide; 7, place du lunaire duquel il ne s’est conservé que des 
fragments; c, cuboide; p, pisiforme: 7, trapeze; fd, trapezoide; 72, magnum; 0, onciforme; 

I a4 5, les cinq métacarpiens. 



q ae Ag) 

re est petite, 4 deux racines, étroite en avant et avec un bourrelet 

d’émail excessivement développé sur le cOté externe. La dent déja 

usée montre une créte externe formée 

par la fusion de deux coénes renfermant 

un creux au milieu et portant un cuspide 

en avant; cette dent a une couronne de 

22 mm. de diamétre antéro-postérieur et 

14 mm. de diamétre transverse en ar- 

riere. La deuxieme molaire supérieure ite 

présente une colline ou créte antérieure Fig. 26, — Pee ther tum Romera 

externe formée par la fusion de deux Amegh, Les deux premiéres molaires 
cOnes externes avec un conule intermé- supérieures de remplacement du coté 

es il : : gauche, vues d’en bas, aux 3% de la 
diaire antérieur, et deux cdénes internes grandeur naturelle, 

isolés, le postérieur beaucoup plus grand 

que Vantérieur; le grand bourrelet d’émail des cotés externe et antérieur 

est beaucoup plusdéveloppé que dans l’autre espéce; cette dent mesure 

Fig. 27.—Pyrotherium Sorondot, Amegh. Les molaires supérieures du cdté gauche, 
b] - es vA , S = , 

vues d’en dessous et par le cdté interne, 4 1% de la grandeur naturelle, p 2, p3 et pa, 
les trois molaires de remplacement; 7 1, m 2 et m 3, les trois molaires persistantes. 

380 mm. de diametre antéro-postérieur et 33 mm, de diamétre transverse 

en arriére. Une défense inférieure d’un individu trés vieux de cette espéce 

présente un diamétre vertical de 4 ctm. et 29 mm. dediamétre transverse 

Pyrotherium Sorondoi Amegh, 

AMEGHINO, in Bol, del Inst, Geogr, Arg, t. XV, p. 613, figs, 1 4 4, a, 1895. —Rev, Jar, 

ZOOUMBUCTR Aires te LIN Pp. OS ea h2. figs 6 4 9, a, 1895. 

On a recueilli plusieurs autres débris de cette espéce, mais qui ne 

permettent pas d’ajouter aucun renseignement a ceux déja connus. 
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F, 29. — Pyrothertum Sorondot, Amegh, Mandibule incompléte en arriére, mais avec 
toute ja denture, vu d’en haut 4 14% de la grandeur naturelle, d, défense; A 3 et p 4, les 
deux molaires de remplacement; 7 1, m 2 et m 3, les trois molaires persistantes, 
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Je ne fais qu’en reproduire ici les figures pour que puissent en profiter 

ceux qui n’ont pas eu l’occasion de consulter mes travaux antérieurs. 

‘ Ss Re SN 

wee eit et AAP 

rasan 
arrest: 

Fig, 30.—Pyrotherium Sorondor, Amegh, Astragale gauche, vu 4 1% de la grandeur 
naturelle, I, vu d’en haut; II, vu par le cdté interne; III, vu d’en bas, a, bord antérieur; 

pf, bord posterieur; e (en dedans de la figure), bord externe; 7, bord interne; 0, face arti- 

culaire plate pour le tibia; c, d, face articulaire plate pour le cuboide et pour le naviculaire; 

e (en dedans de la figure), face articulaire concave pour le calcanéum. 

Pyrotherium planum 7. sp. 

N’est représentée que par une molaire et une défense indiquant un 

animal de taille trés réduite. La molaire, carrée et a deux collines 
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transversales, n’a que 34 mm. de diamétre transveise. En outre deses 

dimensions, cette dent differe par les collines qui sont trés basses 

et plus horizontales, par la vallée qui les sépare qui est plus large et 

dont les deux entrées (interne et externe) sont en partie fermées 

par un tubercule interlobulaire assez grand. L’émail de cette dent est 

lisse. La défense, a bout pointu et usée obliquement, a 36mm. de dia- 

metre vertical et 17 mm. de diamétre transverse. 

Pyrotherium giganteum 7. sp. 

Pyrothertum Romert, LYDEKKER (in parte). Supplemental observations on the extinct un 

gulates of Argentina, p. 5, pl. I, fig. 4, a. 1895. 

Le type de cette espéce c’est le gros morceau de défense provenant 

des couches a Avgyrosaurus du Lac Musters (1) décrit et figuré par 

LYDEKKER dans l’ouvrage et la figure sus-mentionnés comme étant de 

P. Romert. Les dimensions de cette piéce sont trop considérables 

pour qu’elle soit de cette espéce. D’aprés la figure ainsi que les di- 

mensions qu’en donne l’auteur, cette défense aurait plus de 9 ctm. 

de diamétre vertical et plus de 7 ctm. de diamétre transverse. Comme 

tes défenses des plus gros et des plus vieux individus de P. Sovron- 

dot n’ont pour les mémes diametres que 6 et 4 ctm. et celles du P. 

Romerz sont encore plus petites, j’attribue le morceau de défense 

dont il est question € une espéece nouvelle de taille beaucoup plus 

miorte que les préecédentes: 

Archaeolophus precursor 7. gen. et n. Sp. 

Cette forme n’est représentée que par une défense et une molaire 

inférieure incomplétes, indiquant un animal allié du Pyrothertum, 

mais de dimensions trés petites et qui probablement était 4 dentition 

complete. 

La défense comprend la partie antérieure du cdoté gauche et appar- 

tenant a un individu si vieux que la couche d’émail est presque par- 

tie. Cette dent, 4 coupe transverse elliptique et presque completement 

‘droite, ressemble a celle du Pyrvothertum, sauf qu'elle est excessive- 

ment petite (15 mm. de diamétre vertical et12 mm. de diaméetre trans- 

verse) et en différe pour présenter le bout usé suivant deux direc- 

(1) Cette piéce fut trouvée par MM, STEMPFELD et BOTELLO mélée aux ossements de 

Argyrosaurus superbus, 

34 
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tions différentes, c’est-a-dire obliquement a la partie supérieure com- 

me dans Pyrvotherium ettransversalement tout-a-fait au bout indiquant 

existence de défenses supérieures dirigées vers le bas. 

La molaire inférieure, malheureusement incomplete, est une molaire 

Fig, 31.—Archaeolophus precursor, Amegh, a, défense ou in- 
cisive inférieure gauche, vue par le cote externe, grossie une fois 
et demie de la grandeur naturelle; 4, molaire inférieure gauche, 
incompléte, vue par la couronne, grossie une fois et demie de 
la grandeur naturelle. 

du coté gauche pré- 

sentant deux gros 

tubercules externes 

séparés par une val- 

lée transversale 

protonde,, Le cote 

interne est plus bas 

et en forme de créte 

longitudinale quise 

PES | Bibbs Clebox 

bouts pour former 

deux autres tuber- 

cules “sur fe ‘cote 

interne, tubercules 

qui, avec l’usure, se 

relient aux exter-— 

nes. Il y aun bour- 

relet d’émail sur le 

coté externe, un plus fort sur linterne et un talon transversal 

postérieur comme dans Pyrotherium; la surface de l’émail ainsi que 

le bord du bourrelet basal présentent 

aussi les mémes rugosités et tuber- 

cules que dans ce genre. Cette mo- 

laire devait avoir 4 peine un peu plus 

de deux centimetres de diamétre an- 

téro-posiérieur, le diamétre transver- 

se en arriere étant de 16 mm. La taille 

de cet animal ne devait pas dépasser 

celle dun mouton. | 

ASTRAPOTHEROIDEA Amegh. 1894 

ASTRAPOTHERIIDAE Amegh. 1887 

Parastrapotherium Amegh. 

Bol, Inst. Geogr, Arg. t. KV, p. 635, a. 1895 

Dans ce genre, les molaires sont a 

Fig. 32.—farastrapothertum folimn- 
bergi, Amegh, Cinquiéme molaire sup é 

rieure gauche, vue d’en bas aux 34 de 

la grandeur naturelle, 

couronne courte et racines longues. Les incisives inférieures sont trés 

: 
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erandes. Les canines supérieures et inférieures sont plus petites que 

chez Astrapotherium, avec Vémail limité a la couronne et a croissance 

limitée. Probablement des incisives supérieures en fonction et au moins 

une molaire de plus en haut et en bas que l Astrapotherium. 

Parastrapotherium Holmbergi Amegh. 

IBN, MSi, (GOR, AUER Te VEN, D5 OBOy'B, WSOS 

De grande taille. Les molaires supérieures se distinguent par ‘une 

branche courte secondaire du grand pli interne quise dirige en dehors, 

Fig. 33.—Parastrapotherium Holmbergr, Amegh, Canine supérieure, vue de cdté, 4 1% 

de la grandeur naturelle, 

Parastrapotherium Trouessarti Amegh. 

Bol, Inst, Geogr, Arg. t. XV, p. 638, a. 1895 

Un peu plus petite que VPespéce préceé- 

dente. Les molaires inférieures persistantes 

présentent la partieinterne du lobe posté- _ Fig. 34. — Parastrapotherium 
: ae ; a Trouessarti, Amegh. Cinquieme 

McMimATEOMUILeEeT eu LEPheSeMuce) pak UNC lCO-) eae Maile eae. gauche vue den 

lonne isolée qui ne se fusionnent avec la _ haut, aux 34 de la grandeur natu- 

couronne que trés tard. relle, 

Parastrapotherium ephebicum Amegh. 

Astrapotherium ephebicum, AMEGHINO, Contrib, conoc mamif, fos, Rep, Arg., Pp. 

920, a, 1895. —- id. Bol, Inst. Geog, Arg. t. XV. p. 639, a. 1895. 

Les débris de cette espéce sont toujours rares, et ceux recueillis dans 

les derniers voyages n’ajoutent rien & nos connaissances antérieures. 
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Parastrapotherium Lemoinei <Amegh. 

Lol, Inst, Geogr, Arg. t. XV, p. 640, a. 1895 

L’espéce ne m’était connue que par une sixieme molaire supérieu- 

re. Maintenant il y a la cinqui¢me d’un individu 

et Z i wy 

maa. Mess 

Fig, 35.—Vfarastrapo- 
therium Lemozinet,Amegh, 
Cinqui¢éme molaire supé- 

un peu plus vieux mais dont les caracteres cor- 

respondent exactement a ceux de l’antérieure. 

Cette dent a un diamétre antéro-postérieur de 28 

mm. et a peu pres le méme diamétre transverse. 

? Parastrapotherium cingulatum Amegh 

Bol. Inst, Geogr. Argent, t. XV, p. 640, a, 1895 

j 1 ; ) : 5 Z d 

HCEETS CHONG, VANS Cl Oa) DES, Celle-ci aussi n’était connue que par une seule 
aux 3/7, de la grandeur na- 
turelle, molaire supérieure. Maintenant il y a un mor- 

ceau de branche mandibulaire et une canine 

supérieure que j’attribue ala méme espece. La cinquiéme molaire in- 

férieure en place sur ce morceau de mandibule a 

un diamétre antéro-postérieur de 21 mm., 12 mm. 

de diamétre transverse et porte un bourrelet d’é- 

mail peu développé sur le cété externe; la branche 

mandibulaire au-dessous de la méme dent a 4 ctm. 

de hauteur. La canine supérieure, tres petite, dif- 

fere de celle d’Astvapotherium et de Parastrapo- 

therium par Sa section transversale qui est ovoide | 

et non triangulaire, ce qui rend probable que l’es- 

péece soit d’un genre nouveau. L’émail de la ca- 

nine est limitée a la partie antérieure formant la 

couronne, mais il n’y en a pas sur la face supé- 

rieure d’accord en cela avec la conformation de 

tous les représentants connus de cette famille. La 

Fig, 36.— Parastra- 
potherium cingulatum 
Amegh,Cinquiéme mo- 
laire supérieure gauche, 
vue d’en bas, aux 4/5 
de la grandeur natu- 
relle, 

section transversale de cette dent donne 2 ctm. pour le grand diametre 

et 14 mm. pour le petit. 

TRASPOATHERIUM Amegh. 

Bol LUSG MN GCOS PAT LAU ON ES Den OANL MEAs 1895. 

Traspoatherium convexidens Amezh. 

Loco citato: méme page. 
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Onn’a pas trouvé aucun débris nouveau qui puisse jeter de la lumiere 

sur le curieux animal de cette famille que j’ai fait connaitre d’apres 

plusieurs molaires de remplacement supérieures 4 une seule racine 

et A couronne simple et fortement convexe en dehors. 

LIARTHRUS Amegh. 

Wa c., ty OVI py G4, a. 1895: 

Liarthrus Copei Amegh. 

L. c. méme page. 

Parmi les nouveaux débris de cet 

animal, mérite d’attirer l’attention la 

derniére molaire de remplacement 

supérieure d’un individu tres vieux 

chez lequel le cone interne était déja 
fustonne 1a la partie externe. Cette 

dent est trés comprimée d’avant en 

arricre, de contour triangulaire, beau- 

coup plus large-sur le coté externe 
4 , é Fig, 37. — Lizarthrus Coperz, Amegh. 

) 

que sur l’interne et de diamétre trans- Molaires supérieures de remplacement, vues 

verse trés grand. Le coté interne de den bas, aux 4/5 de la grandeur naturelle, 
a, deuxieme molaire de remplacement; 3, la couronne porte un bourrelet d’é- a 
quatriéme molaire de remplacement, 

mail trés fort. Diameétre antéro-posté- 

rieur sur le cdté externe 29 mm.; sur le coté interne, 20 mm. Diamétre 

transverse 46 mm. 

LITOPTERNA Amegh. 1889 

PROTEROTHERIIDAE Amegh. 1887 

Les débris de ce groupe ne sont pas abondants; ceux que j’eus 

a ma disposition quand je rédigeais mon premier mémoire, étaient 

assez endommagés et ne m’ont pas permis de bien saisir leur carac- 

teres. Si quelques unes de ces formes (Caliphrium) paraissent s’éloig- 

ner des Proterotheridés typiques, d’autres présentent tous les ca- 

racteres de cette famille, aussi bien dans leur formule dentaire et 

état quadriradiculé des molaires inférieures que dans la construc- 

tion des pieds qui étaient déja sur le type de ceux de Proterotherium 

et d’Hipparion. 
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DEUTEROTHERIUM Amogh. 

Bol. Inst. Geog. Arg, t. XV, -p.. 933, a 1894. 

Deuterotherium distichum Amegh. 

Wocwcr ct Memespage: 

Méme formule dentaire que dans les Proterotheridés typiques et 

avec la denture présentant la méme disposition générale. Les molai- 

res supérieures présentent deux tubercules externes reliés par une 

créte longitudinale, et deux tubercules internes avec un conule inter- 

médiaire antérieur réuni aux deux derniers par une créte interne 

séparée de celle externe par une vallée profonde, conformation sem- 

blable a celle de Thoatherium. Les trois arétes perpendiculaires 

de la face externe, l’antérieure, la médiane et la postérieure sont peu 

développées, tandis que les deux arétes supplémentaires intermédiaires 

aux précédentes qui aboutissent aux cuspides des deux lobes externes 

sont tres fortes, 

particulierement 

sur les molaires 

deremplacement. 

Chaque molaire 

SUP CislelikeweEp Ie 

sente deux raci- 

NES S GvSrnes “Eu 

Fig, 38.—Deuterotherium distichum, Amegh, Les cing der- deux internes par- 

niéres molaires supérieures du cdté gauche, vues d’en bas et gros- f A 

sies une fois et demie de la grandeur naturelle, faitement s¢epa- 
rées, ces dernieé- 

res étant fusionnées pour n’en former qu’une seule dans les genres 

santa-cruziens. La mandibule est de symphyse longue et gréle, et la 

denture, quoique en méme nombre que dans Proterotherium, est en sé- 

rie plus continue. Les incisives inférieures sont aplaties et bilobées 

comme dans Patriarchus. Les molaires inférieures portent un tubercule 

interne dans le creux postérieur interne comme dans le genre Lica- 

phrium, mais la derniére molaire inférieure n’a pas de troisieme lobe. 

Les molaires inférieures sont nettement quadriradiculées. Les cing 

dernicres molaires supérieures occupent un espace longitudinal de 

5 ctm. Distance du bord antérieur de incisive interne inférieure a la 

partie postérieure de la derniére molaire dans un individu chez le- 

quel n’était pas terminé le remplacement des dents, 8mm. Hauteur 

de la branche mandibulaire au-dessous de la cinquieme molaire, 

15 mm. 
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CALIPHRIUM Amegh. 

Caliphrium simplex Amegh. 

Bol, Inst, Geog. Arg,t. XV, p. 633, a. 1895. 

La place de ce genre reste incertaine. Par la forme des molaires in- 

férieures, les seules connues, parait un Proterotheridé, mais les raci- 

nes de ces dents sont réduites par fusion au nombre de deux, ressem- 

blant un peu acelles des Mesorhinidae; Wun autre cdté, la derniére 

molaire est trilobée, caractére qui éloigne le Caliphrium de tous les 

représentants de la ligne qui aboutit aux Macrauchentdae. 

MESORHINIDAE Amegh. 

CONIOPTERNIUM Amegh. 1895 

Coniopternium andinum Amech. 

Bol. Inst. Geogr, Arg, t. XV, p, 632, a. 1894 

De cet animal on a encore trouvé plusieurs calcaneums et astraga- 

les, ainsi que d’autres os des pieds et des membres paraissant appar- 

tenir a deux espéces de grandeur différente. Malheureusement on ne 

connait pas encore une seule dent qui, par la grandeur et la forme, 

puisse Se rapporter a ce genre. Les molaires du genre suivant, Pvo- 

theosodon, sont excessivement petites et ne peuvent se référer aux 

grands os de Coniopternium. 

PROTHEOSODON coniferus 7. gen. et n. sp. 

Les molaires supérieures persistantes sont formées par deux lobes 

externes en double W, deux cénes internes et deux conules intermé- 
x 

diaires accolés & ces derniers et séparés des lobes externes par une 

vallée longitudinale; sur la face externe il y a trois grandes arétes 

perpendiculaires sans arétes supplémentaires intermédiaires; sur le 

coin antéro-interne 4 la base de la couronne il y a un fort bourrelet 

d’émail renfermant un creux. Ces molaires portent deux racines ex- 

ternes tres séparées et deux racines internes incomplétement fusion- 

nées. 

Les derniéres molaires de remplacement supérieures de contour 
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quadrangulaire consistent d’une partie externe formée par deux lobes 

réunis par une créte longitudinale, et d’une partie interne séparée de 

l’externe par une vallée longitudinale peu protonde; cette partie interne 

consiste d’un grand cone central et deux 

conules intermédiaires reliés au grand cé- 

ne central par leurs bases. Sur la moitié 

interne des faces antérieure et postérieure 

il y aun grand bourrelet d’émail qui tour- 

Fig. 39.—Protheosodon comt- nesur les deux coins antéro-interne et pos- 
ferus, Amegh. Molaires supeneu- ts c-ointerne formant un erand creux sur res, vues d’en bas, aux 4/5 de la 

grandeur naturelle. a, molairede chaque coin. La face externe porte un fort 

es aa 6, molaire persis-  hoyrrelet d’émail qui descend sur les deux 

coins antérieur et postérieur formant deux 

crétes tres développées. La derniere molaire de remplacement supé- 

rieure a 12 mm. de diamétre antéro-postérieur et 15 mm. de diamétre 

transverse. La derniére molaire persistante supérieure a 14 mm. de 

diametre antéro-postérieur et 17 mm. de diamétre transverse. 

ACCLODUS oppositus u. gen. et n. sp. 

Le genre et l’espéce ne sont connus que par un seul morceau de 

mandibule portant les trois dernieres dents de remplacement qui 

sont a deux racines et augmentent graduellement de grandeur en ar- 

riere. Chaque dent ale cété externe bilobé par une forte échancrure 

dirigée obliquement d’arriere en avant et d’en dehors en dedans, le 

lobe antérieur étant ainsi plus large que le postérieur. Sur le cdté 

interne il n’y a qu’une toute petite 6chancrure prés du bord posteé- 

rieur et un bourrelet d’émail a la base de la couronne surle coin an- 

téro-interne. Diamétre antéro-postérieur: de la deuxiéme molaire de 

remplacement inférieure, 5mm.5;delatroisi¢me, 7 mm. Hauteur de la 

mandibule au-dessous de la troisieme molaire, 14 mm. 

TRICGLODUS bicuspidatus uz. gen. ef n. Sp. 

Les deux premiéres molaires de remplacement inférieures sont a 

deux lobes séparés en dehors par une rainure et renfermant chaque 

lobe un creux interne en forme de V comme dans les molaires des 

Protherotheridés. Les autres molaires inférieures qui suivent portent 

en arriere un talon ou troisieme lobe rudimentaire tres haut, formé 

par ideux-tubercules, un externeer Vautre interne, Treliés) pan aune 

créte et renfermant un troisitme creux interne beaucoup plus petit 



que les deux antérieurs. Trois molaires implantées dans un morceau 

de mandibule, probablement la 

deuxiéme, la troisiéme et la 

quatrieme, occupent un espace 

de 25 mm., la branche man- 

dibulaire ayant une hauteur 

presque uniforme de 12 a 13 

millimetres. 

SOS ERAN AT BSc = , 
\ ee Ss GSzet Ss Res Se SES 

ADIANTIDAE Amegh, 1893 

Jai donné les caractéres de 

cette famille dans mon Enzime- 

vation synoptique des mamm. 

joss. des formations éocénes 
Fig. 40,—Tricelodus bicuspidatus, Amegh, , > ) 

de Patagonie, p. 27 a. 1894. L)d- Morceau de la branche mandibulaire droite avec 
dtantus bucatus delaformation trois molaires, grossi une fois et demie de la 
santacruzienne, c’était la seule gimeoms meshes, a, vue par le coté externe; 

b, vue d’en dessus; 3 7, 4 m et 5 m2, les mo- 

espece et genre connu. J’en aires troisiéme, quatri¢me et cinquiéme, 

donne ici le dessin de la maii- 

dibule pour servir de terme de comparaison. 

Sue 
: a 

Fig, 41,—Adzantus bucatus, Amegh, Branche mandibulaire droite avec presque toute la 
denture, vue par le coté externe aux 4/5 de la grandeur naturelle, 1 z, 2 7 et 3 2, les trois 
incisives; c, la canine; 1 7 46 m, les molaires I 4 6; 7 m, place de la septiéme molaire, 

PROADIANTUS excavatus 7. gen. 1. Sp. 

Représenté par un fragment de la partie antérieure de la branche 

mandibulaire droite portant deux des premiéres molaires de rempla- 

cement, chacune a deux racines. La couronne assez haute et com- 

primée est formée par deux lobes, l’antérieur notablement plus grand 

que le postérieur; ces lobes sont séparés par un sillon perpendiculai- 

re externe, opposé auquel il y a un grand cone interne formé par la 

fusion du denticule postérieur du lebe antérieur et antérieur du lobe 
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postérieur. Chaque lobe porte un grand creux interneen forme de V, 

| lantérieur plus grand que le 

postérieur, C’était un animal 

de dimensions trés réduites, les 

deux molaires en question n'‘oc- 

cupant qu’une longueur de 10 

mm. La branche mandibulaire 

est haute de 8 mm. 

Fig. 42, — Proadiantus excavatus, Amegh. NOTOHIPPIDAE Amegh., 1894 
Morceau de la branche mandibulaire droite avec ~ 
deux molaires, grossie une fois et demie de la 

grandeur naturelle. @, vue par le cdté externe, Ce groupe est un des plus in- 

Soft ct quitaine moe’ “| #%  téressants. Le genre type,le No- 
tohippus, je Vai fondé en 1891, 

sur deux molaires inférieures dans lesquelles je reconnus un animal 

allié des chevaux, quoique toute l’apparence superficielle était celle 

dun représentant de lordre des Toxodontia d’ot' le nom de WV. Toxo- 

dontotdes que je donnai a l’espéce. Bien que lon ait voulu identifier 

le Notohippus avec le Nesodon imbricatus, j'ai manifesté que cela 

n’était pas possible et que probablement il s’agissait d’un groupe cons- 

tituant la souche des chevaux, dont la phylogenie, dans l’hémisphere 

boreal, on ne peut la suivre au dela de l’Anuchitheritum. Voici ce que 

je disais: 

« C’est a tort que l’on a cherché la souche des Chalicotheridae dans 

les Meniscotheridae. Ceux-ci représentent un type allié aux Pyvotero- 

theridae avec lesquels ils doivent avoir une souche commune encore 

MaGOM"NOISS 5 4 . 

« Ilest cependant certain qu’il existe une certaine relation de pa- 

renté entre les Proterotheridae et les Equidae, car ces derniers doi- 

vent descendre d’une forme assez rapprochée de Proterotherium, 

mais a dentition complete. J’ai déja formulé ailleurs Vopinion qu’en 

Europe et dans l’Amérique du Nord on ne pouvait remonter au-dela 

de V Anchitherium (Mesohtppus inclus) quand on veut suivre la gé- 

néalogie du cheval et qu’on devait écarter définitivement de la ligne 

anscétrale des chevaux, les genres Palaeotherttum, Hyracotherium, 

aussi bien que les différents types du sous-ordre des Candylarthra 

(Rev. Arg. Hist. Nat. t. I. p.216, a. 1891). Pour moi, les chevaux tirent 

leur origine d’un groupe de Litopterna dont se sont séparés en mé- 

me temps les Paléothéres et les Hyracothéres, et ce type anscetral 

devait étre la souche des Proterotheridae.» 

«Il semble que je suis dans le vrai, car la belle monographie du 

genre Mesohippus, que vient de publier M. Scort, montre que le cal- 
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canéum de ce genre possédait encore une trés petite facette articu- 

laire pour le péroné, dernier vestige de l’organisation litopterne; ce- 

pendant la forme de Vastragale, dans son ensemble, est déja celle 

dun imparidigité. On peut dés maintenant affirmer que les Equidae 

descendent d’une forme alliée aux Pyvoterotheridae et qui devait en 

différer surtout pour ses orbites ouvertes en arriére et sa dentition 

complete en série continue. Cette forme anscetrale est peut-étre 

le NMotohippus ou un genre voisin, mais, quoiqu’il en soit, c’est incon- 

testablement dans ’hémisphére boréal que le groupe des Equidés a 

acquis les caractéres qui le distinguent al’époque actuelle.» (1) 

Les mammitéres crétacés prouvent que j’étais dans le vrai. Le Wo- 

tohippus est le dernier représentant dans l’Argentine, d’un groupe tres 

abondant a l’époque crétacée, et de ce groupe sont sortis les chevaux, 

les Protérotheridés et les Meniscotheridés. 

Voici les principaux caractéres de cette famille. Toutes les dents 

forment une série continue trés serrée. Pas de différentiation entre 

les canines, les incisives et la premiére molaire, toutes ces dents 

étant a une seule racine et a couronne simple. Les incisives sont de 

grandeur uniforme et présentent le méme aspect de celles des che- 

vaux. Molaires construites surle type général de celles des Neso- 

dontes, mais la forme du fat variant suivant lage. Dans les indivi- 

dus jeunes ou d’age moyen, les molaires sont tres longues, sans ra- 

cines et a base ouverte, représentant le type hypselodonte parfait de 

celles des Toxodontes. Chez les vieux, au contraire, les mémes dents 

sont du type brachyodonte le plus parfait. 4 couronne excessivement 

courte et racines bien séparées, de bout fermé et trés longues. Quand 

les molaires sont compléetement développées, présentent 4 racines bien 

séparées aussi bien en haut gqu’en bas. Quand les molaires supérieu- 

res sont encore a l’état hypselodonte elles sont fortement arquées 

en dedans comme celles de Toxodontes. Le crane differe compléte- 

ment de celui des Nesodontes et ressemble a celui des chevaux, la 

principale différence consistant dans le rostre qui est plus court dans 

les Wotohippidae que dans les Equidae, et dans les orbites qui res- 

tent ouvertes en arriére. Le crane est presque droit, avec l’ouvertu- 

re nasale placée en arriére de lintermaxillaire mais sans les échan- 

crures latérales des chevaux et de tous les autres perissodactyles. 

Les deux ailes latérales de l’intermaxillaire montent vers le haut en 

droite ligne jusqu’a s’unir aux nasaux qui sont assez longs mais ne se 

prolongent pas en avant des bords latéraux de louverture nasale. La 

partie antérieure du crane, de méme que le palais, présentent un petit 

— 

(1) Les mammiféeres fossiles de la Patagonie australe, in «Revue Scientifique» tome 

I, p. 14-15, a- 1893, 
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étranglement dans larégion des molaires antérieures, et le museau 

Fig, 43. — Wotohippus toxo- 
dontoides, Amegh, Les deux der- 
niéres molaires inférieures du cOte 
droit, vues d’en haut, un peu ré- 
duites, 

élargi montre les incisives et les canines 

disposées dans une ligne en demi-cercle. 

Le palais est profond, concave et beau- 

coup plus large en arriére qu’en avant. 

Les arriéres narines s’ouvrent au niveau 

de la derniére molaire. Le front est pius 

fort et forme une ligne presque horizon- 

tale avec les nasaux et les pariétaux. Les 

frontaux sont séparés par une suture per- 

sistante et portent des apophyses postor- 

bitaires longues et descendantes. La région 

pariétale est proportionnellement plus 

grande que dans les chevaux, séparée de 

la partie antérieure par un fort étrangle- 

ment et Ssurmontée par une créte sagittale 

bien développée. Sur les parties latérales 

des pariétaux et des temporaux on voit un 

certain nombre d’orifices vasculaires dis- 

posés comme dans les chevaux. La cavité 

glenoide est disposée comme chez les équi- 

dés, mais loccipital est un peu plus large 

en haut. Le tympanique forme une grande 

boule auditive. L’astragale présente une 

tete articulaire prolongée et circulaire, di- 

rigée obliquement en dehors, et un corps 

convexe d’avant en arriére, de poulie ar- 

ticulainesaypeine excaviceuctmthe sm ObliGiile: 

le bord externe étant beaucoup plus bas 

que Vinterne. On peut dire que cet os est 

presque absolument égal a celui des Me- 

niscothéridés et l’on peut endire autant du 

calcanéum qui présente une facette fibu- 

laire et une partie tubéreuse longue et 

gréle. Les pieds étaient probablement pen- 

dactyles et d’aprés les parties connues, ils 

avaient la méme disposition que chez les 

Meniscothéridés. 

Je reproduis ici la figure des deux der- 

nieres molaires inférieures du Wotohtppus 

toxodontoides du santa-cruzien. Je donne 

aussi la section grossie d’une de ces dents 

Fig, 44.— A. Notohippus to- 
xodontoides, Amegh. Sixieme mo- 
laire inférieure droite, vue d’en 
haut, grossie deux fois de la gran- 
deur naturelle, 

B, La méme dent d’ Zguus ca- 

ballus L. 
Je donne ces deux figures pour 

montrer que les molaires de ces 
deux genres sont construites sur 
le méme plan fondamental et ne 
different que par des détails se- 
condaires, La partie ombrée au 
trait représente l’ivoire et celle 
ponctuée le cement, I et IJ, les 
deux lobes externes; £, le grand 
pli externe; d, c, 0, a, les quatre 

colonnes internes, celle marquée 
6 étant simple dans /Vofohippus 
et double (0 6’) dans Lguus; 1, 
2 et 3, les trois plis ou coches in- 
ternes de lémail remplies par le 
cement, 

a cété de celle correspondante d’un cheval actuel montrant la dispo- 
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sition des plis de l’émail et la distribution du cement est de la den- 
tine. La ressemblance entre les molaires de ces deux animaux es {frap- 

pante et il suffit d’un coup d’ceil pour s’apercevoir que ces dents sont 

construites absolument sur le méme type. 

CORESODON Amegh. 1895 

Coresodon scalpridens Amegh. 

Bol. Inst, Geogr. Arg, t. XV, p. 630, a, 1895 

Les débris de cet animal sont assez rares. Les quelques piéces re- 

cueillies dans les deux derniers voyages 

me permettent d’ajouter les renseignements 

suivants: 

Les molaires de remplacement supérieu- 

res présentent sur le coin antéro-interne, 

a demi hauteur de la couronne, un bour- 

relet d’émail en demi cercle qui, avec Il’u- 

sure des dents, se transforme dans une 

fossette a la surface de la couronne. Les 

molaires persistantes supérieures montrent 

sur le cOté interne une échancrure super- 

ficielle qui se divise en deux branches, une 

antérieure plus Jongue formant un pli d’é- 

mail qui pénetre dans la couronne vers 

Pavant, et l’autre postérieure trés courte, 

la partie comprise entre ces deux branches 

simulant un lobe intermédiaire trés petit. 

Dans ces dents, comme aussi dans les in- 

férieures, Jes échancrures, les cornets et 

les plis d’émail sont superficiels et dispa- a SRE 

raissent de bonne heure. Les molaires de Lite Aes a te ae 
remplacement inférieures présentent deux __ niéres molaires supérieures du coté 

échancrures internes, une qui pénétredans  82Uch® vues @en bas aux 4 de 
le lobe antérieur et l’autre dans le posteé- cs is ‘r I (2 

rieur. Les molaires persistentes inférieures 47) du cété droit, vues d’en haut 
ont trois échancrures internes, celle du “* “4 % grandeur. 
milieu étant opposée au sillon perpendiculaire externe. 

Morphippus 7. gen. 

Toutes les dents sont trés serrées et imbriquées les unes sur les 
autres, reproduisant la disposition générale de la denture de lait du 
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genre Nesodon. Les incisives et la canine supérieure non usées ont 

la couronne divisée par un sillon longitudinal en deux parties, celle 

interne étant beaucoup plus étroite et plus basse que l’externe. Dans. 

les molaires supérieures l’échancrure interne est superficielle et dis- 

parait de bonne heure ne restant a la couronne qu’une vallée étroite © 

et profonde, presque en forme de fente, compléetement isolée et diri- 

gée obliquement d’arriére sur le cété interne, vers l’avant et le cété 

externe. Les molaires de remplacement supérieures montrent a de- 

mi-hauteur de la couronne, sur le coin antéro-externe, un rebord 

démail comme dans celles de Coresodon. Les incisives inférieures — 

ont la face antérieure un peu excavée longitudinalement au milieu. 

Les molaires inférieures un peuusées ne montrent que le sillon pos- 

térieur, des vestiges de l’antérieur et pas de traces de celui du mi- | 

lieu. Le museau estcourt et) lance “etile Ketrhecissement en) sanrihiene 

des incisives est peu accentué. Les ailes latérales de Pintermaxillaire 

se dirigent un peu en arriere entre les maxillaires et les nasaux, ces 

derniers étant longs, étroits en avant et larges en arriere. Les , fron- 

taux pénétrent en avant entre les nasaux formant un prolongement. 

triangulaire. La créte sagittale est forte et se bifurque en avant pour 

constituer des crétes temporales. . 

Morphippus imbricatus 7. sp. 

La taille de cette espéce était comparable a celle d’un gros mou- 

ton, Le crane a 21 ctm. de longueur. La série dentaire de l’incisive 

Fig, 46.—Morphippus imbricatus, Amegh. Branche mandibulaire droite avec la sym- 
physe incompléte et toute la denture, vue d’en haut, aux 3% de la grandeur naturelle. 1 7, 
2 2 et 3 2, les trois incisives; c, la canine; I m a 7 m, les sept molaires, 

interne supérieure a la partie postérieure de la derniére molaire a 

12 ct. de longueur. Diamétre transverse du crane entre les troisie™ 

mes incisives supérieures, celles-ci incluses, 37 mm. Diamétre trans- 

verse entre les septiémes molaires supérieures, 75 mm. Longueur du 
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palais, 12 ctm. Hauteur de la branche mandibulaire au-dessous de la 

cinquieme molaire, 33mm. 

Les canines ont un petit 

commencement de diffé- 

rentiation. 

Morphippus complicatus 

nN. Sp. 

Méme taille que lespe- 

ce précédente; elle en dif- 

fere par les molaires de 

remplacement qui portent 

un fort bourrelet d’émail 

prés de la base de la cow 

ronne autour du coin pos- 

téro-interne formant un 

-creux, tandis que le méme 

rebord du coin antéro-in- 

terne est peu développé. 

TLy aun rebord semblable, 

mais peu accentué, sur le 

coin antéro-interne des 

-molaires persistantes. Les 

-molaires quatrieme a Si- 

xiéme d’un individu adulte 
mais pas trop vieux me- Fig. 47.—Morphippus wmbricatus, Amegh, Palais 

ea reeetac avec toute la denture, vu d’en bas aux 3/4 de la grandeur 
surent 53 millimetres de naturelle, I z, 2 2 et 3 2, les trois incisives; c, canine; 

-longueur. I m a7 m, les sept molaires, 

? Morphippus hypselodus 7. sp. 

Taille de I. tmbricatus. Les molaires inférieures de cette espéce se dis- 

linguent par leur couronne tres haute sur le cOté externe et trés 

basse sur Vinterne, ainsi que par un bourrelet basal d’émail trés dé- 

_veloppé surtout sur les molaires de remplacement. Le sillon perpen- 

diculaire, qui sur le cOté externe divise les dents en deux lobes, est 

tres profond. Sur les molaires de remplacement il n’y a quw’une seule 

fente interne, lantérieure. Sur les molaires persistantes il n’y a que 

les vestiges de la derni¢re échancrure interne représentée par une 

fossette qui reste bient6t isolée du bord interne. La quatriéme molai- 

re inférieure (4e de remplacement) a 13 mm. de diamétre antéro-pos- 
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térieur et la cinquiéme (1° persistante) 18 mm. Ces dents portent 

en outre sur le cOté externe 4 la base de la couronne un petit tu- 

bercule interlobulaire. 

Rhynchippus uu. sen. 

Dans ce genre les quatres incisives internes supérieures sont un peu 

plus grandes que les externes, la canine étant un peu plus petite que 

incisive externe et que la premiere molaire. L’intermaxillaire est 

peu élargie en avant. Les molaires de remplacement supérieures por- 

tent un bourrelet d’émail sur le coin antéro-interne. Les molaires 

Ssupérieures persistantes ont l’échancrure interne bien marquée, don- 

Fig, 48.—kRhynchippus eqtiinus, Amegh. Moitié antérieure du crane avec toute la den- 
ture, vue par le cété droit, aux 34, de la grandeur naturelle, 1 z, 2 z et 3 z, les trois inci- 
sives; c, la canine; I m a 7 m, les sept molaires; 7, nasal; z, intermaxillaire, 

nant origine a une vallée avec un petit bras postérieur comme dans 

Coresodon mais sans vestiges du lobe rudimentaire intermédiaire que 

Yon voit dans les molaires de ce dernier genre. Les incisives infé- 

rieures ont la face antérieure convexe et non creusée longitudinale- 

ment comme dans Morphippus. Les incisives inférieures, les canines 

et les premiéres molaires portent un fort bourrelet d’émail a la base 

du coté externe qui manque dans Covesodon et Morphippus. Les mo- 

laires inférieures n’ont que deux échancrures ou sillons internes, un 

dans le lobe antérieur, et l’autre dansle postérieur manquant Jl inter- 

a 

_ 9 
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médiaire. L’ouverture nasale est placée assez en arriére. Le crane 

est assez haut avec la partie postérieure 

des nasaux convexe tandis que dans la 

partie antérieure il y a une gouttiére in- 

ternasale profonde, les deux nasaux é€tant 

séparés en avant. Les trous sous-orbitaires 

sont placés plus en avant du bord orbitaire 

que dans les Nesodontes mais un peu plus 

en arriére que dans les chevaux. La créte 

Ssagittale est peu accentuée et les boules 

auditives sont tres grandes, 
Fig, 49.—Rhynchippus equt- 

nus, Amegh, Partie antérieure du 
palais, vu d’en bas, avec les in- 

Rhynchippus equinus 7. sp. cisives usées et montrant létoile 
dentaire, réduit aux 3, de la gran- 
deur matunellem 1 25 2) et, 3 2 les 

Taille comparable a celle d’un mouton. _ trois incisives; c, la canine; 1 7 

Dans cette espéce les deux incisives supé- ie PRON cougenes  DTCUETE Ss 30> 
é . ant aires. 

rieures internes de chaque cété sont deux 

fois plus grosses que les externes. La face externe des deux premiéres 

molaires persistantes est un peu ondulée et convexe, et celle de la 

wipiias=:i==s—se ttt a i [SSeS 
Foe SSsssbe 

ess 
Ss 
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Fig, 50.—khynchippus equinus, Amegh. Mandibule inférieure avec toute la denture 
vue d’en haut, aux 3%, de la grandeur naturelle. I z, 2 z et 3 4, les trois incisives; c, la 
canine; I m a 7 m, les sept molaires. 

derniére molaire est encore plus fortement ondulée. Distance du bord 

antérieur de l’incisive interne supérieure au bord postérieur de la 

35 
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derniére molaire, 126 mm. Hauteur des branches mandibulaires au- 

dessous de la cinquiéme molaire, 27 mm. 

2 Rhynchippus pumilus 7. sp 

Taille beaucoup plus petite que celle de Vespéce précédente. Les 

incisives internes supérieures sont seulement un peu plus grosses 

que les externes et les molaires persistantes supérieures sont a face 

7 : fies angie ; Sent HY : S23 
ite 
Sia 

Fig, 51.—Rhynchippus equinus, Amegh. Mandibule avec toute la denture, vue de coté 
aux 34 de la grandeur naturelle. ' 2, 2 2 et 3 2z, les trois incisives; c, la canine; I ™ a 

7 m, les sept molaires. 

externe déprimée. Le crane est long de 15 ctm. 5. et la denture su- 

périeure de l’incisive interne a la derniére molaire occupe un espa- 

ce de 8 ctm. de longueur. 

EURYGENIOPS Amegh. 

ELurygenitum, AMEGHINO, in Gol, Jnst, Geog, Arg, t. XV. p. 655, a. 1897. 

Eurygeniops, AMEGHINO, in Bol, Inst, Geog, Arg. t. XVI, p. 92, a. 1896. 

Cette forme singuliére s’éloigne beaucoup des autres Wotohippidae 

pour se rapprocher des Nesodontes. Le palais se distingue par sa 

partie antérieure trés élargie. La moitié antérieure du crane est trés 

courte et excessivement large, particuliérement dans la région inci- 

sive. Les molaires de remplacement supérieures n’ont pas le rebord 

du coin antéro-interne; ces dents sont de couronne tres comprimée 

d’avant en arriére et A grand diamétre transverse. Les cinquiéme et 

sixieéme molaires supérieures ont la grande vallée interne avec un 

commencement de bifurcation au bout, ce quiles rapproche de celles 

des Wesodontes. Les molaires inférieures ont le sillon interne anté- 

aa 
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rieur bien accentué, mais le postérieur et celui du milieu manquent. 

Le crane est comme aplati et avec des nasaux trés larges. La partie 

aise a 
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Fig, 52,—Rhynchippus pumillus, Amegh. Crane avec toute la denture, vu d’en bas, aux 
34, de la grandeur naturelle. 1 27, 2 7 et 3 z, les trois incisives; c, la canine; I m a 7 m, 

les sept molaires, 

antérieure du front est profondément excavée. L’ouverture nasale ex- 

cessivement grande et presque carrée est placée en avant, s’ouvrant 

Se So 

Fig, 53.—Rhynchippus pumilus, Amegh, Crane, vu d’en haut, aux 37, de la grandeur naturelle, 

verticalement ou a peu prés. L’intermaxillaire est procombant et avec 

les ailes ascendantes latérales non inclinées en arriére; ces ailes, a 
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peu prés vers la moitié de leur hauteur et sur la ligne de suture 

avec le maxillaire, montrent une vacuité. Les orbites sont saillantes 

et le trou sous-orbitaire est placé presque immédiatement en avant du 

bord de l’orbite comme chez les Nesodontes. Les perforations incisives 

sont rudimentaires. 

Burygeniops latirostris Amegn. 

Eurygenium tlatirostris, AMEGHINO, in Gol, Inst, Geog, Arg, t. XV, p. 655, a. 1895 

Taille comparable a celle d'une des plus grandes espéces du genre 

Adinotherium. La derniére molaire supérieure de remplacement a 

une couronne de 11 mm. de diamétre antéro-postérieur et 19 mm. de 

transverse. Le palais est long de 13 ctm. La largeur du palais entre 

les dents, celles-ci non comprises, est de 41 mm. entre lesincisives ex- 

ternes, de 33 mm. entre les deuxiémes molaires et de 56 mm. entre 

les derniéres molaires. Les quatre dernieres molaires supérieures 

occupent un espace longitudinal de 82 mm. 

Eurygeniops normalis n. sp. 

Taille beaucoup plus petite que celle de l’espéce précédente. Les 

molaires de remplacement supérieures sont un peu moins compri- 

mées davant en arriere et par conséquent de diametre transverse 

proportionnellement plus réduit. Dans les cinquiémes et sixiemes mo- 

laires supérieures la grande vallée longitudinale oblique de la cou- 

ronne ne présente pas de commencement de bifurcation au bout. Les 

quatre derniéres molaires supérieures occupent un espace longitudi- 

nal de 65 mm. 

TOXODONTIA Owen 1854 

NESODONTIDAE Amegh. 1887 

Les os de Nesodontidés, spécialement les astragales et les calca- 

neums, sont nombreux et indiquent un nombre d’espéces bien supé- 

rieur a celui que j’ai décrit dans mon premier mémoire. Pourtant, 

comme les débris de cranes et de denture sont proportionnellement 

tres réduits, afin d’éviter les doubles emplois qui seraient inévitables 

Si je m’occupais de ces os, je ne tiendrai compte que de la denture, 

des cranes et des mandibules ou parties de mandibules. 
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PROADINOTHERIUM Amegh. 1895 

Proadinotherium leptognathum <Amegh. 

Bol. Inst. Geogr. Arg, t. XV, p. 625, a, 1895. 

x 

La taille est comparable a celle de A. magistey. La denture est 

disposée comme dans Adinotherium avec la seule difference que les 

incisives internes supérieures sont beaucoup plus fortes que les ex- 

ternes; ces dernieres (deuxi¢mes incisives) tout en conservant la 

forme triangulaire, sont minces, peu divergentes et dépassant 4 peine 

les internes en longueur. En outre toutes les dents, la deuxiéme in- 

ciSive supérieure incluse, sont a croissance -limitée. Longueur maximum 

du crane, 28 ctm. Largeur maximum du crane, 16 ctm. 5. Longueur 

de le série dentaire supérieure de la pointe de la deuxiéme incisive 

a la partie postérieure de la derniére molaire, 145 mm. 

Proadinotherium angustidens 7. sp. 

Representée par des molaires intérieures trés petites. Une de ces 

molaires, la quatri¢me ou cinquieme, en place sur un morceau de 

mandibule, est longue de 25 mm. et a une couronne d’un diamétre 

antéro-postérieur de 13 mm, et 4 mm. 5 de diametre transverse ma- 

ximum. 

PRONESODON Amegh. 1895 

Pronesodon cristatus. Amegh. 

Bol, Inst. Geog, Argent, t. XV, p. 626, a. 1895 

> 

Les débris nouveaux ‘se rapportant a cet animal se réduisent a 

quelques molaires. Les dernitres molaires de remplacement supé- 

rieures présentent sur la face externe et pres du bord antérieur une 

grande aréte perpendiculaire d’un développement énorme; dans quel- 

ques échantillons cette aréte s’éléve de 4 mm. au dessus de la face 

externe des dents. 

Pronesodon robustus Amegh. 

C1 p62: | 

Il y a trés peu de débris nouveaux de cette espéce; le plus impor- 
tant c'est un morceau de branche mandibulaire gauche d’un indi- 
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vidu trés vieux avec les trois derniéres molaires. La cinquiéme mo- 

laire (premicre persistante).a un diametre antéro-postérieur de 16 mm. 

la sixiéme de 22 mm. et la septiéme de 30 mm., les trois molaires oc- 

cupant un espace longitudinal de 7 ctm.:*Les-couronnes sont larges 

deroyarOy mom. 

SENODON Amegh. 

Senodon platyarthrus <Amegh. 

Bol. Inst. Geog. Arg. t. XV, p. 628, a. 1895 

Par leur forme, les molaires inférieures sont intermédiaires entre 

celles des Nesodontidae et celles des Leontinitdae. Le grand bourre- 

let d’émail des molaires de ces derniers est a peine accentué, et les 

couronnes comme celles des autres Nesodontes manquent de l’échan- 

crure interne antérieure des Leontinidés. Les trois derniéres molaires 

inférieures occupent un espace longitudinal de 98 mm. La cinquieme 

molaire (premiére persistante) a 23 mm. de diametre antéro-poste- 

rieur. . | 

Senodon lapidosus Amegh. 

Leontinia lapidosa, AMEGHINO in Gol, Inst, Geogr, Arg. t. XV, p. 649, a, 1895. 

Cette espéce, que j’avais placé dans le genre Leontinia, doit étre 

rapportée au genre Senodon et se distingue de la précédente par des 

dimensions notablement plus considérables. 

ANCYLOPODA Cope 

LEONTINIIDAE Amegh. 

Les matériaux maintenant assez nombreux dont je dispose. me per- 

mettent de faire quelques corrections 4 ma description antérieure de 

cette famille et d’y ajouter plusieurs renseignements nouveaux. 

Dans Vintermaxillaire il n’y a que la paire de dents internes qui 

ait conservé la forme d’incisives et non les deux paires internes 

comme j’avais dit. C’est donc la deuxiéme incisive supérieure qui est 

caniniforme et non la troisiéme, mais dans la mandibule c’est 

bien la troisiéme. | 
Le caractéere le plus notable de cette famille c’est la différentiation 

des dents antérieures, cette différentiation s’étant accomplie d’une 

maniére distincte de la presque totalité des ongulés; les dents qui se 
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sont transformées en canines, du moins fonctionnellement, sont la 

deuxiéme incisive en haut et la troisiéme en bas. Ces dents s’usaient 

obliquement en biais, les supérieures sur la face postérieure et les 

inférieures sur la face antérieure absolument comme dans les dents 

caniniformes des édentés gravigrades. La troisiéme incisive supé- 

rieure et les canines d’en bas et d’en haut sont petites et presque de 

la méme forme que la premiére molaire. Le crane est étroit et pres- 
que pointu en avant et trés large en arriére. Loccipital et les arca- 

des zygomatiques ressemblent aux mémes parties des Nesodontidés 

ainsi que la forme générale de la partie postérieure du crane qui 

porte une forte créte sagittale et des crétes occipitales qui font sui- 

te aux bords supérieurs des zygomatiques comme chez les Toxodon- 

tia, les [ypotherta et beaucoup de marsupiaux. L’intermaxillaire est 

haut et porte a sa partie supérieure une créte longitudinale haute et lon- 

gue derriere laquelle vient l?ouverture nasale qui est trés grande, 

placée assez en arriere et surmontée par des nasaux un peu saillants 

en avant, excessivement forts et un peu.relevés vers le haut, Tout 

parait indiquer que ces animaux portaient des cornes sur les nasaux 

comme les rhinocéros quoique plus petites. Le front est triangulaire, 

trés étroit, en pointe et plat en arriére et trés large en avant. Les 

frontaux portent deux gouttieres tres profondes aboutissant aux trous 

sourciliers, et de puissantes impressions musculaires; ils terminent 

sur les cétés par des apophyses postorbitaires descendantes trés for- 

tes et rugueuses. 

Par la forme des molaires les Leontinitdae se rattachent aux Ho- 

malodontothertidae, aux Nesodontidae et aux Astrapotheriidae, mais 

ils s’en éloignent par la. différentiation de la deuxiéme incisive su- 

périeure et dela troisieme inférieure en forme de canines tres for- 

tes et a bout conique aux deux extrémités, couronne et racine. Par. 

la disposition de la denture dans son ensemble, par la forme géné- 

rale du crane ainsi que par les parties connues du squelette, ces 

animaux paraissent constituer une transition entre les Homalodon-. 

tothertidae et les Nesodontidae. 

' LEONTINIA Amegh. 

Bol. Inst, Geogr. Arg. t. XV, p. 647, a, 1895 

Ce genre se distingue par la denture en nombre complet aussi bien 

en haut qu’en bas. La paire d’incisives internes supérieures est trés 

petite et les caniniformes trés grandes. Les molaires persistantes su- 

périeures ont la face externe ondulée, sans créte perpendiculaire prés 

du bord antérieur. La créte qui surmonte l’intermaxillaire est courte 

et pas trop haute. 
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Tig. 54,.—Leontinia Gaudryz, Amegh, 
relle. 1 2, 2 z et 3 z, les trois incisives; c, 

Crane, vu d’en bas, a 14 de la grandeur natu- 
la canine; I 7 a 7 m, les sept molaires. 
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Leontinia pendrys Amegh. 

Is (Cs [Oo GAN, ; 

Dans cette espéce les caniniformes supérieures ont un développe- 
ment €énorme, mais la couronne est proportionnellement petite etilavice 

le bourrelet basal d’émail relativement peu saillant; ces dents sont 

pressées contre les incisives internes. Les caniniformes inférieures 

sont en concordance avec les supérieures. Il y a un petit diastéme 

entre la caniniforme supérieure et la troisiéme incisive; cette dernieé- 

re dent est petite, de méme grandeur et de méme forme que la cani- 

ne et fortement pressée a celle-ci. La premiére molaire supérieure 

est a peine un peu plus grande que la canine. Toutes les dents qui sui- 

vent a Vincisive externe supérieure, celle-ci incluse, jusqa’a la der- 

niere molaire, sont tres pressées. Larégion interdentaire du palais se 

rétrécie vers l’avant jusqu’a la derniére molaire, et se rélargit une 

autre fois, quoique assez peu, entre l’incisive externe, la canine et 

la premiere molaire. Dans la mandibule inférieure il n’y a absolu- 

ment aucun diastéme, toutes les dents étant pressées les unes aux 

autres. Le crane de cette espece est long de 49 ctm., avec un diamé- 

tre transverse maximum de 28 mm. Distance du bord antérieur de la 

deuxiéme incisive supérieure au bord postérieur de la derni€re mo- 

laire, 24 ctm. Largeur: entre les bords externes des septiémes mo- 
laires, 14 ctm.; des deuxiemes molaires, 838 mm.; des caniniformes, 

58 mm. Les caniniformes supérieures ont pres de 11 ctm. de longueur, 

dont seulement trois 4 quatre correspondent 4 la couronne; ces dents 

sur le bord alvéolaire ont 26 mm. de diamétre antero- -postérieur et a 

peu pres autant de diamétre transverse. 

Leontinia oxyrhyncha it. SP. 

De la méme taille que l’espéce précédente, dont elle s’en distingue 

facilement par le crane plus large en arriére et plus étroit en avant. 

Les deuxiéme et troisitme molaires supérieures sont proportionnelle- 

ment plus grandes, tandis que incisive interne, la canine et la pre- 

miere molaire sont beaucoup plus petites et plus pressées, Sans au- 

cun diasteme entre la caniniforme et la troisieme incisive. Les six 

derniéres molaires supérieures.occupent un espace de 184 mm. et la 

distance entre la caniniforme et la deuxieme molaire n’est que de 

21 mm. Dans L. Gaudryi les six molaires supérieures ont 175 mm. de 

longueur, tandis que l’espace entre la caniniforme et la deuxieme mo- 

laire est de 49mm. En outre, les caniniformes de L. oxyrhyncha sont 
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beaucoup plus petites, plus courtes, et avec le bourrelet démail a la 

base du cété externe de la couronne trés développé. De cette dispo- 
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la grandeur naturelle, 

Iz, 22 et 3 2, les trois incisives; c, la canine; I # a7 m, les sept molaires, 

sition de la denture il en résulte que 

dans L. Gaudryi la partie antérieure 

du.palais.est plus étroite et plus lon- 

gue, et beaucoup plus courte dans L. 

oxyvrhyncha, mais, par suite de la pe- 

titesse des canines, le crane dans 

celle-ci se rétrécit en pointe tout d’un 

coup. Les: caniniformes sur le bord 

alvéolaire ont un diameétre de 17 mm 

d’avant en arriére et 16mm. de dia- 

metre transverse. Les incisives in- 

teries se trouvent placeées un peu en 

avant des caniniformes tandis que 

dans L. Gaudryi elles sont dans la 

méme ligne transversale. La région 

interdentaire du palais se rétrécit 

graduellement en avant jusqu’aux 

incisives externes. Diametre trans- 

verse: entre les bords externes des 

septiemes molaires, 17 ctm.; des deu- 

xiemes molaires, 83 mm.; des canini- 

formes, 45 mm. Distance du bord an- 

térieur de l’incisive interne au bord 

postérieur de la septi¢me molaire, 

23 ctm. 7 

La mandibule se distingue par la 

partie antérieure plus étroite et la 

symphyse moins massive, avec les 
branches mandibulaires plus basses. 
De méme qu’a la mandibule supe- 

rieure, les caniniformes inférieures 

‘sont considérablement plus minces 
que dans L. Gaudryi et pourvues 
dun bourrelet basal d’émail tout au- 

tour de la couronne d’un développe- 

..ment énorme. La distance du bord 

des alvéoles des incisives interne au 

bord postérieur de la septi¢me mo- 

laire est 4 peu prés comme dans l'autre espéce, soit 21 ctm. 
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Leontinia stenognatha n. Sp. 

La taille est la méme que celle des deux eSpéces précédentes, mais 

s’en distingue facilement par la partie symphysaire qui est notaple- 

ment plus étroite et présente en outre un fort étranglement en arrié- 

re des alvéoles des caniniformes, ce qui ne se voit pas ni dans la 

mandibule de L. Gaudryi ni dans celle de L. oxyrhyncha. La surface 

inférieure de la symphyse, qui dans les autres espéces est comme | 

déprimée, dans celle-ci au contraire est fortement convexe. Les cani- 

niformes sont proportionnellement petites et de forme ovoide, avec 

leur grand axe dirigé obliquement d’avant en arriére et de dehors en 

dedans, le cdté antéro-externe étant le plus large. Jes incisives su- 

périeures fortement creusées sur la face antérieure que j’avais attri- 

bué a L. Gaudryi doivent étre rapportées a cette .espéce, les mémes 

dents de l’autre espéce présentant ce caractére peu accentué. Les mo- 

laires supérieures de remplacement se distinguent pour étre beau- 

coup plus comprimées d’avant en arriére, avec un diametre transver- 

se beaucoup plus considérable que le diamétre antéro-postérieur, res» 

semblant ainsi aux mémes dents d’Asmodeus. Ces dents ont la face . 

externe de la couronne beaucoup plus longue que dans les autres es- 

peces. Les six dernieres molaires supérieures occupent un espace 

longitudinal de prés de 18 ctm. 

Leontinia fissicolis 7. sp. 

> 

Taille comparable a celle des espéces précédentes. Les molaires— 

supérieures persistantes se distinguent par l’entrée de la vallée mé- 

diane sur le cOté interne qui au lieu d’étre superficielle, comme dans 

les autres especes, remonte au contraire beaucoup plus haut, presque 

jusqu’au col, persistant ainsi ouvertes jusqu’a un age trés avancé. 

En outre il y a une deuxiéme vallée postérieure qui, sous la for- 

me d’une fossette d’émail isolée, persiste aussi jusqu’a l’extréme vieil- 

lesse. La face externe des mémes molaires montre une aréte per- 

pendiculaire assez accentuée pres du bord antérieur. Les trois mo- 

laires supérieures persistantes occupent un espace longitudinal de 12 

ctm. Les molaires inférieures correspondantes ne paraissent présenter 

des différences appréciables avec celles des especes précédentes. 

Leontinia Garzoni Amezgh. 

Bol, Inst, Geogr. Arg. t. XV p, 650, a. 1895 

Cette espéce se distingue facilement par sataille beaucoup plus pe- : 

tite que celle detoutes les autres. Les sept molaires inférieures oc- 

cupent un espace de pres de 12 ctm. de longueur. 

a 
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SCAPHOPS Amegh. 

Ca Danoce: ; 

Ce genre que, d’aprés le petit morceau dont je disposais, j’avais 

placé parmi les Nesontidés, est au contraire un Leontinidé parfait. Il 

se distingue de Leontinia par lacréte sus-intermaxillaire qui est bas- 

se et par les caniniformes supérieures qui sont tres comprimées la- 

téralement, caractére que l’on retrouve aussi sur les incisives in- 

ternes. La formule dentaire n’est pas non plus la méme; de la mandi- 

bule inférieure a disparu la premiére molaire, mais s’est conser- 

vée la canine; malgré la perte de la dent mentionnée, la dentition est 

en série continue avec les dents tres pressées aussi bien en haut 

qu’en bas. La partie antérieure du crane et de la mandibule est tres 

courte, de sorte que les dents antérieures sont restées petites tandis 

que les postérieures sont devenues trés grandes. 

Scaphops grypus Amegh, 

lis Go 10s P48) 

La taille était égale ou méme un peu plus forte que celle de Leow- 

tinta Gaudryt, avec la symphyse mandibulaire plus large et plus 

massive jet les molaires plus grosses. Les six molaires inférieures 

-occupent un espace de 20 mm. 

STENOGENIUM Amegh. 

Stenogenium sclerops Amegh. 

IL C5 105 OEE 

Les nombreux matériaux dont maintenant je dispose me permettent 

de reconnaitre que la symphyse mandibulaire incompléte, que j’ai 

décrit sous ce nom, appartient 4 un animal voisin de Leontinia, mais 

chez lequel la différentiation des incisives pour constituer les canini- 

formes ne faisait que commencer. 

q ANCYLOCGLUS Amegh. 1895 

Ancylocelus frequens Amegh. 

In GeO, (a2, 

Il y a peu de débris nouveaux de ce genre dont la conformation 

générale reste assez énigmatique. Aussi bien en haut qu’en bas il 

‘manque une dent que j’ai cru étre la premiére molaire, mais qui 

pourrait bien étre la canine. La denture est en série continue trés 

‘pressée et la dent qui dans le crane suit immédiatement en avant de 
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la suture de lintermaxillaire a aspect caniniforme; d’aprés cela, dans 

ce genre manquerait la troisiéme incisive, a moins que la dent cani- 

niforme soit la troisieme incisive au lieu de ladeuxiéme, ce qui obli- 

gerait a rapporter le genre dans une autre famille. On ne pourra 

sortir de ce doute que le jour ot. l’on trouvera des intermaxillai- 

res complets. 

RODIOTHERIUM Amegh. 1895 

Rodiotherium armatum Amegh. 

Ui. G5 0), Ge), 

On ne peut rien ajouter sur cet animal car la pi€ce qui a servi de 

type est resté unique. 

LOXOCG@LUS Amegh. 1895 

Loxocelus carinatus Amegch. 

Ly; JO, GSB), 

Le genre et ’espéce ont été fondé sur une seule molaire supérieure 

présentant des caracteres quilarapproche des Homalodontotheriidae, 

mais jusqu’a maintenant on en a pas trouvé d’autres débris. 

HOMALODONTOTHERIDAE Amegh. 1888 

Asmodeus Amegh. 

Bol, Inst. Geog. Arg, t. XV p. 643. a. 1895 

Aux caracteres génériques donnés précédemment, j’ajouterai que 

les molaires inférieures persistantes sont proportionnellement €troites, 

avec trois sillons internes, un intermédiaire opposé a l’externe, un dans 

le lobe antérieur et le troisieme dans le lobe postérieur; ces dents portent 

un fort bourrelet d’émail ala base des couronnes aussi bien surle cété 

externe que sur l’interne, et ressemblent aux molaires correspondan- 

tes des Astrapothéridés et des Léontinidés. L’astragale porte une per- 

foration astragalienne. Dans la premiére dentition les incisives sont 

placées dans la méme ligne longitudinale des molaires. Les premiéres 

et deuxiemes incisives supérieures aussi bien caduques que de rempla- 

cement, ont une couronne basse et large renfermant un grand creux 

constitué par la table externe et celle interne beaucoup plus basse. 

La troisieme incisive supérieure dans la premiere dentition a la mé- 

me forme que les deux. précédentes; .dans la deuxiéme dentition, au 

contraire, la table externe est beaucoup plus haute et épaisse, don- 
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nant une couronne triangulaire. La canine supérieure dans la premié- 

re dentition est formée par une table externe haute ressemblant a la 

méme des incisives avec un cOne interne haut et compléetement isolé; 

dans la deuxiéme dentition la méme dent est plus forte, de couronne 

beaucoup plus longue et en forme de pyramidetriangulaire sans coéne 

interne distinct. La premiere molaire supérieure de la premiére den- 

tition est de couronne triangulaire par suite de l’atrophie du coin an- 

téro-interne; dans la deuxieme dentition elle est plus simple et de cou- 

-ronne circulaire ressemblant a la canine. Les deuxiemes, troisi¢mes 

et quatri¢émes molaires supérieures de la premiére dentition sont a 

couronne quadrangulaire avec le cOté interne un peu plus étroit que 

Vexterne et le diameétre antéro-postérieur plus fort que le transverse; 

les mémes dents, dans la deuxiéme dentition, sont trés comprimées 

d’avant en arriére avec le diamétre transverse beaucoup plus fort que 

le diametre antéro-postérieur. 

Fig. 57.—Asmodeus Scott?7, Amegh, Partie antérieure du maxillaire et de la mandibule 
avec toutes les dents de remplacement, vue du coté gauche, aux 3% de la grandeur natu- 
srellesin 27,02) '2) /eta3.02),) les. trois) incisives) superieures, 192,272 et 3.2, les trois incisives 

_ inférieures; c’, canine supérieure; c, canine inférieure; I 7’ 4 4 m’,ies quatre molaires ce 
remplacement supérieures; I 7 a 4 m, les molaires de remplacement inférieures, 

Asmodeus Scotti Amegh. 

L. c. p.643. 

Des nouveaux débris de cette espece me permettent de constater 

que l’intermaxillaire était plus développé que dans Homalodontothe- 

vium et avec les incisives. proportionnellement plus grosses; ces dents 



eae av 

eee 

» xote 

— 478 — 

augmentent de grandeur de la premiére a la troisiéme aussi bien en 

haut qu’en bas, mais les inférieures sont beaucoup plus petites que 

les supérieures et pressées les unes aux autres et aux canines. A la 

machoire supérieure, entre incisive externe et la canine, il y a un 
x 

petit diasteme destiné a loger la canine inférieure. Les molaires sont 

Fig, 58.—Asmodeus Osborni, Amegh, Les quatre derniéres molaires inférieures du cdété 
droit, vues d’en haut, aux 2% de la grandeur naturelle. 

sous le méme type de celles d’Homalodontotherium. Un morceau de 

crane comprenant les trois incisives, la canine et les quatre molaires _ 

suivantes d’en haut et d’en bas de la deuxiéme dentition, fournit les 

mesures suivantes: Distance de la partie antérieure de la premiere 

incisive interne supérieure 4 la partie postérieure de la quatriéme 

molaire, 104 mm. Hauteur de la branche mandibulaire au-dessous de 

la quatrieme molaire, 5 ctm. Ces mesures indiquent un animal de la 

aille de ! Homalodontotherium Segoviae. 

Fig, 59.—<Asmodeus Osbornz, Amegh. Maxillaire supérieur gauche avec toute la den- 
ture de lait, vu d’en bas, aux 34 de la grandeur naturelle, 1 z, 2 z et 3 z, les trois incisi- 
ves caduques; c, canine caduque; I 72 a 4 m, les quatre molaires caduques, 

‘“Asmodeus Osborni Amegh. 

L. c. p. 644, 

Je connais maintenant de ce gigantesque animal une partie de la 

denture, l’astragale, des métacarpiens et des phalanges onguéales. 

Toutes ces parties correspondent en grandeur a l’énorme calcanéum 

qui m’a servi de type. Les quatre derniéres molaires inférieures oc- 
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cupent un espace de prés de 17 ctm. de longueur. L’astragale, du mé- 
me type général de celui d’Homalodontotherium, porte une perfora- 
tion astraga-. 

lienne parfai- 

te; cet os me- 

sure 116 mm. 

de longueur et 

7 mm. de lar- 

geur. L’extré- 

mité distale du 

troisieme mé- 

mm. de diamé- 

tre vertical et 

metre  trans- 

verse; leméme 

os d’Homalo- 

dontotherium 

Segoviae na 

que 46 mm. de Fig. 60.—Asmodeus Osborni, Amegh. a, astragale vu d’en haut 
diametre ver- et montrant en o la perforation astragalienne, 0, phalange onguéale, 
tical et 38 mm vue d’en haut, Les deux figures réduites aux 2% de la grandeur natu- 

"elle, 
de diamétre 

transverse. Les phalanges onguéales ont prés de 7 ctm. de longueur. 

Les trois incisives, la canine et les quatre molaires supérieures cadu- 

ques occupent un espace de 155 mm. 

ISOTEMNIDAE 7. fam. 

Dentition en nombre complet et en série continue. Dans cette fa- 

mille il n’y a pas de différentiation entre les incisives, les canines et 

la premicre molaire de chaque cété, toutes ces dents étant pressées 

Sans discontinuité et a peu pres de méme forme et grandeur; ces ca- 

ractéres suffisent a distinguer les Isotemnidés des Homalodontotheri- 

dés et des Leontinidés. Les molaires supérieures de remplacement 

sont tres simples étant constituées par un seul lobe externe et un co- 

ne interne. Les deux premicres molaires persistantes supérieures sont 

quadrangulaires A deux lobes externes et un interne. Les molaires 

inférieures sont constituées par deux lobes, Vantérieur plus haut a 

trois tubercules peu différentiés, et le postérieur beaucoup plus bas 

et a deux tubercules, l’externe plus grand et en croissant, l’interne 
a 36 
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beaucoup plus petit et conique. Le calcanéum est étroit, long et avec 

une facette articulaire pour le péroné. L’astragale est convexe d’a- 
x 

vant en arriére, de trochlée non excavée ou peu creusée, a col long — 

portant une téte ronde, et en arriére une perforation astragalienne. 

Les pieds étaient probablement pentadactyles et pourvus de pha- 

langes onguéales comprimées 

latéralement. 

Ces animaux comptent parmi 

les plus primitifs des ongulés 

connus et occupent une position 

centrale par rapport a plusieurs 

groupes. Ils sont certainement 

les antécesseurs des Léontini- 

dés et des Homalodontotheridés. 

Par la forme des molaires su- 
périeures persistantes ils res- 

semblent aussi aux Toxodontes, 

aux Astrapotheres et aux Litop- 

Fig. 61,—Astragale et caleanéum dun Jso- ternes. Dans le vieux monde, 
temnidae (Trimerostephanos). a, astragale vu jes animaux qui s’en rappro- 
d’en haut montrant en o la perforation astraga- in él t les Pl Teh a coment aauels Beste chent davantage sont les eu- 

fibulaire; ec, la tacette ectale; s, la facette sus- raspidotheridés du tertiaire de 
tentaculaire. Les deux figures aux 3% de la Cernays; ces derniers se distin- 
grandeur naturelle, E 

guent par une plus grande dif- 

férentiation dans les tubercules de la denture, par la formation de 

petits diastémes et par une plus grande complication des molaires de 

remplacement. D’un autre coté, par la forme des molaires ils se rap- 

prochent tellement des 7z/lodonta que souvent on ne peut déterminer 

avec certitude si quelques dents isolées sont d’un groupe ou de l’autre. 

Enfin, pour terminer j’ajouterai quwil y a aussi une grande ressem-— 

blance dans les molaires de quelques genres de ce groupe comparées 

avec celles des Primates les plus inférieurs (Avchaeopithecidae). 

ISOTEMNUS zx. sven. 

Les molaires supérieures deuxiéme a quatriéme sont formées par 

un lobe externe pointu et un cOne interne avec un petit tubercule ac- 

cessoire sur le coin antéro-externe, et sont pourvues de trois racines, 

deux externes et une interne. Ces dents sont comprimées d’avant en 

arriere, et portent un petit bourrelet d’émail a la base du cété exter- 

ne, un autre en avant et un troisieme en arriére vers le cOté interne. 

Les molaires cinquiéme a septi¢me ont deux fortes arétes perpendi- 
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ceulaires sur la face externe, une prés du bord antérieur et l’autre du 

postérieur, l’espace entre ces deux arétes étant occupé par une sur- 

face excavée; chaque dent présente sur la moitié interne un rebord 

basal en avant et un autre en arriére. Les lobes internes de la cin- 

quieme et sixieme molaires supérieures sont séparés par une petite 

~échancrure. Dans les cinquiéme et sixiéme molaires inférieures le lo- 

be antérieur est presque aussi large que le postérieur, mais dans la 

septieme le lobe postérieur est notablement plus long et parait porter 

un talon postérieur. Ce genre est représenté par deux espéces qui se 

distinguent par leur différence de grandeur. 

Isotemnus primitivus 7. sp. 

C’est l’espéce la plus petite. Les six derniéres molaires supérieures 

occupent un espace de 63 mm. de longueur. Les molaires cinquiéme et 

sixiéme supérieures occupent dans leur face externe 25 mm. de long. 

Fig. 62.—Jsotemnus primitivus, Amegh. Maxillaire supérieur droit portant en place les 
six derniéres molaires (2 m a7 m), vu den bas, grossi une fois et demie de la grandeur 

naturelle, 
. 

La sixiéme molaire supérieure a 14 mm. de diamétre antéro-posté- 

rieur et 20 mm. de diamétre transverse. La cinquiéme molaire infé- 

rieure a 11 mm. de diamétre antéro-postérieur et 8 mm. 5 de diamé- 

tre transverse. Hauteur de la mandibule au-dessous de la quatri¢me 

molaire, 23 mm. 
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Isotemnus conspiquus Amesh- 

Se distingue par sa taille plus forte que celle de l’espece précé- 

dente. La sixieme molaire supérieure a 17 mm. de diamétre antéro- 

postérieur et 23 mm. de diamétre transverse. La sixieéme molaire in- 

férieure a 13 mm. de diamétre antéro-postérieur et 10 mm. de diame- | 

tre transverse. La septi¢me molaire inférieure a 18 mm. de diamétre 

antéro-postérieur. 

TRIMEROSTEPHANOS Amegh. 

Bol, Inst. Geog, Arg, t. XV, p. 646, a. 1895 

Les molaires supérieures deuxiéme a cinquiéme portent un fort bour- 

relet d’émail sur le c6té interne. Les molaires supérieures cinquiéme 

a-septieme ont la face 

_eXterne lisse ou un peu 

ondulée, avec une seule 

aréte perpendiculaire 

peu accentuée pres du 

bord antérieur. Sur la 
face interne 1l’échan- 

crure séparant les deux 

lobes disparaissait de 

sant a la couronne 

qu’une vallée isolée et 

profonde dirigée d’a- 

Fig. 63.—Trimerostephanos scabrus, Amegh, a, qua- dents portent comme 
triéme molaire supérieure du cété droit, vue d’en bas; 3, Ae: 

les antérieures, un la méme dent vue par le cdté externe; c, les deux dernié- 

res molaires inférieures, vues d’en haut; d, les mémes bourrelet basal d’émail 
: Ath 7 L - 5) 4 Z : A - Ee dents, vues par le coté interne. Toutes les figures aux 4% sur le coté interne. 

de la grandeur naturelle, ; IO Te 
Les molaires inférieu- 

vant en arriére; ces’ 

bonne heure ne lais=§ 

res se distinguent de celles de Jsotemmnus par leur-lobe antérieur — 

beaucoup plus étroit que le postérieur et pour montrer un fort bour- 

relet d’émail aussi bien sur le cOté externe que sur l’interne. Le creux 

ou sillon interne antérieur des molaires inférieures est -a peine 

accentué. 

ae 
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Trimerostephanos scabrus Amegh. 

L. c. p. 646 

C’est de ce genre lespéce de taille la plus considérable. Dans les 

molaires inférieures, les creux internes sont larges et de profondeur 

moyenne; le tubercule interne postérieur est allongé transversale- 

ment et le lobe externe en forme de croissant et trés allongé lJongi- 

tudinalement et peu convexe. La quatri¢éme molaire supérieure a 

15 mm. de diamétre antéro-postérieur et 21 mm. de diamétre trans- 

verse. Diamétre antéro-postérieur: de la sixitme molaire supérieure, 

31 mm.; de la septiéme supérieure 35 mm.; delasixiéme inférieure, 20 

mim.; de la septieme inférieure, 24 mm. Hauteur de la mandibule au- 

dessous de la partie antérieure de la septiéme molaire, 4 ctm. 

Fig, ©4.—TZrimerostephanos scalaris, Amegh, Branche mandibulaire gauche incomplete, 
avec denture et une partie de la symphyse. a, vue d’en haut et 6 du cOté externe, aux 
38%, de la grandeur naturelle, 1 7, 2 z et 3 4 les alvéoles des trois incisives; c, alvéole de 
la canine; 1 m, alvéole de la premiére molaire;: 2 mm a 6 m, les molaires deuxiéme 4 
sixiéme, 

Trimerostephanos scalaris 7. sp. 

Taille un peu moindre que celle de l’espéce précédente. Les mo- 

laires inférieures ont le bourrelet basal d’émail du cdoté interne et 

externe fortement accentué, et les creux internes’ peu marqués. Dans 
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les molaires inférieures persistantes, le tubercule postérieur interne 

est conique et petit, tandis que lelobe postérieur externe en croissant 

et court et fortement arqué, la surface externe de ce lobe étant con- 

vexe a proportion. La surface de l’émail n’est pas rugueuse comme 

dans l’espéce précédente. Les molaires supérieures deuxiéme a cin- 

quieme occupent un espace longitudinal de 53 mm. Distance du bord 

antérieur de l’incisive interne inférieure a la partie postérieure de 

Valvéole de la cinqui¢éme molaire, 72 mm. Hauteur de la mandibule 

au-dessous de la cinquiéme molaire, 31 mm. 

Trimerostephanos angustus 7. sp. 

Taille beaucoup plus petite que celle de l’espéce précédente. Molai- 

res proportionnellement grosses et branches mandibulaires trés bas- 

ses. Les molaires inférieures ont le bourrelet basalinterne et externe 

peu développé, la cavité interne antérieure effacée et se confondant 

avec celle constituée par le bourrelet basal interne antérieur, la ca- 

vité interne postérieure superficielle et le tubercule interne antérieur — 

conique, trés bas et petit. Les molaires supérieures 2°, 3°, 4°, 5° et 6 

occupent un espace longitudinal de 59 mm. Hauteur de la branche 

mandibulaire au-dessous de la cinquiéme molaire, 22 mm. 

Trimerostephanos biconus 7. sp. 

Taille 4 peu pres comme dans lespéce précédente. Molaires infeé- 

rieures de couronne trés haute, avec un bourrelet interne peu accen- 

tué et les creux internes peu profonds. Le tubercule interne poste- 

rieur est tres haut et non circulaire sinon allongé transversalement 

Les cinquiéme et sixiéme molaires inférieures occupent 28 mm. de 

longueur. 

PLEUROCGLODON Amegh. 

Bol, Inst, Geog. Arg. t, XV, p, 645, a. 1895. 

Les molaires supérieures persistantes de ce genre se distinguent de 

celles de Jsotemnus par l’absence des deux crétes perpendiculaires © 

externes et la présence d’une grande vallée d’émail sur la couronne; 

de celles de 7; vimerostephanos ellesse distinguent par leur paroi externe 

profondément excavé. Les débris de ce genre sont trés rares. 
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Pleurocelodon Wingei dAmegh. 

L. c. p. 645. 

Les seuls débris connus de cette 

espéce sont ceux que j’ai décrit 

dans mon mémoire précédent; j’en 

figure ici deux molaires. 
Fig, 65.— Pleurocoelodon Winger, Amegh, 

Molaires supérieures, vues d’en bas, aux 4% 
de la grandeur naturelle, a, cinquiéme mo- 
laire supérieure du coté gauche; 4, la der- 

L. c. p. 646. niére molaire supérieure du coté gauche. 

?Pleurocelodon cingulatus Am. 

x 

La dent quia servi de type a cette espéce dont j’ai donné la 

description dans mon travail antérieur est restée unique. 

PLEUROSTYLODON 1. gen. 

Les molaires supérieures de remplacement sont simples, de con- 

tour triangulaire et constituées par un seul lobe externe et un autre 

interne. La face externe de ces molaires porte une forte colonne ou 

aréte perpendiculaire antérieure et une autre placée en avant de la 

dernicre et formée par le tubercule accessoire antéro-externe; la fa- 

ce ou cdété interne est arrondi. Ces dents portent un fort bourrelet 

basal d’émail en avant et un autre en arriére formant deux cavités 

ala base de la couronne de chaque dent. La couronne montre une 

grande vallée oblique tapissée d’émail. 

Les molaires supérieures persistantes sont quadrangulaires, avec 

des faibles vestiges de laréte perpendiculaire externe postérieure de 

Isotemnus; la créte perpendiculaire externe antérieure est trés accen- 

iuée; il y a en outre une créte angulaire bien développée formée 

par le tubercule supplémentaire du coin antéro-externe. Sur le cdté 

externe, il y a un petit bourrelet basal et un autre beaucoup plus 

grand sur le c6oté interne qui tourne sur les coins antérieurs et 

posiérieurs internes. La couronne présente une grande vallée oblique 

séparée du bord interne et tapissée par une couche d’émail forte- 

ment plissée, formant avec l’usure plusieurs flots isolés. La dernicre 

molaire supérieure est triangulaire. 

Pleurostylodon modicus 7. sp. 

Cette espéce se distingue par les arétes perpendiculaires externes 

antérieure et angulaire des molaires supérieures qui sont trés 



— 486 — 

accentuées et par le bourrelet d’émail qui est tres fort et a bord 

crénelé. La cinquiéme molaire mesure 15 

mm. 5 de diametre antéro-postérieur et 16 

mm. de diametre transverse. La cinquieme 

et la sixieme molaire supérieure occupent 

30 mm. de longueur. La septicme molaire 

supérieure a 138 mm de diametre antéro- 

postérieur et 19 mm. de diamétre trans- 

verse. Fig, 66,—Pleurostylodon mo- 

dieus, Amegh. Les trois der- 
niéres molaires supérieures du 

coté droit, vues d’en bas aux 4% Pleurostylodon minimus 7. sp. 
de la grandeur naturelle, 

Se distingue par sa taille beaucoup plus petite, par les arétes per- 

pendiculaires externes antérieures des molaires supérieures beau- 

coup moins accentuées et par le bourrelet d’émail peu saillant ou tres 

faible. Les molaires sixiéme et septieme montrent la face interne di- 

visée en deux lobes par une échancrure perpendiculaire peu accen- 

tuée. La sixieme molaire supérieure a 8 mm. de diametre antéro-pos- 

térieur et 10 mm. de de diamétre transverse. La derniere molaire a 

le méme diamétre antéro-postérieur, mais elle est beaucoup plus étroi- 

te sur le coté interne. 

PROSTYLOPS TYPUS 7. gen. ef n. sp. 

Ce genre tres différent de tous les précédents et qui parait consti- 

tuer une transition aux 77llodonta, n’est malheureusement connu que 

par une seule molaire inférieure incompléte du coté droit. Dans cette 

molaire, le creux interne postérieur est large mais peu profond, le 

tubercule postérieur interne est grand et allongé transversalement, le 

lobe antérieur est en forme de créte transversale et le creux interne 

fait absolument défaut, s’élevant asa place un fort tubercule conique 

qui s’unit a la face antérieure de la créte transversale mentionnée 

vers la moitié interne. Cette dent, probablement la sixi¢me molaire, 

a 17 mm. de diamétre antéro-postérieur et a peu prés 10 a 11 mm. de 

diametre transverse. La face interne compléte montre un bourrelet 

basal @émail assez fort et de bord crénelé. 

TILLODONTA Marsh 

Ce groupe se présente comme formant une branche latérale des 

Ancvlopoda les plus primitifs (Zsotemnitdae). Souvent il est presque 
> 

impossible de référer les dents isolées a un genre de ce groupe ou 
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de autre. Dans la denture ils ont aussi des grands rapports avec les 

Primates les plus primitifs. 

La denture présente le plus souvent un commencement de réduc- 

tion. Les six derniéres molaires d’en haut et d’en bas sont bien dé- 

veloppées tandis que la premiére, les canines et les incisives externes 

sont rudimentaires ou absentes. La paire d’incisives internes supérieu 

res et les deuxiémes incisives inféricures sont les seules bien. déve- 

loppées. Les molaires supérieures sont triangulaires quoique dans 

quelques formes sé conservent les vestiges de deux lobes internes 

qui par leur fusion ont produit la forme triangulaire;les molaires ca 

duques sont quadrangulaires. Les couronnes des molaires supérieures 

sont tres courtes desorte que l’émail disparait bientdt; les racines 

sont, aucontraire, tres longues et bien séparées. Les molaires inférieu- 

rieures sont constituées par deux lobes, l’antérieur formant une créte 

Oblique transversale qui va d’en dedans et en arriere vers l’avant et 

en dehors, avec le cOté externe trés étroit. Le lobe postérieur est for- 

mé par une créte externe en croissant dirigée d’avant en arriére et 

porte sur le cOté interne un tubercule allongé transversalement com- 

me dansles Jsotemnidae. Il y a une barre assez longue entre la mo- 

laire antérieure et les incisives. Le crane est plat et large entre les 

arcades zygomatiques ressemblant a celui d’un rongeur, tandis que la 

partie postérieure, avec une forte créte sagittale et les pariétaux pas 

trop déprimés, ressemblent a ceux d’un carnassier. L’ouverture nasale 

est terminale comme chez les rongeurs et les frontaux portent des 

apophyses postobitaires peu développées. La mandibule a l’angile 

mandibulaire tres large et arrondi comme dans les 7ypotheria et les 

Hyracoidea, mais avec le bord inférieur un peu inverti en dedans 

comme dans beaucoup de marsupiaux secondaires. Les branches hori- 

zontales de la mandibule sont plus fortes et massives en avant dans 

la région symphysaire qu’en arriére. (1) 

(1) Dans le moment que je termine la rédaction de cette partie de mon mémoire je 

recois une brochure de mon savant collégue le Dr, WoORTMAN (Dr, WoRTMAN, Psvt- 

tacotherium, a member of a new and primitive suborder of the Edentata in Bulletin 

of the American Museum of Natural History, vol, VIII, p. 259-262, a, 1896) dans laquelle 

se basant sur des matériaux recueillis derni¢rement dans la formation de puerco, considére 

les genres Pstttacotherium, Hemiganus, LEctoganus et Stilinodon comme constituant la 

souche des édentés gravigrades, et les genres Onychodectes et Conoryctes comme €tant les 

prédécesseurs des tatous, Il réunit tous ces genres dans un groupe qu'il désigne avec le 

nom de Ganodonta comme constituant un sous-ordre primitif des édentés, sous-ordre qui 

me parait identique avec les Yaentodonta de COPE, J’attends avec grand intérét la des- 

cription avec figures que l’auteur se propose de publier a ce sujet, quoique je crois qu’elle 

ne changera en rien mon opinion qui est tout-d-fait opposée a celle du Dr, WoRTMAN. Pour 

moi ces genres n’ont absolument aucune relation avec les Edentés et les ressemblances dont 
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NOTOSTYLOPIDAE 2x. fam. 

Les molaires supérieures sont trigodontes et généralement sans ves- 
tiges des cénes intermédiaires. Canines et premiéres molaires absen- 
tes. Intermaxillaire étroit et symphyse mandibulaire pointue en avant 
donnant au crane un aspect de rongeur. 

NOTOSTYLOPS 7. ven. 

19)Q) IOIVIAY 

Form. dentaine eer L’incisive interne supérieure de cha- 

que cété est bien développée, pas trop grosse, assez longue, fortement 

arquée, a croissance limitée et ne porte de l’émail que sur la face an- 

térieure a l’extrémité de la couronne, la face postérieure étant cou- 

pée en biais comme chez les rongeurs. Les deuxiémes et troisiémes in- 

cisives supérieures sont rudimentaires. Les incisives inférieures sont 

cylindriques, longues et sans émail, saufa la couronne qui est courte 
> 

et aplatie. Les molaires supérieures 4 couronne excessivement courte, 

parle auteur ne peuvent étre que le résultat d’un parallélisme dans le développement de 

quelques parties (Homoplassie de Cope). Les Edentés gravigrades, de méme que les tatous, 

étaient déja constitués avec tous leurs principaux caractéres bien avant |’apparition des 

Tentodonta puisqu’on trouve leurs débris dans les couches crétacées de Patagonie, Les 

canines des Zaenzodonta ne sont pas du tout homologues des dents caniniformes de Mega- 

lonyx et plusieurs autres genres d?édentés (Lestodon, Eucholeops, etc.) Chez les édentés 

gravigrades, les dents caniniformes sont le résultatd’une spécialisation de la premiére dent 

molariforme de Scelidotheriuwm et des plus anciens antécesseurs de ce genre (Analcithe- 

rium, Ammotherium, Lymodon, etc.) Le crane d’Archaeohyrax (voir fig, 15 et 16) 

Pp. 433.) présente plus de ressemblance avec celui des tatous que n’en présente celui d’ Oxy- 

chodectes sans que pourtant il y ait entre ces genres aucune relation, La plus grande res- 

semblance du crane d’Onychodectes c’est avec celui de quelques Pauciztuberculata et 

spécialement des Lfanortidae comme l'on peut s’en convaincre en comparant la figure 

du crane de Paraepanorthus minutus que je donne plus loin ( fig, 76) avec celle du 

crane d’ Onychodectes tissonensis Cope donné par MM, OsBorn et EARLE (osstl Mam- 

mals of the Puerco Beds, in Bulletin of the American Museum of Natural fistory, vol, 

VII, p. I a 70 a, 1895), mais cela ne veut pas dire non plus qu’ils soient parents, 

Je ne doute pas que les Jenzscotheridae soient des parents des Proterotheridae, mais non 

leurs antécesseurs, car ces derniers en Patagonie apparaissent déja dans les couches cré- 

tacées, Par contre je crois plus probable que les Menzscothertdae aient pris leur origine 

dans les Notohippidae (ou un groupe trés voisin) qui sont aussi les antécesseurs des Pro- 

terothertdae et des chevaux. Je suis de plus en plus ferme dans mon ancienne opinion, 

que les édentés représentent une branche isolée des mammiféres qui s’est séparée avant 

toutes les autres avec Ja seule exception des Monotrémes, et leur apparition doit dater 

du commencement du jurassique ou peut-étre méme du trias, 
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ont deux lobes externes peu accentués, et un seul lobe interne sans 

creux d’émail 4 la couronne; chacune de ces dents porte deux incisi- 

ves externes et une racine interne. Ces dents, quand elles ne sontpas 

encore usées, montrent en avant sur le cOté externe une aréte perpen- 

diculaire antérieure et une colonne supplémentaire angulaire. Dans 

les molaires inférieures de remplacement le creux interne du lobe 

antérieur et peu accentué. Les os nasaux ont a peu pres la méme 

forme que chez les ron- 

geurs. Les perforations 

incisives du palais sont 

placées immédiatement en 

arriére des incisives in- 

ternes. Les arriéres nari- 

nes s’ouvrent au niveau 

du bord postérieur de la 

derniére molaire. Les su- 

tures sont toutes visibles 

et persistantes. 

Notostylops murinus 

105 S32 

C’est l’espéce qui a lais- 

sé le plus de débris. Les 

molaires supérieures for- 

ment une arcade dentaire 

convexe sur le cété ex- 

terne et presque droite sur 

Vinterne. Le crane entier Fig. 67. Notostylops murinus, Amegh, Crane, in- 
devait avoir A peu pres complet en arriére vu d’en bas aux 3% de la grandeur 

naturelle, I z, incisive premiére ou interne; 2 z et 3 2, 
12 ctm.: de longueur et 8 les alvéoles de la deuxiéme et troisigme incisive ru- 
etm. de largeur entre les dimentaire; 2 72 a 7 m, les six molaires supérieures, 

bords des orbites. Les 

_ Six molaires supérieures occupent un espace de 42 mm. Distance en- 

tre le bord postérieur de l’incisive interne supérieure et le bord an- 

térieur de la molaire antérieure (molaire deuxiéme), 25 mm. Distance 

du bord antérieur de l’incisive interne supérieure au bord postérieur 

de laseptiéme molaire, 72 mm. Longueur de la mandibule, 10 ctm. Lon- 

gueur des six molaires inférieures, 48 mm. Hauteur de la branche 

mandibulaire au-dessus de la cinquiéme molaire, 21 mm. 
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Notostylops bicinctus 7. sp. 

A peu pres de méme taille que l’espéce précédente. Les molaires 

supérieures de remplacement se distinguent de celles de l’autre es- 

péce par l’aréte perpendiculaire antérieure de la face externe et celle 

supplémentaire angulaire qui sont trés accentuées. Ces dents portent 

un bourrelet basal d’émail en avant et un autre en arriére qui ne 

tournent pas sur la face interne; le lobe interne se reléve en forme 

de céne pointu duquel par- 

tent deux crétes qui vont aux 

coins antérieur et postérieur 

de la partie externe. La mo- 

laire deuxiéme supérieure — 
(premiére existante) mesure 

6mm. 5 de diamétre antéro- 

postérieur et9 mm. 5 de dia- 

metre transverse. 

Notoslylops parvus 7. sp. 

Se distingue par Sa taille 

pluszipetiten queyecelles/des 

deux espéces précédentes. 

Les molaires supérieures ont 

un bourrelet d’émail en 

avant et un autre en arriére 

comme dans le J. bicinctus, 

et montrent en outre des pe- 

tits cornets d’émail a la cou- 
Fig. 68,—WNotostylops GLUES, Amegh. Crane ronne. Les molaires inférieu- 

incomplet en arriére, vu d’en haut, aux 34 de la : 
grandeur naturelle, res persistantes montrent en 

avant un bourrelet d’émail a 

la couronne qui donne lieu a4 un commencement de cavité interne an- 

térieure. La derniére molaire inférieure n’a que 8 mm. de diamétre 

antéro-postérieur. 

ANASTYLOPS vallatus uz. gen. et n. sp. 

Taille un peu moindre que celle de Wotostylops murinus. Les mo- 

laires supérieures se distinguent par leur face externe qui est con- 

vexe sans colonne angulaire supplémentaire et avec l’aréte perpendi- 
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culaire externe antérieure peu marquée. Le céne interne de la cou- 

ronne est séparé de l’externe 

par une vallée longitudinale 

profonde. L’incisive interne su- 

périeure est courte, grosse, peu 

arquée, conique aux deux bouts, 

avec une couronne courte et 

usée un peu obliquement en 

dedans. 

PARASTYLOPS celodus 

n. gen. et n. Sp 

Par leur contour les molaires 

persistantes supérieures sont 

triangulaires, mais malgré cela 

le cdté interne est bilobé, le 

lobe postérieur étant tres étroit; 

ces deux lobes sont sépareés par 

une échancrure qui forme l’en- 

tinee de dla valléexquiy pémete 

dans la couronne, se dirigeant 

d’arriére vers l’avant. Chaque 

molaire porte un grand bourre- 

Fig. 69, — WNotostylops murinus, Amegh. 
Mandibule inférieure, vue d’en haut, aux 3/4, de 
la grandeur naturelle, 2 7, l’mncisive; 2 m a7 m, 

les six molaires, 

let basal d’émail placé en avant et qui tourne sur le coté interne jusqu’a 

Fig, 70.—Notostylops murinus, Amegh, Branche mandibulaire droite et denture supé- 
rieure droite, vues par le cOté externe, aux 3% de la grandeur naturelle, 1 2, incisive su- 
perieure; 2 z et 3 z, d’en haut, les deux incisives externes supérieures rudimentaires; 2 7, 
den bas, l’incisive inférieure; 2 7 4 7 mz, les six molaires d’en haut et d’en bas, 

\ 
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s’unir aulobe postérieur; la face externe montre la créte perpendicu- 

laire externe antérieure et la créte supplémentaire | 

angulaire sur le coin antéro-externe. Les molaires 

inférieures montrent la créte oblique transversale 

antérieure crochue aux deux bouts formant en avant 

sur le cété interne un creux antérieur rudimentai- 

re. Le creux postérieur interne est profond et di- 

Fig. j1-—Parasty. Vise en deux aE le Cupeneule postérieur du cdté 

lop: celodus, Amegh, interne. La sixieme molaire supérieure a 13 mm. de 

a, derniére molaire su-  diamétre antéro-postérieur et 17 mm. de diamétre 
périeure du cote gau- ie Suna 
che, vue d’en bas, 8, transverse. La derniere molaire inférieure a 17 mm. 

derniére molaire infé- de diameétre antéro-postérieur. 
rieure gauche, vue d’en 
haut, Les deux figures 
aux 74 de la grandeur mRIGONOSTYLOPS Wortmani x. gen. et 1. sp. 
naturelle, 

Il est probable que plus tard ce genre deviendra le type d’une fa- 

mille distincte probablement a denture compléte. Les molaires supé- 

rieures sont trigodontes parfaites avec la face externe 4 deux lobes 

et Yinterne 4 un seul lobe. Les molaires supérieures de remplacement 

ont les deux lobes ex- 

ternes séparés du lobe 

interne par une vallée 

longitudinale peu pro- 

fonde; du cuspide co- 

nique du lobe interne 

partent deux arétes en 

triangle qui vont ter- 

miner aux coins anté- 

rieur et postérieur de 

laipartie externne, aviec 

un bourrelet basal d’é- Fig, 72.—Trigonostylops Wortmani, Amegh. a, mo- 
mail en avant et en ar- ___laire supérieure gauche de remplacement, vue d’en bas; 4, | 

a5 eat prone la méme dent vue par le coté externe; c, molaire supé- 
riere. La lace rieure droite, persistante, vue d’en bas; d, la méme dent 

présente les deux cré- vue par le cété externe; e, la méme dent vue par la face 

tes perpendiculaires an- 

térieure et posterieure, jes aux 4% de la grandeur naturelle, 

ainsi que la créte sup- 

plémentairc angulaire fortement accentuées. Une de ces dents, pro- 

bablement la troisiéme, mesure 10 mm. de diameétre antéro-postérieur 

sur le cOté externe et 138 mm. de diamétre transverse. | 

Les molaires persistantes supérieures ont la face externe déprimée 

ou excavée avec la créte perpendiculaire antérieure et la créte an- 

gulaire supplémentaire trés fortes, le tubercule accessoire antéro-ex- 

postérieure; 7, derniere molaire inférieure du coté droit, in- » 
compléte en avant; 9, canine? inférieure, Toutes les figu- | 
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terne correspondant a la derniére se conservant distinct. A la cou- 

ronne le cuspide du lobe interne se relie au coin antéro-externe par 

une forte créte en demi cercle, tandis que du fond du creux poste- 

rieur s’éléve un petit tubercule antéro-postérieur. Le bourrelet basal 

d@émail est bien développé et tourne sur tout le coté interne. Une 

molaire isolée, probablement la cinquiéme, mesure 14 mm. de diame 

tre antéro-postérieur sur le cOté externe et 16 mm. 5 de diamétre 

transverse. Les molaires inférieures présentent le tubercule interne 

postérieur petit, conique, et placé sur le bord interne de la dent sans 

s'unir au lobe externe. (1) 

RODENTIA 

HYSTRICOMORPHA 

CEPHALOMYIDAE xz. fam. 

Les débris de rongeurs sont assez nombreux, mais présentent peu 

de variété et contre ce que l’on pouvait s’attendre ne s’éloignent pas 

(1) Au moment ot je termine ces lignes, je regois une brochure de M, le professeur 

O. C, MarsH titulée Zhe Stylinodontia, A suborder of eocéne edentates (American 

Journai of Science, vol, III, February, 1897) dans laquelle, 4 propos du travail du Dr, 

WoRTMAN que j’ai ci-dessus mentionné, renomme les Zaenzodonta de CoPE et les Ga- 

nodonta de WoORTMAN avec le nom de Stylinodontia et revendique pour lui la priorité 

d’avoir considéré ces animaux comme des Edentés, Dans ce travail il donne les figures 

de plusieurs parties du squelette, L’examen de ces figures me confirme complétement dans 

les appréciations que j’ai fait plus haut: La mandibule de ces animaux (Pszttacotherium, 

Stylinodon) ne présente pas la branche latérale externe du canal alvéolaire si caractéristi- 

que des Gravigrades, le seul groupe d’édentés duquel ils pourraient se rapprocher, L’omo- 

plate est d’un type tout-a-fait different, et |’humerus ainsi que les autres os connus des 

membres, ne présentent avec les édentés que les rapports superficiels produits par une 

adaptation paralléle 4 fouiller, Avec la connaissance que j’ai des édentés, j’affirme que 

les Stylinodontidae ne sont pas des édentés, et qui n’ont avec eux absolument d'autres 

rapports que d’étre des fouisseurs parfaits. 

NOTE SUPPLEMENTAIRE,—J’ai recu dernicrement le travailcomplet de M. WoRTMAN sur 

ce sujet (Zhe Ganodonta and their relationship to the Edentata, by J, L, WorrMan 

in Bulletin of the American Museum of Natural History, Vol, IX, p. 59-110, avec de 

nombreuses figures), mais étant déja dans la correction des épreuves, je ne peus m’en occu- 

per longuement. Je me contente de dire que ce notable mémoire n’a modifié en rien mon 

opinion, Les ressemblances les plus notables entre les Zaenodonta et les Gravigrada sont 

celles que fournissent les membres antérieurs, mais ces differences disparaissent complétement 

quand on ‘compare les Zaenzodonta aux Edentés plus anciens, eocénes et crétacés, prect- 

sément inverse de ce qui devrait arriver si ces animanx eussent entre eux une parenté 

quelconque, 
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beaucoup non plus des types connus (1). Ce sont de véritables ron- 

geurs hystricomorphes, mais & caractéres généralisés, de sorte que 

l’on ne peut les placer dans aucune des familles connues de préféren- 

ce aux autres; voila pourquoi j’en fais une famille a part. Ils présen- 

tent un assemblage de caractéres propres aux Erytomyidae, Caviidae, 

Echynomyidae, Hystricidae etc. et ils constituent probablement la 

souche de tous les rongeurs hystricomorophes. 

CEPHALOMYS arcidens 7. gen. et n. sp. 
! 

Conformation générale du crane ressemblant a celle de Pevimys. 

Les incisives sont petites, comprimées et a face antérieure convexe, ~ 

tres semblables a celles de Cavza. Mandibules avec les crétes massé- 

tériques normales. Toutes les molaires avec des racines distinctes et 

bien séparées. Molaires supérieures avec un seul pli ou échancrure 

placé en dehors dans l’antérieure et en dedans dans les autres, ce pli 

disparaissant de bonne heure. Les molaires inférieures sont formées 

par deux lobes en forme de lames pointues aux deux bouts et séparées 

par deux échancrures opposées. Les molaires sont presque de méme 

grandeur, l’antérieure étant a peine un peu plus grande et la posté- 

rieure un peu plus petite. La premiere molaire inférieure a le lobe 

antérieur divisé en trois parties par deux sillons placés un sur le co- 

té interne et l’autre sur l’antérieur. Les quatre molaires supérieures 

occupent 14 mm. 5 de longueur, et les quatre inférieures occupent le 

méme espace. Distance du bord antérieur de lincisive supérieure au 

bord antérieur de la premiere molaire (quatricme de remplacement) 

20 mm. Distance du bord postérieur de l’incisive inférieure au bord 

antérieur dela quatri¢eme molaire de remplacement, 7mm. 8. Hauteur 

de la mandibule au-dessous de la quatrieme molaire, 7 mm. La dent 

molaire caduque tombait assez tard, quand toutes les molaires persis- 

tantes étaient déja assez usées. 

Cephalomys plexus 7. sp. 

Différe de l)espéce précédente par ses dimensions beaucoup moins 

considérables. Les molaires supérieures conservent jusqu’a tres tard 

(1), Dans mes premiéres communications sur ces rongeurs, j’ai dit qu’ils présentaient 

la particularité d’avoir cinq molaires inférieures en fonction de chaque coté de la mandi- 

bule, mais cela est une erreur car ils n’en possedent que quatre comme tous les autres 

rongeurs du méme groupe, Le premier échantillon trouvé présentait en effet cinq molai- 

res suivies, l’antérieure endommagée, mais aprés la découverte d’autres échantillons qui 

n’en avaient que quatre, je mesuis apercu que la présence de cing dents, sur le premier 

échantillon, est due a la cohexistence de la moitié antérieure de la molaire caduque avec 

la molaire de remplacement correspondante, 



— 495 — 

des vestiges des échancrures externes, et les molaires inférieures 

montrent les vestiges d’un petit creux d’émail dans le lobe posté- 

rieur. Les quatre molaires supérieures occupent 9 mm. 5 de longueur 

et les quatre inférieures 10 mm. 5. Distance du bord postérieur de 

Vincisive inférieure au bord antérieur de la molaire de remplacement 

6 mm.5. Hauteur de la mandibule au-dessous de la molaire de rem- 

placement, 4 mm. 8. 

ASTEROMYS punctus. 7. gen. etn. sp. 

Les molaires inférieures sont formées par deux lames triangulaires 

disposées comme chez les Cavidés, chaquelame portant une échan- 

crure qui se transforme bientot dans un creux d’émailsur le cété in- 

terne a la base du triangle, tandis que vers le milieu de la couronne 

onvoit un petit cornet d’émail isolé. Les quatre molaires inférieures 

ont 4 peu prés la méme grandeur. Le lobe antérieur de la molaire 

de remplacement est divisé en deux parties par un sillon perpendicu- 

laire profond placé sur la face antérieure. L’incisive inférieure est 

de face antérieure convexe. Les quatre molaires inférieures occupent 

12 mm. de longueur. 

Asteromys prospicuus 7. sp. 

Se distingue par ses dimensions trés petites. Les molaires n’ont 

chacune que 1mm.6a1mm. 8 dediametre antéro-postérieur. 

ORCHIOMYS prostans 7. gen. et n. sp. 

Les molaires inférieures sont formées par deux lames, l’antérieure 

plus petite et pointue aux deux bouts; et la postérieure plus grande, 

triangulaire, le cété externe formant le vertex du triangle et le cété 

interne la base qui est divisée en deux branches par une échancrure 

profonde. Les quatriéme et cinquieme molaires inférieures occupent 

8 mm. de longueur et chacune a 3 mm. 5 de diamétre transverse. 

DIPROTODONTA 

Jai divisé ce grand sus-ordre de mammifeéres marsupiaux en deux 

ordres, les Hypsyprymnoidea et les Plagiaulacoidea. 

Les Hypsyprymnoidea se distinguent par leurs membres postérieurs 

plus longs et plus forts que les antérieurs et toujours syndactyles; 

par leurs molaires persistantes quadrangulaires ou quadrituberculées 

37 
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et par la quatrieme molaire inférieure a peu presde méme grandeur 

que la cinquieme et souvent plus petite que la troisiéme; générale- 

ment la troisicme molaire a une forme tranchante, mais jamais la 

quatrieme. Les Hypsyprymnortdea forment un groupe trés spécialisé 

et relativement moderne qui s’est constitué dans le continent austra- 

lien et qui doit avoir eu pour point de départ un plagiaulacoide sud- 

américain peu spécialisé, soit de la famille des Garzonitdae soit de la 

famille encore existante des Cenolestidae. 

Les Plagiaulacoitdea se distinguent par leur quatre membres égaux 

ou presque égaux et les postérieurs jamais syndactyles; la quatrieme 

molaire inférieure est toujours la plus grande, souvent tranchante et 

hypertrophiée. Les Plagtaulacoidea sont presque tous éteints; ils ont 

été trouvés fossiles en Europe, en Afrique et dans les deux Améri- 

ques, et comptent encore quelques représentants survivants dans l’A- 

mérique du Sud. 

PLAGIAULACOIDEA Amegh 1889 

Dans cet ordre je reconnais deux sous-ordres, les Multituberculata 

et les Paucituberculata, la transition @un groupe a lautre étant 

presque continue tandis que les formes extrémes sont excessivement 

différentes. 

Les Multituberculata se distinguent par les molaires cinquieme et 

sixiéme dont les couronnes sont toujours constituées par un nombre 

considérable de tubercules disposés en deux ou trois rangées; la 

septiéme molaire inférieure est toujours absente. 

Dans les Paucituberculata ia septieme molaire inférieure est tou- 

jours présente; les cinquiéme et sixi¢éme molaires sont toujours qua- 

drangulaires 4 quatre tubercules principaux, souventa 5, 6 ou 7 (Gar- 

sonidae) disposés en deux rangées (les inférieures) et parfois en trois 

(les supérieures) quoique une reste incomplete. 

MULTITUBERCULATA Cope 

POLYDOLOPIDAE n. fam. 

Les troisiéme et quatri¢éme molaires supérieures sont comprimées, 

& couronne en forme de lame coupante, striée et a bord dentelé. La 

cinquieme et la sixiéme molaire sont triangulaires, 4 couronne multi- 

tuberculée; les tubercules sont disposés sur deux rangées longitudinales, 

et plus nombreux sur la rangée externe que sur l’interne. Les mo- 

laires cinquieme et sixieme portent deux ou trois racines externes et 

deux internes toutes bien séparées. 
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_POLYDOLOPS 2. gen. 

Troisieme molaire supérieure trés grande, implantée par deux ra- 

cines tres fortes et tres divergentes et couchées vers l’arricre; la cou- 

ronne comprimée termine dans un bord tranchant et dentelé. La qua- 

trieme molaire supérieure est plus petite mais également comprimée 

avec le bord tranchant en arc de cercle et dentelé. La quatriéme 

molaire supérieure est une grosse dent a contour rectangulaire, allon- 

gée d’avant en arricre, dont la couronne porte quatre tubercules 

principaux et plusieurs plus petits sur le cdté externe et trois sur 

Vinterne. La face supérieure interne est bilobée. Cette dent porte 

cing racines, deux sur le cété interne et trois sur l’externe, celle du 

milieu étant beaucoup plus petite que les autres deax. La sixiéme mo- 

laire beaucoup plus petite quela précédente, est une dent carrée a deux 

tubercules principaux divisés en tubercules plus petits sur le cdté ex- 

terne et trois tubercules peu accentués sur le cdoté interne. Ces dents 

montrent en outre une subdivision de quelques uns des tubercules ex- 

ternes donnant lieu a la formation G’un commencement d’une troisié- 

me rangée de tubercules plus accentuée que dans les Garzgonidae. 

L’existence d’une septicme molaire trés petite est indiquée par une 

facette d’appuisur la face postérieure dela sixi¢me molaire. Les mo- 

laires supérieures forment une série complétement droite. L’incisive 

inférieure est comprimée et pointue et a surface sillonnée longitudi- 

nalement. 

Polydolops Thomasi (1) z. sp. 

L’espéce n’est connue que par une incisive inférieure et le maxil- 

laire supérieur droit incomplet portant les molaires troisi¢me a sixié- 

me. Au-dessus des molaires cinqui¢me et sixiéme on voit la partie 

inférieure de larcade orbitaire, et au-dessus de la quatri¢éme molaire 

le trou sous-orbitaire incomplet en haut. Les molaires troisi¢me et 

quatriéme a bord tranchant et dentelé ont les couronnes notablement 

plus longues que celles des molaires multituberculées cinquieme et 

sixieme; ces molaires paraissent porter trois racines distinctes, une 

en avant et deux en arri¢re, et le bord tranchant des couronnes por- 

te sept a huitdenticules 4 chaque dent. Les molaires cinquieme et Si- 

xieme sont a couronne plus courte et au méme niveau; la partie inter- 

(1) En honneur du savant naturaliste du British Museum, M, OLDFIELD THOMAS qui 

a décrit derniérement le Coenolestes, le seul genre de Plagiaulacoide existant a notre 

epoque, 
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ne de ces molaires est trés usée ne laissant 

afi. ki / 
LOND ain 

ruc 

Fig. 73.— Polydolops Thomas, Amegh, Maxillaire su- — 
périeur droit avec denture. a, vu d’en bas, et 0, vu par 
le cOté externe, grossi trois fois de la grandeur naturelle. 3 
m a 6 m, les molaires troisisme 4 sixiéme; 7 7, place 
qu’occupait la septiéme molaire; 0, trou sous-orbitaire, 

pas bien voir leur con- 

formation. Les tuber- 

cules du cOté externe 

sont un peu allongés 

transversalementet 

souvent avec leurs cus- 

pides bifides; les tuber- 

GUIS Ci CONE imMierine 

ont disparu par Vusage. 

Les molaires troisieme 

et quatrieme mesurent 

J mm de loneweuiiwet 

les cinquieme et sixie- 

me, 8 mm., les quatre 

dents occupent un es- 

pace longitudinal de 17 

mm. La cinquieme mo- 

lines s 45 iin, D Ge 

diameétre antéro-posté- 

rieur et 4 mm. de dia- 

métre transverse. La si- 

xié€me molaire a 3 mm. 

5 de-diamétre antéro- 

postérieur, 3 mm. 5 de 

diamétre transverse en 

avant et 8 mm, en ar- 

teen 

EUDOLOPS tetragoaus 7. gen. et Nn. Sp. 

N’est représentée que par une seule dent, la cinquieme molaire su-_ 

périeure du cété droit qui se distingue 

facilement de la correspondante de l’es- 

péce précédente du genre Polydolops 

par ses dimensions beaucoup plus con- 

sidérables, par le lobe antérieur beau- 

coup plus petit que le postérieur, pour 

ne posséder que deux racines externes, Fig. 74.— Eudolops tetragonus, 
manquant la petite intermédiaire et par 

Amegh. Cinquiéme molaire supérieu- 
re droite, grossie trois fois de la 

les deux racines internes qui ne sont _ grandeur naturelle. a, vue d’en bas; 
pas divergentes, sinon presque fusion- 6, vue par le coté externe. 

nées, Le coté externe de la couronne ne montre que quatre cuspides, 
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V’antérieur et le postérieur plus grand et les intermédiaires plus petits, 

sans tubercules accessoires. La couronne de cette dent mesure 6 mm. 

5 de diamétre antéro-postérieur et 6 mm. de diamétre transverse. 

PAUCITUBERCULATA Amegh. 

Aprés que j’eus fait connaitre les curieux genres Abderites, Ac- 

destis, Epanorthus, etc. du santacruzien, j’ai vu que l’on n’acceptait pas 

facilement que ces animaux eussent des relations avec les Multituber- 

culata, tandis que l’on était disposé a les réunir de préférence aux Di- 

protodontes existants d’Australie. J’ai créé pour eux un sous-ordre a 

part, les Paucituberculata, parce que cela me permettait de faire res- 

sortir les grandes différences que ces animaux présentent avec les Di- 

drotodontes d’Australie; 

jen ai donné la descrip- 

tion dans mon Enum. sy- 

nop. mamm. foss. Patag. 

deel Sosmeurlamhecente mn dce- 

couverte d’un genre en- 

core existant de ce groupe ; “A: 
a démontré que ma res- Fig, 75.— Stelotherium dissimele, Amegh, Branche 

mandibulaire droite avec toute la denture, vue par le 
tauration des caractéres  cdté externe, grossie trois fois de la grandeur naturel- 
des genres fossiles était le, I z, 2 z et 3 2, les trois imcisives; c, la canine; I 

: dif m i 7 m, les sept molaires, Cette piéce est de la for- 
exacte, sauf quelques dif-  yyation santacruzienne et n’est figurée ici que comme 
férences de détails. (1) terme de comparaison. 

(1) Dans ceméme Boletin (tome XVI, p. tot, a. 1896) j’ai eu l’occasion de m’occu- 

per de la découverte d’un genre encore existant de la famille des Lpanorthidae, provenant 

de Bogota, La description en a été faite par mon collégue et ami, le savant naturaliste du 

British Museum M, OLDFIELD THOMAS dans les Proceedings of the Zoological Society of 

London pour l’année 1895 (On CoenoZestes, a still Existing Survivor of the Zpanorthidae 

of AMEGHINO and the Representative of a new famil. of recent Marsupials, by OLDFIELD 

THomas, P, Z, S. December 1895, p. 870 a 878), Aprés, dans le mois de Juin de l’an- 

“née dermiére M, THOMAS est venu a La Plata, rapportant avec lui un crane de Coenoles- 

tes que nousavons soigneusement comparé aux formes fossiles de Patagonie etnous avons pu re~ 

connaitre qu’il présente plus de rapports avec les Garzonidae qu’avec les Hpanorthidae. 

Pourtant il est probable que le Coenolestes devra constituer le type d’une famille nouvelle. 

J’accompagne ici la figure (fig. 75) de la mandibule du Stclotheriwm dissimile le genre de 

la formation santacruzienne qui se rapproche davantage du genre Coenolestes. Je dois con- 

signer ici que ‘la découverte du genre Coenolestes, m’a permi de reconnaitre que les Gar- 

zonidae devaient avoir la denture supérieure en nombre complet comme Jlinférieure, et 

que la dent supérieure que, avec doute, j’avais considéré comme étant la premiére incisive 

est en réalité la canine, 
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Je référe aussi 4 ce groupe les genres de Laramie de l’Amérique 

du Nord décrit par Marsh sous les noms de Czmolestes, Batodon et 

Telacodon. 

Comme terme de comparaison je donne ici la figure du crane du 

Paraepanorthus minutus de la formation santacruzienne (fig. 76) 

Fig. 76,.— Paraépanorthus minutus, Amegh, Crane avec la mandibule et toute la den- 
ture, vu de cété, grossi trois fois dela grandeur naturelle, 12, 27 et 3 2, les incisives; c, la 

canine; I m 4 7 m, les sept molaires, Cette piéce est de la formation santacruzienne et 
n’est figurée ici que comme terme de comparaison, 

EPANORTHIDAE Amegh. 1889 

EPANORTHUS Amegh. 

Epanorthus chubutensis 7. sp. 
4 

Dans les couches a Pyrotherium le sous-ordre des Paucitubercu- 

lata n’est jusquw’a maintenant représenté que par une seule espéce 

appartenant au _ genre 

Epanorthus. C’est la plus 
grande espéce du genre 

dépassant méme la taille 

de FE. Avatae de la for- 

mation Santacruzienne, et 

se distingue facilement 

de’ cette’ derniere panilam 
Fig, 77.— Epanorthus chubutensis, Amegh, Bran- branche mandibulaire 

che mandibulaire droite incomplete, vue par le cété b 1 ort t 
externe, grossie une fois et demie de la grandeur na- CAUCONND QU WOUS 
turelle, 2 m, la deuxiéme molaire restaurée d’aprts plus haute surtout en pro- 
Palvéole; 3” a 5 mM, les molaires troisi¢me, quatrie- portion de la denture. Les 
me et cinquiéme intactes; 6 mm, place qu’occupait la : Moe ‘ 

sixiéme molaire; 7 7, la septiéme molaire en place, molaires troisieme a Sep- 

time occupent 19 mm. de 

longueur. Hauteur de la branche mandibulaire au-dessous de la qua- 

triéme molaire, 12 mm. 
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SARCOBORA Amegh. 1889 

Je place dans cet ordre les sous-ordre des Pinnipedia, Carnivora 

Creodonta, Sparassodonta, Dasyura, Insectivora et Pedimana. Dans 

les couches a Pyrotherium jusqwa maintenant on n’a trouvé que des 

représentants des sous-ordres des Pedimana et des Sparassodonta. 

PEDIMANA 

MICROBIOTHERIIDAE Amegh. 

Cette famille n’est représentée que par des molaires isolées ressem- 

blant a celles du genre Microbtotherium Amegh. de la formation san- 

tacruzienne, mais insuffisantes pour une determination spécifique ou 

générique. 

SPARASSODONTA Amegh. 1893 

PROBORHYAENIDAE 27. fam. 

Formule dentaire et disposition générale de la denture comme chez 

Borhyaena, mais les molaires inférieures cinquieme a septieme por- 

tent sur la face interne du grand cuspide central, un cuspide acces- 

soire placé en arri€re qui manque chez tous les représentants connus 

de ce groupe, provenant des formations plus modernes. L’astragale a 

la méme forme que chez les Borhvenidae. 

PROBORHYAENA 7. gen. 

Symphyse mandibulaire excessivement forte, avec les deux bran- 

ches mandibulaires complétement soudées et les incisives inférieures 

bien développées. 

Proborhyaena gigantea n. Sp. 

N’est représentée que par une mandibule inférieure avec la branche 

horizontale droite complete, provenante d’un animal trés-vieux. C’était 

un carnassier redoutable qui par la taille pouvait se placer a cdté 

des plus grands ours de l’époque actuelle. La canine inférieure a cau- 

Sse de l’usure a perdu compléetement l’émail; maigré cela c’est une 

dent formidable, profondément cannelée sur les cétés et dont la coupe 

au niveau du bord alvéolaire mesure 3 ctm. de diamétre antéro-pos- 
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térieur et 2 ctm. de diamétre transverse. Les sept molaires sont trés 

pressées et occupent un espace longitudinal de 14 ctm. 5. Distance 

du bord antérieur de la canine au bord postérieur de Ja deuxieme 

molaire, 17 ctm. Hauteur de la branche mandibulaire au-dessous de 

la quatriéme molaire, 6 ctm. Epaisseur verticale de la symphyse 

) ctm, 

Fig. 78.— Proborhyaena gigantea, Amegh, Branche mandibulaire droite, vue par le 
coté externe, aux 2% de la grandeur naturelle, c, la canine; m 1 et m 2, la premiére et 

la deuxiéme molaires représentées par les racines; m 3 et m 4, la troisi¢me et quatriéme 
molaires completes; # 5 4 m7, les molaires cinquiéme 4a septi¢éme, desquelles.il ne reste 
que les racines, 

Proborhyaena antiqua Amezh. 

?Borhyaena antiqua, Ameghino, in Bol, Inst, Geogr, Arg, t. XV, p. 655, a, 1895 

Se distingue facilement de l’antérieure par sataille beaucoup moins 

considérable. 

PHARSOPHORUS 7. ven. 

Symphyse allongée et pas trop forte. Branches mandibulaires com- 

pletement séparées, 

———— 
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Pharsophorus lacerans 7, sp. 

Taille comparable 4 celle de Borhyaena tuberata, mais de formes 

moins massives. En avant la symphyse se reléve un peu versle haut. 

Fig. 79. —Pharsophorus lacerans, Amegh, Branche mandibulaire gauche, vue par le 
coté interne, aux 34 de la grandeur naturelle, c, canine incompléte; 1 #47 m, les sept 

molaires, 

L’impression symphysaire est large en arriére et étroite en avant. Inci- 

sives inférieures 

trés petites. Tou- 

tes les molaires 

inférieures moins 

la premiere, sont 

un peu couchées 

en arriére, mais 

spécialement la 

troisiéme. Lon- 

gueur des sept 

molairesinférieu- 

res, 9ctm. Distan- 

ce du bord anté- 

rieur de la canine 

au bord posté- 

rieur de la der- 

Fig, 80.— Pharsophorus lacerans, Amegh, Astragale gauche 
grossi une fois et demie de la grandeur naturelle, vu d’en haut et 
d’en bas, a, téte articulaire pour le scaphoide; /, facette tibiale; 
s, facette sustentaculaire; e, facette ectale. 

niére molaire, 114 mm. Hauteur de la branche mandibulaire au-dessous 

de la quatrieéme molaire, 38 mm. 
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Pharsophorus tenax 7. sp. 

N’est représentée que par une quatri¢éme molaire inférieure et se 

distingue par ses dimensions plus petites. La couronne de cette dent 

n’a que 10 mm. de diamétre antéro-postérieur dans le P. tenax et 

13 mm. dans le P. lacerans 

?Pharsophorus mitis 7. sp. 

Espéce de taille encore plus petite que la précédente, représentée 

par plusieurs fragments, parmi lesquels un morceau de mandibule 

avec deux molaires, probablement la quatriéme et la cinquieéme; ces 

deux dents n’occupent que 14 mm. de longueur. 

? Pharsophorus tenuis 7. sp. 

N’est représentée que par la troisi¢éme molaire inférieure indiquant 

un animal tres petit, qui, quand on en connaitra d’autres morceaux, 

deviendra probablement le typed’un genre nouveau. La couronne de 

cette dent n’a qu’un peu plus de 3 mm. de diamétre antéro-postérieur; 

les racines sont trés longues et excessivement divergentes. 

EDENTATA 

GRAVIGRADA 

OROPHODONTIDAE Amegh. 1895. 

Les édentés de cette famille, se distinguent surtout par la grande 

Simplicité dans la composition de leurs dents, ces organes n’étant for- 

més que par un grand prisme de dentine enveloppé par une couche 

de cement trés mince. La dentine vasculaire manque ou il y en a 

a peine des vestiges appréciables. 

OROPHODON Amezh. 

Bol, Inst, Geog. Arg. t. XV p. 658. a. 1895 

Dents sous-cylindriques avec couronne usée sur deux plans obliques 

opposés qui convergent sur le milieu de la couronne pour former une 

créte transversale médiane. 
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Orophodon hapaloides Amezh. 

L. c. p. 658, a. 1885 

Les quelques débris que l’on a rencontré dans les derniers voyages 

ne fournissent pas de renseignements nouveaux 

pour la connaissance de l’espéce. 

OCTODONTOTHERIUM Amegh. 

WA Cipsodo, dan lSooy 

Octodonthotherium grandae Amegh. 

L. c. p. 656, a. 1895. 

Aux matériaux antérieurs, il faut ajouter plu- 

sieurs autres molaires isolées et deux gros mor- 

ceaux de la partie antérieure de la mandibule, 

démontrant que celle-ci ressemblait beaucoup a 

celle du genre Mylodon. 

Fig. 81, — Orophodon 

hapaloides, Amegh, Mo- 
laire inférieure de grandeur 
naturelle, a, vue de cété; 

6, vue den haut par la 
couronne, 

Octodontothezium crassidens 7. sp. 

Espéce représentée par des molaires isolées beaucoup plus grosses 

Fig, 82.— Octodontotherium crassidens, 
Amegh, a, molaire inférieure vue de céte, 
6, la méme dent vue par la couronne; c, mo- 

laire supérieure vue par la couronne. Toutes 
les figures aux 3% de la grandeur naturelle, 

que les correspondantes de l’espe- 

ce précédente. Une des molaires 

intermédiaires supérieures a une 

couronne de 26 mm. de diamétre 

antéro-postérieur et 18 mm. de 

diamétre transverse. Une des mo- 

laires intermédiaires inférieures, 

creusée tout du long sur ses deux 

faces, interne™ ctimextetnes a une 

couronne de 26 mm. de diamétre 

antéro-postérieur, 21 mm. de dia- 

métre transverse dans le lobe an- 

térieur et 16 mm. sur le lobe pos- 

térieur. 

MEGALONYCHIDAE 

HAPALOPS Amegh. 1887 

Hapalops antistis 7. sp. 

Taille petite. Votite du palais non élargie sur le devant et qui se 

prolonge beaucoup en arriére de la derniere molaire. Molaires peti- 
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tes et fortement comprimées d’avant en arriére. Longueur du crane 

du bord antérieur des maxillaires au bord postérieur des condyles oc- 

cipitaux, 14 ctm. Longueur de l’espace occupé par les quatre molai- 

res postérieures, 27 mm. Distance du bord antérieur dela caniniforme 

au bord postérieur de la derniére molaire, 48 mm. 

Les édentés de ce sous-ordre étaient beaucoup plus nombreux que 

les quelques espéces que je viens d’énumeérer. Il y a eneffet beaucoup 

d’ossements indiquant plusieurs genres de Gravigrades, mais je crois 

sage de ne pas m’en occuper jusqu’au jour que je posséderai des 

matériaux plus complets. 

GLYPTODONTIA Amegh. 

PALAEOPELTIDAE Amegh. 

PALAEOPELTIS Amegh. 1895 

Fig. 83. — Palacopeltis tnornatus, Amegh. Plaques de la 
carapace figurées aux 3% de la grandeur naturelle, a, plaque 
de la partie latérale antérieure de la carapace; 6, plaque de la 
partie postérieure sur la ligne médiane; c, d, plaques des ban- 
des 4 demi-mobiles, 

Palaeopeltis inor- 

natus Amegh. 

Bol. Inst, Geogr. Arg. 

5 0%) JO GEO, @ MSOS 

Les débris de la 

carapace de cet ani- 

mal sont assez nom- 

breux; les plaques 

ont lapitace kexterne 

toujours sans orne- 

ment mais avec de 

nombreuses' perfo- 

rations vasculaires 

et des rugosités plus 

ou moins. accen- 

tuées. Maintenant il 

y a aussi des pla- 

ques du casque cé- 

phalique qui sont 

concaves en dessous, 

et avec la méme sur- 

face ponctuée et ru- 

gueuse de celle de 

la carapace dorsale. 

Parmi les nouveaux 
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débris il y en a contenant des plaques tellement grandes qui font croi- 

re a l’existence de plusieurs espéces, mais sans posséder des matériaux 

plus complets, il est impossible de les distinguer. On n’a encore rien 

rencontré nide la téte ni de la denture. 

PROPALAEOHOPLOPHORIDAE Amegh. 1891 

GLYPTATELUS tatusinus uv. gen. et n. Sp. 

Les plaques sont 4a contour général rectangulaire et étaient unies 

par des sutures; chaque plaque porte 

une figure circulaire ou sous circulaire 

occupant la partie postérieure et plu- 

sieurs figures periphériques placées en 

avant et sur les c6étés, ces derniéres 

plus petites, souvent rudimentaires et 

parfois manquant compléetement. Cette 

conformation présente une certaine res- 

semblance avec les plaques des bou- 

cliers pelviens des tatous et spéciale- 

ment de ceux du genre Zatw Blum. Les 

plaques ont en moyenne 25 a 30 ctm. de 

diamétre antéro-postérieur et 2 ctm. de ACSA Ae ei 

diametre transverse. trant quatre plaques aux 4% de la 
; grandeur naturelle. 

DASYPODA 

DASYPIDAE 

PROEUTATUS Amegh. 1891 

Proéutatus lagenaformis 7. sp. 

Proeutatus sp.? AMEGHINO 72 Lol, Inst, Geogr, Arg, t. XV, p. 660, a, 1895, 

Il y a une quantité de plaques de ce genre ressemblant par la for- 

me de la sculpture a celles de P. Jagena du santa-cruzien, de gran- 

deur tres différente, indiquant probablement plusieurs espéces, mais 

je ne trouve pas decaractéres permettant de les distinguer. Je pré- 

fére laisser tous ces débris dans une seule espéce, supposant que la 

ressemblance avec l’espece santa-cruzienne ne doit étre que superfi- 

cielle et que des nouveaux matériaux nous permetiront de trouver 

de bons caractéres servant a distinguer l’espéce ou les espéces cré- 

tacées. 
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PROEUPHRACTUS Amegh, 1886 

Proéuphractus setiger 7. s. p 

Taille comparable a celle de P. recens. Dans les bandes mobiles 

centrales la grande figure longitudinale médiane est convexe et trés 

accentuée en avant, beaucoup moins saillante en arriere et peu obli- 

que ou presque droite, sans perforations dans la dépression périphé- 

rique qu’entoure la figure centrale. Les trous piliferes du bord posté- 

rieur sont bien développés. Les plaques mobiles des anneaux du mi- 

lieu ont de 30 a 35 mm. de longueur et 10 a 12 mm. de largeur. 

Proéuphractus levis 7. sp. 

Taille plus petite que celle de l’espéce précédente. Dans les bandes 

mobiles centrales la figure longitudinale médiane est parfaitement 

droite, et un peu aplatie en avant, quoique bien accentuée. Il y a des 

petites perforations piliferes dans le fond des dépressions qui entou- 

rent la figure longitudinale médiane. Les perforations piliferes du bord 

postérieur sont au nombre de deux ou trois et rudimentaires. Les 

plaques mobiles des bandes centrales ont 28 a 30 ctm. de long et 9 a 

10 mm, de large. 

PRODASYPUS Amegh. 1893 

Prodasypus ornatus 7. sp. 

Taille petite. Sculpture bien accentuée. Trous piliferes du bord 

postérieur tres grands. Les plaques du bouclier pelvien ont 9 mm. de 

long pour 64 7 mm. de large. Plaques mobiles des bandes du milieu 

de 18 mm. de longueur et 6 a 7 mm. de largeur. 

PROZAEDIUS Amegh. 1893 

Prozaédius impressus 7. sp. 

‘Plaques mobiles avec sculpture peu accentuée et perforations pili- 

feres postérieures rudimentaires ou absentes. Sur la face externe il y 

a deux rangées longitudinales de grandes perforations convergentes 

vers avant. Ces plaques ont 17418 mm. de longueur et 5 a 6 de 

largeur. 
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Prozaédius planus 7. sp. 

Plaques mobiles avec la figure longitudinale médiane, large et bien 

accentuée. Trous piliféres absents ou complctement rudimentaires. Sans 

perforation sur la face externe. Ces plaques ont 14 4 15 mm. de _lon- 

gueur et 5 a 6 de largeur. 

PELTATELOIDEA Amegh. 

PELTEPHILIDAE Amegh. 1891 

PELTEPHILUS Amegh. 1887 

Peltephilus protervus 7. sp. 

Espéce gigantesque de la taille d’un Pyvopalaehoplophorus repré- 

sentée par des plaques isolées de plusieurs régions de la carapace. 

La surface des plaques est 

relativement lisse, simplement 

ponctuée présentant une figure 

longitudinale médiane étroite 

et haute en avant et qui s’élar- 

git et s’efface gradueliement 

vers l’arriére. Il n’y a pas de 

perforations piliféres sur les 

bords ou sont completement ru- 

dimentaires, mais les deux trous 

de la partie antérieure de la 

face externe sont tres grands. 

Une plaque d’une des bandes 

mobiles du milieu (fig.85 a) a 41 

Fig, 85.—FPeltephilus protervus, Amegh, a, 
une plaque des bandes complétement mobiles ; 
6, corne dermique nasale formée par une des 
plaques antérieures du casque céphalique, ré- 
duite aux 3/, de la grandeur naturelle. 

mm. de longueur et 22 mm. de largeur Une des cornes dermiques na- 

sales (fig. 85 b) mesure a la base 35 mm. d’avant en arriére, 30 mm. de 

diamétre transverse et 44 mm. de hauteur. 

Peltephilus undulatus 7. sp. 

x 

Taille comparable a celle de Peltephilus ferox. Les plaques de la 

carapace se distinguent pour présenter a leur surface externe une 

figure longitudinale médiane assez accentuée, limitée par deux dé- 

pressions longitudinales qui s’accentuent davantage vers l’avant jus- 

qu’a terminer dans les deux trous antérieurs caractéristiques des 
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plaques de ce genre. Les plaques mesurent 22 4 26 mm. de long pour 

14 a 16 mm. de largeur. 

Peltephilus depressus 7. sp. 

Taille de P. fevox. Les plaques de la carapace sont de surface ex- 

terne assez apre, et plus minces et plus plates que chez toutes les 

autres espéces. La face externe est plate, sans figures longitudinales 

Fig, 86, —- Peltephilus ferox Amegh, Crane avec la mandibule et le casque céphalique 
vu de coté de grandeur naturelle, L’original est de la formation santacruzienne, Ce crane 
est figuré comme terme de comparaison pour montrerla position qu’occupait la plaque en 
forme de corne 0 de la figure 85. Cecrane est en outre trés intéressant parce qu’il montre 
la conformation reptiloide de l’arc mandibulaire des Peltaledozdea, z indique le zigomati- 
que. L’apophyse zygomatique du squamosal est longue, haute, rectangulaire et divisée par 
une suture horizontale en deux parties, une supérieure et l’autre inférieure; la partie supé- 
rieure, quiest trés mince, n’est qu’une prolongation du squamosal; la partie inférieure beau- 
coup plus grande et rectangulaire est séparée aussi par une suture verticale en arriére, cons- 
tituant ainsi un os indépendant qui représente 70s carré des reptiles et des oiseaux, Cette 
piéce, indiquée sur la figure par la lettre g, porte a sa partie inférieure une surface articulaire 
plate qui représente la cavité glenoide et repose sur le condyle articulaire dela mandibule. 

mediane ou indiquée par des vestiges 4 peine appréciables. Il n’y a 

pas de perforations piliferes sur les bords, mais les trous de la partie 

antérieure externe sont souvent au nombre de quatre. Les plaques 

du milieu ont de 20 a 24 mm. de longueur et 14 a 16 de largeur. 
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’ Tableau de la succession des différents ordres de mammiféres dans 
VArgentine, a partir du crétacé supérieur jusqu’a l’époque ac- 
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Les ordres qu’on arencontré dans deux étages ou formations ter- 

restres ou fluviatiles distincts mais séparés'par une formation marine, 

dans ce tableau, sont considérés comme ayant existé aussi sans dis- 

continuité, pendant cette derniére; d’ailleurs, cela est assez évident 

pour qu’il me soit permis de ne pas insister. 

Ce tableau démontre que la faune mammalogique crétacée a dispa- 

ru d’une maniere a peu pres complete, méme en ne tenant compte que 

des groupes d’ordre supérieur. Ainsi, sur les 19 grands groupes ou 

ordres de mammiferes qui vivaient durant l’é€poque crétacée, il n’y en 

a que trois qui aient prolongéleur existence jusqu’a l’époque actuelle 

a savoir: les Rodentia, les Pedimana et les Dasypoda. 

APPENDICE GEOLOGIQUE 

Une des causes quia le plus retardé et méme embrouillé la connais- 

sance des formations tertiaires de notre pays, c’est la confusion que 

lon a fait des espéces de coquilles fossiles des différents étages, et 

surtout desespéces du genre Osfvea. Sous le nom d’Ostrea Patago- 

nica on a confondu des espéces distinctes et provenant de plusieurs 

étages; l’on peut dire que cette confusion a commencé au point de dé- 

part avec Darwin et D’OrBiGNY qui ont identifié avec Ostrea Pa- 

tagonica des espéces provenant non seulement de l’Argentine mais 

aussi du Chili. 

CHARLES AMEGHINO a eu soin de recueillir, dans ses explorations, 

des spécimens des différents étages et gisements qui n’offraient pas 

de doute sur leur superposition. J’ai mis ces matériaux dans les mains 

de mon ami, le distingué naturaliste Dr. H. v. IneRING, directeur du 

Musée de Saint Paulo, qui les a étudié soigneusement. Son travail est 

maintenant sous presse, mais ilm’a déja envoyé une partie des déter- 

minations. D’aprés ses études, la grande huitre que l’on trouve dans le 

tertiaire le plus ancien de presque toute la céte de Patagonie, ce 

n’est pas V’Ostrea patagonica Orb., comme tous lont appelée, sinon 

une espéce nouvelle qu’il nomme Ostvea peverossa Ih. L’Ostrea pa- 

tagonica Orb. est plus moderne; c’est celle que l’on trouve dans la 

formation santacruzienne et que j’avais identifié 4 tort, quoique provi- 

soirement, a lOstrea Bourgeotsi R. Corb. D’ailleurs, ces deux espe- 

ces, O. patagonica et O. pererossa, avaient déja été confondues par 

Darwin et D’OrBIGNY. Quant aux autres coquilles tertiaires mention- 

nées par tous les auteurs comme caractéristiques de la formation pa- 

tagonienne, elles proviennent de quatre formations différentes qui 
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partir du crétacé supérieur jusqu’a l’époque actuelle, dressé d’aprés les 
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renseignements les plus recents. 

FORMATIONS EPOQUES 

Guaranienne.,.,..... Crétace 
supérieur 

ae | Eocéne 
Patagonienne...... J cer ena 

moyen 

Santacruzienne... Eocéne 
} superleur 

i 
| 

Oligocéne 

Entrerienne......., inférieur 

Oligocéne 
\ supérieur 

‘Tehuelchéenne.,,, Miocéne 
inférieur 

Miocéne 

moyen 

Araucanienne,,... 

Miocéne 

supérieur 

Pampéenne.,,..... { Pliocéne 

Postpampéenne,, { Quaternaire 

Alluvienne,..... Récente...... 

. 
, 
| 
y 

| 

| 

| 

ETAGES ET FOSSILES CARACTERISTIQUES 

Comprend plusieurs étages desquels on n’a pas encore 
determiné les différences paléontologiques. Mollusques: 
Ostrea pyrothertorum, Dinosauriens: 7?tanosaurus, Ar- 
gyrosaurus, Microcoelus, Mammiféres: Votopzthecidae, 
Pyrotheria, Archaeohyracidae, Multituberculata, Con- 

adylarthra, Tillodonta, etc. 

Comprend plusieurs étages desquels on n’a pas encore 
determiné les différences paléontologiques, Mollusques: 
Ostrea pererossa, Turritella argentina, Struthiolarva 
ornata, etc, Mammiféres: Prosgualodon, etc, 

Superpatagonien, Mollusques: Ostrea patagonica, Ama- 
thusia angulata, Cytherea splendida, Voluta Ameghi- 
not, Dentalium octocostatum, etc., et les amnemauaiees 

de l’étage suivant. 
Santacruzien, Mammiféres: MHomunculidae, Paucitubercu- 

lata, Sparassodonta, Nesodon, Homalodontotherium, 

Astrapotherium, Necrolestes, etc, 

Paranien, Mollusques: Ostrea Alvarez7, Ostrea longa, 
Pecten paranensts, Modiola lepida, etc, Poissons: 

Odontaspis elegans, Odontaspis Hope, Carcharias gtb- 
best, Corax aff, falcatus, etc, Mammiféres: JZegamys, 
Scalabrinitherium, etc, 

Mesopotamien, Mammifeéres: JZegamys, Scalabrinitherium, 
Cyonasua, Ribodon, Pontoplanodes, etc. 

Tehuelchien, Mollusques: Ostrea Ferraris, FPecten acti- 
nodes, Venus Muenstert, Trophon varians, etc, 

Araucanien, Mammiféres: Zypothertum internum, Xoto- 
don cristatus, Sphenotherus Zavaletianus, Plohopho- 
rus Ameghinti, etc. 

Hermosien, Mammiferes: Zyfothertum insigne, Fachy- 
rucos typicus, Pithanotomys, Gionophoris figuratus, 
Macroeuphractus retusus, etc. 

Puelchien, Mammiféres: Wofachtus coagmentatus, Scle- 
rocaly ptus cordubensts, 

Pampéen inférieur (étages ensenadien et belgranien), Mol- 
lusques marins d’espéces émigrées, comme: Purpura 
haemastoma, Littorina flava, Nassa polygona, Mammi- 

féres: Zypothertum cristatum, Macrauchenia ensena- 
dense, Panochtus bullifer, etc, 

Pampéen supérieur (étage bonaerien), Mammiféres; Z0xo- 
don platensts, Glyptodon reticulatus, Megatherium 
americanum, Propraopus, etc, 

Pampéen lacustre (lujanien), Mollusques: Unzo lujanensis, 
Hydrobia Ameghini, etc, Mammiféres: Palaeolama lep- 
tognatha, Mastodon Humboldti, Doedicurus clavicau- 

datus, etc, 

Postpampéen. Série marine. Coquilles marines des mémes 
espéces que celles qui vivent aujourd’hui dans le pays. 

Série lacustre. Mammifctres: Auchenza mesolithica, Equus 
rectidens, Mastodon superbus, etc. 

Aimarien, Faune actuelle. 

SO ee Oe RE Se a fee a 

Iva Cl a aujeusazenb 

eujepuoses a3 

94}8}}40} 019 
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correspondent aux temps géologiques compris entre léocéne infé- 

PHEUIC Ek lS wmajioreeines 

Les recherches de mon frére et les études de M. InERING non seulement 

nous permettent de reconnaitre la provenance de ces coquilles mais 

aussi, en outre, de distribuer par étages les nombreuses espéces du 

tertiaire du Chili décrites par PHILIPPI commeétant toutes de l’éocéne. 

Quand l’ouvrage de M. JHERING aura paru, je m’occuperai longue- 

ment de ces questions, mais en attendant je crois utile d’en dire quel- 

ques mots pour que l’on se rende bien compte del’importance de ces 

faits dans leurs relations avec l'antiquité de la plus ancienne faune 

mammalogique de l’Argentine. 

Le tableau qui précede résume mes connaissances actuelles sur la 

distribution stratigraphique des fossiles caractéristiques et la succes- 

sion des formations sédimentaires dont il est ici question. 

Formation Guaranienne 

(Gisements 4 Dinosauriens et couches 4 Pyrotherium). Les couches 

marines de cette formation, que j’ai mentionné dans l’introduction de 

cemémoire (p. 407), sont caractérisées par une huitre assez grosse et 

triangulaire, nommée par IHERING Ostvea pyrotheriorum. Cette espe- 

ce est trés ditférente de toutes celles que Von trouve dans les for- 

mations plus récentes. 

Formation Patagonienne 

Voici la liste des invertébrés fossiles de cette formation. Dans cette 

liste, S, indique que l’espéce se trouve aussi dans la formation santa- 

cruzienne; L, que l’espéce se trouve aussi dans le tertiaire de Lebu 

ou Arauco au Chili; VV. que l’espéce se trouve dans letertiaire de Na- 

vidad au Chili. 

Brachiopodes: 7erebratula patagonica Sow. Lamellibranches: Os- 

trea pererossa th., Pecten geminatus Sow., Perna quadrisulcata Orb., 

Mytilus att. chorus Mol. (L), Cucullaea Dalit Ih., Cucullaea alta 

Sow., Cucullaea multicostata th., Limopsits insolita Sow. (S), Nucula 

ornata Sow., Nucula patagonica Sow., Cardita patagonica Sow. (N), 

Crassatella Lyelli Sow., Luctna promaucana Ph. (S. L. N.), Corbis 

(fimbria) patagonica Ph., Carditum pisum th. Cardium puelchum — 

Sow., Venus meridionalis Sow. (S. L.), Venus Darwint Ph., Venus pa- 

tagonica Ph., Venus Volckmanni Ph. var. argentina Ih., Dosinia le- 

vinscula (Ph.)Ih., Psammobia patagonica Ph., Mactra Darwint Sow.(S.) 

Mactra vugata Sow. (lL. N. ), Martestia patagonica (Ph.) Ih.—Gastéro- 

podes. Gibbula collaris Sow. (L. N.), Scalarta rugulosa Sow. (S.L.N.), 
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Turitella argentina th. Turritella patagonica Sow. (L), Turitella 

Breantiana Orb. (L), Crepidula gregaria Sow.(S.L.N), Natica solida 

Sow. (S.L.N.), Watica Vidali Ph., Struthiolaria Ameghinoi th. (S), 

Strutioluvia ornata Sow. Fusus noachinus Sow., Voluta alta Sow. 

(N).—Echinodermes: Scutella patagonica Des. (S), — Crustacés: Bala- 

nus VarYIAaNS SOW. 

Avec la seule exception d’un Mytilus qui ressemble & une espéce 

existante, toutes les espéces sont éteintes, ce qui démontre qu’on 

a a faire a una formation éogéne. La plupart de ces fossiles provien- 

nent de la formation patagonienne. L’Ostrea pererossa Ih. c’est celle 

que l’on connait a tortsousle nom d’Ostrea patagonica, cette dernie- 

re étant distincte. 

En étudiant cette liste nous voyons que plusieurs espéces se trou- 

vent dans le tertiaire du Chili et sont communes au systeme de Na- 

vidad et au santacruzien, mais nous remarquons aussi que toutes les 

especes de Lebu qui se trouvent dans le Patagonien et manquent 

dans le santacruzien, ne se rencontrent pas non plus dans le systéme 

de Navidad. Ceci prouve que le systeme de Lebt est plus ancien que 

le systeme de Navidad et a peu prés de la méme Epoque que le Pata- 

gonien. Nous remarquons également que plusieurs espéces du_ ter- 

tiaire plus ancien (Lebt et patagonien) ont persisté dans les deux cé- 

tés de la cordillere jusqu’a ?époque dusantacruzien et de Navidad. 

Nous avons ainsi comme appartenant a l’éocene inférieur: 

1°. Dans Argentine (Patagonie) la formation patagonienne qui re- 

pose en stratification concordante sur les couches crétacées a Dino- 

Sauriens et a Pyrotheridés. 

2°. Au Chili, le systeme tertiaire de Leb: ou de Arauco (Lebt, Pu- > 

choco, Lota, Coronel, etc.contenant de grands dépdéts de lignites, avec 

quelques fossiles crétacés et reposant en stratification concordante 

sur les couches crétacées de Quiriquina, Algarrobo, etc. 

De cette liste il y a une douzaine d’espéces qui se trouvent-a la fois 

dans le patagonien et dans le systeme de Lebut. 

Formation santacruzienne 

La liste des invertébrés fossiles de cette formation est encore plus 

longue. P, indique que Pespéce se trouve dans le Patagonien, et N 

qu’on la rencontre aussi dans le systeme de Navidad, au Chili. 

Brachiopodes: 7erebratula, sp.2—Lamellibranches: Ostrea patagont- 

ca Orb. (N.) (Je Vavais confondue avec O. Bourgeotsi), Pecten centra- 

lis Sow., Pecten nodosoplicatus th., Pecten quemadensis th., Modiola 

Ameghinot th., Arca patagonica th. Arca Darwint Ph. Cucullaria 

tridentata th. Pectunculus pulvinatus Lam. var., cuevensis th. L7- 

mopsis insolita Sow. (P), Nucula tricesima th. Leda glabra Sow., 
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Cardita tnaequalis Ph., Cardita patagonica Sow. (P),Crassatella lon- 

gior th., Lucina promaucana Ph. (P. N.), Fimbria sp.2, Cardium Phi- 

lippii lh. Cardium multiradiatum Sow. (N), Venus mervidionalis Sow: 

(P.N.), Venus striato—lamellata th., Dosinita meridionalts th., Amatiu- 

sta angulata Ph. (N), Cytherea splendida Ih., Tellina patagonica Ith, 

Tellina perplana th. Tellina jeguaensts th., Solen elytron Ph. (N), 

Glycimeris quemadensis th., Mactra Darwini Sow., Pholas paneis- 

pina Ih.—Gastéropodes:: Dentalium sulcosum Sow. (N), Dentalium 

octocostatum lh., Fissurella sp., Gibulla Dalli th. Gibbula fracta Ih., 

Scalaria rugulosa Sow. (P. N.), Turritella tricincta lth., Lurritella 

ambulacrum Sow. (N), Trochita clypeolum Rve. (vivante), Tvochita 

corrugata Rve.(vivante), Crepidula gregaria Sow. (P. N.), Natica soli- 

da Sow. (P. N.), Natica Hupeana Ph. (N.), Natica obtecta Ph. (N.), Natt- 

ca famula th. Eulima subventricosa th. Odostomia suturalis Ih., 

Turbonilla cuevenstis th., Struthiolaria Ameghtnoi th. (P), Bicula ca- 

volina Orb. (N), Covalliophila leucostomotdes Sow. (N), Tvrophon san- 

tacruzensts lh., Trophon pyriformis lh. Trophon patagonicus Sow., 

Marginella quemadensts th., Marginella confinis th., Marginella gra- 

ctlior Ih. Marginella plicifera th., Voluta quemadensis Sth. Voluta- 

Ameghinot th. Voluta patagonica Ith., Cancellaria Ameghinoi Ih., 

Cancellarta gracilis lh. Terebra costellata Sow. (N), Genota cuevensis 

th., Pleuvostoma discors Sow. (N), Bulla patagonica th.— Echinoder- 

mes: Scutella patagonica Des.—Crustacés: Cancer patagonicus Phil. 

Sur cette longue liste, il n’y a que deux espéces vivantes; il s’agit 

donc d’une faune presque absolument éteinte et par conséquent cer- 

tainement éogéne. Nous verrons tout-a-’heure quwil y a dans notre 

pays une autre grande formation tertiaire (entrerienne) plus récente 

que la formation santacruzienne, mais ne contenant aussi que des es- 

PEeces) Eveintes, ce Gui prouve: Gumon eSizencone en. presence dunes Ors 

mation éogéene. En rapportant la formation entrerienne a l’éogeéne su- 

périeur (oligocéne), la formation santacruzienne représenterait l’éoge- — 

ne moyen, c’est-a-dire, ’éocéne supérieur des auteurs modernes cor- 

respondant a l’éocéne moyen de la classification ancienne. 

La faune de mollusques de la formation santacruzienne differe da- 

vantage de celle de la formation patagonienne qui se trouve immé- 

diatement au dessous, que de celle du systeme de Navidad, de l’autre 

coté de la Cordillére. Dans la formation santacruzienne il n’y a que 9 

especes de la formation patagonienne tandis qu’il y en a 17 du _ syste- 

me de Navidad. Parmi les 9 espéces quide la formation patagonienne 

persisterent jusqu’a la formation santacruzienne, il y en a 4, Lucina 

promaucana, Scalaria rugulosa, Crepidula gregaria et Ndtica sdélida, 

qui, au Chili, du systeme de Lebt persistérent jusqu’au systéme de 

Navidad. Le genre Amathusta, de limites trés restreintes aussi bien dans 
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le temps que dans l’espace, presente Ace point de vue une importance 

exceptionnelle; dmathusia angulata, espécetypique siabondante dans 

le systeme de Navidad et dans la formation santacruzienne est particu- 

lierement instructive. Dans l Argentine on ne la rencontre pas ni dans 

les formations antérieures ni dans celles postérieures a la formation 

santacruzienne; dans le Chili on ne la rencontre pas non plus ni dans 

les formations antérieures ni dans celles postérieures au systeme de 

Navidad (Navidad, Matanzas, etc). L’on doit considérer la contempo- 

raneité de ce dernier systeme avec la formation santacruzienne com- 

me un fait définitivement acquis a la science. 

Formation entrerienne 

Je distingue avec ce nom les terrains tertiaires anciens qui consti- 

tuent les faiaises du Parana dans la province de |’Entrerios, terrains 

qui étaient considérés comme faisant partie de la formation patago- 

nienne. En réalité on aa faire avec une’ formation distincte encore plus 

récente que la santacruzienne. 

Cette vaste formation, qui se prolonge du Nord au Sud sur une 

étendue longitudinale de plus de 300 kilometres, on Vavait divisée en 

trois grands étages; 1° le paranien, le plus inférieur’ d’origine marine 

et visible seulement dans quelques endroits; 2° le mésopotamien, d’o- 

rigine fluviatile ou terrestre, intermédiaire et formant la base des fa- 

laises; 3° le patagonien, le plus supérieur et d’origine marine, que l’on 

croyait correspondre au patagonien de la cote atlantique de la Pata- 

gonie. On supposait que les débris de mammiferes provenaient de la 

base des falaises de l’étage mésopotamien. 

D’apres mes observations personnelles, j’ai pu reconnaitre que cela 

est erroné. La formation est d’origine marine depuis le haut jusqu’en 

bas, et les fossiles terrestres ou fluviatiles que souvent on y trouve 

y ont été apportés par les eaux. C’est vrai que par endroits (Salade- 

ro de Crespo, La Curtiembre, etc.)on ne trouve ala base de la forma- 

tion que des fossiles terrestres ou d’eau douce, mais dans ce cas, les 

falaises dans toute leur hauteur ne sont constituées que par des cou- 

ches d’eau douce ou terrestres. Ce sont des ravinements de la _ for- 

mation marine et des lits d’anciens fleuves qui se sont comblés par 

les transports des eaux douces. Ces dépdts contiennent des débris 

des mémes espéces de mammiféres fossiles terrestres que l’on rencon- 

tre a Pétat de pieces isolées plus ou moins roulées dans les couches 

marines voisines, ce qui prouve qu’on est en présence d’une méme 

formation appartenant 4 une méme époque géologique. Pour le mo- 

' ment on ne peut donc reconnaitre dans les terrains tertiaires de Pa: 

rana que deux étages. 1° le paranien, constitué par l’ensemble de la 
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formation marine, que des recherches futures permettront sans doute 

de diviser en plusieurs étages et de les caractériser paléontologique- 

ment; 2° le mésopotamien, formé par les dépdts fluviatiles qui ont 

comblé les anciens ravinements de la formation marine. 

L’étude des mammiféres m’avait démontré que le tertiaire de Para- 

na devait étre plus moderne que la formation santacruzienne et que 

par conséquent ne pouvait pas contenir les mémes espéces de coquil- 

les que la véritable formation patagonienne. La détermination des es- 

péces fossiles de chaque formation prouve que j’étais dans le vrai, 

avec la seule différence que lespéce d’huitre qui résulte étre distinc- 

te de lOstrea patagonica Orb. typique, c’est celle (Ostvea pererossa 

Ih.) qui caractérise la véritable formation patagonienne. 

Avec la confusion que du premier commencement on fit des forma- 

tions tertiaires dans une seule, la patagonienne, a laquelle on rappor- 

ta les coquilles fossiles tertiaires de toute provenance et de tout age 

on jeta une si grande confusion dans l’étude de ces terrains, qu’on 

peut dire, qu’ona été obligé 4 recommencer de nouveau avec plus de 

difficultés que s’il n’y avait rien eu de fait. . 

Voici la liste des invertébrés fossiles de Parana avec Vindication 

des gisements ol. se retrouvent quelques unes de ces espéces 

Lamellibranches: Ostrea Alvarezsit Orb. (Rio Negro, San José, Co- 

quimbo),; Ostrea patagonica Orb; (Navidad et formation santacruzienne 

de Patagonie); Ostvea aglutinans Ph. Ostvea adsociata Ph. Ostrea 

Burmetstert Ph.; Ostrea Bravardit Ph.; Ostrea longa Ph; Osteophorus 

papyraceus Ph.; Pecten paranensis Orb. (San José et formation tehuel- 

chéenne de Patagonie,); Pecten oblongus Ph.; Amussium Darwinta- 

num Orb. (San José); Modtola platensis Ph,; Modtiola lepida Ph.; Li- 

thophagus platensis Ph., Arca Bomplandiana Orb.(Rio Negro); Arca 

livata Ph. Arca platensis Ph.; Lucina symetrica Ph.; Cardium platen- 

se Orb.; Cardium Bravardi Ph. Cardtum bonariense Ph.; Venus 

Muenster? Orb.; (Rio Negro et formation tehuelchéenne de Patagonie); 

Venus pacheta Ph. Venus Bravardi Ph.; Cythera oblonga Brav.; Tellina 

platensis Ph.; Mactra bonariensis Ph.; Corbula pulchella Ph.;—Gastéro- 

podes: Tvochus lepidus Ph.; Capulus argentinus Ph.; Oliva platensis Ph.; 

—Echinodermes: Monophora Darwint Des. 

Ces especes sont toutes éteintes, ce qui prouve qu’on est encore en 

présence d’une formation éogéne, mais beaucoup plus moderne que 

les précédentes car elle ve posséde aucune espéce en commun avec la 

formation patagonienne et une seule espéce lOstrea patagonica en 

commun avec la formation santacruzienne. On ne peut attribuer cette 

différence a un facies géographique; il s’agit bien d’une difference 

d’époque, puisque le systeme de Navidad, qui se trouve a peu présa ° 

da méme latitude que la formation entrerienne, me montre pas d’espe- 
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ces communes avec celle-ci (l’Ostvea patagonica exceptuée), tandis que 

nous avons vu quwil possede beaucoup d’espéces communes avec la 

formation santacruzienne de l’extrémité méridionale de Patagonie, qui 

est bien plus éloignée et sous une latitude différente. 

Laissant de cdté l’Ostrea patagonica qu’on trouve dans la forma- 

tion santacruzienne, il y a dans cette liste encore cinq espeéces qu’on 

a trouvé ailleurs et toujours dans des gisements plus modernes que 

ceux de la formation entrerienne. L’Ostrea Alvarezi est abondante 

dans le systéme tertiaire de Coquimbo qui ne remonte au dela du 

mioceéne, et se trouve accompagnée par une autre espéce (Ostrea Fer- 

vavist Orb.) qui dans lArgentine caractérise aussi une formation 

miocene (formation tehuelchéenne), Deux espéces de Parana, Pecten 

paranensis et Venus Muenster? se rencontrent également dans la for- 

mation tehuelchéenne de Patagonie. Trois espéces, Ostrea Alvarezt, 

Amussium Darvintanum et Arca Bomplandiana se rencontrent a 

Rio Negro et San José, mélangées aux espéces caractéristiques de 

la formation tehuelche. L’Ostvea patagonica des formations santacru- 

zienne et Entrerienne a persistée jusqu’a la formation tehuelchéenne ou 

elle se trouve représentée par une simple variété. De ces comparai- 

sons, il résulte que la formation entrerienne est beaucoup plus mo- 

derne que la formation santacruzienne et un peu plus ancienne que 

la formation tehuelchéenne. 

Les ‘débris de poissons fossiles trés abondants dans la formation en- 

trerienne de Paranda, confirment completement ce que nous ont appris 

les mammiféres et les mollusques. 

Cestdébriss ont ete Vobjet d'un mémoire) récent (du professeur, 

DE ALESSANDRI (1). Voici les types les plus importants qu’il décrit. 

Odontaspis elegans Agass. (espéce de l’éocéne d’Europe (France 

Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie) et de PAmérique du Nord 

Alabama, Caroline du Sud). Odontaspis Hopez Agass., espece de 

TPéocéene d’Angleterre (argille de Londres) et d’Allemagne (Berstein- 

formation) et dans le miocéne de Belgique. Carcarias (Aprionodon) 

Gibbesiz Wood. (trés abondante), espéce é0céne de Caroline et d’Ala- 

bama dans PAmérique du Nord. Corax aff. falcatus Agass.(trés abon- 

dante), espéce que jusqu’A maintenant on ne connaissait que du cré- 

tacé d’Europe (Angleterre, France, Allemagne, Russie) et de  Améri- 

que du Nord (Texas, Kansas, Mississippi). Acrodus paranense De Al. 

espece tertiaire d’un genre qui jusquici était essentiellement secon- 

daire. Lepidosteussp. genre que l’on trouve fossile dans leslignites é0cé- 

nes de Soissons en France et dans l’éocéne de Wyoming et du Nou- 

GIULIO DE ALESSANDRI, Ricerche sui pesci fossilr at Parana, in Atti della R, Acade- 

mia delle Scienze di Torino, vol, XX XI, 1896, 
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veau Mexique dans l’Amérique du Nord. Myliobates americanus Brav. 

espece qui se rapproche de Myliobates Dixont Agass. de lVéocéne de 

France et d’Angleterre, etc. DE ALESSANDRI arrive a la conclusion 

que d’apres la faune palaeoichthyologique le tertiaire de Parana cor- 

respond a l’éocene d’Europe. 

De cet ensemble de renseignements on en tire la conséquence que 

la formation entrerienne est certainement éogéne et ne peut apparte- 

nir a une Epoque plus moderne que loligocéne, les formations santa- 

cruzienne et patagonienne devant étre nécessairement éocénes et la 

formation guaranienne crétacée. 

Je me suis un peu étendu dans ces détails parce que la connaissan- 

ce de l’aAge de la formation entrerienne a une trés grande impor- 

tance pour la détermination de lage des formations anciennes ci- 

dessus mentionnées. 

Formation tehuelchéenne. 

La détermination des coquilles des galets tehuelches de Patagonie 

n’est pas terminée. Laliste que vient de m’envoyer M. [HERING ne com- 

(prend pour le moment que les espéces suivantes: Ostvea Ferrartsi Orb, 

Rio Negro, Coquimbo); Ostvearessemblanta O. patagonica de la quelle 

represente probablement une variété; Pecten Paranensts Orb, (Parana, 

San José); Pecten actinodes Sow. (San José) et deux autres espéces 

de Pecten. Venus Muensterit Orb. (Parana et Rio Negro) et une autre 

Venus qui parait une variété de l’espéce précédente; Scalaria rugulosa 

Sow., var. obsoleta th. Trophon varians Orb., espeéce encore vivante 

dans les cétes de Patagonie; Tvophon variaus Orb. var. gvadata. Jn. 

La présence d’un représentant encore vivant parmi ce nombre as- 

sez restreint d’espéces prouve que cette fois-ci nous avons a faire a 

une formation néogéne. Deux de ces especes, Pecten paranensis et 

Venus Muensteri se rencontrent dansle tertiaire du Rio Negro (Car- 

men de Patagones) et San José; dans ces deux derniéres localités il 

y aencore deux espéces, l’Ostvea Alvarezt et Arca Bomplandiana 

qui se rencontrent également dans la formation entrerienne de Para- 

na mais qn’on n’a pas encore trouvé dans les galets tehuelches. D’a- 

pres ces données, le tertiaire de Rio Negro se présente comme étant 

dune époque intermédiaire entre la formation entrerienne de Parana 

et la formation tehuelche, d’ot il résulte que cette derniere a succédée 

immédiatement sans discontinuité a la premiére. La formation entre- 

rienne étant oligocéne, la formation tehuelche serait donc miocene et 

a peu prés synchronique du systéme tertiaire de Coquimbo au Chili. 

On ne posséde pas encore de renseignements suffisants pour tracer 

les limites ou le point de séparation entre la formation entrerienne 
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et tehuelchéenne. Une grande partie du tertiaire du Rio Negroet San 

- José, d’apres toutes les probabilités, doit étre rapportée a la formation 

tehuelche qui présente un développement plus considérable qu’on ne 

le croyait. D’aprés les observations de CarLos AMEGHINO(1)a Golfo 

Nuevo, les galets tehuelches reposent directement sur des couches 

tertiaires identiques a celles du Rio Negro, et les falaises hautes de 

25 a 30 métres qui constituent la cdte de |’Atlantique au Nord de l’em- 

bouchure du Rio Chubut sont formées exclusivement par des couches 

de galets de la méme formation. 

En outre, au dessous de ces galets, on trouve par endroits des dé- 

pots isolés d’une grande épaisseur appartenant aussi a la formation 

tehuelchénne; ces dépdts ont comblé des anciennes vallées ou des lits 

de fleuves anciens, ce qui a permis leur conservation. Il en existe un 

bel exemple dans la grande falaise qui sans interruption suit la cdte 

de l’Atlantique entre San Julian et Santa Cruz; on voit dans la falai- 

se le lit tres profond dun ancien fleuve, large de trois kilometres, 

complétement comblé par des couches de galets et de sable apparte- 

nant a la formation tehuelchéenne; ces couches descendent jusqu’a la 

base de la falaise et passent au dessous du niveau de la mer jusqu’a 

une profondeur inconnue, la partie visible au-dessus de l’eau ayant 

pres d’une centaine de métres d’épaisseur. L’on comprend facilement 

que les premiers explorateurs qui ont recueilli des coquilles fossiles 

a la base de ces falaises ou d’autres présentant la méme disposition 

aient pu confondre les coquilles provenant de la formation tehuel- 

chéenne avec celles provenant des formations santacruzienne et 

patagonienne, et plus au nord avec celles de la formation entrerienne. 

Le fait est que presque toutes les coquilles de la formation tehuel- 

chéenne étaient connues, mais attribuées a la formation patagonienne: 

Je ne veux rien ajouter sur les formations plus modernes car leur 

étude n’a pas une bien grande importance pour la question de l’Age 

des formations Gogénes et crétacées. 

Jespere que j’aurai l’occasion de m’occuper de ce sujet plus en dé- 

tail, mais en attendant, ceux qui s’intéressent a ces détails trouveront 

un résumé plus complet de ces questions dans mon mémoire Sinop- 

sis geologico-paleontolégica de la Argentina, qui m’a été commandée 

par le gouvernement argentin pour étre inséré dans le grand ouvra- 

du Censo Nacional (Recensement national) actuellement sous presse. 

(1) Bol, Inst. Geog, Arg., t. XI, p. 28 29, a. 1889 



El Problema de la Atlantida 

ay 

GEOLOGIA DE LA REGION DE ANAGA 

(ISLAS CANARIAS) 

Sefior FRANCISCO SEGUI, Presidente del Instituto Geogrdfico Argentino. 

El interés especial que me ha inspirado la recéndita é ignorada region 
de Anaga en esta Isla, sobre todo después que circunstancias felices me 
proporcionaron la satisfaccién de descubrir la notable inscripcién de que 
ya tiene conocimiento eSe centro ilustrado de que V. S, es digno presi- 
dente, me ha movido 4 proseguir mis investigaciones en esa regidn, ya 
recorriendo sus cavernas, antiguas viviendas de la misteriosa poblacién 
indigena, para recoger interesantes objetos arqueoldégicos, ya sus grutas 
sepulcrales, que todavia guardan preciosos restos de la raza guanche. 

Los resultados fecundos de mis trabajos en el orden histdrico de los 
que acabo de dar cuenta 4 la Real Academia de la Historia, de Madrid 
—me han animado 4 estudiar la propia regidn bajo el aspecto geoldgi- 
co, 4 cuyo fin he visitado y recorrido nuevamente sus montafias y valles, 
al propio tiempo que he consultado cuanto en este érden se ha escrito 
de la referida comarca, decidiéndome 4 reunir en el adjunto trabajo _to- 
do cuanto ha sido resultado de mis investigaciones y estudios 4 fin de 
remitirlo al Instituto Geografico Argentino en la creencia de que puede 
ofrecer interés su lectura, ya por los nuevos datos que encierra, ya por 
poderse relacionar su asunto con la historia geolégica del Nuevo Mundo, 

Me complace mucho, sefior Presidente, poder en esta ocasidn coope- 

rar, aunque en forma tan modesta, 4 Ja realizacién de los nobles propo- 
sitos que prosigue el Instituto Geografico Argentino, y 4 la vez reiterar 
mi alta y distinguida consideracién personal 4 V. S., cuya vida guarde 
Dios muchos afios, 

Puerto de la Orotava (Islas Canarias) 4 23 de Julio de 1897. 

MANUEL DE OSSUNA 

Miembro de Ja Real Academia de la Historia 

y legislacion de Madrid. 

Después que la muda esfinge del desierto ha hablado por boca de 

los jeroglificos inscritos en losmonumentos grandiosos del pais de los 

Faraones y hase descorrido el velo que ocultaba civilizaciones mara- 

villosas; después quelos extraordinarios progresos realizados en este 
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siglo se juzgan microscépicos comparados con los que han sido lle- 

vados 4 cabo por ios esfuerzos de otras generaciones, que parecen 

dotadas de un poder de perceptibidad superior al que hoy ofrecen 

las razas mas civilizadas; después que el espiritu de empresa 6 los 

intereses de secta han penetrado indiscretamente en la evolucion cien- 

tifica moderna y han venido al suelo, al embate de nuevos descubri- 

mientos, muchas verdades que se creian de valor irreductible, pare- 

ciendo que Se avecina para la ciencia una hora de ruinosa liquida- 

cidn; después que de enmedio de estos desprestigios ha nacido una 

critica que con severidad senala las deficiencias de los actuales cono- 

cimientos en parangon con el saber de los antiguos yaen punto a4 las 

relaciones del espiritu con la naturaleza, en cuyos secretos tanto se 

iniciaron la Astrologia y la Medicina del Oriente, ya en punto 4 las 

noticias que se conservan acerca de la cronologia de los mas remo- 

tos tiempos de la Historia, ya en punto 4 los distintos cambios geol6- 

gicos porque ha pasado la superficie del planeta, 6 ya, en fin, sobre 

otras muy diversas materias, una cuestiOn importantisima, un singu- 

lar problema que ha tenido el! privilegio de absorver la atencién de 

los sabios desde hace mas de dos mil afios aca, aparece hoy mejor 

preparado por el ambiente intelectual de nuestro tiempo para que 

pueda hallarse su definitiva resolucién. Mas, aunque la existencia de 

la Atlantida, que es el problema 4 que hemos aludido, es asunto re- 

lacionado con el que va 4 ser objeto principal de este escrito, los li- 

mites que 4 este hemos trazado nos obligan 4 no detenernos en el 

examen de tan dificil como trascendental materia. 

Asi es que no hemos de Ilamar la atencién sobre las alusiones que 

a tan extrafio cataclismo parecen hacerse en algunos de los mas an- 

tiguos jeroglificos egipcios 6 en las inscripciones cuneiformes de Ninive 

y de Persépolis; ni sobre las conexiones y correspondencias que el 

mejor estudio hecho hoy de los escritores antiguos, descubre entre las 

afirmaciones de Homero, Herodoto, Marcelo el Etiope, Diédoro, Si- 

culo, el alejandrino Fimagenes, Ammiano Marcelino y Proclo y las 

interesantes noticias y tradiciones que el ilustre Sol6én recojiese de 

los labios de los sapientisimos sacerdotes de Sais (1). Nitampoco he- 

mos de detenernos sobre las afirmaciones hechas por diversos sabios 

modernos referentes 4 la antigtiedad de las islas Atlanticas, 6, sobre 

las analogias que hasta el periodo cretadceo ofrecen las floras fdsiles 

del Viejo y del Nuevo Mundo, inexplicables sin la existencia de una 

regién geogrdafica intermedia que les hubiese servido de enlace; 6, 

(1) MapaMeE A. DaciEr, L’Odyssee d’ Homére traduit en francors, Paris, 1791, 

FOURNEFORT, Voyage au Levant, 

FERNANDEZ Y GONZALEZ, Primeros pobladores histéricos de la Peninsula Tbérica. 



sobre la convergencia de las antiguas tradiciones de los indigenas de 

las Antillas, del Orinoco, dela América Central, de las costas de Africa 

y de las antiguas Afortunadas hacia la afirmacio6n de una terrible ca- 

tastrofe, ocurrida en muy alongado tiempo. Tampoco, en fin, diremos 

nada acerca del descubrimiento de inmensas lagunas miocenas en el 

territorio de la peninsula Ibérica, cuya alimentaci6n supone un conti- 

nente del lado del Atlantico; ni acerca de los cambios de nivel obser- 

vados en las costas ibéricas y en las inmediatas africanas; 6, sobre el 

descubrimiento en aquellas de misteriosas ruinas, que se habian con- 

servado ocultas bajolas arenas; 6, por ultimo, sobre el parecer de dis- 

tinguidos gedlogos que juzganla desaparicién de tan enigmatico con- 

tinente 4 mediados de la €poca cuaternaria, es decir al ocurrir el gran 

movimiento orogénico que sefialan en la superficie del globo 300 bocas 

volcdnicas (1). Si hemos de manifestar que los mds recientes estudios 

y descubrimientos geolégicos de las islas Canarias y de la regién de | 

Anaga, objeto particular de nuestro examen,son favorables 4 la exis- 

tencia del misterioso continente atlantico, y que 4 la luz de los mis- 

mos pierde partidarios la hipdtesis que supone sean falsas las noti- 

ticias que el divino Platén nos ha trasmitido en sus obras sobre tan 

trascendental acontecimiento, y una impostura las aseveraciones que 

el respetable y sabio legislador de Atenas afirma haber oido de labios 

de ios ilustres sacerdotes egipcios, corroboradas por antiquisimas tra- 

diciones griegas (2). 

Aunque los mas distinguidos sabios que se han ocupado de la es- 

tructura geognostica de las islas Canarias han partido de muy diver- 

sas hipdétesis, creyendo unos sean ellas los restos de antiguos conti- 

nentes sumergidos, considerandolas otros como el resultado de emi- 

siones volcanicasque han surgido en los tiempos terciarios, 6 bien, 

estimando los de mas alla, que descansan las islas Atlanticas sobre 

una base preexistente, que no esuncontinente antiguosino una arruga 

plut6nica del fondo del mar; aunque haya esta disparidad en las opi- 

(1) FLEER Y GAUDIN, Recherches sur le climat et ta végctation du pays tertiazre, Paris, 

1862, 

P, GAFFARELL, “Ztude sur les rapports de l Amérique etde Vancien continent avant 

Cristophe Colomb, Paris, 1869. 

MAc PHERSON, Losguejo geoldgico de la provincia de Cadiz, 1873. 

BOTELLA, Espafia y sus antiguos mares (Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid, 

tom, XVI, 1884.) 

Pruebas geologicas de la existencia de la Atldéntida, su fauna y su flora, (Memoria 

presentada al Congreso de Americanistas de Madrid por el mismo sefior Botella.) 

(2) Los nueve libros de la Historia de Herodoto de Haiicarnaso, trad. del P, Bartolomé 

Poci, Madrid, 1846, 

AL 
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niones, repetimos, los mas recientes descubrimientos y observaciones 

sin ponerse enverdadera contradicciO6n, parecen coincidir en sefialar 

cada dia un origen mas remoto al célebre archipiélago de las Afortu- 

nadas. Asies que mientras Bory de St. Vincent, hablando de Tene- 

rife, dice: «Hemos encontrado nuevamente restos de rocas primiti- 

vas, granitos perfectamente conservados, que atin después de pasar 

por fuego violento existian como antes, lechos de arena ferruginosa 

que no han esperimentado alteracién alguna, capas de arcilla que han 

conservado su disposicién y caracteres; en fin, montones de cuerpos 

fosiles, en los que se distinguen producciones marinas € impresiones 

de vegetales», y ha sostenido Mr. Leopoldo de Buch que la propia 

isla descansa sobre diabasas, dioritas y porfiritas, el doctor Guillén, 

primero, y los sefiores K. V. Fritsch y W. Reiss, después, han afir- 

mado descubrirse en algunos barrancos profundos y en determinadas 

eminencias de la misma, antiguas superficies no cubiertas por las ma- 

sas eruptivas; sosteniendo, todavia, los sefiores Lord Macartney y el 

viajero Robert. que en la parte septentrional de la repetida isla exis- 

ten filones metdlicos (oro), segtin Mr. Bellinlos ha sefialado en el mapa 

que de Tenerife contiene su Atlas Maritimo (1). 

Empero, de esta remota antigiiedad que los referidos gedlogos es- 

tan conformes en asignar al sélido y primitivo nucleo de la isla que 

examinamos nada concluyente puede deducirse en punto 4 la edad 

de las montafias y sinuosidades que ofrece su actual relieve, visto en 

conjunto; porque si en diferentes sitios de su zona antral presenta 

desgarramientos eruptivos y corrientes de lava, testimonios fehacien- 

tes de cercanas erupciones, en la regi6n de Anaga y en la de Teno 

las masas traquiticas ocupan extensas superficies: descubriéndose 

sobre todo en el suelo anaguense. vestigios remotos—como la separa- 

cién de los islotes de las Palmas del alto roque de Aderme—que re- 

velan erosiones muy lejanas y subversiones antiquisimas. Estas raras 

diferencias de formacién que ofrece el relieve de Tenerife han indu- 

cido 4 los sefiores Fritsch y Reiss 4 suponer que las dichas dos re- 

giones constituyeron en lejanos tiempos dos islas, que se unieron 

después entre si, gracias 4 los rios de lava y enormes derrumba- 

mientos de materiales volcdnicos provenientes del maciso central; 

indicando con mas 6 menos precisiOn los nombrados gedlogos cuales 

fueron las dimensiones de estos dos problematicos nucleos, y cuales 

sus limites. Segun esta hipétesis los de laislade Anaga estaban deter- 

minados al Sur por el mar que ocupaba la actual llanura de San 

(t) Bory DE ST, VINCENT, Zssaz sur les Iles Fortunées, Paris, germinal an, XI. 

~MACARTNEY, Ambassade d la Chine, 

DOELTER, Ueber die Capverden nach dem Rio Grande, 
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Cristobal de la Laguna, cuyas montafias inmediatas tormaban una her- 

mosa bahia, y los restantes sefialabanse por las ramificaciones mds 

meridionales de la cordillera que atraviesa esta regién, corriendo 

después la costa desde la montafia de la Fuente de los castavios hacia 

la Punta del Hidalgo por el Norte, no sin antes formar otro espacio 

intercolinar en el valle de Tejina; y por el Sureste marcaban sus limi- 

tes las montafias que desde la colina de San Roque se dirigen 4 Piso 

alto, en Santa Cruz, abrazando asi, geologicamente considerada esta 

region, una superficie mayor que la que correspondia 4 los dominios 

de los antiguos menceyes de Anaga (1). | 

Pero sin aceptar en todas sus partes esta hipétesis que los sabios 

alemanes exponen con muchas reservas, es lo cierto que la regién 

de Anaga estuvo constituida en un principio por montes de forma- 

cién muy antigua, restos de un desconocido continente. Los estudios 

geolé6gicos que Mr, Leopoldo de Buch ha hecho en este territorio le 

permiten sostener la existencia de un nucleo 0 fil6n s6lido que cree 

haber descubierto en el corte de las desembocaduras de los barran- 

cos Seco y del Bufadero, en la costa Sur, y en las erosiones que 

ofrece la abertura por donde va al mar el barranco de la Mina, en 

la costa Norte; nticleo que, al decir del mencionado sabio, después de 

levantarse 4 bastante altura se prolonga hasta la rapida pendiente 

cubierta de vegetacién, por donde cruzan las célebres Vueltas de Ta- 

ganana, para ir a ocultarse bajo las olas del mar por una serie de 

rocas cortadas 4 pico, y cubiertas de toba y conglomerado. Tal des- 

cubrimiento seria por si sodlo bastante para dar el mayor interés al 

estudio geolégico de Anaga, sino viniesen 4 arrojar viva luz sobre 

el enigmdatico continente atlantico los cortes abruptos y enérgicas 

erosiones que ofrecen las costas de esta regién—como las del Noro- 

este de Gran Canaria y de la Madera—induciéndonos 4 pensar en un 

movimiento rapido y violento de las corrientes marinas de Este a 

Oeste, que un cataclismo desconocido causara, desviando hacia el 

Sur las aguas del Gulf Stream, segtin la acertada observacién del 

eminente gedgrafo Mr. Reclus (2). 

En cuanto al proceso geolé6gico porque ha pasado el relieve de esta 

region tinerfefia, los modernos estudios nos hacen pensar en una se- 

rie de erupciones volcanicas ocurridas en el primitivo nucleo; cuyas 

lavas y materias igneas corriendo desde los crateres 4 los sitios ba- 

jos elevaron poco 4 poco la linea media de los levantamientos que se 

(1) K, v, FrirscH y W,REIsSs, Geologische Beschreibung der Insel Tenerife, Win- 

terthur, .1868. 

2) L. von Bucu, Phystkalische Beschreibung der Canarischen Insel, Berlin 1825, 
By fo) ) 5 

E. ReEcLuS, Vouvelle géographie universelle, 

nee . ee 
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formaban, hasta constituir el eje de la actual cordillera; tal como hoy 

por una serie de fenOdmenos andlogos se eleva el pais bajo compren- 

dido entre el monte de Lagoa de Fogoy Lagoa das sete cidades, en 

la isla de San Miguel, de las Azores. Asi mismo, supdénese que los 

barrancos y abismos que hoy se ven, fueron rellenados en un princi- 

pio por los rios de lava y materiales volcanicos provenientes de los 

cradteres, y que superficies menos quebradas constituirfan su primer 

relieve, hasta que la accién de las lluvias y demas agentes atmosfé- 

ricos, arrastrando al mar gran parte de las envolturas lavicas, han 

dejado al descubierto las eminencias del eje de la cordillera y las de- 

mas montafias que en planos inclinados van al mar, formando los 

valles de Chinama, de los Carboneros, de Taborno, de Afur, de Ta- 

ganana, de Almdaciga, de Benijo, del Draguillo, de las Palmas, de 

Chamorga, de la Punta de Anaga, de Ujana, de Igueste, de las Yeguas; 

de San Andrés, del Bujadero, de Valle Seco, de Aguirre y otros, cuya 

disposicion en derredor de la cumbre dan al conjunto orogrdafico la apa- 

riencia de un enorme abanico, segun la observaci6n de Fritsch, y a 

cada uno de ellos, separadamente, la de una miniatura del célebre Cz- 

vval das Freiras, en la isla de la Madera, tan visitado de los turistas. 

En la estructura del relieve de esta parte de la isla es digno de 

mencionarse el fendmeno singular que presentan algunas de sus mas 

abruptas montafias de contener muchos filones verticales que 4 veces 

se levantan desde las prufundidades de los barrancos hasta las mas 

altas cimas, sobreponiéndose cual si fuesen los enormes bloques de una 

muralla cicldpea, y terminando en picos que parecen las almenas de 

un castillo. Estos filones que estan entre si unidos por viejas escorias y 

masas porosas de escasa cohesion que se derrumban facilmente, forman 

como la armadura de una techumbre, y se hallan constituidos, segtn 

hace notar Mr. de Buch, por fragmentos muy angulosos de basalto ne- 

gro y sodlido que contienen cristales de augita y granos de hierro. 

Los demas elementos mineralogicos de esta parte de Tenerife ofre- 

cen, aSimismo, el mayor interés, teniendo 4 la vista el resultado de 

las Ultimas observaciones y el valor de los actuales descubrimientos. 

Pues mientras en las inmediaciones de Santa Cruz y en los valles 

que se extienden hasta San Andrés se levantan altas montafias for- 

madas de lavas basdlticas, en el Nordeste las mas elevadas eminen- 

cias estan constituidas por masas traquilicas, particularmente en las 

cercanias del barranco de Taganana y crestas de las montafias orien- 

tales; desde donde corren en la misma direccién para dominar en los 

valles de Almdaciga, Benijo, el Draguillo, Las Palmas y Chamorga. 

Y mientras en las cumbres de Ujana é Igueste se encuentran silica- 

tos de origen tan primitivo como son la sanidina, el jacinto rojo y 

el geolito 6 metales como la tztantta y la magnetita, cuyos yacimien- 

39 
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tos son en general los terrenos mas antiguos del globo, la palagonita 

se descubre en sitios tan altos como en Vuelta Blanca (inmediacio- 

nes de la Laguna) 6 en pefiascos muy cercanos al mar. Y si en un 

barranco situado al Norte de Santa Cruz descubri6 Bory de St. Vin- 

cent fragmentos irregulares 6 rodados de granito, y al pie de ciertos 

monticulos maritimos capas de verdadera arena tefiida de hierro, en 

la otra direccién de la propia ciudad, 6 sea en el barranco de Santos, 

ha encontrado Leopoldo de Buch una roca mezcla de fragmentos de 

hornablenda, de angita y de feldespato. También en el camino que 

va de Taganana a4 Igueste ha visto Mr. Fritsch el basalto porfirico, 

asi como la vefelina enlas inmediaciones del molino de Taganana, y 

cristales de olibina y anfibol en muy distintas localidades; y el sabio 

espafiol don Francisco Escolar descubri6 masas arcillosas, con cris- 

tales de yeso, cerca de San Andrés. En las inmediaciones del ba- 

rranco Seco ha encontrado, en fin, Mr. de Buch, en una roca sOlida, 

conchas foésiles de la familia de los Conos, y en el camino que va de 

Taganana 4 la Punta de Anaga, Ossuna y Savifion afirma haber des- 

cubierto varias petrificaciones de los géneros Argonauta, Nautilus y 

Clio. No terminaremos sin manifestar que los nombrados sabios 

Fritsch y Reiss sostienen que, en la playa de Valle Seco hasta Igueste, 

al pie de altos riscos, existe un mineral que se esta formando, 

(gestein), constituido por multitud de particulas marinas y produc- 

ciones orgdanicas de los géneros Patellas purpureas, Echinos y Co- 

nos, todos los que se hallan entre si unidos por un cemento de cal, 

que le da particular analogia con otro mineral que Bory de St. Vin- 

cent dice haber descubierto en las cercanias de Santa Cruz y con el 

que adherido 4 algunos pefiascos hemos visto en las orillas del mar 

junto 4 la Punta del Drago en el Palmital (1). 

M. DE OSSUNA Y VAN DEN HEEDE. 

(1) OssuNA v SaviNon. Viaje al Pico de la Isla de Tenerife, Barcelona, 1837. 

K, v. FRiTscH y W. REIss, (V, la obra citada), 

RICHARD GREEF, Madetra und die canurischen Inseln, Marburgo, 1872, 



El Nombre “Rio de la Plata” 

Y LOS 

“COMEDORES DE CARNE HUMANA” 

IN TRE TAA TOS 

DOCUMENTOS RECOLECTADOS POR M. R. TRELLES 

Con motivo de un articulo que publiqué en este Boletin, t. X VIII, 

sobre los Chanases y su lengua, traté de hacerme de datos sacados de 

papeles correspondientes 4 la época de Sebastian Gaboto. Hablando 

al respecto con el sefior Fregeiro, me inform6 que en la Biblioteca Na- 

cional existian unas copias mandadas sacar en Espafia por el nunca 

bien ponderado Trelles, y que se referian ai viaje yhazafias de aquél 

descubridor. Después de practicadas las diligencias del caso llegaron 

A mis manos estos interesantes papeles, pero tarde ya para utilizarlos 

en un articulo que se publicéd, en «La Nacién» del 9 de Setiembre de 

este afio, sobre la raza Guarani en el Rio de la Plata, y el canibalis- 

mo de los mismos tantas veces negado en estos tltimos tiempos. Me 

felicito que asi tarde haya encontrado estos nuevos datos, porque de 

esta manera se dan 4 conocer, en su casi integridad, pruebas algo 

demasiado largas para incluidas en un articulo de diario, que no te- 

nia mds objeto que el de despertar interés de nuevo en un asunto 

viejo y muy trillado. 

- Como sucede tantas veces en estas excursiones entre los papeles 

viejos, uno busca una cosa y otra le sale al encuentro: yo iba en pos 

de Indios, deseoso de saber si Gaboto, 6 Caboto, (porque de ambos 

modos ‘se escribe en el MS) algo decia acerca de los que moraban 

6 andaban errantes en el Rio de la Plata y sus mdargenes: nada hallé 

que me interesase por este lado, pero si, en su lugar, noticias muy 

importantes acerca del origen del nombre «Rio de la Plata» y de 

Sente que «comia carne umana» en la Isia de Santa Catalina. 

ae 
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En 1530 Francisco de Rojas y Catalina Vazquez. madre del te- 

niente Martin Mendez, (quien, con el capitan Francisco de Rojas, fué 

abandonado por Sebastian Gabotoen la isla de Santa Catalina) levan- 

taronlas Relaciones de Probanzas en que se describe el itinerario de 

Gaboto desde la isla de Las Palmas hasta el Rio de Solis. Estas 

informaciones son de un valor singular, y de un interés poco comtn 

en instrumentos de esta naturaleza, que por lo general pecan de abu- 

rridores; porque para encontrar un grano de trigo hay que perderse 

en un desierto de palabreos confusos € inutiles. 

No siempre sucede lo que en esta vez, que 4 cada pregunta con- 

testan todos los testigos juntos, lo que sostiene el interés y facilita 

el cotejo de las declaraciones, que, sea dicho de paso, no por esto 

carecen de individualidad. j; Qué bien haria la Biblioteca de publicar 

tan importantes documentos para que pudiesen estar en manos de 

todos los que escriben y leen la historia del descubrimiento y con- 

quista del Rio de ia Plata! 

Como se vera, mi asunto se divide en dos partes: 1°, El nombre «Rio 

de la Plata» y su origen; 2°, Los Comedores de Carne Humana. En 

las citas conservaré la ortografia del MS menos en el caso de las 

mayusculas, puntuaci6n y acentos, que faltan, como es de costumbre: 

yo las introduzco porque en nada falsean el original, y es mas c6mo- 

do para la lectura y referencia. La ortografia antigua es una curio- 

sidad en si. 

II 

Origen del nombre «Rio de la Plata» 

Se trata de Sebastian Gaboto y dice asi: 

«7? Pregunta: —Iten si sabe cierto que por su mal navegacion y 

«gobierno en el pasaje (6 paraje) de las Islas de Cabo Verde mu- 

«d6 una quarta de (wu claro) viaje por la cual dicha quarta asi to- 

«mada fuymos 4 dar en el Cabo de San Agustin y Provincia de 

«Pernanbuco, donde estaba una faturia del Rey de Portugal; y ansy 

«llegados el dicho Sebastian Caboto mudando la voluntad y manda- 

«miento de su Magestad,y el viaje que habia de llevar en el descu- 

«brimiento de las dichas yslas, dando crédito 4las paiabras de los 

«Portugueses, que por servir 4 su Rey deseaban desaviar la dicha 

«armada del viaje que llevava, porque no fuesen y llegasen a Malu- 

«co, le dijeron que en aquella costa avia un rio que los dichos Por- 

«tugueses llamaron «de la Plata», y nosotros «de Juan de Solis»; que 

«en €l1 avia mucha plata é otras cosas; por donde el dicho Sebastian 

«Caboto se determin6 de quedar en el dicho rio y no pasar el es-_ 
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«trecho de Juan de Sebastian (asé); mds por falta de d4nymo que por 

«riqueza ni intereses que en el dicho rio se esperase ni oviese; é 

«ansi lo comenz6 4 persuadir y platicar con algunas personas de la 

«dicha armada, y él y ellos publicaron por toda ella: digan etc.» 

Esto esta bien claro y terminante. Gaboto ni habia pensado en de- 

jar su viaje 4 las Molucas, ni en descubrir rio de Solis arriba, cuando 

ya los Portugueses de Pernambuco daban el nombre de «Plata» 4 

nuestro rio, hecho que corresponde al afio 1526 mas 6 menos, y tal 

vez ya de antes. 

No estaba este nombre en tela de juicio, es sé6lo un incidente casual 

de las declaraciones, desde luego no nay porque ponerlo en duda. 

Los Portugueses nunca pudieron tenerle buena ley 4 Juan Dias de 

Solis, y, descubierto nuestro rio, tendrian buen cuidado de aplicarle 

otro nombre mas de su agrado. En esta pues, como en tantas otras 

ocasiones, prevalecio la astucia del Lusitano, que quit6 4 Solis su rio, 

como su continente 4 Col6n. (1) 

Ahora pasemos 4 leer lo que contestaron los testigos, que,como se 

vera, lo hizo cada cual 4 su modo y con aumento de detalles. El pri- 

mer testigo lo fué Antonio de Montoya quien dijo: 

«Que lo que de ella sabe es que porla mala navegacién y gobier- 

«no del dicho Sebastian Caboto, este testigo cree que la dicha ar- 

«mada aporté 4 la playa de Pernanbuco de que fué grand dafio y 

«total destruccién para la dicha armada, é€ por no aver efeto lo que 

«con su Magestad se asent6 y capituld; é que este testigo sabe que 

«los Portugueses que la prepunta dize ynformaron y publicaron al 

«dicho Sebastian Caboto quel dicho rio de Solis hera muy rico de 

«oro y plata, y que este testigo conosci6 desde el dicho Pernanbu- 

«co quel dicho Sebastian Caboto llevava determinacion de tocar en 

«el dicho rio por muchas causas; porque para este efeto partido de 

«Pernanbuco vird costeando la costaa aver lenguas de ciertos cris- 

«tianos que estavan en la dicha costa, segund le dieron por rela- 

«cién los dichos Portugueses; porque estos cristianos sabian mas 

«particularidades del dicho rio de donde parescié claramente quel 

«dicho Sebastian Caboto queria tocar en el dicho rio de Solis, y no 

«Seguir SU viaje conforme a la dicha capitulacién.» 

Hste testigo deja pasar inapercibido lo de «Rio de la Plata»,lo que 

prueba que no hubo interés alguno en sugestionar tal novedad, y que 

cada uno declaraba lo que creia y sabia, al menos por lo que con este 

punto se relaciona. 

En seguida declara Hernando Calderén quien dijo: 

(1) Véase la «Biblioteca» N 14, articulo de don Luts DomINGuEZ, y MADERO, «Puerto 

de Buenos Aires». 
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«Dicho Sebastian Caboto mand6 mudar la derrota écree que fué 

«una quarta, é que de alli vido este testigo como llegaron a Pernan- 

«buco: no sabe el dicho testigo silo caus6 el dicho mudar de rrota: 

«€ que en el dicho Pernanbuco vido este testigo como el dicho Se- 

«bastian Caboto, y Miguel Risco, y el fator que alli estaba en el di- 

«cho Pernanbuco muchas veces estavan apartados hablando, é des™ 

«pues supo este testigo del mismo fator que lo que hablavan hera 

«ynformarse del dicho factor de la riqueza que avia en el dicho rio 

«de Solis; é de alli del dicho Pernanbuco vido este testigo como se 

«tomo la derrota para el puerto delos Pactos (Pattos?) (1) donde de- 

«cian al dicho factor que avia unos cristianos que avian de la dicha 

«armada del dicho Juan de Solis, los quales el dicho factor dezia 

«que estaban muy ynformados de la riqueza que en el dicho rio avia; 

«y en la dicha armadavi6o este testigo como fué al dicho rio, é de 

«camino tomaron los dichos cristianos en una ysla mas aca del dicho 

«rio (de Solis se entiende), (2) los quales dixeron que avia mucha ri- 

«queza en el dicho rio, y que esto es lo quesabe en esta pregunta.» 

Aqui se aumentan los detalles de que arribaron al puerto de los 

Patos en Santa Catalina, y que alli recogieron 4 los cristianos. 

Oiremos ahora al Maestre Juan. Segtn él: 

«Sebastian Caboto hizo mudar una quarta despues de partido de la 

«ysla de la Palma, porque ansi lo oy6 dezir 4la gente de la nao, pero 

«que no sabe este testigo el efecto para que lo hizo, porque este 

«testigo no sabe de marear: € que ansy mysmo oy6 dezir que por 

«razon de aver mudado la dicha quarta avia baxado 4 la costa del 

«Brasyl, al dicho puerto de Pernanbuco contenido en la pregunta; 

«é que sabe que despues “que los dichos Portugueses le dieron la 

«ynformacion del dicho rio de Solis que ellos dizen de la Plata, é 

«le ynformaron como en la baya de los Patos avia dos cristianos, 

«que el uno se decia Enrique Montes, que era Portugues, y el otro 

«Melchor Ramirez, vecino de Lepe, é questos le darian mas larga 

«relacién; é luego el dicho Sebastian Caboto fué en busca de los 

«dichos dos cristianos, y como habl6 con ellos orden6 el viaje del 

«rio; y lo demas que no lo sabe.» 

E1 testigo que le sigue al anterior es Diego Garcia, nombre intere- 

sante, pero, que no debe confundirse con el otro Diego Garcia, fa- 

moso por otro lado, como supuesto descubridor del mismo Rio de la 

Plata. Como la declaracién es corta, conviene que se reproduzca in- 

tegra desde que es pertinente al cambio del nombre de nuestro rio: 

ella dice asi. 

(1) Santa Catalina, 

(2) El paréntesis es interpretacidn.., 
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«Dixo que oyo decir 4 maese Pedro Cirujano quel mesmo dia quel 

«dicho Sebastian Caboto hizo mudar la quarta que la pregunta dize 

«avia oido dezir 4 Miguel de Risco, Piloto Mayor de la dicha arma- 

«da, que nunca harian el viaje 4 que ivan, 6 que habia conocido 

«que al dicho Piloto le avia pesado mucho dello; y que ansi mysmo 

«vid como llegados 4 Pernanbuco los Portugueses que alli estaban 

«dieron nueva como avia mucho oro y plata en el vio de Solis, que 

«los ditchos Portugueses llaman el Rio de la Plata; y que luego 

«se dixo en la dicha armada no queria pasar el Estrecho.» 

Declaran tambien Juan de Junco y Gregorio Caro, este con bastan- 

te extensidn y muchos detalles pintorescos, queno se ponen aqui por- 

que no hacen al caso, y porque si sélo nos guiase elinterés de estos 

papeles habria que reproducirlos todos. Lo que antecede empero 

basta para dar 4 conocer que enla armada de Sebastian Gaboto, des- 

de el momento que arribaron al puerto de Pernambuco, todos sabian 

y les constaba que los Portugueses llamaban Rio de la Plata al que 

los espafioles decian Rio de Solis. No habia objeto alguno de inven- 

tar tal especie, las faltas de Sebastian Gaboto, si las habia, tan faltas 

serian en el uno como en el otro caso; porque ellas no dependian del 

nombre que se le quisiese imponer al tal rio, sino de la desobedien- 

cia 4 las capitulaciones pactadas con el Emperador, y al supuesto 

abuso de autoridad para con los individuos Rojas, Mendez y Rodas. 

La noticia contenida en estos papeles, tan acertadamente mandados 

traer por Trelles, podra no ser la prueba acabada que se necesita pa- 

ra designar la verdadera causa que motiv6 el cambio de nombre de 

nuestro rio, y le quit6 4 su descubridor la Unica recompensa que le 

quedaba, que se llamase de Solis; pero nadie me negara que en esta in- 

formacién se contiene noticia de como se fué extendiendo el nombre 

«Rio de la Plata», que por lo menos debe tenerse en cuenta cuando 

de este punto se trate. Nada seria que los testigos hubiesen dejado 

caer tal observaciOn por casualidad; pero llama la atencién que ella 

responda a4 una de las clausulas del interrogatorio, presentado sin duda 

por persona letrada ante los tribunales del reino, que equivalia 4 re- 

conocer que realmente los Portugueses llamaban «de la Plata» al que 

por Espafioles se llamara «Rio de Solis». Una cosa parece que se 

prueba fuera de toda duda: que Sebastian Gaboto entr6 al Rio de So- 

lis sabiendo va que tenia el nombre de Rio de la Plata. El lo publi- 

caria, mas no lo invento. 

Esta curiosa noticia bastaria en si para obligar a la Biblioteca Na- 

cional que publique tan importantes documentos. ¢Porqué no se _ ini- 

cia una segunda serie dela obra emprendida por Trelles? 

No es esto empero lo Unico que se encuentra en el volumen de le- 

gajos 4 que me he referido. 



— 534 — 

II 

Los Comedores de Carne Humana 

Como no es mi propoésito reconstruir aqui todos los incidentes del 

viaje de Sebastian Gaboto desde que salié de Espafia hasta que lleg6é 

al rio Paranda, tengo que saltar de la 7% 4 la 22% pregunta que se re- 

fiere 4 la costumbre de comer carne humana en la isla en que Ga- 

boto abandono sus subalternos amotinados, (1) y que segtn parece fué 

la de Santa Catalina, por otro nombre, Puerto de los Patos. 

Dicedar222 Rreoumes: 

«Iten si saben cierto que la gente de aquella tierra donde los de- 

«xaron comen carne humana, y han muerto y comydo en ella mu- 

«chos cristianos, y para que ansy hyziesen al dicho capitan lo dexé 

«en la dicha ysla el dicho Sebastian Gaboto (asi), y sobre todo lo 

«dex6 por esclavo de un Indio principal de aquella tierra, como 

«pudiera hazer un Turco 6 Moro, enemigo de nuestra santa fee ca- 

«t6lica, 4 un Espafiol, sin tener para ello causa ni razé6n alguna: di- 

«gan € declaren les testigos lo que cercade esto saben.» 

Ahi se vera como se sustancia tan calumniosa acusacion; porque a4 

la verdad es algo fuerte que se pretenda probar que Gaboto metio 4 

Rojas y sus compafieros en la isla con la deliberadaintenci6n de que 

Ssirviesen para carne de esos antropdfagos: porque si fuese cierto, 

mas horrenda seria la conducta del famoso descubridor que la del 

pobre compafiero de Stanley 4 quien se imput6 el crimen de presen- | 

ciar el sacrificio de una negrita en el Africa Central. 

El primer testigo fué Antonio Montoya: 

«Dixo que sabe este testigo que los naturales de la tierra donde 

«el dho Francisco de Rojas qued6 comen carne humana, & que han 

«muerto é€ matan mucha gente, y quel dicho Francisco de Rojas y 

«los que con él quedaron, quedaron 4 mucho riesgo de zus perso- 

«nas, y que lo demas en esta pregunta contenido que no lo sSabe. 

«Preguntado como sabe que los de la tierra donde dexaron el di- 

«cho Francisco de Rojas comen carne humana, dixo, que porque 

«este testigo ha tratado con elios y estuvo tres aros entre ellos, 

«quando fué con la dicha armada.» 

Como se ve, este testigo afirma que esos Indios eran comedores de 

carne humana, pero se abstiene de atribuir las malas intenciones de 

la pregunta 4 Gaboto. 

Hernando Calderon se explica asi:—Lo sabe «porque se hall6é en 

(1) A Rojas, Mendez y Rodas, 
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«la dicha ysla, y vio muchos Indios della y es muy publico y no- 

«torio.» 

Maestre Juan «Dixo quesabe que los Indiosde latierra donde que- 

«daron los contenydos en la pregunta comen carne humana, € han 

«muerto algunos cristianos vy comidolos. Preguntado como lo sabe, 

«dixo qué porque ansy lo oy6 decir 4 ciertos cristianos que estaban 

«con los dichos Indios, y asy es pttblica voz y fama entre todos los 

«que tienen noticia de la gente de la dicha ysla; y lo demas no lo 

«sabe.» 

Como 4° testigo declara Diego Garcia quien dixo:—«Que es verdad 

«que los Indios de la Isla donde el dho Sebastian Gaboto hizo echar 

«al dicho Francisco de Rojas comen carne humana, porque este tes- 

«tigo ge (1) lo ha oydo a los mismos Indios; y hera ansy ptblico 

«entre la gente de dichaarmana; y lo demas que no lo sabe.» 

Estos testigos se guardan muy bien de confirmar la infamia que 

se le quiere acumular al célebre descubrir. contra quien se pretende 

establecer que abandoné 4a Rojas y demas en isla de antropdéfagos 

expresamente para que estos se los comiesen. 

Francisco Hogazon fué mds explicito en su declaraci6n; porque se- 

gun él: 

«Sabe que la gente de la dicho vsla donde el dicho Sebastian Ga- 

«boto (asi con G) dex6é al dicho Martin Mendez y Francisco de Rojas 

«comen carne umana y lo sabe porque este testigo gelo vt6 comer, 

«y fué ansy publico y notorio; y que es verdad que lo dex6 por cs- 

«clavo de un Indio que se dize Topavara: preguntado como lo sabe 

«que lo dex6 por esclavo del dicho Indio dixo que porque ansy lo 

«oy6 dezir 4 algunas personas de la dicha armada, que no se acuer- 

«da de sus nombres.» 

¢Qué dirad ahora el senor Luis Dominguez? He aqui sus palabras 

en el N° 13 de la «Biblioteca», p. 365. 

«No digo esto en defensa de los Indios, siné6 en honor de la natu- 

«raleza humana, menos mala de lo que ha supuesto el ingenio crea- 

«dor de poetas y autores de ficciones entretenidas. Que los indios 

«barbaros son traidores, que cuando pueden matar 4 sus enemigos 

«y despedazarlos y echarlos al fuego, lo hacen, no puede ponerse en 

«duda. Pero que coman su carne, es una mentiva intevesada y des- 

«preciable. Yo quisiera encontrarme con alguno que dijera con 

«buena fé,vo mismo he visto comer carne humana a estos indios. No 

«lo dice Schmidt. ni Alvar Nufiez, ni ninguno de los historiadores 

«de América; pero todos repiten el cuento,..... » 

Pues aqui tiene el sefior Dominguez 4 Francisco Hogazén que lo 

(1) Ge 6 ye es forma antigua por se, 
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vid con los ojos de la cara y lo declara ante la autoridad en un plei- 

to ruidoso. ¢Cual es mds bochornoso para la naturaleza humana, acu- 

sar a un hombre como Sebastian Gaboto de arrojar hombres 4 ser 

devorados por comedores de carne humana, 6 que haya hombres que 

comen carne humana: ella sera una costumbre espantosa y cruel si, 

para nosotros; pero que un cristiano sea capaz de proporcionar vic- 

timas con tal fin, 6 que otros también cristianos le acusan de tal in- 

famia,nos prueba de lo que es capaz la «naturaleza humana.» | 

Basta de digresiones y pasemos 4 lo que dijo Juan de Junco:—«Sa- 

«be que los Indios de aquella tierra donde dejaron al dicho Fran- 

«cisco de Rojas comen carne humana, y son muy aficionados 4 ma- 

«tar cualquier naci6n de gente, y que esto que lo sabe porque es noto- 

«rio en toda aquella tierra; é que oy6 dezir 4 un Portugues, que en- 

«tendia la lengua de los Indios, que era verdad quel dicho Sebastian 

«Caboto avia dejado por esclavo al dicho Francisco de Rojas de 

«un Indio que se decia Topavara, y que el dicho Portugues lo sa- 

«bia asy por dicho de los Indios de la tierra.» 

El testimonio de Gregorio Caro es igualmente curioso y como sigue: 

«Sabe que la gente de la tierra donde dexaron 4a los dichos Fran- 

«cisco de Rojas y Martin Mendez comen carne humana, y ansy es 

«ptiblico y notorio en la dicha tierra, aunqueste testigo no gela 4 

«visto comer, € que han muerto en ella algunos cristianos: pregun- 

«tado como sabe que han muerto cristianos los Indios de la dicha 

«tierra, y Si los mataron para los comer, dixo que oy6 dezir que han 

«muerto los dichos cristianos, y era ansy publico; pero que no oy6 

«Si los avian comido 6 n6; é que ansy mysmo ayo dezir al dicho 

«Sebastian Caboto que avia dexado encomendado a los dichos Ca- 

«pitan Francisco de Rosas é Martin Mendez 4 un Indio principal de 

«la tierra que se dize Topavera, pero de la manera 6 yntencién que 

«gelos encomend6é no lo sabe; y que nunca este testigo supo, ni oy6, 

«ni vid que los dichos Martin Mendez y Francisco de Rojas oviesen 

«hecho cosa que no debiesen contrael servicio desu Magestad mas 

«de lo quel dicho Capitan Gaboto dezia, antes le vid servir muy 

«bien,» 

Testimonios como estos en cuanto 4 la costumbre de comer carne 

humana, no se hacen 4 un lado asi no mas. Ojala se contase con 

pruebas de igual valor y seriedad para todos los demas puntos dis- 

cutidos de la historia; y sin embargo hay algo mas atn, una prueba 

negativa que si se quiere es mas Satisfactoria que las declaraciones 

de testigos presentados por la parte interesada en denigrar la conduc- 

ta del célebre Gaboto. 

En seguida de lo que se ha compulsado mas atras esta otra infor- 

macién levantada en favor de Sebastian Gaboto, y con el objeto de 
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desvirtuar la que ya conocemos. En ellase establece cual habia sido 

la conducta de Francisco de Rojas, Martin Mendez y Miguel de Ro- 

das, atin antes de partir de Espafia, y la mucha raz6n que acompafia- 

ba 4 Gaboto al querer deshacerse de estos enemigos que de todos 

modos lo intrigaban. Uno de los cargos que tiene que levantar Ga- 

boto es aquel de que habia abandonado 4 sus subalternos en la isla 

de antropéfagos para servir de comida 4 aquellos barbaros; veamos pues 

en que forma se realiza este propésito. 

La Pregunta 17:—«Articula que los Indios de la fiche ysla de San- 

«ta Catalina son de pdz, € los de tierra firme comarcanos de ellos 

«de tierra firme muy amigos de los cristianos, donde hay muchos 

«cristianos que avian quedado alli de la nao de don Rodrigo de 

«Acufia que fué en compafia del Comendador Loaysa.» 

A esto contesta un Pedro Morales en estos términos:—«<Los Indios 

«de la ysla de Santa Cataiina son de paz, é los de tierra firme co- 

«marcanos 4 esta ysla lo mismo amigos de los cristianos, € que es- 

«tando alli la dicha armada los dichos Indios trayan 4 los cristianos 

«muchas cosas de comer, y yban los cristianos 4 casa de los Indios 

«y les hazian buen tratamiento, é€ les daban los Indios de lo que te- 

«nian, € que hallaron en la ysla catorce 6 quince cristianos que ha- 

«bia dejado alli don Rodrigo de Acufia de la armada del Comen- 

«dador Loaisa.»» 

Juan Gomez dice mas 6 menos lo mismo, y sélo agrega que «dos 

(eran) dela armada de Juan de Solis que decian que abia 12 afios que 

estaban alli.» 

Juan de Santander y Marco Lombardero confirman estas declara- 

ciones; y en cuanto 4 las demas preguntas y respuestas ellas se refie- 

ren 4 las causas que hubo para separar 4 los abandonados de la 

armada. 

¢Qué se deduce del silencio que aqui se guarda acerca del punto 

aquel de que los indigenas de Santa Catalina «comian carne humana», 

cuando ello tanto interesaba para levantar la parte mds grave del 

cargo que se le habia hecho a4 Gaboto; porque asi como pudo dar 

muerte 4 bordo 4 subalternos amotinados, pudo tambien abandonar- 

los en un paraje en que podian encontrarla 4 manos de Indios ene- 

migos; pero exponerlos a ser devorados por antropdéfagos era algo 

que excedia aun de la crueldad de aquellos tiempos; 6 se me querra 

objetar que los Espafioles en Espafia mirarian con indiferencia que 

sus compatriotas, sin necesidad y de intento, fuesen 4 parar en los 

asadores U ollas de comedores de carne humana? 

El interrogatorio de Gaboto calla este punto de que comedores de 

carne humana eran los habitantes del Puerto de los Patos, 6 Isla. de 

Santa Catalina, y se limita 4 probar que esos Indios «eran de paz» 
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con los cristianos, y «amigos» de ellos, razon porla cual no habia te- 

mor alguno de que aquellos se comiesen 4 estos. Paralos efectos de 

la infame acusaciO6n contra Gaboto bastaba probarlo uno sin lo otro, 

y desde que no podrian negar que comedores de carne humana eran 

los tales Indios, probaban lo que podian, que estaban de paz, con lo 

que desaparecia todo riesgo de tan tragico fin, todo fundamento de 

la alevosa calumnia. 

A estar 4 las apreciaciones modernas mucho mas facil le fuera a 

Gaboto haber probado que no habia tales antropdfagos, ni en el Rio 

de la Plata, ni en sus alrededores; pero muy bien sabria este que ello 

eraimposible, y se limit6 4 probar que no existia la condicién previa 

para que se produzca el festin de carne humana, es decir, la ene- 

mistad del comedor con su victima: entre amigos no se comian, lo 

que importa decir que era este un rito bélico} perosi una cosa resalta, 

sobre todas las demas en estas interesantes informaciones, ella es la 

prueba palmaria, por sz y por mo, que comedores de carne humana 

eran los habitantes de ta isla de Santa Catalina. 

Digno de observarse es que en la misma Biblioteca Nacional, que 

publica la «Revista», en que saco 4 luz la negativa rotunda de tal cos- 

tumbre, existan documentos, 4 lo que me consta atin inéditos, en que 

abunda la prueba fehaciente de que eso de comer carne humana no 

es invencién de «poetas y autores de ficciones entretenidas.» 

Vedmos como son estas ficciones entretenidas, una de las cuales se 

halla en los comentarios de Alvar Nufiez Cabeza de Vaca, ca- 

pitulo XVI. . 
«Esta generacion de los Guaranies, es una gente que se entien- 

«den por su lenguaje todos los de las otras generaciones de la pro- 

«vincia y comen carne humana de otras generactones que tienen por 

«enemigos quando tienen guerra unos con otros, y siendo desta 

«generaciéon, si los captivan en las guerras traenlos 4 sus pueblos, 

«y con ellos hacen grandes plazeres y regozijos, baylando y cantan- 

«do: lo cual dura hasta que el captivo esta gordo, porque luego que 

«lo captivan lo ponen 4 engordar, y le dan todo quanto quiere a 

«comer, y a SUS miSmas mujeres é hijas, para que aya con ellas 

«sus plazeres, y de engordalle no toma ninguno el cargo y cuydado, 

«sino las propias mujeres de los indios, las mas pricipales dellas: 

«las cuales los acuestan consigo, y lo componen de muchas mane- 

«ras, como es su costumbre, y le ponen mucha plumeria y cuentas 

«blancas que hazen los indios de huesso y de piedra blanca, que son 

«entre ellos muy estimadas: y en estando gordo son los plazeres, 

«bailes y cantos muy mayores: y juntos los indios componen y ade- 

«rezan tres muchachos de seys afios hasta siete y danles en las ma- 

«nos unas hachetas de cobre, y un indio, el.que es tenido por mds 

ptt 
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«valiente entre ellos, toma una espada de palo en las manos, que la 

«llaman los indios macana, y sacanlo en una plaza y alli le hazen 

«baylar una hora y desque ha bailado llega yle da en los lomos con 

«ambas las manos un golpe, y otro en las espinillas para derribarle, 

~«y acontesce de seys golpes que le dan en la cabeza no poderlo de- 

«rribar: y es cosa muy de maravillar el gran testor que tienen en la 

«cabeza: porque la espada de palo con que les dan es de un palo 

«muy rezio y pesado, negro, y con ambas manos, un hombre de 

«fuerza basta 4 derribar un toro de un golpe, y al tal captivo no 

«lo derriban sino de muchos, y en fin al cabo lo derriban y luego 

«los nifios llegan con sus hachetas, y primero el mayor dellos é el 

«hijo del principal, y danlecon ellas en la cabeza tantos golpes has- 

«ta que le hacen saltar la sangre, y estandoles dando, los indios les 

«dizen 4 bozes que sean valientes, y se ensefien y tengan animo pa 

«matar sus enemigos y para andar en las guerras: y que se acuer- 

«den que aquel ha muerto de los suyos, qne se venguen del: y luego 

«como es muerto, el que le da el primer golpe, toma el nombre del 

«moerto, y de alli adelante se nombra del nombre del que assi ma- 

«taron en sefial que es valiente, y luego las viejas lo despedazan y 

«cuezen en sus ollas, y reparten entre si y lo comen, y tienenlo por 

«cosa muy buena comer del, y de alli adelante tornan a4 sus bayles 

«y plazeres, los quales duran por otros muchos dias, diziendo que 

«ya eS muerto por sus manossu enemigo que mat6é a sus parientes, 

«que agora descansaran y tomaran por ello plazer.» 

éQue hay de inverosimil en todo esto? Conozco otras informacio- 

nes levantadas en el Pertti por las que consta que los Chiriguanos, 

también guaranizantes, eran comedores de carne humana. Siuna in- 

formacién juramentada puede dar titulo 4 una propiedad :porqué no 

ha de servir de fundamento para establecer la verdad de hechos ét- 

nico-hist6ricos? En la época de que se trata no habia interés mayor 

en sacarlos de «caribes» 4a estos Indios; porque como se dieran de paz 

y eran amigos de los Espanoles no habia que cohonestar con tal pre- 

testo atrocidades de los conquistadores. 

Por todo lo dicho se ve cuanto conviene que se publiquen, en for- 

ma cOmoda para el publico, documentos de tanta importancia, en que 

también se hallara4 la prueba de que el Rio 6 Puerto de los Patos 

Ilamdse después Santa Catalina. 

Epilogo 

Para los que se interesen en saber lo que fué de los Espafioles 

abandonados- en Santa Catalina agregaré lo que se cuenta en los 

citados papeles. 
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Francisco de Rojas mat6 4 pufialadas 4 un tal Miguel Genovés que 

estaba con él, en defensa propia, segtn dicen los declarantes. 

En seguida Martin Mendez y Miguel de Rodas, temerosos de que, 

por otro acto en defensa propia, les tocase la suerte del Genoveés, hu- 

yeron en una canoa de la isla, con intenciédn de llegar 4 la tierra 

firme, pero por desgracia perecieron ahogados en la travesia. 

¢Como serian aquellos hombres que ni en el compafierismo del in- 

fortunio pudieron abstenerse de intrigas y rencillas? jCuanta razon 

no acompafiaria al célebre Sebastian Gaboto al expulsar semejantes 

incendiarios de su armada, v abandonarlos en isla de antropdéfagos, 

aunque fuera para que los devorasenlos Comedores de carne humana. 

SAMUEL A, LAFONE QUEVEDO. 

Buenos Aires, Setiembre 21 de 1897. 

NOTA—Madero en su «Historia del Puerto de Buenos Aires» p, 303 y 4 atribuye 4 

la diplomacia portuguesa y 4 la indiferencia de Carlos V el que se hayan perdido los 

nombres «Rio de Solis» 6 «Mar Dulce», primero que llevara el hoy Rio de la Plata; 

se expresa tambien que en 1530 se generalizaba este nombre con perjuicio de aquellos. 

Parece extrafio que no haya reproducido algo de los papeles que cita; porque no es lo 

mismo generalizar como él, y citar textualmente un documento que, 6 esta inédito 6, lo 

que es lo mismo, esta fuera del alcance de los mas de sus lectores, Creo que se llena un 

vacio con la publicacién de parte de estas probanzas, ya que yacen olvidadas (en copia) en 

esta Biblioteca. 

El sefior Adolfo Lamarque,en la Revista Nacional, afio 1888, t. V y pp. 335 4 363, 

publicé un articulo titulado «La Leyenda Argentina», Es un interesante trabajo, pero no 

cita la documentacion utilizada en este estudio, Por lo demas confirma lo que yo sos- 

pecho, que es en los archivos de Poriugal, y no en los de Espafia, que se hallaran las 

pruebas concluyentes del verdadero origen del nombre «Rio de la Plata,» 

En la «Revista de la Sociedad Geografica Argentina, cuad. XI, Nov, 1883, publicd el 

doctor J. M, Larsen un articulo titulado «Antropofagia en Sud América», Se escribid 

para refutar las apreciaciones precisamente del sefior Luis L, Dominguez, y entre otras 

Cosas se cita un libro de Fray Gaspar de Villarroel del afio 1657, en que se discute con 

toda seriedad esta proposicién:--Sz pecan los Indios de Chile, stendo catélicos, y milt- 

«tando en compania del Lyército Cristiano, contra otros Indios en pedir a los Gober- 

«nadores algunos vencidos, para matarlos y comerlos— 3St pecan los superiores en darse- 

«los y los prelados en consentirlo? 

Se da por valor entendido que los Araucanos mataban y comian 4 sus prisioneros de 

guerra; y se discute si sera licito 6 no tolerarlo!!! 

Sb As Ibs Op 

——Se 
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220—1897. Gran Guia Descriptiva y de Informacion de la Provincia de 

Buenos Atres, con el registro grafico de marcas de hacienda, 2% 

edicién, Administracton, Cuyo 1565, Buenos Aires, precio 10 $™%. 

Buenos Atres, Imp. “Ltt. y Enc. de Alberto Monkes, 456 calle de 

IMU ADO, USOT, Mos WOXs ABS! Do 7 

Este folleto contiene el prospecto de la guia anunciada. 

221—_Memoria de la Comisién de las Obras de Salubridad de la 

Capital. Afrio 1396, Buenos Aires. Taller Tipogrdfico de la Pent- 

tenctavta Nacional, 1897—In. 8°, 51 p. p. 

Publicaci6n de interés local y administrativo, util 4 la vez 4 los in- 

genieros que estudian obras de la magnitud de las destinadas al sa- 

neamiento y provisié6n de agua de la ciudad de Buenos Aires. 

222—Cartos Lix Kietr. Congreso Comercial de Filadelfia.La 

Republica Argentina, sus recursos y su comercio tnternacio- 

nal.—Discurso del sevior ....en su calidad de delegado de la 

Union Industrial Argentina y Museo ae Productos Nacionales, 

publicado en el numero 120 de la Producct6n Argentina, co- 

rvespondiente al 6 de Julio de 1897, Buenos Aires, Imp. de 

Obras de J. A. Berra. Bolivar 455.—1897, In. 16°, 18 p. p. 
El sefior Lix KLETT es una persona preparada especialmente en 

cuanto se refiere al comercio agricola y ganadero de la Republica. 

Lo ha demostrado en este discurso al criticar la politica financiera 

de los Estados Unidos de América que, 4 la vez de predicar el ensan- 
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che de susrelaciones comerciales en el Nuevo Mundo, se aislan entre 

las exageraciones del proteccionismo. . 

223— ANTONIO J. CARVALHO, Oficina Nacional de Geodesia, Memoria, 

1896. Buenos Aires. Taller Tipogrdfico de la Penitenciarta 

Nacional, 1897.—In. 8°, 36 p. p. 

Esta oficina, de nueva y provisoria existencia, responde, sin embargo, 

a necesidades de la administracién nacional que han debido ser — 

llenadas antes. No es oportuno decir cuales son Jos fundamen- 

tos de estas palabras, ni recordar la importancia cientifica y la utili- 

dad administrativa del departamento Geodetical Surveys en los 

Estados Unidos de América, modelo en la materia. La simple lectu- 

ra de esta memoria de un embridn de oficina, da la prueba de la ne- 

cesidad de dotarla sédlidamente. Lo que ella ha hecho es mucho en 

relacién al tiempo en que ha trabajado y todo esta, sin embargo, por ha- 

cerse. Es consolador que, en medio del desorden de las administra- 

ciones publicas, aparezcan testimonios, como el de esta Memoria, del 

celo, competencia € iniciativa de empleados superiores de la probi- 

dad y patriotismo del ingeniero don ANnToNIo J. CARVALHO. 

224— Municipalidad de la Capital, Republica Argentina. Direcci6n 

General de Estadistica Municipal. Anuario Estadistico de la 

ciudad de Buenos Aires. Administracion del senor Intendente, 

Dr. Francisco Alcobendas. Direccién de la Estadistica Munici- 

pal, ALBERTO B. MARTINEZ, avio VI-1896, Buenos Aires. Impren- 

ta, litografia y Encuadernacion de G. Kraft, San Martin 150. 

USDA, Ie, B22 OND. Ds. Ds 

Este libro contiene una descripcién interesantisima de los elementos 

de la gran metropoli argentina. Viene precedido de una laboriosa 

introduccién del sefior Martinez. El anuario de estadistica municipal 

es una de las obras mas serias desu género en la Republica, porque tie- 

ne las mejores bases, sin ser alin completas, para una investigacién 

«demografica.» 

225—CARLOS OLIVERA, Vida de las Instituctones. Buenos Aires.—Fe- 

lix Lajouane. Editor, 1897.—In. 16°, 102 p. p. 

CARLOS OLIVERA eS un periodista predilecto entre los lectores de 

buen gusto, porque ademas de erudito, es un etilista de ‘talento. © 

Sus frases medidas, cadenciosas y breves son sucesiones de imagenes 

propias y bellas, que brillan como las gotas de agua irisadas por el 

sol. Su bagage le ofrece siempre la comparacié6n 6 el ejemplo opor- 

tunos. Sus articulos son reconocidos en una pagina de diario escrita 

por hombres de ingenio. : 

Pero el folleto que sirve de epigrafe 4 estas lineas nos revela 4 

OLIVERA sobre otros rumbos. El pensador, el socidlogo, aparecen 

aplicando un criterio seguro y superior 4 nuestros origenes constitu- 

‘ . 

a 
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cionales y politicos. Estas paginas son un ensayo, y sin embargo, 

entranan ricas promesas porque nos revelan 4 uno de los precurso- 

res en la obra de esplicar el genesis y desenvolvimiento institucional 

de la Nacion. : | 

226—Juan Sitvano Gopoy. Ultimas operaciones de guerra del ge- 

neral JoSE Epuvijes Dias, vencedor de Curupaitic, su Hordsco- 

po. Buenos Aires. Félix Lajouane, Editor, 79 Peru, S5—1897,.— 

Iimprenta Europea de M. A. Rosas, Moreno 423.—In. 16°, 183 p.p. 

Con un vetrato en fototipia. 

227—I. ARTHUR MONTENEGRO. Guerra do Paraguay. Monographias 

histdvicas pov JUAN SILVANO GopDoy, con un appéndice contendo 

0 capitulo VIIT do libro de BENJAMIN MossE sobre a campanha 

do Paraguay o depoimento do general don FRANCISCO IsIDORO 

ReEsquin. Versdo e notas de ....membro do Instituto Histdrico 

Geogrifico Brastlero;, da Sociedade de Geographia do Rio de 

Janetro, do Instituto Geographico-Archeologico de Pernambuco, 

do Instituto Histérico Geografico de Bahia e da Sociedade de 

Geographia de Lisboa, Rio Grande, 1895.—Off. a vapor de Li- 

vrarta Americana, Carlos Pinto C. Suces.—In. &°, 129 p. p. 

La guerra del Paraguay, es uno de los sucesos mds dramaticos de 

la Historia Militar de la Humanidad. 

En 1872 publiqué algunas paginas incipientes, sobre el tratado de 

la Triple Alianza. Originadas en un ejercicio de la clase, no debieron 

franquear el claustro universitario y tal vez me arrepentiria de ellas 

Si las volviera a leer. 

_ Las recuerdo, sin embargo, para decir que desde aquella fecha ate- 

soro elementos para escribir alguna vez, si mis escasas aptitudes y el 

tiempo lo permiten, unaobrasobre desenvolvimiento social y politico 

del Rio de la Plata, de que aquella guerra fué una manifestacién 

directa. 

Entre tanto he estimulado 4 muchos actores militares y civiles a 

publicar sus datos como medio eficaz de preparar los elementos que 

fundaran la obra de la Historia. 

El ntmero de los libros y de los folletos sobre incidentes dela guerra 

y de la politica conocida es ya abundante y aumenta de afio en ano. 

Entre ellos cito con encomio la monografia que patridticamente de- 

dica el sefior JUAN SiLvano Gopoy, escritor y hombre politico del 

Paraguay, al general don José E. Dias, el héroe de Curupaitic. 

Tengo el proposito de no avanzar juicios, ni detalles sobre la gue- 

tra, reservandolos para la obra 4 que me he referido, y de la que he 

escrito ya centenares de paginas. Esta circunstancia explicard que 

me limite 4 recordar el libro del senor Goboy, recomendandolo a los 

amigos de la Historia del Rio de la Plata. 

40 
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La traduccién hecha -en el Brasil es un trabajo de mérito aunque 

muchos de sus puntos de vista sean discutibles. 

2283—FEDERICO DE LA BARRA. Warractones.—1S845-18 46-1847 —Sinte- 

sis, Buenos Atres. Imp. Lit. y Enc. de Jacobo Peuser, calle de 

San Mariin esquina a4 Cangallo, 1897.—270 p. p. In. 8°. 

El libro de Barra fué recibido con carifio por cuantos conocen la 

bondad y la inteligencia de este gentil hombre retirado. Los prime- 

ros capitulos eran la promesa de una pagina hist6rica, no escrita aun 

y reclamada por nuestros anales. Vences y Pago Largo tienen su 

tradicién partidista y popular. ¢Qué hay de cierto en los hechos som- 

brios que tales nombres recuerdan? 

Leimos con avidez la primera parte de este libro sincero, escrito 

con soltura y sufrimos un desencanto. EI autor se escurre entre los 

derrotados de Vences y en las paginas en que debiera explicarnos los 

trdagicos sucesos, nos ofrece la dramdatica narracién de sus aventuras 

personales. 

Entre tanto, ycomo fondo histé6rico de este entretenimiento literario, 

quedan bosquejados, por un testigo de intachable mérito, los prime- 

ros indicios de la rivalidad entre Rozas y Urouiza. De la Barra nos 

muestra los gérmenes de Caseros. 

Si tuviéramos titulos para ser ofidos por el noble anciano le diria- 

mos: rehaga esas paginas y ofrézcanos el libro que prometen, ata- 

cando a fondo los acontecimientos de esa €poca sefialada de nuestras 

desgracias nacionales. 

228— AnTONIO Gi_—Caracteres fisicos de los trigos de la Provincia de 

Buenos Aires. (Cosecha de 1895-96) por..... . Ingentero Agyro- 

nomo-Catedratico de Agricultura de la Facultad de Agronomia 

de La Plata. La Plata. Tipografia de la Escuela de Artes y 

Ofictos, 1897. In. 8°. 29 p. p. y 4 cuadros estadisticos. 

229—JosE CILLEY VERNET—Los cereales oleaginosos trillados en la 

Provincia de Buenos Aires en la cosecha de 1895-96. Estadistica 

Agricola levantada por la seccién de Agricultura del Ministe- 

vio de Obras Publicas bajo ta direcctén del ingeniero agvénomo 

doe Ha fee Bd, Inspector de agvricultura de la misma reparticton. La 

Plata. Talleves de Publicaciones de Museo, 1896. In. 8° 32 p. p. 

con tres cuadros estadisticos. 

Las invesiigaciones é informes de los sefiores VERNET y GIL con- 

tintan la serie de estudios y de publicaciones necesarios, sistemati- 

camente hechos bajo la direccién bien inspirada del Ministerio de 

Obras Publicas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 4 que 

me he referido en el numero 20. 

El estudio de los caracteres fisicos de los cereales con relacién al 

cultivo es fundamental para nuestro porvenir agricola. 
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Los jovenes agrénomos deben ser estimulados en esa senda. 

230— ANGEL FLoRo Costa—La canalizacién dela Pampa Central de 

la Republica Argentina por...... (abogado). Canalisation of 

the Central Pampa of the Argentine Republic. English version. 

Ano 1891. Imp. «Al libro Inglés», calle Treinta y Tres 6%. Mon- 

tevideo. In. 8° 93 p. p. con dos planos de perfiles y un mapa. 

El plan de esta obra ha sido expuesto con fluidez en el folleto cuya 

lectura he terminado. Pes 

Contiene, ademas de las oportunas consideraciones econdédmicas, un 

examen descriptivo de las vastas y cientificamente ignoradas regio- 

nes que este canal trasformaria. Pero los fundamentos de obra de tal 

magnitud deben ser definitivos y es de esperar que la empresa com- 

plete los estudios de las comarcas del Chadi Leuvu, como un medio 

eficaz para acercarse al éxito que con recomendable tez6n persigue. 

231—PomMPEO TRENTIN—J/ lavoro della giuvia velaztone del Secre- 

CAVIOV GEHCLAUG Oe Buenos Aires. Tipogvafia Elzeviriana di 

P. Toninit. 1896. In. 8° 115 p. p. 

La Exposicién Vinicola Italiana, que tuvo lugar en 1896, fué un éxito 

y uno de los colaboradores eficientes del mismo erael sefior TRENTIN, 

enodlogo reputado. Su folleto contiene la relacién de los premiados en 

el torneo comercial y técnico, cuya influencia sobre las relaciones 

comerciales entre el Reino de Italia y la Republica, son ya percep- 

tibles. 

231—Marrtin Ruiz MorENo—La Provincia de Entre Rios y sus leyes 

sobre tierras por el doctor...... Tomo I. Pavand. Tip. y Enc. 

Gutemberg de Mir6 y Piggola, 1896. In. 8° 318 p. p. 

El doctor don Martin Ruiz MorENo es uno de los talentos argenti- 

nos desgraciadamente esterilizados en la vida de provincia, 4 la cual 

lo encadenaran, como 4 un destino implacable v adverso, ineludibles 

y extensos deberes de familia. 

Alumno notable, espiritu rico y brillante, marcé su huella en el Co- 

legio Nacional del Uruguay. Su nombre salvaba 4 las veces el mo- 

desto recinto en que reinaba el noble Dr. LARROQUE, para sonar en el 

alcazar aislado en la llanura desde el cual imperaba Don Justo sobre 

Entre Rios y sobre la Republica en ciertas épocas. 

Abogado de vasta y seria preparacién, conocedor del derecho ro- 

mano, del derecho civil y constitucional, vino al Congreso 4 ocupar 

con brillo un sill6n de la Camara de Diputados. 

Su talento y su cardcter atrajeron sobre él la atencién y el carifio 

_de ALsina, de Quintana, de ARaoz, de los elegidos de la época. 

Numerosas y graves cuestiones de Estado 6 de politica militante 

_ tueron ilustradas por su palabra clara, concisa y vivaz. 

Después de un periodo que dedic6é 4 la reforma y al progreso de 
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santa Fe, cay6 vencido con ORONO, precursores de la ley de matri- 

monio civil, que es hoy conquista dela Reptblica acatada por la 

Iglesia. 

Desde entonces, vuelve 4 su retiro de Entre Rios, y alli vive olvi- 

dada esa inteligencia vigorosa y de iniciativa, sustraida 4 los grandes 

escenarios por implacables exigencias del deber privado. 

De tiempo en tiempo se recuerda 4 sus amigos con paginas que re- 

velan tcda la profundidad de su preparacion. Tales son las que ahora 

dedica a las leyes agrarias de Entre Rios, innumerables y contradic- 

torias, semillero de pleitos y de amenazas para la estabilidad de la 

propiedad, que nadie conoce mejor que él mismo. 

Pero él podria también dar forma a sus recuerdos politicos y de- 

jarnos paginas preciosas sobre el periodo histérico que precede y 

sigue a la reincorporaciO6n de Buenos Aires 4 la Naci6n. 

Actor, observador y amigo de los personajes descollantes, con pluma 

bien cortada y fulgurantes caracteres intelectuales ¢por qué no ilus- 

tra su nombre sirviendo a4 las letras y 4 la causa de la verdad de la 

Historia Patria? 

232— Mensaje del Gobernador de la Provincta de Entre-Rios,leido en 

la asamblea legislativa de apertura de las sestones extraordina- 

vias, el 15 de Enevo de 1897, Parand.—Tipografia, Libreria y 

Encuadernacton. El Parand, 1897.—In 8°, 54 p. p. 

Seria econédmico suprimir los mensages de Presidentes y de Govern 

dores. Se ha confundido en la Reptblica el discurso de apertura del 

Poder Legislativo, con la menuda exposicién del movimiento admi- 

nistrativo, que es tarea propia de los Ministros y de los oficinistas. 

233—Comision Central de la Avenida de Mayo, presentada a la In- 

tendencia Municipal, (segunda parte) Buenos Aires. Imprenta, 

Litografia, Fototipia y Encuadernacion de Jacobo Peuser, calle 

San Martin esquina Cangallo, 1896.—In. 8°, 288 p. p, Con gra- 

bados y planos. 

Es un libro administrativo adornado con excelentes grabados de 

los talleres justamente reputados de PEUSER. 

234—PEDRO DEL Rio. MWVuevos viajes por .... Navegacion de los 

vios La Plata, Pavand y Paraguay, al través de las provinctas 

de Santa ké, Entre-Rios, Corrientes, Territorios del Chaco, Re- 

publica del Paraguay, Asuncién, su Capital y Villa de Concep- 

ction. Centros de Yervales.—Santiago de Chile.—Imprenta y En- 

cuadernacién, Barcelona. Moneda entre Estado » San Antonio. 

1897.—In. S°, 57 pp. 

En el numero 207 me he referido ya a este autor y expliqueée en 

aquella ocasién el origen de sus narraciones de viaje. 

235—JorGE NAvarrRo VIOLA. Anuario de la Prensa. Argentina, 1596, 
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WO ae Director. Buenos Altres, 1897._In. 16°, 428 p. p. Con 

facsimiles. 

Hé aqui un libro precioso. Tipogrdaficamente esta hecho con gusto. 

Del punto de vista literario es la fuente, hasta ahora Unica, sobre los 

origenes y desenvolvimiento de la prensa diaria y periddica de la 

Republica. 

El indice de los diarios, periddicos y revistas de que trata el libro 

es tan copioso, que sugiere la presuncién de ser completo. Ademas, 

el indice esta hecho siguiendo un 6rden légico de clasificacién por 

materias. 

Dicese vulgarmente que nuestro pais es uno de los que gusta me- 

nos de la lectura. El Anuarvio demuestra otra cosa. 

Los antecedentes de la prensa metropolitana son susceptibles de 

retoque. Estan bien hechos. Es lo que el autor ha escrito mejor, 

porque refleja en ellos sus propios sentimientos, sus inclinaciones 

simpaticas unas veces, adversas las otras, 4 los hombres y 4 su obra. 

Un Anuario no es un libro rigorosamente hist6rico; pero debiera 

serlo. El de Navarro VioLa lo es, por el plan y por la tendencia. 

En la edicién del afio entrante ganarian sus paginas con la amplia- 

cion de las incompletas y dando 4 otras la sobriedad de que carecen. 

Equilibrado asi el libro por un sentimiento de estricta justicia, me- 

recerd nuevos elogios espontaneos, como el que ahora le tributo, con 

indicaciones sinceras, que no merecen el titulo siquiera de reservas. 

EK. S, ZEBALLOS. 

(Continuard), 



FOLK-LORE CALCHAQUI © 

Al americanista JUAN B, AMBROSETTI, 

Es tan poco lo que nos han dejado, en citas y apuntes breves y dis- 

persos los cronistas catdlicos sobre los dioses y supersticiones de 

Calchaqui, que es neceSario, para rehacer la mitologia de la montafia, 

acudir al Folk-Love,—la tradici6n viviente en boca del pueblo,—me- 

dio eficaz de investigaciones. | 

Y es que, por mas que pudiera creerse otra cosa, no obstante los 

Siglos que van corridos, perduran en Calchaquilos rastros luminosos 

del pasado, luchando incesantemente con el tiempo y la cultura ac- 

tuales. Llegan de tarde en tarde al oido que quiere escuchar, las alga- 

zaras estrepitosas, los cantares melancélicos y baquicos, las gentiles 

invocaciones, que salende los labios y las gargantas empapadas con 

el licor de la algarroba. De tiempo en tiempo llénans2 los €picos va- 

Iles con la algarabia de la fiesta indigena, como unaresurreccién mis- 

tica de la raza, desde Antinaco, Machigasta, Pituil, Tinogasta, Pomdan, 

hasta Santa Maria, Quilmes, Tolomb6n, Luracatao, Cachi, y mas alla 

aun, hasta Humahuaca. Moran por esos valles lejanos la deidad fu- 

nesta de la adversidad, el dios de las bacanales de aloja, el duefno 

de las aves, y la madre de los cerros, de seno fecundo, que ama- 

manta al guanaco, da choclos al maiz y cuelga vainas amarillas del 

tacu consagrado. Abundan todavia leche y miel en las faldas de la 

montana. 

Temerosas de su ropaje nativo y del desdén y menosprecio del 

(1) El presente trabajo es la conferencia que el Dr, Adan Quiroga did en el Insti- 

tuto el 12 de Julio, con algunas ampliaciones del mayor interés que el autor ha juzgado 

oportuno introducir. (N, de la D.) 
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vulgo profano que no las entiende, porque jamas las conoci6, las di- 

vinidades de la tierra guarécense en el coraz6n del rancho de barro 

6 de gutncha, haciendo de sacerdote de ese culto reservado el gaucho 

indigena, 6 rara vez en ptblico el aldz, el hombre bueno, vasallo de 

la real dignidad del Inca, que sigue tras las andas del santo, mitad 

aque! cristiano y mitad indio, rodeado de didconos criollos, quienes 

tamboril en mano, como en la procesién del Nitto Alcalde de Todos 

los Santos de la Nueva Rioja, entonan las palabras de la adoracién 

quichua: 

«Santullay, santullay 

Yavhuartscu, yvayhuariscu. 

Achallay mi santu . 

Chaimin canqut, etc.» 

Cuanto mas el indio se aferra en guardar como reliquia la_ tradi- 

cién de sus mayores, tanto mas combatido se vé por los profanos de 

su culto, entre los que figuran en primera linea los curas de campa- 

fla, los que, como Maubecin con el Chiquz, empéfianse tenazmente en 

concluir con esas tradiciones, temerosos de que perduren enel pueblo 

las practicas gentiles; pero el vulgo acostumbrado a ellas y amante de 

fiestas y ruidosas bacanales, resistese obstinadamente 4 su desapa- 

ricion. 

Hablando de la fiesta riojana de la dinastia politico-religiosa de los 

Nina, quienes han conservado el derecho de celebrar solemnemente 

las conversiones de gentiles de San Nicolas de Bari, auxiliado por el 

Nifio Jest, el Dr. Joaquin V. Gonzalez, tratando de la popularidad 

de esta misma fiesta y de la ojeriza con que los sacerdotes la miran, 

dice: «Debe notarse que el clero no le presta su auxilio; la procesi6n 

« eS puramente popular, y su sacerdote unico, el Inca, seguido de sus 

« cofrades y alféreces; pero esta de tal manera arraigada en la cos- 

« tumbre, que han sido vanas € impotentes las tentativas para supri- 

« mirla. Gobernador hubo que queriendo prohibirla provoc6 un motin 

« que puso su vida en peligro; y cuando uno de los vicarios de aque- 

« lla iglesia impidié la entrada al templo de la procesién del Nifio 

« Alcalde, suscit6 en tal grado las irasde lamuchedumbre y tal lluvia 

« deimproperios é insultos se atrajo de los hombres y las mujeres,— 

« siempre, eso si, Salvo la corona y el habito, — que llegaron algu- 

«nas de esas profetisas 4 augurale una muerte desesperante y ho- 

« rrible.» (1) 

Repito que lo que es puramente de la ritualidad indigena; lo que ha 

dejado de ser una fiesta popular; las canciones invocando 4 las divi- 

f 

(1) dhs montahas, pags. 103 y 104. 
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nidades de la tierra; los versos quichuas, las vidalas y las practicas 

puramente nativas, estan guardados en los pueblos apartados, con re- 

ligioso respeto, velados por el secreto y el misterio. Supe por el mé- 

dico pomanista Bambicha que la india Maria, de Machigasta, por 

ejemplo, sabia todo lo concerniente 4 la fiesta del Chiqui, y que era 

entendida en el ceremonial de las cabezas de aves arrebatadas 4 

Llastay para aplacar 4 aquel, € imposible me fué, por mas esfuer- 

Zos que hice, sacarle una sola palabra.—Para qué, para qué,—me de- 

cia; ¢para que se rian de nosotros? N6; ya no hay objeto; esos tiem- 

pos se han ido (tan lindos que eran), para siempre jamas!... — recor- 

dandolos con la tristeza profunda con que se rememora a4 lo que mas 

se quiso, y se perdioé en la vida. 

El Chiqui 

Es una divinidad importada del Pert, la que con su caracter tipico 

ha arraigado de tal modo en nuestros pueblos de esta parte de los 

Andes, que hoy dia mismo no hay gente en Calchaqui que no conoz- 

ca el nombre del numen funesto. 

El Chiqut es la adversa fortuna, lafatalidad, el reverso de Pucllay 

y Pacha Mama. (1). 

Para el buen logro de cualquier empresa, el indio tenia que invo- 

carle; sin6é las cosas salian al revés de lo que se queria. Imposible 

era la vida de la tribu, en la aridez de la llanura, sin el sustento de 

la algarroba y el maiz, —y habia que implorar al Chiqui para que la 

cosecha fuera pingtie. Sielsuelo,por falta de lluvia no podia alimentar 

los arboles ni la mata de yerba para el carnero de la tierra, deman- 

dabase de Chiqui que no cerrase las cataratas del cielo. Si sonaban 

cornetas y pirngollos anunciando la batalla, habia que beber aloja en 

su loor, para que la suerte fuese propicia 4 la tribu. Las guerras, la 

seca, los huracanes, las pestes, los temblores, //lapa cayendo con fu- 

ria y desgajando el tacuw secular, — todo era obra de ese Chiqui, de- 

monio Calchaqui, 4 causa del cual el hombre es desgraciado. 

Hablando Montesinos (2) de los sucesos que tuvieron lugar en el Pe- 

ru, mas 6 menos al iniciarse esta era, trae el siguiente pdarrafo per- 

(1) Chz, es cosa parada; gwz, particula que significa ambigtiedad, doblez; luego Chzguz, 

es cosa doble, \lena de falsza. 

(2) Memorias, Ed. Madrid, 1882, Cap, XIV. 
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tinente al asunto: «Era tan grande, dice, la turbacién que por estos 

«tiempos tuvieron los habitantes del Cuzco y todas las provincias del 

«reino, asi por las sefiales prodigiosas que cada dia parecian en el 

«Cielo con tanta variedad de cometas y continuo temblor de tierra y 

«destruccién de los edificios, como por la multitud de gentes que por 

«todas partes venia publicando la destruccién y expulsidén de los ha- 

«bitadores del reino, que el rey Titu Yupanqui Pachacuti, lleno de 

«congojas y melancolias no atendia sind 4 hacer sacrificios 4los dio- 

«ses. Aumentdabasele la tristeza, porque los ariolos, tarpuntaes alca- 

«huizas y otros hechiceros y sacerdotes, le dijeran que en las entra- 

«las de los animales habia muy malos prondsticos y malos sucesos 

en todo, v que e/ Cuiqui que asillamaban d la ADVERSA FORTUNA, pre- 

«dominaba en todas las cosas tocantes al rey.» 

Comentando este pasage Lafone Quevedo (1) dice: « Aqui vemos que 

«esta palabra, chiqui al decir de Montesinos, ya en €poca muy remo- 

«ta se aplicaba al infortunio. Los temblores, la destrucciOn de ciuda- 

«des, los fenédmenos en el Cielo y en la Tierra, las hordas conquista- 

«doras del viejo mundo se reproducian en América:—todo era espan- 

«to y confusion. Desde Pachacuti VI hasta Pachacuti VII parece que 

«median quinientos afios y estos son los de las tinieblas en el Pert;— 

«en ellosse perdieron las letras.» 

«En pocos afios mas, afiade, hasta el nombre de Chiqui se habra 

«perdido en lo que una vez fué Tucuman, mas tarde, lacuenca 6 Va- 

«lle de Londres, y hoy es el Pomande Catamarca.» 

El! Chiqui es el padre de los sacrificios. Para aplacar 4 esta divini- 

dad tunesta, habia que llegar hasta arrebatar a Llastay, el duefo de 

las aves de las llanuras, sus mas queridos hijos. 

No es concebible flesta del Chiqui sin cabezas de animales. Estas 

cabezas de animales, sin duda alguna, sonlasustitucién delas cabezas 

del hombre, que con sacrificios humanos se le aplacaba: runa arpa- 

aviguan. Ademas, yo no abrigo dudas, después de recojidos muchos 

datos, de que los sacrificios de las tinajas © urnas funerarias tendrian 

que ver con el Chiqui. Lo que mas frecuentemente se demandaba (co- 

mo hasta hoy) del Chiqui, era lluvia, pedida 4 Yaya por la tribu se- 

dienta. En las tinajas todo habla de agua. Bajo el arco de las largas 

cejas de la figura de las mismas, se vé a la serpiente, la que siempre 

Suele salir de las grietas de la piedra, con agudos silvos, cuando la 

tierra quema; luego, todo el simbolismo de las urnas son rayos, y 4 

vecesrayos con cabezas de serpientes; el suwrz, aparece correr en ellas 

con el pico abierto, la larga pierna doblada en la rétula, suelto a 

(1) LonpREs vy CaTAMARCA, Apend,E, pag. 378 
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los vientos el plumaje de sus alas —todo lo cual es un simbolo de 

HMuvia. Este szrv7, como luego lo probaré, tiene que ver mucho con el 

Fig. 1,—Urna de Amaicha 

Colec, Museo Nacional 

Chiqui. Las manos del idolo de la misma 

urna, sugetan un jarro de boca abierta : 

que yo antes tomé equivocadamente por 

ombligo del idolo. Va la siguiente urna de 

Amaicha (Tucumdan) que es una prueba de 

cuanto digo (fig. 1). Aun mas: en recientes 

piezas que he adquirido de Santa Maria, 

toda duda alrespecto se desvanece. Ya la 

figura, con su vaso 6 cantara, que pide llu- 

via, esta fuera de la tinaja. Aquello que 

sugeta eS un vaso todo hueco, como de- 

mandando agua (fig. 2). Después de esto, 

los zapos, renacuajos, lagartos en las urnas, 

asi como estos mismos animales al borde 

de las pequefias tinajas 6 huzllqu7zs, me- 

tiendo la cabeza dentro para beber, son 

signos indiscutibles de agua. 

Tampoco es concebible la fiesta de! Chiqui sin el drbol, el tacu, que 

da la algarroba, con la que se elabora la chicha de las libaciones 4 la 

divinidad funesta. El drbol, con 
cuyo nombre se llama al algarrobo, 

fué siempre venerado en Calcha- 

qui, mas que la palmera en el de- 

sierto; la cabeza del sacrificio se 

colgaba de él, y hoy cintas, ma- 

sas, y huahtas, sin duda en susti- 

tucién de la carne humana; bajo 

el arbol hacense también las liba- 

ciones de aloja fermentada. 

Repito que la fiesta del Chiqui 

es Sacrificio para aplacarle, la que 

tanto parece coincidir, como lo 

ha hecho notar Lafone Quevedo, 

con la caza de la cabeza de los 

Dayak de Borneo, para ofrecerla 

A Tiwah 6 la Muerte, descrita por Fig, 2,—Idolo de Santa Maria 

el Marqués de Nadaillac. (1) Colecc, Inst. Geog, 
En Pomdan (Colpes), Machigasta 

y Tinogasta (San José) he tomado apuntes sobre esta «fiesta del Chi- 

(1) Revue des deux Mondes, 1884, pag. 425 (Laf., op, cit.), 

iy if 
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qui», 4 la que sé denomina de. este modo. Lo que dijo el indio 'Pe- 

ralta, coincide con lo que cuenta el médico Bambicha, descendienté 

del cacique dueno de Guafumil y Joy ango, lo mismo que con lo que 

me dijo un indio tinogasteno. 

He aqui en qué consiste la fiesta. 

Antes de nada, hombres y mujeres se reunian bajo el faczz, demic 

diéndose a su sombra que los indios mas vaqueanos cazaran durante | 

dos dias, en el llano y el cerro, las aves de Llastay, 6 sea: guanacos 

liebres, zorros, guzrquinchos, suris (también estas, segun Bambicha, 

aunque parece que n6) y otros animales. Reunidos éstos, eran sacri- 

ficados con mucha ceremonia, cantos y libaciones, cortandoseles la ca- 

beza con cuello, asdandolas en una hoguera improvisada. A los quir- 

quinchos los asaban enteros. Esto es el simbolismo del viejo sacrifi- 

cio humano que presidia el «duefio dela cabeza», 6 humantyoc. 

Las cabezas eran repartidas entre las gentes, las que alz4ndolas en 

alto, tomadas del cuello, hacianlas saltar, en medio decantos y gritos 

infernaies, enlos que se demandaba de Yaya lo que la tribu ansiaba. 

Cuando se trataba de pedir agua, formabase un circulo de hombres 

y mujeres, que daban vueltas, danzando. En el centro de la rueda 

estaba el codiciado tinajén de aloja. ‘Luego, cada cual alzaba su can- 

taro particular, que ponia sobre la cabeza, lleno también de aloja, 

atronandose los aires con el grito: 

—jInti rupas tian! 

({E1 Sol esta quemando!) 

La india Maria, de Machigasta, celebr6é la ceremonia con una Ca- 

beza de un pequefio guanaco, momentos antes de llegar yo; pero me 

fué imposible conseguir lo hiciera en mi presencia, y eso que me vali 

de la influencia del mentado Bambicha. 

En Tinogasta, se toman de la mano, y la rueda danza dando vuel- 

tas en torno de la tinaja de aloja, cantando coplas quichuas cuyo 

pié es: 

_ —Vidaychunquichu, vanquichu.—Luego, dase vueltas al rededor del 

avbol, conlas mismas cabezas de animales, entonando la vidala indi- 

gena y bebiendo aloja de un modo pasmoso. Por la tarde es la ca- 

rrera 4 pié, separados en grupos hombres y mujeres, como 4 dos cua- 

dras de distancia del algarrobo, lanzandose todos 4 la carrera, 4a fin 

de llegar primero y conseguir la huahua, colgada del arbol, preunle 

al mas veloz, 

Lafone Quevedo (1) nos da el canto del Chiqui, en el que se notan 

visibles rastros de canto solar, tal como el Folk-lore actual ha podido 

(1) LonpREsS Y CATAMARCA, cit, Apénd. F, 
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recogerlo de boca del Presb. don Juan Vazquez y Amado, cura de los | 

Sauces (Rioja). Helo aqui: 

R Huirapuca Corriti; 

« Runaca cusiqui, cusiqui purinqui: 

« Caballumpi armachis, armachis purinqui: 

Arquituta silvas silvas purinqui: 

Huilla, talca, saltas saltas purinqui: 

Ufiapa, ufiapa cuasi pasa: 

« Unapa, ufiapa, asilo topanse, asilo guatanse: 

jHuipe, Huipe! 

jCot. Cot, Cot!» 

a 

a 

R 

En Tinogasta (Rio Colorado), Se-/en-se, parece ser el estribillo del } 

canto al Chiqui. 

Pasanco 4 otra cosa sobre el mismo asunto, el Chiqui, como todo 

dios de Calchaqui, debe necesariamente tener su imagen especial. 

Siempre me he preocupado de buscarla entre centenares de idolos que 

conozco; y, francamente que no daba con nada que tipicamente re- 

presentase a4 la divinidad funesta, hasta que por suerte pude conseguir 

del valle de Santa Maria una media docena de urnas funerarias, en 

las que no dudo que este Chiqui esta representado entre las pinturas 

de la misma. 

Si ello es asi, sera, por mas de un motivo, un descubrimiento bien 

interesante. 

He aqui la urna (Fig, 3) principal de entre las seis 4 que hago refe- 

rencia, de Andaguala, sin duda una de las mas im- 

portantes de mi ya numerosa coleccién de tinajas. 

gQuién no cree ver en ella 4 Chiqui, con todo lo 

que es peculiar 4 la deidad funesta?—Esa fisonomia 

de la parte superior de la tinaja, 4 la derecha, es un 

mascaré6n de dar miedos, con sus grandes ojos y 

boca abiertos, sus largos brazos caidos, y sobre el 

hombre la huma, 6 cabeza de sacrificio, con la cual 

la deidad funesta se aplaca. Entre ambos piés (piés y 

piernas que yase transforman en iguales de suvrz), hay 

otra cabeza humana destroncada. En la parte delan- 

tera del trage esta un survz, como en esqueleto. Su 

vestido es como el de una de nuestras mujeres; y, 

si mujer fuera esta figura, en nada desmentiria la 

tradicciOn que dice que wva muger cacica tenia la cabeza. 

En la figura dela izquierda de lamisma tinaja, laimagen represen- 

tada tiene algo de aspecto mas feroz. Parece queda la cabeza cortada 

Fig, 3.—Urna de 

Andaguala 

Colec, Quiroga 
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se la hubiese provisto de un cuerpo artificial. Eso que cae de ambos 

lados de la cabeza, como cometas que terminan como con un sol 6 

astro, parece ser una prueba mas que todos estos dioses tienen atri- 

butos solares. En la parte inferior del vestido, como si dijéramos en 

la falda, esta pintada una serpiente, que como ya lo demostr6 Ambro- 

setti (1), rarisima vez puede en urna alguna faltar. Lo notable y tipico 

de esta figura, es que desu cabeza sale algo como un plumero 6 ra- 

ma:—es, sin duda, el avbol el tacu venerado, el algarrobo, del cual 

pendia la cabeza y bajo cuyo ramaje celebrdabase la fiesta de Chiqui. 

Este detalle es notable, porque no hay fiesta sin Arbol. 
ra 

En la panza de la tinaja, 6 sea laparte inferior de la misma, distin- 

guense perfectamente dos avestruces 6 surzs, el uno al lado del otro, 

dejando un espacio en medio con el simbolismo de la serpiente de 

dos cabezas. El szvz encuentrase generalmente en las urnas, ya por- 

que tenga que ver con la demanda de agua, objeto primordial de los 

sacrificios, 6 ya porque tenga que hacer con algo como la trasmigra- 

cién del enterrado, dentro de la tinaja, 6 ya porque el muerto se 

transformaba en este animal, tan tipico, tan rapido en la carrera, tan 

hijo del desierto, que preocuparia al indio al verle en él. 

El surz, dije antes y lo repito en esta oportunidad, tiene mucho que 

hacer con el Chiqui, ya sea porque la misma deidad funesta se vuel- 

va avestruz, para vagar en el desierto y abrir las alas y el pico al 

menor soplo de una brisa calida cargada de vapor de agua, 6 ya por- 

que en suvzs se tranforman sus Sacrificados. 

Que el suwvz tiene que hacer con Chiqui, pruébalo el hecho de que 

en la fiestas del mismo, cuando se le ofrecen las cabezas de aves de 

Llastay, es la del suri la Unica que no se presenta, excluyéndosela 

del sacrificio, como si este fuere motivo de veneracion especial. Y no 

debe ser, sind, porque Chiqui se transformaria en szvz. 

Refuerza esta idea, la tradicién que se conserva en los pueblos in- 

digenas de Amaicha y Colalao del Valle, de que las brujas, hechice- 

ras y machis, para seguir viviendo en la tierra, transformdabanse en 

animales. La Pacha Mama misma,—esto también lo saben 1os indios, 

—suele andar en las eminencias transformada en guanaco, llama 6 

vicufla, pastando en medio de la gran majada, como su ///a sobrena- 

tural, velando por sus veloces protegidos y fecundando el seno de 

las hembras. 

Chiqui, es, como Pacha Mama, un dios, y mucho mds que un he- 

chicero, un brujo 6 un machi,—y transformariase con mds razon, por 

medio de alguna trasmigraciOn especial, en animal, en avestruz, por 

(1) 4¢ Culto de ia Serpiente, Bol, del Inst, Geografico Argentino, tomo XVII, pag 225. 



= 006 —- 

lo que éste no figura en la fiesta del Chiqui y era mirado en Calcha- 

qui con respeto religioso, El hecho mismo de encontrarse el szré 

en la misma urna que Chiqui, es un dato revelador. Véase, adernds, 

que el avestruz parece ir 4 la carrera, con las alas abiertas, largando 

de su pico la serpiente, 1o que es sintoma de que el milagro esta para 

consumarse, y que va a llover. 

_ A fin de que no quiera creerse que es casual todoel simbolismo de 

la Fig. 8, que acabo de reproducir y estu- 

Andaguala (fig. 4). En esta lamina tenemos 

ya a Chiqui bajo el arbol. que, por la falta 

de sombras, parece brotar de la cabeza del 
idolo. 

Sobre el pecho esta grabada una estrella 

lo que parece ratificar que algo de solar te- 

nia este culto. Su trage toma las formas de 

un escudo, y toda la figura es caprichosa por 

=] sus dibujos. Los pies son de avestruz. 

Fig. ie Romeo Particular es en esta urna que las dos figu- 

ras pintadas bajo las cejas-del idolo mayor, 

sean tan diversas, cuando suelen ser exactamente iguales, 6 muy 

parecidas. 

La figura de la izquierda de la tinaja, cuyos rasgos principales di- 

sefio, es todo un simbolismo, toda una madeja mitolégica, sin duda. 

Sin embargo, distinguense perfectamente en medio de ella, dos szvzs, 

exactamente de las mismas formas del avestruz que aparece pintado 

en el traje de la Fig. 3, anterior. ¢No representara todo ese extrafio 

simbolismo la transformacié6n del Chiqui, de la derecha, en avestruz? 

Muy posible es que asi sea. | 

Los dibujos de la parte inferior de la urna, apenas si pueden perci- 

birse, pues el tiempo casi ha concluido de borrarles. Parecen care- 

cer de importancia. 

Del otro lado de la urna, no son menos notables sus pinturas, rela- 

tivas al asunto de que me ocupo. Las figuras aparecen siempre con 

Su cara triangular, bajo el arbol consabido. Las cabezas con cuello, 

del sacrificio, estan patentes; el trage es semejante otra vez al de las 

mugeres; las piernas y pies son siempre parecidos 4 los del avestruz. 

Para mayor abundancia, va en seguida la urna N° 316 de mi colec- 

cién, también de Andaguala. Tanto las figuras de arriba, como las 

de la panza_de la tinaja, representan al dios de la adversidad (Fig. 5). 

Las de la parte superior, son muy semejantes alas que acabo de des- 

cribir, correspondientes 4 la urna anterior. 

En las dos de la barriga 6 panza de la tinaja, el idolo, con su fiso- 

Se 

diar, va en seguida otra urna funeraria de 
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nomia tipica, tiene alzadas en sus manos, como ensefidndolas, 4 las 

cabezas del sacrificio. 

-Podria presentar tres ejemplares mds; pero con 

las liminas expuestas, basta para dejar demostra- 

do, 4 mi juicio, cuanto mas antes he dicho al res- 

pecto. 

Si las figuras de las tinajas son representacio- 

nes de Chiqui, ya tenemos 4 éste en el simbolis- 

mo de las urnas funerarias de Calchaqui. y algo 

del misterio habremos contribuido 4 despejar. 

Me falta saber Unicamente si dentro de estas 

urnas, que consegui vacias, estaba la cabeza del 

‘sacrificio, lo que es casi seguro. No lo puedo 

garantir, aunque me han traido crdneos de adultos Fig. 5.—Umna de 

que dicenme se encontraban en las urnas. 
Andaguala 

Colecc. Quiroga 
Si ello fuere asi, el asunto quedaria, al parecer, 

despejado. Entonces, sabriamos con certeza cuanto dolor y cuanta 

‘sangre nocostaria 4 nuestros indios el grito del pueblo sediento, 4 la 

‘sombra protectora del algarrobo, en uno de esos dias en que el Sol 

ardiente quemaria la tierra, y el aire leno de fuego azotaria el ros- 

tro abatido de la tribu suplicante:—IJntz rupas tian! 

Il 

El Pucllay 

El! Inca Garcilaso nos refiere cuanta aficion habia en todo el Impe- 

‘rio incdsico por las fiestas, las que se repetian varias veces todos 

los afios. 

Algunas de estas fiestas tenian cardcter oficial, como cuando se la- 

‘braban las tierras del rey. «Cuando se barbechaban, dice el Inca, (que 

-<enténces era el trabajo de mayor contento) decian muchos. cantares 

«que componian en loor de sus Incas, trocaban el trabajo en fiesta y 

«<regocijo, porque era en servicio de su dios y de sus reyes» (1). La 

‘que sobresalia entre estas fiestas, era la celebrada en honor del Sol, 

en el mes de Junio, 6 sea la de Inttp Raymt, «que quiere decir la 

Pascua solemne del Sol.» Para ella, «traian grandes atabales y trom- 

«petas, y muchos ministros que las tocaban....en tres dias (ayuno) 

(1) CoMENTARIOS REALES, Lib, V, Cap, II, pag. 332 (Ed, Madrid, «829), 



«comian un poco de maiz blanco, crudo, y un poco de yerbas que Ila: 

«man Chucham y agua simple> (1). 

Yo creo que mas que a los peruanos, civilizados y laboriosos, pla- 

cian 4 Calchaqui las fiestas. Nuestro indio era holgazan por natura- 

leza; sentia encantos por la vida errante; su placer favorito era la 

ebriedad; las grandes fiestas, por no llamarles las grandes orgias y 

las ruidosas bacanales, constituian su deleite cuotlidiano. 

Si el calchaqui hubiera conocido los viejos dioses, desde el primer 

momento apasionarase de Baco, el de las actitudes de serenidad y de 

embriaguez, el tipo del dios juvenil, casi desnudo, coronado de pam- 

panos y de yedra, como lo ideé Praxiteles, casi siempre acompafiado 

de bacantes, satiros, faunos y ménades, 6 unido 4 Sileno, Pan, Am- 

pelos, Melpémone, Semele, las Estaciones y otros tipos simbdolicos de 

su estirpe. 

Como Grecia cre6é 4 Baco juvenil y jovial, el indio creé 4 PucLLAy, 

al viejo alegre, pintarrajeado de cabellos canos, viejo verde, como se 

diria hoy, encarnacién del juego, de la alegria, de la fiesta, y, mas 

que nada, de la embriaguez, que mas que un habito fué una virtud. 

En la Gramatica del Padre Torrez Rubio (2), Pucllay es jugar, y 

Pucllacoc, el que juega. 

Pucliay, alegre, testivo y risueno, es el reverso de Chiqui airado. 

Cuando uno medita en aquella divinidad de formas humanas, el es- 

piritu instintivamente se vuelve tres siglos atrdas, pareciéndole tener 

ante sus ojos una época. Desfilan al instante por la imaginaci6n aque- 

llas multitudes de hombres y de mujeres, llevando cantaras de aloja 

en la cabeza; vemos beber a los unos y oimos cantar a los otros, 

dando alaridos todos, saltando, corriendo, haciendo piruetas y mue- 

cas, tocando tamboretes, haciendo sonar cornetas y pingollos, en re- 

vuelta confusion, con sus trajes grotescos, el arco y la flecha 4 un 

lado, como si Se tratase de un pueblo de locos 6 de insensatos, que 

después de reir media docena de dias concluye por pelear, con la 

excitaciOn natural de las bebidas y licores saivajes, que hanse ‘apu- 

rado en largas horas de algarabias y de insomnios, hasta que el ser 

humano, tendido en el suelo, se vuelve una bestia sin conciencia de 

Su propia vida, entre los humos de la chicha fermentada que le did 

a beber suefnio. 

Cantaros, y jarras, y vasos, y yuvos se hallan 4 un metro de la 

tierra, como si Calchaqui, al lado de sus muertos herdicos, hubiera 

querido sepultar sus alegrias, guardando debajo, como una reliquia, 
la 

la vasija de barro con que se lib6 4 Pucllay. 

(1) Garcilaso, Op, cit., Cap. XX, pag. 491. 

(2) GRAMATICA QUICHUA, Diccién, 

o De 

on 
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El rio de Chaquiago (en Andalgala) llamdbase Pucya-mayu. 

Tinogasta esta hoy dia mismo lleno de Pucllay. Alli consiguié el 

doctor Schunk una de las imagenes de este idolo, de madera, en un 

rancho indigena (1). 

Pucllay es el héroe del Carnaval, porque éste siempre preside todos 

los juegos. Las gentes hacen alli un muneco de trapo, que figura un 

viejo ridiculo, bonachon, de cabeza encanecida, sin un solo cabello 

negro, y en estremo andrajoso, como que no vive sino en orgias. 

Con su «genio y figura», montase al viejo en un asno andariego y 

retoz6n dela comarca, al que sigue como en procesién la pueblada 

carnavalesca. Detras de Pucllay, van en primer término cantores y 

cantoras (esta demas decir que deben ser grandes bebedores de aloja), 

que alzan sus himnos de entusiasmo al toque repetido y monotono 

del tamborillo indigena. De cuando en cuando, 6 en todos los trechos, 

se bebe y se canta una vzdalita, monétona y dolorida, con aquel pie 

repetido de 

«Vidalita por el Carnaval 

«Que se ha de acabar 

<a Ni anOmGalba larereas > 

De tiempo en tiempo, también, entre musicas, y jaleos, y risas, v bu- 

-llicio, y cohetes, y algazaras, todos los del séquito echan almid6én en 

la cara y cabeza del dios ridiculo, del viejecito de trapo, que va so- 

bre su burro moviéndose de un lado 4 otro, con el cuello suclto, como 

Si no se pudiese tener de ebrio, disputandose cada cual la preferen- 

cia de echarle el primer punado. Ponenle también coronas con vainas 

de algarroba, sarmientos con racimos de uvas, ramas con flores. 

Cuando la procesién termina y la fiesta pasa, es necesario sepultar 

A Pucllay, porque ya se acabaron las alegrias, 4 a de que éste re- 

viva vigoroso al ano siguiente. 

El entierro debe siempre ser en las afueras de la aldea, y en 

suelo sombreado por la copa del facz, al lado de su tronco. Al efecto, 

cabase la fosa; en su fondo se le recuesta; le cantan; armanle duelo 

forzado; se grita, se llora, por nifios, hombres y mujeres. Sobre este 

muneco enterrado se echan frutas, lo que quiere decir que ha de du- 

plicar los productos en otro aniversario de alegria. Después le echan 

tierra, largando cada cual un pufiado en la fosa. 

(1) Este idolo ha sido descrito por su duefio em un diario La Reaccién (Catamarca), 

- en uno de sus primeros nimeros, que no he podido conseguir; creo que en 1891 se pu- 

~ blicé. 

41 
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Una vez sepultado Pucllay, cesan los llantos. El Carnaval concluye, 

y recomienzan las diurnas faenas. 

Conviene notar que en el entierro del Baco Calchaqui, el arbol eS 

indispensable: y si hago notar esto con insistencia, es por la coinci- 

dencia particular de que los primeros idolos de Baco griego se rela- 

cionaban con el culto fetichista de los drboles, «en los que suponian 

«que habia fijado su residencia. Ai lado de estas representaciones 

«naturales, la mano del hombre comenz6 a modelar imagenes de una 

«<rudeza primitiva, consistentes en un poste adornado con telas 9 una 

«mascarilla pintada de rojo» (1). 

Entre los numerosos objetos de mi 

coleccién, la expléndida alfareria del 

idolo-tinaja, de casi tres cuartas de al- 

to, sin duda que representa a4 Pucllay, 

el dios festivo. (Pig. 6). 

No es este el lugar oportuno para 

hacer una descripcion completa del ido- 

lo, del cual sefialaré solamente los ras- 

gos tipicos que hacen que yo lo tome 

por Pucllay. 

Su fisonomia, aplanada por el artista, 

revela alegria y contento: estan abier- 

tos sus grandes ojos, provistos de pu-— 

pilas; en su boca se distinguen perfec- 

tamente sus raleados dientes en relieve, 

pues parece que esta riendo.. De un 

lado y de otro, hastala mitad de la me- 

jilla, tiene pintados cuadrados rojos alternados, como se vé en la la- 

mina, los que contrastan con el color amarillo de su cara. Esto es otra 

prueba de que este dios pintarrajeado esta alegre y de fiesta, con su 

particular tatuage. Estos colores me hacen pensar en la singular coin-— 

cidencia de la «mascarilla pintada de rojo» de Baco, en la cita gue 

hice mas arriba. ; 

Que se trata de un dios festivo, compruébalo mayormente la musica 

6 flauta, como ocarina, que tiene entre las manos. Esta flauta, de re- 

lieve, lleva cuatro agujeritos para el sonido en la parte super: °F Cle 

la misma. 

En sus orejas (una esta comida por el tiempo) tiene una especie de 

mofia; y sin duda es atadura de trenza, pues que en la frente del 

Fig, 6,—Idolo tinaja de Amaicha 
Colecc. Quiroga 

(1) Dicc, ENCICLOPED, HisPANO-AMERICANO, Tomo III, pag. 24 (Barcelona, 1888), 
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idolo se ve su cabello partido, lo que continta por la parte posterior 

de la cabeza. 

En el corto cuello tiene pintado algo como collar 6 gargantilla. 

Este idolo-tinaja, por lo demds, es todo hueco, inclusive su cara 

aplanada, y su forma es como la de un tromb6n, como si se hubiese 

querido que el sonido de su musica llenara los aires. 

Si tuviera alguna noticia de que los naturales adoraran 4 algun 

dios de la musica, no tendria inconveniente en atribuir esta hermosa 

imagen a ese dios; pero, como creo que no lo hubo jamas en Calcha- 

qui, no trepidaré en llamar Pucllay 4 este dios alegre, risuefio, de 

cara pintada, eternamente con su flauta entre ambas manos. 

_ Hoy, como antes, se ha tratado de que el dios festivo desaparezca; 

pero todas las tentativas han sido inttiles. Los misioneros catélicos, 

a pesar de sus esfuerzos, jamas pudieron quitar 4 Calchaqui su furor 

por las fiestas y bacanales, ni alejar de su boca el vaso de la ¢umunda 

chicha, como llama Lozano al licor de las libaciones. Tuvieron que 

dejar al indio en sus habitos inveterados; y en las grandes festivida- 

des religiosas, y en los carnavales, nadie contenia al caichaqui, ya se 

trate de la fiesta del Patrén de la localidad 6 de la veneracié6n del 

Nifio Jests:—la ruidosa bacana! ha de ser el principio y fin del festi- 

val, como lo es hasta hoy en Machigasta, Tinogasta y Fiambala, es- 

pecialmente. 

Pucllay vivira mucho tiempo mas; y las codiciadas vainas amarillas 

de la algarroba, hardn evocar su recuerdo en cada estio. 

{I 

La Chaya 

La fiesta de la Chaya, es la misma fiesta de Carnaval, la de los tres 

dias de locura sin térmiuo, repetida afio a afio, con desenfreno pri- 

mitivo, en escenas que no corresponden 4 la cultura y costumbres 

actuales, que rememoran el pasado de una manera atavica, dandonos 

una plea mds 6 menos perfecta de Calchaqui alegre, festivo, cantor 

y ebrio. 

La. fibra nativa se sacude, como pulsada por los recuerdos, al es- 

cucharse en el rancho al tamboril olvidado durante un afio, que se 

descuelga de la pared y se le adorna con cintas de colores, de soni- 

dos secos como el bombo, menos bullicioso pero mas grave que la 

pandereta espafiola; llenan los aires en la noche calida y tranquila 

los ecos dulces de la flauta de cafia y cera, de la que brotan, como 
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envueltas en un coro de tristezas, las vtdalitas sentimentales; el 

cantaro rebosa de aloja de algarroba, que chispea como la alegria 

del corazon de la turba que ya viene a la fiesta por las estrechas 

sendas de cercos de tala y fusca. 

El teatro de la escena carnavalesca suele ser Malligasta, Anguindan, 

Nonogasta, Vichigasta, los demas pueblos, algtin lugar de Poman mis- 

mo y Fiambala tinogasteno. 

Toda la fiesta tiene mucho que ver con el Pucllay, cuya silueta 

acabo de hacer, el que aparece desde el primer dia, aunque sea en 

la forma de una gran guagua de harina enel juego de las comadres 

y de los topamientos, como lo he visto en una aldehuela de Capayan, 

El autor de Mis MonraNas, en un capitulo de valer, mas que por la 

retorica, por la observacién, lleno de verdad y colorido locales, (1), 

sospecha el origen de la fiesta, cuando escribe 4 proposito de la Cha- 

ya: «He penetrado en el fondo de la sociabilidad de esos pueblos; he 

«estudiado los ritos, las costumbres y las ideas embrionarias; pero 

«una sombra impenetrable envuelve la filiaciOn sociol6gica de aque- 

«lla instituci6n y de las ceremonias, carnavalescas que voy 4a relatar 

«en las cuales parece aquella masa semisalvaje pugnando por volver 

«al punto de partida, 4 la existencia selvatica de la edad inculta, im- 

«pelida por alguna fuerza latente de atavismo, 6 por las influencias 

«todavia vigorosas de la tierra que la sustenta». 

En esos dias reina el Baco Beodo, que pintd Miguel Angel, concer- 

vado como arte ycomo verdad en el Museo degl’Uffizii, de Florencia 

Mucho antes de Carnaval comienzan los preparativos de la fiesta 

de la Chaya. Largas caravanas de gentes, montadas en asnos apor- 

reados y hambrientos, dejan la aldea, para ir 4 pasar unas semanas 

A la sombra de los algarrobales, porque ha Ilegado el tiempo de re- 

cojer las vainas que amarillean, y que iran a parar 4 la pivhua, des- 

pués de consumida la cantidad necesaria en la fiesta. El rancho 

queda desierto, cubierta Su puerta con un cuero, quedando solitaria 

la aldea después de unos dias. En el campo se improvisan viviendas, 

y a los algarrobales se trepan hombres, mugeres y nifios a recojer 

el codiciado fruto calchaqui. Por la tarde 6 la noche se ensayan las 

clasicas vidalitas de carnaval, que el gaucho entendido compone, en 

letvas de cuatro versos, ya quichuas, ya quichua y espafioi, 6 simple- 

mente espanol. Al compas del tamborete, con musica de flauta de ca- 

fla 6 violin de cuerdas de tripas, ensayanse también los cantares 

de la Chaya y Pucllay, designandose de antemano 4 los protagonistas 

directores, como padres y comadres en la fiesta cercana. 

Hecha la cosecha, y listo ya todo, las gentes vuelven 4 la aldea, y 

(1) Cap. XVII, pag. 232. 
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cuando el carnaval comienza, esta lista la algarroba fermentada en 

los viejos odres de barro. 

Entonces, desde el primer dia de carnaval, comienza la Chaya, que 

es la fiesta misma. Correrias 4 caballo y 4 pié; bailes enlos ranchos 

6 la pulperia; cantos y vidalitas 4 toda hora, aloja el dia entero, be- 

-bida en grandes porongos; relaciones, gritos infernales; aplausos de 

manos; baldadas de agua y pufiados de almid6én y harina, con clavo 
la 

de olor, que no es permitido limpiarlo 6 sacarlo del rostro de la mu- 

-chacha, alegre y retozona, vestida de coloretes, con un pafiuelo rojo 
~ 

al pecho, 6 ya 4 los hombres, de largas botas, con el sombrero en- 

casquetado hasta los ojos, adornados con gajos de albahaca olorosa; 

los topamientos, el juego de las comadres:—todo eso y mucho mds 

constituye la Chaya, que sé6lo se suspende cuando ya las gentes no 

pueden tenerse en pié por la embriaguez. 

«Otras escenas de caracter indigena, dice el mismo Gonzalez (1), y 

«cuyo significado es ya imposible comprender, se desarrollan en los 

-«ranchos de las orillas, entre la gente mas torpe, que no tiene otra 

«manera de manifestar las alegrias ni los pesares que la embriaguez. 

«Los actores de ellas son los descendientes mas directos de los anti- 

«guos pobladores, raza intermedia, degenerada, llena de preocupacio- 

«nes propias de la barbarie, y de costumbres que parecen ritos de 

«una religi6n perdida, de la cual sélo restasen vagas nociones 6 re- 

-«cuerdos imperceptibles. El carnaval «6 la Chaya» es para elindigena 

«una institucién, una orden con ritualidades y preceptos extrafios, con 

«practicas tradicionales, con jerarquias, con relaciones curiosas 4a la 

«historia y a4 la naturalezadela region emparentada por vinculaciones 

-«Singularisimas con la sociologia de todas las razas de un mismo ni- 

«vel de cultura, y en las cuales una observacién profunda descubriria 

«tal vez ténues vislumbres de la civilizaciOn conquistadora, en medio 

«de losnebulosos habitos de la edad prehistorica.» 

Por otro lado, en estas fiestas. jamdas faltan numerosas escenas vy 

cantos indigenas. He aqui uno de los versos que cantan en Fiamba- 

bala y todo el Norte de Tinogasta, tal cual hoy se lo repite: 

«Nuncancholo 

«Piscocami 

«<Saucepatamp 

«Iguaicami 

«Tumpa vaira 

«Basta vaqui 

«Brasos mique 

«Purmai carpi.» 

(1) Ms Montanas, lug, cit., pag. 230 y 231 
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En el ultimo dia de la fiesta tiene lugar la escena mas tipicamente 

salvaje, cuyo marcado origen 6 descendencia indigena no puede po- 

nerse en duda. Es la manera cémo se despide a4 la Chaya. 

En el centro de una gran rueda de hombres y mujeres, Ilenos de 

almidén y con ramos de albahacas, se coloca un gran cantaro de alo- 

ja, del cual sacan todos para beber con una avidez y entusiasmo re- 

pentinos, sin ahorrar un momento de tiempo, como si fuesen mas 

veloces que nunca las horas de alegria. | 

Estalla de golpe la musica, tocada por un grupo que obedece 4 los 

golpes repetidos del bombo. 

Reantidase la lucha, mds encarnizada que antes, 4 pufiados de al- 

mid6én y de harina. Se grita con estrépito y se cantan vidalitas 4 to- 

da voz. 

Entre canto y canto, domina la embriaguez, y aquello se vuelve una 

orgia atronadora. 

Llega la noche. 

Por un momento suspéndese la algazara. Uno de los musicos, que 

ya no puede cantar mas, se coloca en un banco en medio de la rue- 

da, la que comienza 4 dar vueltas en torno suyo, siempre bebiendo. 

Cuando llega cada cual frente al «<idolo ebrio»,, que constantemente 

golpea el parche de su tamborete, arrdjale pufiados de almid6n, echa- 

le un jarro de aloja en la boca, la que debe tragar cuanto posible 

le sea. 

La salvaje diversi6n dura hasta que el «<idolo ébrio» no se puede 

tener mas, y convertido en una bestia sin acci6n, rueda por el suelo, 

salvaje escena que es saludada por una estrepidosa algazara, lanzan- 

dose inmediatamente todos sobre el ébrio, tirandole almid6n, harina, 

aloja, albahaca, pisdndolo, arrastrandolo, entre risas y alaridos 

éQuién no ve en este idolo humano al viejo Pucllay, centro de la 

rueda carnavalesca, y objeto de los tltimos entusiasmos en la fies- 

ta de la Chaya? 

Alli est4é en medio el dios ébrio, coronado de ramas verdes, andra- 

joso, llena la cara de almidén, objeto de los cantos mas decidores de 

la vidalita, con la cantara del facu 4 su lado, bebiendo como un 

tonel, entre risas estrepitosas, hasta que cae de su trono, para que to- 

das las alegrias se acaben... 

Concluye la Chaya, y el suefio reparador, se apodera de los carna- 

valeros, hasta que reparan sus fuerzas, volviendo la aldea 4 su vida 

monotona € invariable de todos los dias: los hombres buscan sus 

bueyes, para arar la tierra; las viejas hilan el algodén 6 la lana de 

guanaco; las muchachas antes que nada, examinan sus conciencias, 

arrepentidas de las licencias de los tres dias, y los muchachos, repi- 

tiendo todavia en voz baja la Ultima vidalita, vuelven 4 ensillar los 
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burros hambrientos y se dirigen al campo 4 acarrear la lefia para el 

hogar de quincha. 

IV 

El Llastay 

Luastay y la Pacha Mama parecen gemelos en la tradicién religio- 

sa de los calchaquies. Sin embargo, dos observaciones pueden hacer- 

ce respecto 4 ambos, que caracterizan diferencias entre el primero y 

la segunda. 

Tanto el uno como elotro,son !os nimenes de latierra6de la loca- 

lidad, siendo Llastay el genio protector masculino, y Pacha Mama, 

femenina. 

Las observaciones 4 hacerse, son las siguientes: en primer lugar, 

Pachamama es especialmente la madre de los cervos, y por eso pre- 

dominaen su Calchaqui montafioso, mientras que Llastay es elnumen 

do la llanura. En segundo lugar, Llastay es pura y simplemente 

el «Duefio delas Aves», mientras que Pacha Mama no sdélo es duefia 

de todo animal, sind que propicia las siembras y preside la buena- 

ventura, al revés de Chiqui. De este modo, yono conozco que aLlas" 

tay se le invoque sino tnicamente para ser propicio 4 la caza; mientras 

que Pachamama es invocada como 4 la dispensadora de felicidad 6 

suerte en toda empresa,—tratese de caza, de acrecentar el rebafio, 

tener abundante cosecha, y demas. 

Pachamama parece ser el todo; Llastay, una de sus personas, quiza 

uno de sus atributos, en lo que se refiere al cuidado de las aves de 

la llanura. Y de aqui, sin duda, que cuando mas al Norte se anda en 

los valles calchaquies, y mas se acerca uno 4 las grandes montanas 

6 secciOn andina, mds se sabe de Pachamama, y apenas si Llastay es 

un mito un tanto vago, casi ignorado, que ocupa un lugar inferior al 

de un simple semi-dios. Pero, ¢quién no ha oido mentar 4 aquella por 

los pueblos dela Rioja, parte del Norte de Poman, Andalgala, Belén y 

Tinogasta, en Catamarca? 

Alli es una especie de Diana,—algo como el Dios Pan de los bos- 

ques, que tiene que ver con todo lo que se relaciona con la caza, y 

que cuida de las aves, entendiéndose por é€stas todo animal que sirve 

al hombre, y que no vuela, como el guanaco, el avestruz, la liebre, 

el quirquincho, etc. 

Llastay, como duefio de las aves, quiere que se le propicie 6 ve- 

nere por parte del cazador, pues de lo contrario este no sera feliz en 

su empresa, y hasta corre riesgos de apunarse en los cerros, Si no 
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se invocé 6se sacrificé algo 4 Llastay, 6 no aparecerdn las aves, 6 
la 

sentiran, para la fuga, la planta del cazador, 6 no acertara éste con 

el lazo 6 la boleadora. 

De aqui es que, formando los cazadores bajo la direccién de un 

capitan, constituyendo lo que se llama kacha-kuna, 6 juntade gentes, 

antes de emprender la partida, sea en una apacheta, 6 cabando un 

hollo, se invoca la protecci6n de Llastay, arrojando sobre aquella 6 

dentro de éste, que se tapa, coca, maiz, tabaco 6 /licta, como ofrenda. 

Llastay hasta hoy es tenido en mucho por los paisanos de los va- 

lles Calchaquies; y de aqui es que Lafone Quevedo (1) dice: «¢Quién 

«de nosotros, que vive en los campos de Catamarca, Andalgala 6 Ma- 
«chigasta no ha oido 4 su peon exclamar— Viditay el Llastay, cuando 

«de sus mismos pies arranca un szvr7z, hutlla 6 talca, es decir, aves- 

«truz, liebre 6 guanaco?» . 

Las /ilas, los animales castrados 6 mascotas del rebafio, que hacen 

que este no sufra desgracia 6 merma, es muy posible, por lo mismo, 

que tengan qne hacer con Llastay. 

Llastay como cuidador de las aves, se parece 4 Valmiki indio, in- 

dignado por la muerte de la pobre garza. 

Esta proteccién y cuidado 4 las aves es tal, que cuenta la tradicién 

que cuando el enemigo blanco descendia al cerro,y una guanaca y su 

pequefiuelo estuvieron en peligro de verse rodeados,—que el indio 

creia que la conquista se estendia hasta a las aves,—Llastay avis6 

del peligro al pequefio guanaco, para que fugara con su madre 4 la 

cumbre, entablandose este tan nativo.como sentido didlogo, que lite- 

ralmente me ha dictado el indio—médico Bambicha, entre el tekesito 

y aquella: 

GuanaAouito— Atari, mamita (Levantate, mamita) 

Enmigo vodiancht (El enemigo nos rodea) 

GuANACA —Uhbpallat guagiiita (Callate, mi hijito) 

Cardoncisa kastiank? (Fior de card6n estas viendo) 

(Después de esto, la tomaron 4 la guanaca; el guanaquito pudo huir 

porque halldése, advertidamente, sobre un pefiasco (vum7-santiarca) 

Y dijo entonces la | 

GuaNnAcA—Tenia raz6n mi hijo. 

(El guanaquito huy6, trepando al cerro (sachaman-rerka), donde 

(1) CuLTO DE ToNnaApPA, pagina 59 (Museo de la Plata, 1892)—Véase también Cos- 

TUMBRES Y SUPERSTICIONES, de Ambrosetti, pagina 35.—s89Q6, 

i 

tet 
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guareciése. A la guanaca (huaro-chinco) la mataron. Entonces 

dijo el 

Guanagquiro—Mamaita huanocheranco! (4 mi madre la mataron!) 

Vv 

La Pacha Mama 

PacHa Mama. kustya, kusiya/—es la invocacié6n, hoy dia mismo, del 

calchaqui 4 Ja Madre Tierra para la felicidad de cualquiera empresa. 

La demanda su proteccién maternal, diciéndola «ayudame», 6 «haz 

que me vaya bien!» 

El] culto 4 esta divinidad, es el culto 4 la tierra de otras regiones 

primitivas, 4 su fuerza fecundante y reproductora, lo que nuestro sal- 

vaje hace, instintiva é inconcientemente, fdlico, porque no puede pen- 

sar en fecundacién sin el seno de ia mujer y el parto. 

Esto sera luego ampliado. 

-En el Viejo mundo, asi nacieron en la antigtiedad los pueblos, 4 los 

pechos de Ceres, «la tierra misma, 77erva mater, De Meter, la buena 

«madre nodriza, tan naturalmente adorada por la humanidad recono- 

«cida», al decir de Michelet. (1) 

Sin Pacha Mama el indio no puede vivir, como no vivia el heleno 

sin Ceres, Persefone 6 Proserpina. La guerra misma deteniase ante 

Sus altares; y templos tuvo la madre tierra en la pelasgica Dodona, 

la misteriosa Samatracia, la volcanica Sicilia y gargantas de las Ter- 

mopilas. Asi como estas divinidades, la nativa es reproducci6n, fe- 

cundidad, amor 4 lo quedeella nace, pasi6n material: mama,con tan 

carinosamente la significa el indio. 

El nombre de Pachamama, es compuesto de Pacha v Mama. Pacha, 

es «<universo, mundo, tiempo, lugar,» dando estas dos ultimas acepcio- 

nes el Padre Torres Rubio; y de aqui que Pacha-Yachic sea «Hace- 

dor del Universo». Mama, es «madre,»—de modo que Pacha Mama es 

«madre de la tierra», «madre del lugar, del valle» 6 «madre de los 

cerros,» como la llaman los indios Calchaquies del valle de Yocavil. 

Junto con Chiqui, sin duda, la cultura del Inca introdujo 4 la Pa- 

chamama, que forma contraste con aquel: dos divinidades que se re- 

pelen: el primero, destruyendo, alentando la adversidad, que es él la 

adversidad en persona, exigiendo humanos sacrificios para aplacarse; 

(1) BIBLIA DE LA HUMANIDAD, cap, III, pag, 107, 
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la segunda, al revés, haciendo nacer desde la mata de hierba de la 

cumbre, hasta el maiz de la falda, protectora del hombre y de la bes- 

tia, alma de la naturaleza, tan misteriosamente adorada por el indio, 

para probar una vez mas que no todo era rabia en su espiritu, sin6 

que dentro su superstici6n admitia poesia, y dentro de sus melanco- 

lias crepusculares, cantares y musicas. 

El culto de Pachamama, sin duda por el caracter saz generis de 

esta divinidad nativa, de tan alta significacién, ha pasado casi intacto 

al presente, y hoy mismo, en los valles calchaquies, santamarianos y 

saltefios, no hay quien no sepa de la Pachamama, ni hay quien deje 

de ofrecerla las primicias de todo, invocando su pretecci6n contra la 

adversidad. De los otros cultos no quedan sin6 reminiscencias; y si 

se recuerda de Chiqui 6 de Pucllay, es porque estos, mas que nada, 

sirven a los descendientes de los calchaquies de pretesto para beber 

y armar orgias, pero sin que la inmensa mayoria crea mas en ellos. 

Son dioses destronados, en su caracter de tales. 

Hay que tener en cuenta una otra circunstancia: en pueblos rela- 

tivamente civilizados como el Pert, 4 sus habitantes no.cost6 adoptar 

la nueva religién—la cristiana, y asi vemos que desaparecen en elIm- 

perio, como por encanto, los mas altos dioses, como Pachacamac, To- 

napa y Huiracocha, y hasta el Padre Sol. Pero en las razas mas in- 

domables y menos civilizadas, como la nuestra, aunque el catolicismo 

se impuso, después de una larga y tenaz lucha de conciencia, las di- 

vinidades nativas quedaron siempre arraigadas en el espiritu de la 

raza, y sobrevivieron 4 la destruccién y caida del culto propio, Los 

calchaquies fueron mas leales que los peruanos con sus costumbres, 

caracter, ritos y demas que constituye la idiosincracia étnica de raza. 

Es también que fueron mas raza, en el sentido del autoctonismo 

americano, que los peruanos. EI calchaqui, fué hombre - siempre; el 

peruano no pas6é de ser vuna. | 

Sin embargo, los que propician A Pacha Mama hoy dia mismo, lo 

ocultan con mayor reserva, de modo que cuesta un triunfo adquirir un 

dato para el Folk Lore. Ambrosetti (1). con observacién propia, lo ha he- 

cho notar: «Los actuales calchaquies, escribe, son muy desconfiados, 

«no gustan hablar de estas cosas, puesto que siempre temen la_ bur- 

«la de quien los oye, y porque en su mayor parte, las ceremonias re- 

svisten para ellos un caracter intimo, que efecttian sdélo dentro de su 

«comunidad, para sustraerlas 4 la vista de las personas profanas, de 

«quienes estan seguros de que no han de recibir aprobacién. En los 

«pueblos, en las iglesias, oyendo 4 las personas y sacerdotes, ‘niegan 

«la practica de estas ceremonias, y las ocultan quizas hasta en la 

(1) COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LOS CALCHAQUIES, pag 5 (1896). 

»| 

be 
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«confesi6n; puede ser que algunos hagan proposito de enmienda, pero 

«en llegados 4 sus montafias, colocados de nuevo en su medio am- 

«biente, la herencia vibra otra vez en sus cerebros, el temor 4 la 

«Pacha Mama surge delante de ellos, y las ofrendas y libaciones en 

«su honor se repiten en cada una de sus faenas, con la persistencia 

«de la idea fija. Las practicas cristianas aprendidas 4 medias, y las 

«supersticiones derivadas de ellas, surgen 4 su vez, y ante este con- 

«flicto de lo sagrado y profano, el cerebro inculto del indio no halla 

«otra solucién sind el asociar ambas cosas, y de alli nace esa curiosa 
la 

«promiscuidad de los dos ritos, que hallaremos 4 cada paso para sus 

«ceremonias. 

La Pacha Mama, tanto por su nombre etimold6gico, como por el /a 

que se antepone, como por lo que la tradicién dice, esun dios feme- 

nino, que produce, que engendra, y seguramente que, por lo mismo, 

tiene esta divinidad que hacer con el falo. Ademdas,sabemos por la 

tradici6n corriente y los datos del Folk Lore, que esta mujer es una 

_vteja, madre de todos los cerros, y que en ellos vive. Asi mismo, 

cuéntase que si algun viajero se estravia en los.cerros y llega 4 ver 

su faz, no sale mas de ellos, 6 vuelve influenciado, 6 leno de davo.— 

sin duda ileno de anhelos eréticos y deseos Itibricos, pues tradicién 

hay en Tinogasta,—yo lo he oido,—que mujeres hubo que fueron al 

cerro y quedaron en cinta, sin haber tenido contacto con hombre alguno. 

Aqui es el caso de preguntar: :qué hado puede producir semejante 

estado, si no es la potencia reproductiva de la duefia de los cerros, 

6 algun Llastay que 4 esta acompafia, para que sea varon el que 

tal hace? 
En un articulo publicado en un diario de Tucuman (1) se dice al 

respecto: «Pacha-Mama es concebida por el Calchaqui como una vieja 

«que, duefia y madre de los cerros, tiene el poder sugestivo de atraer- 

«se 4 los que por ellos transitan, y de hacer que la tierra sea 6 no 

«fructifera; asegurandose por medio de cultos, quiza- inmorales, pero 

«no crueles, la buena disposici6n de la Pacha-Mama para que las co- 

~«sechas den fructiferos resultados, asi como para cualquier otra em- 

«presa que intenten.» 

Por otro lado, sabido es que para cualquier cosa que sea produzic- 

ci6n, ya de animales, haciendas, granos 6 semillas, es necesario pro- 

piciar 4 la Madre Tierra, como hoy se hace de diario en Calchaqui, 

6 valle de Yocavil, sabiéndose que Yoca es miembro (2), lo que puede te- 

ner conexidén con este asunto. 

(1) C. R. Pozurto, Za Provincia (Marzo de 1896.) 

(2) Yoc 6 allo, en aimara, equivalente 4 ~//o en quichua, El aimard tiene mucho gue 

hacer en Calchaqui, 
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Es por todos estos motivos que estoy de perfecto acuerdo con nues- 

tro americanista Ambrosetti (1), cuando piensa 

que son representaciones de Pacha Mama los 

idolos femeninos que en esa ocasién nos pre- 

senta, vy que por su importancia reproduzco en 

seguida. 

Kn el primero de estos idolos (Fig. 7), perte- 

neciente al Museo Nacional, y que se ve de 

frente, se nota desde el primer momento que se 

trata de una vieja, de extrafio taguage; su ba- 

rriga esta cefiida por una faja, con sus mamas, 

y su matriz y sus piernas recogidas como en cu- 

clillas. 

Visca de lado (Fig. 7 bis), se ve que por me- 

Fig. 7,—Idolo de Santa dio de una vincha sostiene sobre sus espaldas 
Maria , 

(Carsmenes) una bolsa, de bellos grabados, lo mismo que 

; una pequena cantara. La bolsa, serviria sin 

duda paracolocar en ella lo que va 4 producir, y la cdntara debe ser 

_alusiva 4 agua. 

Bien, pues, como dice Ambrosetti: «A 

«todas luces se ve que es un verdadero 

<idolo; y sobre esto no parece caber duda, 

«puesto que es muy dificil que el artista | 

«indio, se hubiera tomado tanto trabajo. 

«para esculpir en la dura piedra una figu- 

«ra, con todo ese lujo de detalles, sim- 

«plemente para entretenerse .. Una mu- 

«jer vieja, que carga sobre sus hombros 

una bolsa y un cantaro, debe ser la divi- 

nidad que presidia 4 la abundancia del 

«agua y de las mieses, y esta sdlo parece 

«ser, 6 la Pacha Mama 6 alguna otraper- Fig. 7 bis,—El anterior visto 

«sonalidad mitolégica de igual equivalen- de lado 

«cia». (1) 

Agregaré que la matriz indica 4 las claras la idea falica del idolo 

y que su vientre abultado esta indicando reproduccion. | 

En igual caso se encuentra el idolo figs.8 y 8 bis perteneciente a la 

coleccién del doctor Wolff de Cérdoba cuyo dibujo me ha sido co- 

(1) NoTAs DE ARQUEOLOGIA CALCHAQUI, 

(2) Boletix del Instituto Geogrdfico, Tom, XVII, Nos, 7, 8 y 9, pags, 459 4 454, 

() Lug. cit, pag, 451, 
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-municado por el sefior Ambrosetti quien lo considera idéntico al an- 

terior. | 
El otro de los idolos (Fig. 9), que fué 

publicado con anterioridad en la Revista 

del Museo de la Plata (1), es, sin’ duda, 

otra representacién de Pachamama. 

Como se ve en la figura, como en la an- 

terior, se trata de otro idolo femenino, cu- 

yo sexo esta bien marcado; su fisonomia 

es también la de una vieja, con su tatua- 

ge especial, y sin mas vestido que la faja 

A mitad del cuerpo. 

Se trata de dos idolos sumamente se- 

mejantes; pero, sin embargo, alguien pu- 

diera creer que se trata de una. simple 

coincidencia, como suele muchas veces 

“acontecer. 
Encadrgome de desvanecer estaidea con elsiguiente idolo femenino de 

mi colecci6n, que encontré en Enero pasado en Los Angeles, Depar- 

tamento de Capaydn (Catamarca), y que 

tantos rasgos de semejanza tiene con el 

primero de los Ambrosetti (Fig. 10). 

Lleva el N°. 24 en mi coleccién de Ca- 

payan, y va dibujado, de tamano natural, 

de frente y de espalda. 

Este objeto (siempre de piedra), es para 

mi un representante atin mas tipico que 

los anteriores, de la Pacha Mama. 

Lo unico que no tiene es el tatuage de 

la cara; pero en cambio se nos presenta 

con los carrillos inflamados, de tanta fuer- 

za que hace, pues encuéntrase en el mo- 

mento mismo del parto, para corroborar 

lo que antes dije al respecto. 

Su fisonomia es también la de una vieja. Su estado de prefiez se 

nota -A la simple vista, por el abultamiento del vientre. Sufre dolores, 

y por eso se lleva la mano 4 la barriga, 4 la que vese se aprieta 

con fuerza. La faja, esta corrida hacia abajo. Se halla sentada en 

cuclillas. Su cabeza, en la parte superior, es agujereada, enla forma 

del vaso 6 tinaja de la primera de estas tres figuras femeninas. 

Fig, 8.—UColeccién Wolff 
(Cordoba) 

Fig. 8 bis.—El anterior visto 
por la espalda 

(1) Herman Ten Kate, Revista cit., V. Ambrosetti cit., pag. 453. 
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EI detalle de la parte posterior del cuerpo (Fig. 10 bis), es bien sig- 

Fig. 9, — Idolo 
de Molinos 

Colec, Zavaleta 

nificativo. Esta abriéndose con la otra mano la matriz. 

KI brazo pasa por el costado. Parece que quisiera dar 

ligera salida al fruto de su vientre. 

ése quiere mayor y mas evidente prueba?... 

Continuemos ahora con las noticias del Folk Lore. 

Repito que 4 la Pacha Mama, siendo el Genuis Loci 6 

«Numen del Lugar», como la Hama Lafone Quevedo (1), 

hay que propiciar de diario, con motivo de cualquier 

faena de la cual se aguardan productos. 

Las primicias son siempre para esta divinidad, pro- 

diga en retribuciones: si se siembra, hay que deposi- 

tar el primer grano en la tierra, en su honor; si se car- 

nea, hay que arrojar al suelo la primera entrafia de 

la res; si se bebe, hay que derramar una porcion de 

liquido antes de hacerlo; si se come, igual cosa se 

hace con el alimento; lo mismo si se coquea; Si Se via- 

ja, y se da con la apacheta del camino, hay que arro- 

jar ‘sobre ella el acullico, hojas de coca, gajitos de ar- 

bol, pedazos de pato, el cigarro que se fuma, un trapo, 

6 cualquier otra cosa, como lo he visto en las apachetas del largo ca- 

mino de Masan a Tinogasta. 

Es claro que en toda siembra sera segura la invocacion a la Pacha 

Mama, como hasta hoy es prdadctica en los va- 

lles calchaquies de Salta y Jujuy. 

Hn esta ultima Provincia, la gente sembrado- 

ra se adorna con cintas y mofos de colores; 

llevan al rastrojo locvo con librillo, el que se 

derrama sobre las espigas que guardan el gra- 

no dela siembra, rociadas de ante mano con 

chicha. Lo que queda de la comida, en sus 
respectivos pequefios yzvos es enterrado en 

medio del rastrojo, con un poco de Jlicta. El 

mas anciano invoca entonces a Pacha Mama, 

pidiéndola que la siembra reditte: Azszya, ku- 

siya! 

En la caza. 

Mama para ser feliz en ella, dando vicufias a 

invocase igualmente 4 la Pacha 

los cazadores, sin mezquinarlas, y fortuna, sin 

apunarlos. Es 4 la falda del cerro, agrupados 45 19. fdolo de Cespesyin 

loscazadores, donde se caba un agujero, en el Colec. Quiroga 

(1) Culto de Tonapa, cit., pag. 58. 
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cual se deposita la ofrenda, consistente en gajitos de arbol, coca y 

llicta, durante lo cual el gefe de los cazadores derrama aguardiente, 

y pronuncia la siguiente invocacion: 

‘nado durante la noche, para que aquel, sin 

«Pacha Mama—Santa Tierra 

«Kusiya, Kusiya. 

«Vicunata cuay 

«Ama—mi—cha—udaicho 

Fortunata cuay 

«Amaodn—cori—uaicho 

«Kusiya, kusiya.» 

Pacha Mama interviene también en la medicina, cuando se trata de 

un enfermo que ha andado por el cerro, a 

quien da un sincope 6 desmayo, porque lo 

que entdnces sucede es que éste, por haber- 

lo visto, ha sido despojado de su alma. La 

médica del lugar, que debe ser lo que antes 

un machi, usando da un ceremonial supers- 

ticioso, pide 4 la Pacha Mama que vuelva el 

espiritu al enfermo, al que se deja abando- 

ser visto de nadie, se introduzca otra vez al 

cuerpo. Si el enfermo sana, éste tiene de- 

ber de pagar 4 la médica y sus ayudantes, 

asi como de mostrarse grato 4 la madre 

del cerro, en el cual se apuno. 

En Tinogasta, de Fiambala al Norte, los 

descendientes de los abaucanes celebran 4 Fig to bis.—El anteiior visto 

Pacha Mama el dia de la Pascua de Navidad. por la espalda 

Entre los vecinos dan un gran banquete, en el que los platos privile- 

giados son la carne con cuero y los pasteles, A la cabecera de la 

mesa, caban un agujero, dentro del cual se coloca un gran hutllqut. 

Antes de servirse de cada potage, arrojan en la fuente un poco del 

mismo. Cuando la boda ha concluido, tapan el agujero, y en seguida 

vienen los bailes y las grandes fiestas, mds 6 menos al estilo de las 

ya descritas. 

Cierro este capitulo repitiendo lo que el sefior Pozuelo dice con 
tanta verdad, refiriéndose a este culto: «Si el primitivo Chiqui era 

«considerado cruel y sanguinario por la imaginacién Calchaqui, y por 

seso al caracter del dios amoldaban sus costumbres, y sus prdcticas 
<religiosas estaban revestidas de la crueldad de aquel a quien temian, 

_ sel culto de la Pacha Mama, que lo ha sustituido en su espiritu, de- 

Ee 
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«muestra que es una raza tan susceptible de perfeccionarse que bas- 

«taria el mas ligero soplo de la civilizacién para que se incorporase — 

«de lleno 4 la vida culta. La Pacha Mama, importada del Pert, re- 

«presenta un progreso revelador de lo susceptible de perfeccionamien- 

«to que es la raza que nos ocupa, y su disposicién para la vida del 

«trabajo.» (1) 

Cp) n@peecit: 

ADAN QUTROGA. 

Tucuman, Agosto 1° de 1897. 

EXPEDICION GERLACHE 

Cuando este nlmero se distribuya, la expedicién belga a4 las regio- 

nes polares antdarticas, al mando del Teniente Gerlache, en el balle- 

nero Bélgica, habrallegado a hacer su primera estacién en un puerto 

de la América del Sur. | 

En el primer nimero de este mismo tomo del Boveri, hicimos la 

resefia de las expediciones que en diversos paises de Europa se pre- 

paraban, siguiendo la indicacién sancionada por el voto undnime del 

VI Congreso de Geografia de Londres. La que preparaba el Teniente 

Gerlache, la expedicion belga, ha logrado zarpar la primera, lanzan- 

dose valientemente a las interesantes regiones cuyos misterios el 

mundo cientifico anhela conocer. 

No sabemos si llegara 4 nuestras playas, pero ha de tocar sin duda 

en territorio argentino. Cumplenos darle la bienvenida, aprovechan- 

do el momento para unir nuestros votos 4 los que por todas partes 

se han emitido ardorosos por ei éxito feliz de Ja empresa acometida; 

lamentando que la vieja iniciativa del Instituto Geogrdafico, no haya 

podido atin realizarse apesar de los elementos y hombres decididos 

con que se cuenta. : ; 

No desesperamos, v siguiendo adelante la tarea, llegaremos 4 con- 

currir con nuestro esfuerzo, con las obligaciones y derechos que nos 

da nuestra situacién geografica, 4 la obra que la ciencia y deberes 

Sagrados nos imponen. 

FRANCISCO SEGUI, 



La Via Comercial 

ENTRE 

BOLIVIA Y LA REPUBLIGA ARGENTINA 

EXPEDICION DE LISTA 

Una de las cuestiones mas dignas de estudio para los hombres pro- 

gresistas en esta parte del Continente, es, y ha sido en todo tiempo, 

la investigacion de una via que pusiera en facil y rapido contacto al 

antiguo Alito Pert’ con los paises del rio de la Plata. 

La idea originaria se remonta 4 los mas apartados dias de la con- 

quista, y aun es anterior a ella, segtin lo refiere el historiador senor 

Dominguez. (1) Ya don Pedro de Mendoza en 1535, se hallaba obliga- 

do por.sus instrucciones de viaje, 4 aproximarse a los ocupantes del 

pais andino para acelerar la toma de posesiO6n de las regiones me- 

diterraneas. 

Buscoése en un principio determinar en el Chaco el camino directo, 

y cabe 4 Ayolas la gloria de haberse lanzado el primero en aquel 

desconocido territorio, y de iniciar con su propio sacrificio, la serie 

de ilustres victimas que antigua y modernamente requirio este vital 

proposito,—necesidad imprescindible de la conquista antes, y exigen- 

cia hoy dela geografia y de la economia sud-americanas. 

No puede dudarse que la historia de estas comarcas del nuevo 

mundo habria sido radicalmente otra, si las espediciones de Alvar 

(14) «Antes de la conquista espafiola, el Inca Yupanqui, que fué uno de los monarcas 

«quichuas, tent6, al empezar su reinado, atravesar la cordillera que cerraba su paso por 

«el Sud, con una expedicién poderosa; pero fué detenido en su marcha por la bravura 

«de los Chiriguanos y por falta de recursos para el sustento de los ¢rezuta il hom- 

«bres que mand6, cuyos gefes, segtin refiere el autor de los Comentarios Reales, le en- 

«viaron mensajeros diciendo que la tierra era malisima, cubierta de pantanos, ciénagas, 

_«lagos y montafias bravas, de manera que no tenian como vivir. Luis L, DOMINGUEZ. 

fil Gran Chaco y sus rtos, Bol. del Inst, Geog, Ary. t. X, pag. 235. 
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Nufiez Cabeza de Vaca, de Irala 6 de Nuflo de Chaves, hubieran lo- 

grado establecer definitivamente esta via de comunicacion; es decir, 

si aquellos hombres, disponiendo de tantos conocimientos como ha- 

cian gala de temerario arrojo, se hubieran preocupado de algo mas 

que de llegar 4 todo trance al Pert, descuidando la observacion del 

terreno y la exploraciOn metddica de la ruta mas facil y mejor. 

Cuando se observa, aun superficialmente, la carta casi en blanco 

del Chaco, salta desde luego 4 la vista el Pilcomayo, con su curso 

caprichoso pero constante en su marcha hacia el S. E., como el me- 

jor camino de los brindados por la naturaleza para el comercio y las 

relaciones amistosas entre los hombres de Bolivia y los del Paraguay 

y del litoral argentino. Y sin embargo, por una de esas fatalidades 

cada dia mas raras felizmente en la historia de la geografia, todas 

las tentativas, todaslas einpresas para navegar el rio que profética- 

mente bautizara Gaboto de la Tvaycion (1), apenas llegan 4 suminis- 

trarnos unos pocos datos generales, al cabo de tres siglos. 

Por otra parte, ni los conquistadores del Plata ni los del Pert, fija- 

ron mayormente su atenci6n en este rio, tratando los unos de buscar 

mas al Norte la ruta continental, vy desviando los otros su camino — 

demasiado hacia el Sud; ocasionando esto la rapida poblacién del in- 

terior argentino, en detrimento de la regién sSeptentrional oriental 

que no obtuvo iguales beneficios. Santiago del Estero, Tucuman, C6r- 

doba, Salta, Jujuy, los pueblos todos fundados por los hombres que 

bajaron 4 los valles por la quebrada de Humahuaca, tienen asi un — 

origen transitorio, son simples etapas en el camino que se habian pro- 

puesto recorrer sus fundadores. 

Y a pesar de esta tendencia marcada de los del Peri en esquivar 

el Chaco para buscar una Salida al litoral atlantico, realiza4ronse siem- 

pre algunos cortos viajes que dieron por resultado el descubrimiento 

del Pilcomayo, lo cual atribuyen unos al Capitan Andrés Manzo, y 

otros, con mejores datos, al Capitan Ledesma y al P. Gaspar 6 Diego 

Osorio. Un inteligente hombre de gobierno, el Virey Marqués de Ca- 

flete, organiz6O estas expediciones, proponiéndose conocer los territo- 

rios de su jurisdicci6n y zanjar el enorme obstaculo que impedia la 

definitiva ocupacion de esta parte de América. 

‘La muerte de Manzo consumada por los Chiriguanos en 1556 en 

los Ilanos que desde entdnces llevan su nombre, el mal éxito de las. 

pocas espediciones que se llevaron 4 cabo durante el siglo XVII, y 
las lugubres noticias que se esparcieron con este motivo sobre el 

(1) Segin el Sr. MADERO en su Historza del Puerto de Buenos Aires, ain cuando 

un examen detenido del mapa de ANTONIO DE LA CRUZ, en que él se apoya, nos _ha- 

ga dudar de la veracidad del dato, 
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tormidable poder de los indios y la insalubridad del clima del Chaco, 
sus pantanos, sus Selvas intrincadas y sus animales feroces, fueron 

causas, tanto como la necesidad de atender los intereses crecientes de 

jas regiones pobladas, para que se abandcnara hasta el siglo XVIII el 

estudio del Chaco y la navegacién del Pilcomayo. Desde entonces 

viene la fama de misteriosas € inhospitalarias que acompafia siem- 

pre en el concepto popular, 4 esas fértiles 6 interesantes comarcas 

del territorio argentino. 

Esto no arredro sin embargo 4 los jesuitas, que hallandose 4 prin- 

-cipios del pasado siglo en el apojeo de su poder en el Vireynato de 

ja Plata, necesitaban obtener una facil comunicaci6n entre sus mi- 

siones del Paraguay y las de Moxos y Chiquitos, ya que el camino 

que segun el Dr. Luis L. Dominguez tenian mas al Norte, era largo 

‘€ incOmodo. Como dice muy bien el Coronel Arenales (1): «Ya enton- 

‘ces los anhelos de los jesuitas. ..habian reemplazado a4 los que ma- 

nifestaron los conquistadores en el primer periodo de sus descubri- 

mientos por buscar igualmente una comunicaciOn que les hiciera 

participes de las famosas riquezas del Pert». 

El admirable tino de los jesuitas, que jamas se equivocé sobre las 

comarcas donde establecieron sus misiones,—circunstancia digna de 

tenerse en cuenta,—los hizo esceger, para comunicarse con Bolivia, 

-precisamente la via del Pilcomayo, es decir,—concluyamos—el cami- 

mo racional y verdadero, el camino gue andaba! 

No obstante el empefio del P. Patifio, y después del P. Castafiares, 

malograronse sus esfuerzos debido 4 las dificultades de laempresa, y la 

Compafiia, una vez que su expulsion fué decretada en 1767, tuvo que 

xenunciar parasiempre 4 estas exploraciones. Puede afirmarse, casicon 

‘seguridad, que el interés particular de los jesuitas, mds intenso que 

el de los espafioles, habria concluido por dominar todos los obstacu- 

jos, sino hubiera intervenido este memorable acontecimiento. 

El corto viaje de Azara cierra las tentativas de navegacion del 

Pilcomayo durante el siglo XVIII, agregando bien poco su ligero re- 

conocimiento A la justisima fama de habil ge6grafo y explorador de 

que goza incontestablemente. : 
Vienen después las guerras de la independencia americana y du- 

tante todo su trascurso, la vieja idea perseguida desde los tiempos 

Pprimitivos de la colonia, queda abandonada indefinidamente. Parece 

innecesario agregar que este abandono se prolong6 en el periodo, 

‘subsiguiente de lucha civil y de reorganizacion, por mds que algu- 

mos espiritus generosos, como el Coronel Arenales 6 don Félix de 

San Martin, y algtn ilustre hombre de ciencia, como Alcides d’Orbig- 

(1) Citado por Vaca GuzMANn: El Pilcomayo p. 46. 

ne ‘ a? v é 
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ny, trataran en viajes y libros de despertar la atencién de los gobier- 

nos sobre la conveniencia de constituir en el litoral argentino el mer-. 

cado del oriente boliviano (2). 

Recién en 1848 vuelve 4 agitarse el proyecto de navegar el ya le- 

gendario Pilcomayo, gracias 4 los esfuerzus del general Ballivian, 

enténces presidente de Bolivia, quién procur6 allanar los inconvenien- 

tes de la via de Cobija evidenciados durante la interrupcién de las 

relaciones comerciales con los estados vecinos. 

Tienen lugar entdénces las expediciones de Magarifios y de Van Ni- 

vel, cuyos resultados, nulos desgraciadamente, desalentaron alos mas 

entusiastas, aumentandose con las fantasias enormes de este ultimo, 

la triste celebridad de aquellas inaccesibles comarcas. 

Después de la corta y provechosa expedicion del P. Gianelly en 

1863, con la cual quedaron desvirtuadas las afirmaciones de Van Ni- 

vel, (2) tuvo que relegarse el propdsito de reconocer el Pilcomayo, 

A causa de las guerras del Paraguay y de las del Pacifico. 

De 1870 4 1878 la idea despierta debilmente por el lado argentino. 

Apenas merecen mencionarse las tentativas de Mr. Andrés Porraz, 

del Sr Napoleon Urrburu y del?Ss. Luis An Vernet:=pero en 1879 la 

cuesti6n cambia de faz, apoyada por el inmenso interés de Bolivia. 

La violenta transformacién de este pais en naci6n mediterranea, 

después de la toma de Cobija habia creado 4 su comercio una situa- 

cién angustiosisima. La ruta del Sud por Humahuaca tornéd momen- 

taneamente a recobrar su importancia de los tiempos coloniales, mas 

parecia dificil mantener esa via: ademas de desprestijiada por los lar- 

gos afios de inseguridad y de lucha en el interior argentino, era mala 

econédmicamente; y si hoy, no obstante el ferrocarril, sus ventajas cO- 

(1) A pesar de que D’ORBIGNY en su «Descripcion geografica y estadistica de Bolivia» 

se refiera expresamente en este caso a la comunicacién por el Otuquis y para nada 

mencione al Pilcomayo, nos ha parecido justo incluir aqui su nombre, desde que la idea 

general es la misma, Vease asi mismo la carta dirigida al rey de Espafia por Mr, TA-= 

DEO HAENKE, que leia,en 1835 Mr, WoopDINE PARISH ante la Sociedad Geografica de 

Londres: «Es un triste espectaculo, decia, ver 4 los habitantes de las mas fértiles posesio= 

nes de Espafia obligados 4 seguir un camino contrario al natural, llevando sus productos 

hasta las costas del Pacifico, debatiendose, puede decirse, con los elementos mismos en 

el dificil pasage rio arriba, que en cada legua que avanzan hacia la Cordillera son mas 

rapidos € impracticables , . , Mientras que, si siguiesen sencillamente aquel camino que 

la naturaleza ha marcado del lado opuesto, y abandonaran sus naves- a la suave y favora-= 

ble corriente de sus rios, economizarian miles de millas en su comunicacién con Europa. 

Descrip, de la nueva prov, de Otuguis por MARIANO BACH, Reimpresién publicada por 

el Dr. ANTONIO QUIJARRO, Anexo I, p, 31. . 

(2) Vease el fragmento del diario de viaje de GIANELLY transcripto en el interesante ar- 

ticulo del Sr, RAMON LISTA, 



merciales son escasas, puede calcularse cuan minimas serian enton- 

ces, cuando la via férrea no pasaba mas alla de Tucuman! 

La comunicacion 4 través del Chaco se imponia (fe nuevo, con la 

légica de las soluciones indicadas por la naturaleva. Asi lo compren- 

dio el gobierno argentino, doblemente interesado en reconocer aquel 

territorio y en atraer el comercio de la Reptblica del Norte. Como 

medida preliminar, el entonces Ministro del Interior, Dr. Saturnino 

Laspiur, encomend6 al Dr. Santiago Vaca Guzman, secretario que 

era de la legaci6n de Bolivia y escritor reputado en la América KEs- 

‘pafiola, la redacci6n de una memoria que reuniera los conocimientos 

sobre el Pilcomayo y la practicabilidad de su navegacion. 

Interesante bajo todos conceptos es el libro que escribi6 sobre es- 

te asunto, tanto por los antecedentes hist6éricos que contiene, como 

por los datos geogradficos y econémicos que constituyen su parte prin- 

cipal. Las paginas que dedica 4 demostrar los beneficios que traeria 

consigo el enlace comercial entre la Reptiblica Argentina y Bolivia 

-son elocuentes € inspiradas en observaciones personales de real 

_importancia. 

Sin embargo, también esta vez los acontecimientos politicos y la in- 

curable indiferencia publica paralizaron la realizacioén de la empresa, 

hasta que por fin, en 1882, la magna tarea fué abordada por el ilustre 

Dr. Crevaux, quien solo debia alcanzar la muerte como unico premio 

de sus afanes. 

La inmensa resonancia que tuvo este acontecimiento en todo el mundo 

civilizado puso nuevamente en evidencia la incégnita del Chaco y la 

necesidad de rescatar esa zona del poder del salvaje, utilizando al mis- 

mo tiempo el Pilcomayo parael intercambio comercial sud-americano. 

El entusiasmo. cundié por todas partes, y mientras del lado de Bo- 

livia bajaba la expedici6n de Thouar y de Campos, el gobierno ar- 

gentino y el Instituto Geogrdafico organizaban los elementos que die- 

ron por resultado la expedicién de Fontana. 

_ Poco antes, Ibazeta 4 quien acompanaba el capitan Amadeo Bal- 

-drich como delegado del Instituto, y después Feilberg, trataron de 

buscar los restos del infortunado Crevaux, mas el sefior Lista en su 

erudito articulo, da cuenta ampliamente de los resultados obtenidos 

~€n estas expediciones, asi como en las subsiguientes de Thouar, del 

malogrado Page, de Storm y por ultimo de Sol. Remitimos pues, al 

jector al trabajo mencionado. 

No entra en el plan de esta ligera resefia de las tentativas de co- 

municacién con Bolivia 4 través del Chaco, ocuparnos con algtin de- 

tenimiento de los ensayos hechos para navegar el Otuquis desde la 

iniciativa feliz de D’Orbigny y Desalines en 1831 hasta los reconoci- 

mientos de Oliden en 1836, los de Page en 1853 y los del capitan Fe- 
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derico W. Fernandez en 1886. Es posibie que la exploraci6n minucio- 

sa de este rio confirme la opinio6n de los que aseguran su navegabi- 

lidad, mds apesar de la propaganda decidida del Dr. A. Quijarro y de 

los esfuerzos que ha hecho el Instituto patrocinando la wultima de es- 

tas expediciones, hahabido que renunciar siquiera momentaneamente 

A continuar la tarea, pues las dificultades materiales han sido verdade-. 

ramente enormes. Otro tanto ha ocurrido con el Aguaray-Guazut también 

reconocido por el capitan Fernandez en una considerable extension. 

éQué decir ahora de los proyectos ferrocarrileros? 

Desde que la idea fuera lanzada por M. de Moussy, quien di6 eré-. 

dito 4 Van Nivel, mucho se ha hablado € imajinado en Bolivia sobre 

la comunicacién de Santa Cruz de la Sierra con el rio Paraguay, ya 

por vias férreas independientes 6 combinadas con la navegaci6én del 

Otuquis. Naturalmente nada de esto ha dado resultado. Razones eco- 

nomicas y quiza también politicas parecen Oponerse 4 estos proyec+ 

tos, realizables Sin duda en un porvenir no lejano, cuando el gran 

costo que supone un ferrocarril pueda obtener alli compensa-. 

ciédn adecuada. 

La parcial y deficiente exploraci6n de los rios ha hecho, sin em-. 

bargo, pronunciarse 4 muchos en favor de los caminos de hierro, sin: 

recordar que la mayoria de los fracasos, mas que 4 otras causas, se 

debe a los insuficientes medios de que han dispuesto los expedi- 

cionarios. . 
De todos modos, por lo que al Pilcomayo se refiere, era conviccién | 

arraigada en estos ultimos tiempos la inutilidad de tentar otra vez su 

navegacion. De los dolorosos reveses sufridos durante la gran cam- 

pafia, renovada sin fruto periéddicamente, trascendia una ensefianza 

ejemplar. Por ultimo, el mds moderno de los viajeros de este rio, el 

Sr. Storm, lo ha afirmado perentoriamente hace poco: «El Pilcomayo. 

no es navegable!» 

Y cuando esta afirmaci6n gozaba de la autoridad plena de la cosa 

juzgada, inesperadamente, el sefior Ramén Lista, con la inquebran- 

table fe de sus estudios teéricos y sudecisién para marchar al terre-_ 

‘no, esta dispuesto 4 demostrarnos lo contrario! 
¢Cual es el plan del explorador? 

Sencillamente, el sefior Listase propone descender el rio en pequefias. 

canoas desde la misién de San Francisco hasta su desembocadura en 

el Paraguay. 

En sus lineas generales, este plan no difiere de los anteriores, 

sus detalles esenciales si ofrecen diferencias. Por lo pronto, la espedi- 

cién serd wunicamente fluvial, es decir, que trataraé de no abando- 

nar el rio para explorar cauces secos 6 internarse 4 través de los ex- 

tensos llanos salpicados de palmeras que rodean al Pilcomayo. 

ae ee 
_ ses * 7 
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Si esto no fuera posible, habria que reconocer tristemente la im- 

practicabilidad de la navegacién; en cambio no se verian expuestos 

los viajeros 4 aquel colmo que ocurri6 4 Thouwar en 1883, quien reco- 

nociendo el curso de una corriente de agua, estuvo expuesto 4 pere- 

cer de sed con todos sus compafieros! 

Sobre la navegabilidad misma hay un hecho irrefutabie en el 

cual pueden basarse cdlculos que nada tienen de ilusorios ni de 

arriesgados. Segun Lista, 4 la altura de San Francisco el Pilcomayo 

arrastra cerca de un mill6n de metros ctibicos de agua por hora. 

¢Qué se hace toda esa masa de liquido al atravesar el Chaco, siendo 

asi que cerca de la boca esa cifra se reduce 4 Su menor expresi6n? 

Fuera de lo que se elimine por evaporacién quedan los arenales du- 

dosos de Van Nivel. Pero todo esto hay que estudiarlo, hay que sa- 

berlo, pues los datos que se tienen son insuficientes. 

dsucedera en el Pilcomayo lo que ocurria en el Alto Paraguay 

hasta 1858? Seguin comprob6 enténces el Comandante Page, el rio, en 

el espacio de algunas millas, cursaba «como absolutamente perdido, 

debajo de una capa de vegetaciOn de varios piés de espesor», y en 

el afio citado, una extraordinaria creciente arrastro esas grandes ma- 

sas hasta el rio de la Plata, conduciendo muchos enormes ESDENSS y 

animales silvestres (1). 

El mismo Page se encarga de darnos su opinién contraria en el 

caso del Pilcomayo; pero hay ademas una observacion practica que 

induce 4 pensar en la no interrupcion de esta corrien‘e hasta su des- 

embocadura. Es un hecho significativo que el Monte Lindo, proba- 

ble afluente del Pilcomayo, arrastre cerca de la boca mas de 120.000 

metros cubicos de agua por hora. :No sera este arroyo el verdadero 

brazo navegable? 

La incégnita real en los rios del Chaco se halia en la region cen- 

tral de su recorrido, es decir, en la zona ignorada donde desapare- 

cen las corrientes superiores. Convencionalmente, es cierto, se senala 

como continuacién de aquellas, 4 determinados cursos de agua que 

desembocan en el Paraguay, pero nada hay de positivo ni de indis- 

cutible al respecto. Tratandose del rio que nos ocupa, nadie hacom- 

probado en el terreno que el Pilcomayo de Bolivia sea el afluente del 

Paraguay llamado del mismo modo. «La secci6n mistica» entre 22° y 

23° de que hablaba }Page antes de emprender su desgraciado viaje, 

permanece todavia rodeada de misterio. 

éPorqué, pues, la conexi6n del Pilcomayo superior con el inferior 

no habria de establecerse con respecto al Monte Lindo t otro de los 

(1) Capitan de fragata JUAN PAGE, El Gran Chaco y sus rios, Bol, del Inst, Geog. 

t. X, pag. 247. 
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tributarios del Paraguay en esta parte? Desde queno existen mayores 

datos, es facil, sin duda, negar esta suposicién, pero en el estado 

actual de nuestros conocimientos, hay temeridad en pronunciarse 

abierta y declaradamente de una U otra manera. | 

Una diferencia esencial entre el plan de Lista y el de sus antece- 

sores se halla en la eleccién del periodo de bajante como el mas 

apropiado para su viaje, fundado en que sé6lo en esta época puede 

reconocerse el verdadero cauce del rio. Preferir la creciente como 

alguien lo ha aconsejado en estos momentos y como ya se ha hecho, 

Seria esponerse, Ssegun el expedicionario, 4 caer en las mismas exa- 

jeraciones de Van Nivel sobre la existencia de lagunas de ochenta 

leguas de extensién, las cuales, como ha demostrado Gianelly, se 

originan con los desbordes del rio que da aspectos de enormes de- 

positos de agua a las tierras bajas durante la inundacion. 

EH] Instituto, 4 quien el sefor Lista hizo participe de su proyecto 

desde el primer momento, no ha vacilado en patrocinar la idea, aun 

haciéndose cargo de las objeciones bien inspiradas que se le han 

hecho sobre la impracticabilidad de la empresa, y al proceder asi ha 

tenido en cuenta, tanto los objetivos que determinan su misi6n en 

pro de la geografia nacional, cuanto la autoridad del proponente, via- 

jero reputado en el paisy fuera de él, que va 4 agregar seguramente 

con esta expedicién, un nuevo lauro a4 los que ya tiene adquiridos en 

sus estudios de afios sobre la Patagonia (1). 3 

CARLOS CoRREA LUNA. 

(1) El sefior Lista partira en breve en viaje preliminar 4San Francisco obedeciendo 4 

las instrucciones que le ha comunicado el sefior Presidente del Instituto. 



EL PILCOMAYO 

©) 

RIO DE LOS PILLCUS 

Antecedentes Historicos 

Segtin los antiguos cronistas é historiadores mas modernos que 

han escrito acerca del Gran Chaco, el nombre de Pilcomayo (Piscu- 

~ Mayu) es de la lengua Quichua y significa vzo de los pdjaros: Piscu, 

pajaro: Mayu, rio. Pero, no obstante, el inca Garcilaso de la Vega 

escribe Pillcumayu, lo que equivale 4 decir: rio de los pillcus, por 

los muchos pajaros de este nombre que pululan en la parte superior 

del rio. | 

El Pilcomayo, que tiene su origen enlas alturas montafiosas de Vil- 

capujio en Bolivia, cerca de los 19° de latitud Sur, corre de noroeste 

a sudeste, recoje las aguas del Cachimayo 6 vio de la Plata, (1) Mo- 

jotoro, Pocopoco, Turichipa, Santa Elena, Pospaya, Pilaya etc., y au- 

mentando su caudal con otros riachos de menor importancia de la 

region altillana, se adelanta en seguida 4 través de los llanos de 

Manzo, los que riega, como el resto del Chaco, en una extension de 

mas de 150 leguas, siendo muy tortuosa y todavia no revelada la li- 

nea que determina su corriente hasta las Juntas de Fontana, en cu- 

yo punto, situado por los 24°53’ de latitud S, y 0°6’ de longitud E de 

Buenos Aires, se separa en dos brazos, navegables quiza para peque- 

(1) Después de los descubrimientos de Gaboto y del envio de joyas de plata que 

hizo este conquistador 4 la Corona de Castilla, se did en llamar rio de la Plata al de 

Solis, por suponerse quiza que eran sus fuentes las propias del Pilcomayo 6 del Cachi- 

mayo de la Plata 6 Chuquisaca, 
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fios vapores, pero también de sinuoso detalle, que desembocan en el rio 

Paraguay. 

De estos dos brazos, uno descarga como 4 2 1,2 millas abajo de la 

Asuncion, frente al cerro de Lambaré, y el otro, temporario 6 mas. 

bien desconocido, puede ser muy bien el riacho Negro, frente 4 la 

Villeta, 6 el caudaloso Monte Lindo, que desemboca por la costa oc- 

cidental, una legua abajo del pueblo paraguayo de Santa Rosa. 

Segtn el P. Pedro Lozano y otros autores antiguos, los primeros 

europeos que penetraron en la regién del Chaco que bafia el Pilco- 

mayo, fueron el capitan Ledesma, el P. Gaspar 6 Diego Osorio, An- 

drés de Manzo, y elcapitan Lasarte, quienes probablemente avistaron 

el rio, siendo un hechogeneralmente admitido que fué Manzo, hacia el 

afio 1638, quien tuvo el honor de cruzarlo el primero entre todos los. 

descubridores de su tiempo, aunque desgraciadamente pag6 muy pron- 

to con su vida y la de sus coinpafieros, la temeraria osadia de su 

empresa que en realidad fué el penetrar en el Chaco hasta el Pil- 

comayo, discurriendo por entre tribus guerreras, feroces y no doma- 

das jamas. 

Muerto Manzo por los indios, los Nanos de una y otra orilla del 

rio, que él habia explorado con escaso numero de compafieros, to- 

maron su nombre, que nos recuerda el alto mérito de su obra. 

Después de todas esas tentativas desgraciadas, que fueron otros. 

tantos dramas de sangre en los desiertos del Chaco, cundié el desa- 

liento entre los conquistadores, y el Pilcomayo fué olvidado. 

Recien en 1721,los P. P. jesuitas del Paraguay, buscando un camino 

hacia el Pert, volvieron 4 preocuparse de aquel rio, y el P. Gabriel 

Patino fué encargado de acometer la ardua empresa de navegarlo. 

Los resultados de este viaje fueron tan mediocres y contradictorios, 

que, aigunos afios mds tarde, en 1740, el P. Castafiares, también je- 

Suita y misionero audaz, intent6 hacer unprolijo reconocimiento; pero. 

no lo consigui6d, y el rio misterioso del Chaco fué olvidado otra vez, 

hasta que, al finalizar el siglo, D. Felix de Azara, el célebre viajero 

y naturalista espafiol, se propuso explorarlo también, sin haber podi- 

do alcanzar el éxito que buscaba. a 

Asi, de tiempo en tiempo, se hace un nuevo esfuerzo para navegar 

el rio y relevarlo, pero todo es inutil y cuando les llega su turno 4 

los exploradores modernos, el general Magarifios y Van Nivel, aun- 

que generosamente ayudados por Bolivia, fracasan 4 pesar de su 

empefio obstinado y varonil. 

Mas tarde aparece Crevaux en las riberas salvajes de Caballurepo- 

fz, y victimado él y sus compafieros por los Tobas, siempre crue- 

les, el rio de sus anhelos presencia la inolvidable trajedia y talvez 

se colora con la sangre de los viajeros franceses. 

rye 
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Los argentinos se lanzan en busca de sus restos. Feilberg, Fonta- 

na, Page y otros remontan la hurafa corriente que los repele, 6 como 

Ibazeta, llegan por tierra hasta las inmediaciones del lugar de la ca- 

tastrofe de Crevaux, mas nada obtienen y se vuelven después de 

medir las armas de la civilizacién con las flechas traidoras de la 

barbarie. 

Esta es la sintesis histérica del Pilcomayo. 

Hé aqui ahora lo sustancial de los conocimientos geogrdaficos ad- 

quiridos, en orden cronoldgico. 

El Pilcomayo segun el P. Lozano 

«Otros rios de menos nombre y caudal se encuentran hasta el Pil- 

comayo, que entra con dos brazos bien copiosos en el Rio Paraguay, 

uno un poco abajo de la Asunci6én, yel otro cuatro leguas mas hacia 

el Sur, en un sitio Ilamado la Angostura. Hay quien dice haber una 

tercera boca, mas abajo. Los naturales del pais le llaman Araguay, 

que significa 770 de entendimiento, y con raz6n, porque es necesario 

valerse de mucho entendimiento para navegarle por las continuas 

vueltas con que corre, y em sus crecientes grandes se necesita mas 

para seguir la madre del rio, y no perderse en las dilatadas lagunas 

que tiene por ambas riberas..... Los espanoles del Paraguay y los 

del Perti le llaman Pilcomayo, que en la lengua quichua quiere decir 

v10 de los pajaros». 

«Desde los llanos de Manso, el Pilcomayo va dando de beber 4 mu- 

chas naciones y sale al Paraguay por las bocas referidas, a las cuales 

llamaban antiguamente dvaguay-guazu y Avragiuay-mint..... Su 

corriente, estando bajo, es mansa; pero en tiempo de creciente, que 

es de Enero,4 Agosto, por causa del derrite de las nieves del Pert, 

corre con mucha rapidéz y las aguas son blanquizcasy salobres.... 

En tiempo de las grandes crecientes se unen los dos brazos del Pilco- 

mayo, é€ inundan todas las campafias vecinas, formando un dilatado 

golfo de 70 leguas..... > 

Diario del P. Patifio (1721) 

El diario de viage del P. Gabriel Patifio empieza el 14 de Agosto 

del 1721, fecha en que él y sus compafieros, el sargento mayor José 

Portillo, tres misioneros, seis soldados espafioles y sesenta indios 

guaranies, formando un total de 71 individuos, se pusieron 4 navegar 

desde la Asuncién por el Rio Paraguay hasta entrar en el Chaco (19 
r de Agosto), por una boca del Pilcomayo, situada frente 4 la villa de 



— 586 — 

San Fernando de Guarnipitan, hecho que ocurri6 en la mafiana del 

dia 19; de donde resulta que la dicha boca del Pilcomayo, no es la 

que se conoce hoy como de ese rio y que en vez de distar 9 leguas 

de la Asunci6én, s6lo la separa una distancia de 2 1,2 millas. 

Hé aqui las observaciones principales del viaje del Padre: 

Dia 20—El1 rio tiene mas de 19 varas de profundidad y como 39 de 

ancho. Las corrientes del Paraguay rebalzan hasta algunas leguas 

adentro del Pilcomayo, haciendo subir el nivel de éste. Tierra llana, 

arboledas, palmares, lagunas y esteros 4 ambos lados. 

Dias 21 y 22—A las 18 leguas, e!agua salobre y honda de 10 varas. 

Mas arriba, la corriente débil. Raigones y arboles retardan la nave- 

gacion. En ambas riberas, el terreno ameno y variado de campos, 

bosques y palmares. 

Dias 23 y 24—A las 30 leguas de navegacién, avistanse grandes y 

hermosas lagunas al lado norte. Toérnase rapida la corriente en al- 

gunos puntos. Bosques riberenos. Algunas leguas mds adelante se 

observa una laguna grande al Sur. 

Dias 25, 26, y 27—EI primer dia se ve otra laguna al lado norte. Siguen 

los bosques y un gran estero 4laparte Sur. Profundidad 5 y6 varas, 

Marcha lenta. Aumenta algo la sonda. Muchos arboles y raigones. 

en el rio. La tierra blanquizca, muy blanda y fértil. Bl sondaje del 

ultimo dia da 5 varas. 

Dias 28, 29,30, y 31.—El rio disminuye de profundidad. Grandes este- 

ros y montes por ambos lados. A 61 leguas de distancia navegadas, 

se avista el Cerro Lambaré. (!) 

Setiembre.—El 1° de este mes encallan varias veces las embarcacio- 

nes (un barco de 7.000 arrobas y los botes pequefios). 

Dia 2—Esteros por ambos lados. Al E. serranias que se juzga ser 

las del pueblo de los Altos, en la banda oriental del rio Paraguay. 

EI dia 3, encallan las embarcaciones, siempre por haber poca agua. 

E14 no se pudo navegar por la lluvia. El5 se hallan bancos de are- 

na con 1 1]2 varas de agua encima. 
Dia 7—Bosques, esteros y lagunas enambas orillas. .\l dia siguien- 

te, el 8, se tomo agua clara y buena de una laguna inmediata por el 

sur: 4 lo lejos campos limpios y grandes palmeras. Distancia recor- 

rida: 78 leguas. El 9, se navega muy poco,el 10 se hace alto, con mo- 

tivo de una palizada que atravieza el rio en forma de puente, al pa- 

recer hecha de intento. Los botes navegan facilmente por las dos 

partes, aguas abajo de la palizada.. 

Dias 11 y 12—Salvados algunos malos pasos; las embarcaciones en- 

callan el dia 12 sobre un banco delrio. El campo se vuelve despe- 

jado en todas direcciones. Distancia recorrida 83 leguas hasta aqui. 

Dias 13 y 14—Este dia apenas si se navega, por los obstaculos que 



— 08/7 — 

obstruyen la corriente. Se emplean tos 20 dias siguientes en remo- 

ver un banco para que pasen los botes. Se halla un vadpido que pro- 

cede de un Salto inmediato. El P. Patifio seadelanta 4 reconocerlo en 

un bote, y halla la abertura de los dos brazos del Pilcomayo 4a las 7 

legsuas del Salto. Desde el 27 de Setiembre hasta el 29 de’. Octubre, 

se detienen los descubridores esperando la creciente del rio. Esta no 

se produce, y el buque grande queda al cuidado del mayor Portillo 

con 9 misioneros, 3 espafioles y 34 indios. Los PP. Patino y Niebla 

en dos botes, y con el resto de la gente, siguen el descubrimiento del 

rio. En la tarde del 29 Ilegan al punto en donde el rio se divide en 

dos brazos. Distancia recorrida desde la boca en el Paraguay: 93 

leguas. 

Octubre 21 al 29--En estos dias se observan campos limpios, con tré- 

bol y otros pastos excelentes. Lagunas marjinales y muchos pesca- 

dos en el rio, como ser sdbalos y bogas. (1) 

Dia 30.—Se adelanta por encima de bancales de gredo. Desctibren- 

se algodonales perdidos entre ias malezas; palmares 4 ambas orillas 

sobre inmensos campos. 

Dia 31—E] rio corre con velocidad. Tierra consistente y amarilla 

en las riberas que muestran bosques de algarrobos, espinillos y cha- 

flares, todos grandes y corpulentos. 

Noviembre 1.—Mal paso de greda. Distancia recorrida 200 leguas. 

Noviembre 2—Se salva el mal paso y otros. 

En las sesenta leguas precedentes se crian en las riberas unas ca- 

fias fuertes y sdlidas, que se llaman Huyba (Totoras), porque su flor 

sirve para flechas; son titiles para techos. Muchos tigres en la dis- 

tancia indicada. | 

Noviembre 3.—Barrancas muy altas. Muchos palos secos, varados 

y enterrados en el rio, estorban el paso. 

Nov. 4—Sal comtin buena, en varias partes de la barranca. 

Nov. 5—Palos en la corriente y enterrados. 

Gran temporal._E1 6, por la lluvia, no se adelanta.—E] 7, se ob- 

servan ranchos abandonados de los indios y rastros de caballos.—El 

8, otra vez palos en el rio. 

Nov. 9—EI1 rio despejado.—Pocos arboles en las riberas y los cam- 

pos despejados—E1 dia 10 lo mismo.—E1 11, sal comtin buena en va- 

rias partes.—El 12, palmares y otros arboles grandes. 

Noy. 13—Lluvia. Los campos como los anteriores.—E] 14 se hace 

mucho acopio de pastos y peces.—E1 15, rancherias de los indios aban- 

donadas, y rastros de indios. Tierra seca y abarrancada sobre el rio. 

Distancia recorrida: 317 leguas. 

(1)—Dice Storm haber visto cardumenes de sabalos en las inmediaciones de el Dorado, 
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Nov. 16 y 17—Campos altos con buenos pastos y salinas, el dia 17. 

Vése una rancheria de los indios que se han retirado. 

Nov. 18—Llueve, y la marcha se retarda.—El 19 campos firmes y 

amenos. Otra rancheria de los indios abandonada.—El 20, raigones en 

el rio.—El 21, el Pilcomayo se desarrolla en una linea muy sinuosa. 

Bosques en ambas riberas.—22 lo mismo que el anterior.—25 ya esta- 

mos en lo mds pobludo de la tierra. Se hallan caminos muy usados.— 

El 24, el pais presenta el mismo aspecto anterior.—E]l 25, se observa 

una sementera con plantas de tabaco.—26 hermosos campos. Distan- 

cia recorrida 423 leguas. 

27 y 28.—Se halla repentinamente una tolderia de donde huyen los 

indios al oir un tiro disparado de los botes. Los padres conversan 

con los salvajes y los agasajan. 4 

Es gente de estatura elevada, delgada y agil: color blanco. 

29.—_Los indios comarcanos cultivan la tierra. Se ven chacras con 

maiz, frejoles, sandias, algodén y una especie de zapallo. Distancia 

recorrida: 455 leguas. 

30.—Se presentan los Tobas en mayor numero, y a caballo. 

Dic. 1 y 2.-El P. Patifio visita la rancheria de los Tobas, haciéndo- 

les regalos. Hermosa gente; bailan y cantan en tono lugubre.—El 2, 

el padre trata de instruir 4 los indios. Estos intentan un golpe de ma- 

no, pero, prevenidos, los expedicionarios consiguen rechazarlos des- 

pués de una fuerte refriega en que mueren muchos indios. En segui- 

da comienza la retirada de los botes hasta dar con el bote grande; y 

y con este se sigue aguas abajo y termina el reconocimiento. 

Viaje del P. Castaiiares (1740) 

Segtin la opinién de D. Pedro de Angelis y de otros autores, el 

viaje del P. Castafiares, saltefio, del que se hace mencion en la Aiis- 

tovia del Paraguay del P. Charlevoy, es el mas importante de cuan- 

tos emprendieron los espafioles en el Pilcomayo. 

Reconocido el rio que tenia «tres bocas», una por frente 4 la Asun- 

cion, la navegacién empezo6 por el brazo superior 6 Araguay, segtn el 

croquis que tuvo Angelis 4 la vista cuando escribiéd su. proemio al 

diario de la 1* expedicion de Cornejo al Chaco. Emplearon seis dias 

para internarse poco mas de una legua (desde el] 20 al 25de Sept.) y por 

fin se resolvieron 4 retroceder para tomar el otro brazo, cuya nave- 

gacié6n duro 83 dias (desde el 3de Octubre hasta el 24 de Diciembre 

decuyo tiempo hay que deducir ia mitad empleada en descansos y 

paradas forzosas. Segtin resulta del croquis, ei curso del rio es muy 

tortuoso y difiere mucho de su representaciOn en los demas mapas 

del Chaco. Castafiares observ6é muchas lagunas a4 uno y otro ladodel 

ra . oe 
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rio, siendo generalmente dulces sus aguas. La bajante le obligo a 

volverse al rio Paraguay, siendo elanio 1740. 

Reconocimiento de Azara (1785) 

El naturalista D. Félix de Azara remont6 el Pilcomayo en una lanchi- 

ta armada con dos pequefios pedreros; llevando 8 soldados veteranos 

y 17 peones. Iba bien provisto de todo lo necesario y fué ayudado en 

su trabajo por el conocido piloto Pablo Zizur. 

Agosto 8.—Este dia, después de equivocar la boca del rio hallaron- 

la en 25°21’ 9” latitud y 0°1’27” longitud E. de Buenos Aires. «Seguimos 

rio arriba, y 4 las cuatro de la tarde llegamos 4 un descampado so- 

bre la izquierda. Continuamos por el tortuoso rio, cuyaanchura ya se 

empez6o 4 conocer que podria ser de 50 4 60 varas, y su corriente 

ninguna. A las 5 de latarde computamos haber navegado con las vuel- 

tas 15 millas marinas y por aquella altura se hizo noche...» 

Agosto 9.— .... Partimos de madrugada y anduvimos 8 millas hasta 

medio dia en que se hizo alto para almorzar. El rio seguia con sus vuel- 

tas y orillas zztvatables (pantanosas?) El menos fondo en las muchas 

veces que andamos, fué de 15 piés, y lasorillas de greda». 

El mismo dia observ6é Azara que la broza en las orillas 6 barrancas 

marcaba una linea de altura, en creciente (?) de 19 piés. 

En la madrugada del 10 llovid mucho, y continu6 lo mismo en la 

tarde. Navegamos unas 10 millas. El rio tenia mds corriente que aba- 

jo, pero menos anchura, un fondo de 12 4 7 piés,y las barrancas eran 

de greda, con poca lefia y alta, como de 20 varas, Desde el tope de la 

embarcacion vieron todo el dia un buque sobre la derecha. Lo restan- 

te del campo era raso sin limites, con mucha palmera. 

El 11 dia de calma, se lanzaron temprano al remo, y a4 las 9hallaron 

una punta de piedra (?)que subiendo de la costa derecha, atraviesa la 

mitad dela anchura del rio. 

«Desde la salida se empez6é a ver un banco de pefia en lo inferior 

de la barranca que tenia como 20 varas de altura y estajada 4 plomo. 

Las tres varas superiores son de arena: sigue 4 esta una capa horizon- 

tal de tierra negra, mezclada con muchas disoluciones vegetales. Esta 

capa no es muy gruesa, y lo restante, hasta la pefia, de greda ama- 

rilla y roja: la ultima esta debajo y después el banco de pefia, que 

no sé el grueso que podra tener, pero el que se manifiesta es poco. 

Esta disposicién hace entender que las dos capas superiores son aca- 

rreadas El sondaje se redujo hasta6 pies: la corriente no era venci- 

ble con los remosy fué menester sirgar la embarcacion. El agua del 

rio estaba turbia como barro y arrastraba hojas y arboles... 

De todo inferimos que el rio en su estado natural no oe ofrecer 
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paso 4 embarcaciones cargadas ni 4 las que no llevan carga en razén 

de la corriente ... (Viaje al Pilcomayo, emprendido el 6 de Agosto 

de 1785). 

Wavegacion de Magarifos (1843) 

Fl general Manuel Rodriguez Magarifios, nombrado ministro de 

Bolivia en la Asuncion, habia prometido 4 su gobierno que navega- 

ria el rio Pilcomayo en toda su extensién hasta el rio Paraguay. Con- 

taba ante todo para el logro de su propésito con la buena amistad 

de los indios; y aunque la empresa le pareciera dificil, los datos su- 

ministrados por algunos caciques Tobas y Chorotis le habian hecho 

entrever la practicabilidad del descenso del rio. Su error fué hacer 

construir, para tal efecto, grandes y pesadas embarcaciones. La vispe- 

ra de la partida, el 8 de Noviembre, proclamaba 4a los soldados de su 

escolta, y en pocas palabras, pero desbordantes de entusiasmo, daba 

aviso al presidente de Bolivia del acontecimiento que iba 4 realizar- 

se—la navegacion del Pilcomayo con las goletas «Ballivian» é «Ingavi» 

y la lancha «Descubridoray... 

Pocos dias después, encalladas las goletas en los bancales del rio, 

habia fracasado por completo, y el general y Sus compafieros se vol- 

vian 4 sus hogares con la amargura de los anhelos frustados. 

Reconocimiento de Van Nivel (1844) 

En seguida del fracaso de la expedicién del General Magarifios, el 

marino holandés Enrique W. Van Nivel, al servicio de Bolivia 4 cu- 

yo gobierno le habia prometido navegar por el Pilcomayo hasta el 

Rio Paraguay, hizo alistar 3 jangadas y 8 canoas para realizar su 

proposito. 

El 30 de Setiembre de 1844, la flotzlla Bolivar zarp6 del puerto Be- 

lla Esperanza, conduciendo a los expedicionarios en ntmero de 60 

hombres 4 los 6rdenes del oficial holandés y de Gavino Acha que 

mandaba la escolta militar. 

A poco andar, Van Nivel dispuso el abandono de las canoas, por el 

mucho trabajo que daban en razon de su peso; y, embarcando toda la 

gente en las jangadas, se siguid aguas abajo sin mayores contratiem- 

hasta el 1° de Octubre, en cuya fecha se hallaron las jangadas frente 

A Caballurepott. Alli se habian reunido muchos centenares de indios 

en actitud hostil y al parecer en inteligencia y a la espera de los ca- 

pitanejos baqueanos y auxiliares que acompafiaban por tierra a los 

expedicionarios. 

Mas adelante de Caballurepoti el agua fué aumentando en el rio, 
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entre 4 y 5 piés y todo presagiaba un viaje felicisimo. Siguieron Ile- 

nos de entusiasmo hasta el dia 10; pero 4 la mafiana siguiente fueron 

atacados «como por diez mil indios», 4 quienes rechazaron con mu- 

cha mortandad para ellos. Al otro dia siguieron el descenso del Pil- 

comayo molestados a4cada paso «por las flechas de diez y seis mil in- 

dios apostados en ambas orillas del rio». Hubo 4heridos y 4 las 2 de 

la tarde Hegé Van Nivel con su gente 4 un lugar en donde el Pilco- 

mayo se divide en dos brazos. Perplejo un momento para proseguir 

el viage, se resolvio al fin por el brazo de la derecha que le parecio 

ser mas caudaloso; pero 4 poco de descenderlo hallaron una nueva bi- 

furcacién. No obstante, Van Nivel continuo la penosa tarea, siempre 

hostilizado por los Tobas, hasta que inesperadamente se encontré 

la expediciOn en unainmensa Hanura pantanosa en donde se_ dividia 

el Pilcomayo «en sesenta y tantos brazos pequefios como acequias de 

molino.» 

Para ir adelante, fué menester ahondar uno de los cauces y colmar- 

lo con las aguas delos demas. Asi anduvieron media legua y_ entra- 

ron «en una laguna como de 25 leguas de circunferencia». Buscose la 

corriente del rio y como iba por entre un bosque muy tupido, se _hi- 

zo alto para explorar los alrededores. Una de las partidas avisO que 

el rio se insumia todo por e! sudeste en unos arenales muy extensos 

y que nada se veia adelante. Apesar de ello, Van Nivel consult6 con 

el mayor Acha, y se resolvié ir mas lejos todavia. Una de las janga- 

das, la Bella Carolina, fué quemada con algunos viveres y utiles de 

la expedici6n que no se podian transportar; y 4 pié, cayendo y levan- 

tando, Ilegaron otra vez a la orilla del rio que siguieron «9 dias con 

sus noches» hasta un punto donde vieron «tres saltos» y mas abajo una 

nueva laguna «como de ochenta leguas de circunferencia», que hacia 

imposible la continuaciOn del reconocimiento. 

Segtin la relacion que hizo Van Nivel y de la que hemos tomado 

todos estos datos tan poco conocidos, los expedicionarios bolivianos 

llegzaron hasta la mencionada laguna, de donde se volvieron pasando 

muchos trabajos y necesidades, hasta el punto de no comer en 4 dias 

sino algunas pocas yerbas que hallaban al paso. Van Nivel computa 

en 189 leguas la navegacion, cifra que es muy exagerada, y agrega 

que anduvieron 389 4 pic, de ida y vuelta, bajo un sol intolerable. 

Escursion de Giannelly (1863) 

El P. franciscano José Giannelly, no hizo en el Pilcomayo sino un 

reconocimiento de pocos dias y por tierra; pero no obstante, como 

los resultados de su viaje contradicen las afirmaciones de Van Nivel 

consignaremos aqui.algunos datos generales. 

43 
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El 24 de Agosto se puso en marcha esta expedici6n, dirigida por 

Giannelly, 4 quien el gobierno de Bolivia habia nombrado pacifica- 

dor de las tribus del Chaco, poniendo 4 sus Ordenes una escolta de 

50 soldados encabezados por el comandante Andrés Rivas. 

Al parecer la pequefia columna boliviana recofrié 67 leguas por la 

orilla del Pilcomayo, desde el puerto Bella Esperanza (de donde tam- 

bién salid Van Nivel) hasta un lugar que puede situarse aproxima- 

damente por los 22° 45: de latitud. | ‘ 

Segtin el padre, el cauce principal del Pilcomayo, en vez de ir al | 

sudeste, se dirije al norte y despues de formar un angulo muy agu- 

do, vuelve 4 inclinarse al rumboindicado. Agrega que no tiene ba- 

flados ni pantanos que interrumpan su curso en los parages que se 

decia, de donde que poco debe variar su aspecto hasta entrar en el 

rio Paraguay. 

La insubordinacién de los soldados de la escolta oblig6 4 Gianne- 

lly Adar por terminado su interesante reconocimiento, sin haber po- 

dido realizar sus deseos. (1) 

(1) Como dato ilustrativo de gran importancia transcribimos aqui la parte correspon- 

diente del diario de Giannelly, ya publicado en el interesante libro del Sr, Dr. S, Vaca 

Guzman, titulado «El Pilcomayo». Las observaciones del P. Giannelly han sido com- 

probadas por la expedicién boliviana de Campos y Thouar, aunque sin haberse dado cuenta 

ellos mismos de la importanciadel hecho, 

«Septiembre 1°,—Vencidas felizmente todas las dificultades ocurridas en los dos dias 

anteriores, marchamos 4 lo largo de secos baiiados, cuyo suelo estaba minado y revuelto — 

por una poblacién de innumerables ratones que se llaman fojos, A las tres leguas (de ~ 

Iuia), hay enla banda opuesta un cauce seco que abandona el rio después de sus crecientes. 

Una legua mas abajo dirigiéndose el rio primero al N., vuelve al S,, para seguir despues su 

constante direccién al S, E, Para evitar la vuelta de este codo, pasamos dos vados, quedando 

siempre en la margen izquierda por donde costeamos una laguna formada por los rebalses — 

del rio, y tomando la altura del gran lecho acampamos sobre el borde mismo de una pe- — 

quefia prominencia llamada Cadyupoty habiendo recorrido en medio dia seis leguas, 

«Me hallaba, al fin, en el punto donde las aguas del Pileomayo se desparramaban 6 

se perdian, segtin se aseguraba, Mi ansiedad era infinita, iba 4 ver la gran masa de las 

aguas del rio perdiendo su cauce, formar inextricables bafiados y pantanos; iba, tal vez, 

4 verlas correr siempre magestuosas por su natural y no interrumpido cauce; iba por ul- 

timo, a dar solucién a las preguntas que me hice en anos atras, 

«La mitad del dia primero y todo el siguiente me ocupe con la tropa del reconoci-— 

miento del curso del rio y he aqui el resultado veridico de la exploracién: 

«1° Los salvajes no me habian engafiado; 

«2° Las aguas del rio Pilcomayo en su curso por este punto, 0 teene los pantanos 

y baiados gue se decta le hacitan perder su cauce; siguen decendiendo por él en un | 

cauce natural, cuya menor profundidad no baja de tres cuartos de vara en un espacio de 

veinte varas, sin bajar tampoco de cuatro pies desde dicho punto rio arriba hasta el vado_ 

de San Fiancisco, junto al Salto Pirapo en la estaczén seca en que estuve alli, 
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Expedicion de Crevaux (1882) 

«Lo que mas me preocupa, decia Crevaux enuna carta dirijida des- 
de la misi6n de San Francisco al ministro de Hacienda de Bolivia, 
agradeciendo su generosa cooperacién, es la existencia de las gran- 
des lagunas de que hablan los antiguos viajeros. .... 

«Creo que tendremos que cruzar regiones pantanosas donde la na- 

vegacion sera muy dificil y talvez imposible.» | 

Pobre Crevaux! Lo que él debié temer era su empecinada con- 

fianza en la lealtad de los indios Tobas. 

La catastrofe de la expedicién francesa produjo honda pena en 

todo el mundo que lee y se interesa en los progresos de la geografia 

y en el entusiasmo ardoroso de sus servidores. 

Expediciones militares de Rivas éIbazeta 

Aunque no encuadran dentro de la indole de este trabajo, la expe- 

«El codo 6 Angulo de que he hecho mencion, es demasiado agudo para que las aguas 

de las avenidas puedan de una manera brusca salvar inflexion tan aguda sin desbordarse 

en todas direcciones, hasta chocar en los sdlidos bordes del gran lecho del rio que las 

contiene y formar asi los bafiados y lagunas que existen en este punto, los cuales y no 

el rio, se secan en los fuertes veranos, 

«Cuando por vez primera, antes que los bafiados se sequen, llegara algun viajero a la ex- 

tremidad occidental del lado superior del angulo de Caayupoty, v sin hacer minuciosas 

exploraciones se atuviera 4 lo que la simple vista le presenta (como le acaecid al inesperto 

Van Nivel), veria confundido el cauce del rio en un lago sin salida entrecubierto de ve- 

getacion que se extiende de N, a S., al frente y sus costados, y fatigaria en vano su 

vista buscando al S, E. el comuin cauce del rio, cuando por una rapida inflexidn se halla 

al N. La ilusidn seria completa y concluiria, como los exploradores de 1844, asegurando 

lo que aseguraron, Necesario era, pues, una detenida exploracion para conocer la realidad. 

«3° En fin, ninguna razon hay para suponer que el cauce en aquel punto sea de ort- 

gen reciente. El simple examen de los bordes de ambas riberas, que en nada difieren 

de la formacién general del terreno que atraviesa el rio, probaran la antigua existencia de 

un lecho mas 6 menos ancho, formado por capas de redonda arena acarreadas por el 

mismo yio, incapaz, por lo tanto, de oponer resistencia al impetu de un rio que corre 

con demasiada velocidad para abrirse cauce por cualquier punto, mucho mas cuando no 

tiene bancos de-arcilla, ni filones de rocas que le embaracen su facil paso, 

«Es un error creer en el curso oriental que hasta hoy se ha supuesto al Pilcomayo; 

él autorizaba la existencia de los bafiados, y he aqui como un error trae siempre otro, El 

. Pilcomayo se desliza por un plano mas inclinado que el que llevan en su carrera los rios 

Bermejo y Guapay. 

«Asi quedan S, E, satisfechas sus preguntas, y asi quedo también persuadido gue e/ 

rio Pilcomayo no pierde su carrera en ningun trenpo,» 
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dici6én argentina del teniente coronel Ibazeta, y la muy desastrosa 

del gefe boliviano Andrés Rivas, representan también otras energias 

laudables puestas al servicio de la geografia del Chaco, pero que no 

han hecho adelantar sensiblemente el conocimiento del rio Pilcomayo. 

Sin embargo, Ibazeta y su secretario el capitan Baldrich, han consig- 

nado en sus escritos algunos datos de interés referentes a los cam- 

pos (bafiados) del Itiyuro y del arroyo Ferreyra. 

Viaje de Fontana (1882) 

A: raiz del desastre de la expedicion Crevaux, el comandante argen- 

tino Luis Jorge Fontana fué encargado por el gobierno de la naci6n 

de remontar el Pilcomayo hasta donde fuese posible, inquiriendo no- 

ticias fidedignas del asesinato del explorador francés y sus compa- 

neros. 

La expedici6n era numerosa y entre otros elementos contaba con 

los vapores «Avellaneda» y «Laura Leona». 

Fl dia 31 de Julio entro la flotilla por la boca del Pilcomayo que 

esta frente al Cerro Lambaré; y, como el rio estaba muy crecido, na- 

vegaron rapidamente y en 9 dias surgieron losbuquecillos en la con- 

fiuencia de dos brazos. 

Fontana bautiz6 este punto con el nombre de Las Juntas; y despues 

de muchas vacilaciones, sin decidirse sobre cual de los dos riachos 

seria el brazo principal del Pilcomayo, se puso 4 navegar por el de 

la izquierda 6 sea el brazo oriental. 

Esto fué un error como se verdad después, pues el brazo del norte 

(oriental), es menos caudaloso que el otro. 

Como el vapor «Avellaneda» calaba algo mds de 4 piés, Fontana lo 

dejo en Las Juntas para proseguir el reconocimiento con la «Laura 

Leona» y las embarcaciones menores. Navegando lentamente con 

estos elementos, el 20 de Agosto el escandallo hizo conocer que no 

habia mas que 2 112 piés de agua en el rio (justo lo que calaba la 

Laura Leona), por lo cual y en vista de que la bajante podia ser 

mucho mayor, se resolvié regresar al rio Paraguay. 

Segun Fontana, el punto extremo alcanzado por él en el brazo nor- 

te, se halla por los 23° 15’ de latitud, pero esto es inadmisible como lo 

observa el ingeniero O. J. Storm, quien supone que Fontana no al- 

canzo sind a los 25° de latitud. 

Primera expedicion de Thouar (1883) 

Bajo la direcci6n cientifica del sefior A. Thouar, 4 quien acompa- 

naba el Dr. Daniel Campos como delegado del gobierno de Bolivia, 

pia: ene 
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y el coronel Estensoro, como gefe militar, se internd en el Chaco en 

Setiembre de 1883, la expedici6n destinada a reconocer por tierra el 

rio Pilcomayo, y buscar los. restos del infortunado Crevaux. 

Los resultados fueron muy mediocres, debido 4 las disidencias entre 

los gefes expedicionarios, y al error de pretender explorar un rio 

por tierra, mucho mas tratandose del Pilcomayo, tan sinuoso y en- 

cuadrado por muchas leguas entre bosques tupidisimos, cuyos sende- 

ros solo conocen los indios comarcanos. 

El resumen de las observaciones del senfor Thouar, que para su 

mejor descripcion ha dividido el Pilcomayo en cuatro zonas 6 sec- 

ciones, se encierra en las siguientes lineas: 

En la primera parte de su curso, el rio es correntoso y encajonado 

siendo un obstaculo para la navegacion el salto de Pirapo. 

En la segunda seccion, las orillas del rio estan formadas por depo- 

sitos de arena de altura muy variable, que en ocasiones alcanzan hasta 

7 metros sobre el nivel medio de las aguas. 

Estas ruedan con una velocidad de 2000 metros por hora; pero des- 

de la misién de San Francisco hasta el paralelo 23, su corriente se re- 

tarda un tanto y poco a poco se aplanan las orillas hasta convertirse 

en un simple reborde que la menor creciente sobrepasa. En laregion 

de Caballurepoti el Pilcomayo se divide endos brazos que, mas ade- 

lante, se expanden en un gran bafado. 

En la terceraseccion, las aguas corren con la misma fuerza, pero 

sobre un lecho arenoso 6 de arcilla, limitado en ambas orillas por ri- 

bazos de aluvioény barrancas también de materiales modernos de acar- 

reo que se apartan hasta 1300 metros. La velocidad media del rio es 

(lo era) de 1.900 metros por hora, pudiendo navegar una embarca- 

~cidn que cale 3 piés. El aspecto de la vegetacié6n difiere del de las 

otras secciones. 

Finalmente, en la parte inferior del rio hasta su derrame en el. Pa- 

raguay, las orillas son bajas y con frecuencia desaparecen bajo las 

plantas acuaticas. El agua es profunda yde poca corriente. 

Por otra parte, el Dr. Campos, auter de un libro que contiene mu- 

chos datos del viage, dice que, desde la misién de San Francisco 

hasta el rio Paraguay, el Pilcomayo serpentea a4 través de un pais de 

escaso declive; y que su lecho cambiante, se enalza y se derrama, 

formando enormes y profundos bafiados en sus orillas. 

Expedicion de Feilberg (1884) 

Buscando siempre resolver el problema de la navegabilidad del Pil- 

comayo, el gobierno argentino comisiono en 1884 al teniente de navio 

Valentin Feilberg, para que remontase el rio en la mayor extensidén 

posible. 
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Generoso el ministro de la guerra, puso a disposicién de Feilberg 

todos los elementos necesarios para alcanzar el mejor éxito, y éstos 

fueron: ios vapores «Explorador» (4 1[2 piés de calado), «Atlantico» 

(1 112 piés), dos chatas y una canoa. En cuanto al personal, era nu- 

meroso y selecto, y nada debia faltarles para el desempefo de sus 

tareas y alimentacion en el desierto. 

Después de un lijero reconocimiento preliminar durante los ultimos 

dias de Agosto, en los que se observ6 que el rio estaba bajo, el 17 de 

Noviembre se internaron por fin los expedicionarios para cumplir 

> wate 
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con la misién de su gefe. Elrio habia crecido notablemente y el es-— 

candallo senalaba de 18 4 20 pies de profundidad. 

Ya e120 de Noviembre, después de solo 3 1[2 dias de navegacion 

desde el fortin «Coronel Fotheringan» distante 16 k*. de la boca del 

Pilcomayo, los vapores habian llegado a Las Juntas de Fontana. Re- 

conocidos los dos brazos, Feilberg opto por el del Sur (Occidental), 

que en aquel momento tenia 6 metros de profundidad y11]2 millas de 

corriente, siendo su anchura de 32 metros. El brazo opuesto era me- 

nos caudaloso y también mas angosto. 

Perseverante y activo en sus trabajos, el marino Feilberg no se di6é 

tregua para ir adelante. Por otra parte, y él lo sabia muy bien, en® 

aquellos parages no se debe perder el tiempo........... Y siguiéd avan- 

zando, en tanto que el rio, crecido y desbordante, con sondas de 8 

hasta 15 pies, se presentaba despejado de raigones. Iban Hegando 

los vapores a los 24° 28) (?) de latitud cuando descubrio Feilberg una 

segunda junta del Pilcomayo: era la confluencia de «E] Dorado», nom- 

bre con que fué bautizado el nuevo brazo 6 rio, ancho de 35 metros, 

abarrancado y extendido de Este a Oeste. 

Se continu6d explorando mas adelante por el Pilcomayo; pero hubo 

que-retroceder en razon de unos rapidos (los de Patino y Van Nivel?) 

y la merma de las aguas en el cauce superior. 

Asi termino esta notable expedicién del teniente Feilberg. 

Segunda expedicion de Thouar (1885) 

No se puede negar que el senor Thouar ha sido tenaz en su pro- 

posito de reconocer el Pilcomayo. La prueba la tenemos en su viaje © 

de 1885, emprendido bajo los auspicios del gobierno argentino y de 

la sociedad Geografica. 

Cuando el senor Thouar se presento al sefor ministro de la Guer- 

ra solicitando su apoyo material, el que escribe estas lineas, en_ 

tonces secretario de la mencionada sociedad y oflcial mayor en S| 

despacho de Marina—le aconsej6 que navegase el Pilcomayo desde 

Bolivia, en vez de orillarlo por tierra, desde la costa del rio Paraguay. 
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Pero el sefior Thouar tenia sus zdeas hechas, y de acuerdo cen sus 

deseos, pusose 4 su disposicién una escolta militar, y dos mil pesos 

™. 6 sea unos sezs mil francos. 

Después de caminar por el desierto desde el 6 de Octubre hasta el 

12 de Noviembre, Hegaron al arroyo «El Dorado» donde sorprendie- 

ron una tolderia. El capitan Rovirosa, gefe de la escolta, dice en su 

informe que los toldos eran como 200, y que se apoderaron de un 

centenar de ovejas y de algunos caballos y mulas de uso de los 

indios. 

La expedicié6n, vijilada de cerca por los salvajes, pero temida de 

éstos por la superioridad de sus armas, hizo campamento en «La 

Espera», desde donde, embarcandose en canoas que construyeron, 

regresaron al rio Paraguay. 

_ El sefior Thouar, haciendo el resumen de sus observaciones, dice 

que la profundidad media del rio era de 3 pies, y que él puede ser 

navegado hasta Bolivia con vapores de 80 toneladas y 2 pies de calado. 

Expedicion de Page (1890) 

Bl capitan -de la armada argentina Juan Page y ‘con él su hijo 

Nelson, el naturalista Graham Herr, algunos oficiales y un buen nt- 

mero de marineros y soldados,embarcados todos en los vapores «Bo- 

livar> (2 pies de calado) y «General Paz» (8 pies), entraron al Pilco- 

mayo por su conocida desembocadura, en la tarde del 12 de Marzo 

de 1890, 

La navegacion hasta Las Juntas se hizo sin Give tages por hallar- 

se el rio bastante crecido. 

Desde alli; Page eligio el brazo'del Norte para adelantarse hacia 

Bolivia; pero, ya fuese por una bajante anormal, ya porque en reali- 

dad sea aquel brazo de muy escaso volimen, el «Bolivar» no pudo 

avanzar sino con mucho trabajo, y el 17 de Abril se varaba de proa 

A popa; el rio habia bajado en un dia medio pié. 

Fué entonces que el capitan Page despleg6 toda su energia para 

vencer los obstaculos de la naturaleza; y sin pérdida de tiempo se 

procedié 4 construir diques sucesivos de ramas y tierra, 4 fin de que 

flotase el barco é ir adelante. 

En el transcurso de estas obras enfermédse Page para morir casi 

enseguida, en una canoa, lejos de su querida ciudad y sin haber po- 

dido realizar sus nobles aspiraciones. 

Expedicion de Storm (1890) 

Contando con un excelente vapor-chata el «Explorer», y dos ca- 
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noas muy adecuadas para el servicio de reconocimiento en un rio de 

poco caudal, el senor O. J. Storm, ingeniero, se resolvi6 4 remontar — 

el Pilcomayo, con el firme propésito de no retroceder ni un palmo- 

mientras sus embarcaciones pudiesen flotar en el rio. 

Did principio la exploraci6n el 9 de Enero de 1890, y el 20 del mis- 

mo mes surgia el «Explorer» en las Juntas de Fontana. 

Arriba de este punto, en el brazo del Sur, con un didmetro de 17 

metros, el agua era escasa (m_ 0.60) y sutraslacién de 1 1/2 millas en _ 

el medio de la corriente. El brazo opuesto tenia menos anchura, me- 

nos agua y también menos corriente. 

Adelantando lentamente por los muchos raigones que obstruian el 

paso, el 29, después de una fuerte lluvia, amanecio el rio mas crecido. 

Aunque la corriente casi duplicara su velocidad de bajante, el vapor 

pudo avanzar entonces con rapidez y fue grande la alegria del senor — 

Storm, alegria que fué de corta duraci6n. 

De nuevo el rio volvio 4 decrecer, y los exploradores tuvieron que — 

resignarse 4 esperar el agua jlarga espera de 74 dias! 

Mientras llegaba el momento de proseguir el viaje, Storm se entre- 

tuvo en practicar algunos rapidos reconocimientos. El riacho «El 

Dorado» estaba casi en seco; y, mas arriba, el Pilcomayo corria en 

dos canales con 1/2 metro de agua, agua didfana, pero muy salada 

y de rapido trasporte... 

Recien el 27 de Abril, el «Explorer», 4 toda fuerza de maquina y 

ayudado por una espia convenientemente colocada, ascendia los ra- 

pidos de Feilberg, y pocos dias mas tarde flotaba encima del pequeno 

salto, «Palmares» (24° 23’ 18” lat.). Entonces volvieron los malos dias 

y con ellos las dudas y los sufrimientos fisicos. jAdelante! era la voz 

de mando; pero el rio decia jAtrdas! 

Se hizo el ultimo esfuerzo v llegaron los expedicionarios 4 un este- 

ro, el de Tuy, por el que discurria el Pilcomayo, sefialado su curso — 

por un alto totoral. 7 

Storm intent6 salvar ese mal paso, pero todas sus energias fueron 

inutiles. 

El! viaje de reconocimiento del Pilcomayo habia concluido en los 

24° 16’ 26” de latitud. 

Escursiones de Gy A. Sol 

Los ingenieros franceses G. y Aristides Sol, han sido los ultimos ex- 

ploradores del Pilcomayo, que sepamos. «Dos afios en el Chaco», se titula 

eltrabajo en que handado cuentadesus operaciones cientificas. Para ellos 

el Pilcomayo no es navegable con provecho (con facilidad? ) en su eS- 

tado actual; pero puede utilizarse en una extensi6n de 166 kilometros 
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en desarrollo, 6 sea 74 en linea recta, desde su desembocadura ha- 

cia las Juntas de Fontana. Adelante de este punto, el brazo norte 

sigue la prolongacién del curso general, mientras que el brazo opuesto 
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se aparta bruscamente de su rumbo, y formando un codo 4 los 12 ki- 

l6metros, vueive 4tomar la misma direcci6n del brazo Norte. 

Después de un prolijo examen de aquellas dos corrientes, los sefores 

Sol admiten que la del Sur sea la mds importante, y aducen el argu- 

44 



—- (0) =— 

mento muy vdlido, de que sus barrancas son de formaciédn mas 
antigua. 

El punto extremo alcanzado en el Pilcomayo por dichossefiores esta 

situado en los 24° 42’ de latitud, habiendo reconocido el brazo del Nor- — 
te hasta los 24°35? 37. 

He resefiado brevemente la historia, puede decirse dramatica, del — 

Pilcomayo desde 1638 hasta 1890. | Cudntos varoniles esfuerzos y cudan- 

tos sacrificios estériles! Y el rio del Chaco, tan salvaje é indémito co- 

mo el indio Toba que vive en sus orillas, en el desenfreno feroz de 

Sus instintos, sigue rodando sus aguas con giros engafiosos, ora des- 

bordado y terrible, ora encerrado en cauces desconocidos, siempre 

artero € implacable con quien intenta arrancarle sus secretos. 

Tal es el Pilcomayo, que me propongo descender en canoa desde el 

lejano oriente boliviano hasta su derrame en el rio Paraguay. 

La empresa es dificil y peligrosa, pero Crevaux lo ha dicho, con ~ 

otras palabras: 

Hay que osar, porque sin osar,nunca sabriamos nada. 

RaMON LISTA. 

Buenos Aires, Octubre 1° de 1897, 



VIAJES Y EXPEDICIONES 

Expedicion de Mr. Henry de la Vaulx 

Varias veces, aunque ligeramente, nos hemos ocupado ya de esta 

espedicién que después de dos afios de investigaciones y continuos 

trabajos en la Patagonia acaba de cumplir satisfactoriamente la mi- 

sidn que le fuera confiada en Diciembre de 1894, por el Ministerio de 

_Instruccién Publica de Francia. 

Siendo el principal objeto del sefior de la Vaulx reunir datos etno- 

graficos y antropolégicos sobre los antiguos y modernos habitantes 

de aquellas comarcas, pudo, desde el principio de su viaje, iniciar sus 

colecciones con un buen numero de craneos, armas,’ boleadoras, mor- 

teros, etc., recogidos en los alrededores de Carmen de Patagones, y 

luego, con el descubrimiento que hizo de antiguos cementerios indios 

en la costa del rio Negro, obtuvo ademas nuevos y valiosos materia- 

les, aumentados sin cesar durante todo el curso de la expedicion. 

Hallandose en General Roca, resolvi6 trasladarse hacia el S., 4 Mi- 

-chanchao, y de alli 4 Kerskeulé, cerca de cuyo punto fué amistosa- 

mente recibido por Sayhueque y su tribu, quienes celebraron en su 

presencia la curiosa fiesta religiosa llamada komaruko. 

Son en realidad interesantes las vistas y retratos que de esas re- 

giones y de los indios, nos ha facilitado galantemente el expediciona- 

rio, sintiendo que la falta de espacio nos impida reproducirlas aqui 

Después de algunos dias de permanencia en Kerskeulé, el sefior de 

la Vaulx, marchando siempre hacia el Sud, atravesé los arroyos de 

Sepa, Jeca, Marioca y Génova, llegando en Diciembre 4 la costa del 

rio Senguer. 

En Choique-Ninahue (paso del avestruz) permaneci6 algun tiempo 

estudiando las costumbres de los indios reunidos en el valle. Un po- 

co al Norte de este punto, encontr6 una curiosa sepultura formada por 

un rancho de palo 4 pique, en el que habia treinta caddveres y nu- 

merosos adornos de plata y cobre, anillos, collares, etc. 

Cerca de los lagos Colhué-Huapi y Musters, que visit6 después, reco- 
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gid diez craneos de indios tehuelches y un eSqueleto casi completo, en- 

antiguas sepulturas de piedra, donde también hallé flechas, cuchillos, 

boleadoras, piedras pintadas, fetiches, amuletos, y tan sélo un hacha. 

Entre todos estos objetos, llama uno particularmente la atenci6n, — 

por su forma semejante 4 la de una pipa de fumar. 

A su vuelta al Chubut, aument6 con nuevos elementos su coleccién 

etnografica y antropolégica, y recogié también algunos esqueletos de 

animales. Emprendiendo nuevo viaje hacia el Sud hall6, 4 la altura 

del Valle Deseado, grutas y petroglifos sumamente interesantes. Des- 

pués, por la ribera derecha del rio Chico, marché 4 Santa Cruz, y de 

aqui 4 Gallegos; por ultimo, en el transporte Villarino, se trasladé 

A Punta Arenas y luego 4 Buenos Aires, de donde ha partido en los 

ultimos dias de Setiembre para Europa. 

El sefior Henry de la Vaulx, ha atravesado toda la Patagonia, como 

hemos manifestado, reuniendo en su largo y fecundo viaje, no menos 

de 115 ejemplares de diferentes craneos, 1.100 puntas de flecha y nu- 

merosas armas y objetos prehistéricos diversos. ; 

Aun cuando mucho se ha escrito y se sabe ya sobre los Tehuelches, 

Pampas-y Araucanos, quedan todavia por estudiarse numerosas cues- 

tiones relacionadas con ellos, 4 cuyo esclarecimiento contribuira sin 

duda el sefior de la Vaulx, prestando asi un servicio 4 la etnoyra- 

fia y antropologia sud-americanas. 
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RAMON LISTA 

SU MUERTE Y EL FRACASO DE LA NUEVA EXPEDICION 

EXPLORADORA DEL RIO PILCOMAYO 

El numero anterior del BoLetin DEL INstTITUTO GEOGRAFICO ARGEN-. 

“TINO, ocupadas tenia sus paginas, con la descripcién, antecedentes y 

propositos de una nueva expe- 
dicién exploradora del Pilco- 

mayo. 

Habia una ansiosa expectati- 

va. El Pilcomayo, corriendo 

entre las misteriosas selvas del 

Chaco, atrayente arcano para 

los exploradores de raza, se 

habia tragado en su seno el es- 

_fuerzo de muchos audaces y la 

preciosa vida de hombres ave- 

zados. : 
. La prensa en masa de este 

pais, habia prestigiado la ini- 

-ciativa valiente de Ramon Lista, 

que el Instituto Geogrdafico una 
vez mas apoyo decididamente, 

entregando toda su influencia, 

sus recursos y su dedicacién 

para llevarla adelante, aprovechando la experiencia que el mismo 

-anhelo de tantos afios y de tantas tentativas le habia hecho adquirir. 

_ Lista, conocié todo y estudié6 todo. Su propésito era claro y defi- 

-nido. Jamas expedici6n anterior habia sido preparada con tanta pre- 

caucién y la comisién del Instituto oy6 el plan, lo discuti6 y lo san- 

ciond, entrando de lleno 4 la tarea. 

Ramon LISTA 

Bol. del Instit. Geograf, Argent, —Tomo XVIII, ndms, 10-IIl-I2. — Octubre 4 Diciembre de 1897: 45 
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No hemos de repetir lo que significaba esta expedicién exploradora 

en sus resultados para la geografia, la ciencia en general, el comer- 

cio y eficazmente para la comunicaci6n entre Bolivia, lasregiones del 

Norte de la Argentina v las provincias que bafian los grandes rios 

que comunican con el Atlantico, no hay para que hacerlo, una vez 

que todo se ha dicho antes y se ha debatido de nuevo y ampliamente 

con motivo de la nueva expedicion. 

Vamos 4 la relacién de lo que nos ha ocurrido, destruyendo toda 

la ilusi6n que mantuvimos y cerrandonos una vez mas la esperanza 

de traer 4 conocimiento del mundo ese misterio y aprovechar de ese 

conocimiento para la civilizacion. | 

Los preliminares de la expedicién terminaron aqui y era solamente 

caso de esperar la estacién propicia. Lista, explorador de raza, hecho 

a las expediciones en los desiertos llenos de peligrosos inconvenien- 

tes, impaciente por dar comienzo 4 una obra que la inspiraba su glo- 

ria, expuso la conveniencia de anticipar su partida, detenerse en Oran, 

provincia de Salta, hacer alli los aprovisionamientos necesarios y 

luego seguir 4 la misiOn de San Francisco, para lanzarse oportuna- 

mente segun el programa trazado. | 

Sali6 de esta capital acompafiado del secretario designado sefior 

Santiago Paris, el dia 23 de Octubre llevando instrucciones escritas y 

precisas del Presidente del Instituto, instrucciones que armonizaban 

con el plan general 4 desarrollar. Lleg6é 4 Oran, sobre cuya pobla- 

cién, costumbres, habitantes, aun individualizando, se le habian dado 

prolijas y detenidas noticias que debian servirle para precaver sus 

acciones y movimientos. Alli, en Ordn, estudi6 los medios para su 

movilidad y aprovisionamiento, € impaciente, no contando con que 

todo habia de cumplirse como se tenia acordado, procurando sin duda, 

una seguridad mayor, hizo volver 4 su secretario 4 Buenos Aires, con- 

duciendo Jos detalles, presupuestos y proyectos definitivos de la ex- 

pedicion y las peticiones finales de recursos, de acuerdo con las nece- 

sidades del programa en acciOn ya. El sefior Paris vino, los proyec- 

tos fueron aprobados, los medios se entregaron, las medidas se tomaron 

y todo nos auguraba una segura combinaciOn para realizar los pro- 

positos, cuando el Presidente del Instituto recibe el telegrama si- 

guiente: : 

PAMPA BLANCA, Diciembre 3.—E]! explorador del Pilcomayo, sefior 

Ramon Lista, estando perdido cinco dias en los montes de Miraflores, 

acosado de sed se suicido. 

El acompafante y un peén han salvado milagrosamente. — Manuel 

Gonzdiez, parroco de Oran. 3 

La sorpresa y el dolor, fueron las primeras impresiones que se meZ- 

claron; luego vino la reflexién y el comentario. La inmensa publici- 
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dad que se di6 inmediatamente al hecho, trajo la colaboracion de mu- 

cha gente conocedora de la regién sefialada; las manifestaciones de 

imposibilidad de un sucedido de esa naturaleza se repitieron publica- 

mente y el hecho fué negado 6 puesto en duda. Este estado debia mante- 

nerse por algunos dias, pues que desgraciadamente el telégrafo no llega 

4 Oran y debiamos entendernos por largas y dificiles distancias, intran- 

sitadas generalmente por falta de pretesto y de estimulo para hacerlo. 

El Gobierno Nacional, el Gobierno de Salta, que no crey6 la noti- 

cia en el primer momento, la prensa, la familia y expecialmente el 

Instituto, pusieron todos sus esfuerzos para alcanzar una noticia de- 

finitiva que nos diera la certidumbre {de lo ocurrido y proceder en 

-consecuencia. La Comisién Directiva del Instituto resolvio inmedia- 

tamente enviar una comisidn de miembros de la institucidn que se 

debia trasladar 4 Oran, para dar auxilio é investigar la verdad de los 

hechos, autorizando al Presidente para proceder en cualquier forma y 

con los gastos que fuese necesario. La sensacién era grande, las con- 

jeturas multiplicadas y la palabra asesinato circul6é facilmente, creando 

una convicciOn profunda, fundada en las demostraciones ilevantables 

de los conocedores de la regién de Oran. 

Esta poblaci6n de Oran, situada casi sobre el Bermejo, tuvo su pros- 

peridad notable cuando el transito comercial con Bolivia la convirtié 

en un pequefio mercado como punto obligado de pasaje. Ese comer- 

cio derivé un dia hacia otro rumbo, después de la guerra del Pacifico, 

modificandose entonces esa prosperidad que se convirti6 en ruinosa 

decadencia. Nunca la seguridad de las cosas y las personas se habia 

contado como primer elemento civilizador alli; pero luego su aleja- 

miento delos centros decivilizacion, la distancia y dificultades de tras- 

lacién, desde las ultimas estaciones del ferrocarril C.N. (Perico y Pam- 

pa Blanca) hicieron de Ordn un buen lugar de refugio de aquellos que 

la accion social en Salta, Jujui, Santiago y Tucuman les dificultaba 

una vida de desprecio 4 la ley y 4 la humanidad. {Muy grandes zozo- 

bras pasaba el vecindario honesto de Oran, 4 tal punto, que ellas pro- 

-dujeron sociedades de defensa y también alejamientos y nuevos mo- 

tivo de decadencia y atraso. Lista, habia sido plenamente ilustrado 

de esta situaci6n con detalles multiples hasta individualizar la reco- 

-mendacion. ¢Su espiritu fuerte y generoso lo habia llevado 4 olvidar 

las precauciones y entregarse de lleno al primero que le minti6 una 

adhesion falaz? 

-¢<Cémo habia podido suceder lo que jamas habia sucedido, ni se po- 

aria nunca demostrar que sucediera, queun hombre habil, experimen- 

-tado lo acosara la sed, hasta llevarlo 4 la muerte, en paraje transitado 

-y conocido y con corrientes de agua no distantes para quereclamaran 

mds de cinco dias de recorrido para encontrarlas? 
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Habriamos de transcribir todo lo que se dijo y se escribi6 en esos 

dias, pero las paginas del BoLrrin no alcanzarian a contencr, sino 

multiplicdandolas mas alla de lo justo. 

Es otro nuestro objetivo. 

Haciendo crénica, entonces, diremos que el 4 de Diciembre recibi- 

mos el siguiente telegrama del gobernador de Salta que fué una €s- 

peranza tan fugaz, que no tard6 en desaparecer. 

SALTA—Diciembre 4—Me ha sorprendido la noticia que Vd. me da 

sobre la muerte del explorador RKamon Lista, que no creo Se confirme. 

Por comunicacié6n oficial del Coronel Egiies de Oran, de fecha 19 de 

Noviembre, se sabe que hasta ese dia Lista estaba bien. Después re- 

cibi carta particular del comisario de Ordn de 26 de Noviembre y no 

avisa nada de tal desgracia. De todas maneras tratare de averiguar 

la verdad con la mayor diligencia para trasmitirla 4 Vd.—Saltdale 

atentamente—Antonino Diaz 

Efectivamente, el 19 de Noviembre, Lista se encontraba tan bien, 

que escribia su ultima carta al Presidente del Instituto que dice asi: 

BERMEJO--Noviembre 19 de 1897.— Mi distinguido amigo: Le es- 

cribo desde las margenes del Bermejo y en viaje para la misién de 

Aguairenda, en los campos que riega el Pilcomayo. Dentro de quince 

dias estaré de regreso en Ordn y para entonces, espero recibir car- 

tas suyas que me hagan saber que todo esta listo para efectuar la 

expedici6n definitiva del Pilcomayo. En cuanto Ilegue la escolta a 

estos parajes y tambien los elementos de alli—cuento siempre con 

su patridtico interés—saldré de nuevo para Crevaux, en donde haré 

construir las embarcaciones (chalanas en vez de canoas) para cuyo 

efecto he firmado ya un contrato con un sefior Davis, carpintero de 

rivera y entusiasta navegante del rio Bermejo. : 

El Sr. Davis formara parte de la expedicién. Lo saluda afectuosa- 

mente— Ramon Lista. 

La decision, el anhelo, el inmenso interés que habia puesto en esta 

obra, que consideraba el coronamiento de su carrera de explorador, 

esta en el espiritu y en la letra misma de esa carta. Escribia asi el 

explorador de la Patagonia, de la Tierra del Fuego, de Misiones, que 

animoso preparaba sus elementos, mientras confiaba en los que de 

aqui habian de llegarle y que se cncontraban prontos para ser con- 

ducidos por el sefior Santiago Paris, en visperas de volver 4 incorpo- 

rarse aljefe de la expedicion. } 

Mientras tanto, datos y noticias confirmatorias de la gran desgracia 

se recibian 4 cada momento. 

De Oran mismo nos llegaban noticias como esta: . 

ORAN—29 de Noviembre de 1897:—Los abajo firmados, Gay de 

Granval y Bernabé las Heras, los dos arbitros de la sociedad de 

«Amigos de protecci6én mutua de los bienes y de la vida.» constitui- 
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da en Oran, tenemos 4 bien de poner en conocimiento de V., que D. 

Ramon Lista, delegado del gobierno nacional y miembro de las_ so- 

ciedades de geografia de Buenos Aires y de Paris, ftué asesinado ha- 

cia el veinte de noviembre en la banda izquierda del Bermejo, un 

poco mas al norte de las haciendas de Miraflores. 

Creemos util que V. se interese para que manden 4 Oran de Bue- 

nos Aires agentes de la policia de seguridad, -si por acaso se intere- 

sa en elcastigo de los asesinos. 

Sus seguros servidores.—_Gay de Granval.—Bernabé las Heras. 

En fin, qued6 perdida toda esperanza después de recibido el si- 

guiente telegrama oficial que nos notificaba definitivamente la triste 

noticia: 2 | . 
SALTA—jueves 9 Diciembre (6.35 p. m.).—Oficial—En este momento 

recibo comunicacién oficial del comisario de Ordn que transcribo en 

su parte principal y pertinente: Oran Diciembre 3 de 1897—Sr. Minis- 

tro: El sadbado 20 de Noviembre saliéd de Oran el sefior Lista acom- 

pafiado de un italiano Alberto Marcoz, como secretario y deun peon; 

llegaron al parage Miraflores y desde el primer momento se perdie- 

_ron en monte desierto. Desesperado Lista por la sed, se dispar6 un 

tiro de Wenchester que le destroz6 las mandibulas, la cara y le sal- 

td los sesos, sus compafieros anduvieron perdidos hasta el jueves 25 

Salvandose y llegando 4 Oran, en donde se presentaron 4 la policia 

la que forma el sumario y los mantiene arrestados, ofreciendo por el 

correo proximo mandar al Ministerio dicho sumario». Tal es la co- 

-municaciOn mencionada y cualquiera otra noticia que adquiera la 

trasmitiré 4 V. inmediatamente; debo agregar que en Oran corria la 

-versién de que Lista fué asesinado por sus compafieros,—Saludo a 

_V.—Eliseo F. Outes.—Ministro de Gobierno. 
Mas tarde el dia 13, «La Nacién» publicaba una carta firmada por 

Alberto D. Marcoz, titulado secretario acompafante de Lista en la que 

se describia en castizo espanol (raro en un italiano casi analfabeto) y 

de una manera patética y sospechosa la debilidad del explorador, su 

desesperaciOn por la sed y el suicidio: él (Marcoz) y un peén habian 

-resistido lo que el hombre habituado y con vieja experiencia de dura 

escuela no habia podido soportar. Esta publicaci6n produjo un efecto 

-contrario al que se proponia el firmante, autor y cOmplices, un violento 

‘movimiento de indignacion profunda se manifest6 y la opinién publica 

reclamoé la investigaci6n y el castigo por que se presentia que se 

habia cometido un crimen de lesa civilizaci6n. 

La muerte de Lista quedaba plenamente confirmada. Su acompa- 

-flante daba noticia del hecho sincerandose de su situaci6n antes que 

ninguno hubiera acusado. La necesidad de la investigacién se im- 

puso con mayor exigencia debiendo sin demora intervenir la justicia 

= 
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para dar amplia satisfaccién 4 la opinién ptblica, profundamente / 

conmovida con la muerte de tan Util ciudadano en momentos que 

emprendia una tarea en servicio de la ciencia y del pais. El comen- 

tario se hizo mds acerbo, las publicaciones se repitieron, y, apesar de © 

lo ya dicho, una sola excepciOén haremos y es por la respetabilidad y © 

la competencia de la persona que opina, con plena conciencia, publi- | 

cando la carta siguiente del distinguido coronel Manuel J. Olascoaga ~ 

el Jefe de la comision argentina para la demarcacién de los limites 

entre Bolivia y esta reptblica. : 

Esa carta es sugestiva y dice asi: ) 

SAN FERNANDO, Diciembre 14 de 1897.—Sefior director de El Tiempo: © 
Contestando asu telegrama de hoy, digo 4 V. con franqueza que tengo 

la conviccién de que mi desgraciado amigo Ramon Listaha sido ase-- 

sinado, y que la estudiada carta de Marcoz publicada por La Nacién 

de ayer, corrobora esa creencia como muy juiciosamente lo comenta — 

ese diario. 

Con el objeto de fundar el extrafio capricho que dice tuvo Lista de to- 

mar el rumbo norte saliendo de Miraflores hace entender que se guia- 

ba por un plano hecho por la comisién argentina de limites. Lo que — 

tenia Lista era un itinerario y croquis que yo le hice en los momen- 

tos que nos vimos en el hotel de Tucumdan, y esto, que solo se referia 

A las jornadas precisas que debia hacer en su viaje, no podia indu- ‘ 

cirlo 4 cambiar los rumbos de los caminos; y por el contrario, él, qué 

me pidi6 estos datos, qued6 perfectamente persuadido de la absoluta 

necesidad de adoptar ese itinerario, pues en aquella regién es mate- 

rialmente imposible seguir rumbos directos fuera de los caminos, que 

son expresamente abiertos para transitar; porque el bosque cierra el 

paso en todo lo demas. . 
En la rancheria de Miraflores, marcada como jornada precisa en 

dicho itinerario, no hay mds agua inmediata que las de dos lagu- 

nas pequefias para beber la gente, contando para los animales con la 

gran lagunade San José que se halla 4 1 1/2 leguas al S. E. de Mira- 

flores, alimentada por el llamado Rio Seco, que costea siempre al este 

del camino, hasta cerca de Tartagal. Todo esto lo supo perfectamente 

el sefior Lista, y consta que lo sabe también Marcoz, que no atrave- 

saba esos campos por la primera vez. En Oran lo saben hasta las 

mujeres y nifios; porque la laguna San José y el curso longitudinal — 

de Rio Seco, es la barrera por cuya banda opuesta corren los indios 

del Chaco en sus merodeos, acercandose 4 Ordn. Claro es que Lista 

no habria dejado ese camino, y aunque se hubiese extraviado un mo- 

mento, no podia olvidar la direccién cierta y préxima al este donde 

acompafia el agua. Las gentes de Miraflores, que saben que en toda 

aquella region no hay mds agua que la que costea el camino, no ha- 
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brian dejado de advertirlo al sefior Lista; el comisario Barrientos no 

le habria permitido tomar de alli un rumbo conocidamente inaccesible 

y peligroso. 

Por ultimo; conociendo bien esos parajes, puedo probar de manera 

evidente que es inexacto que Lista tomase el rumbo directo al norte, 

saliendo de Miraflores, y afirmo que ha sido asesinado sobre el mismo 

camino real, en alguno de los primeros bosques espesos que en él se 

encuentran, sin apartarse mas de una legua del Rio Seco; afirmo tam- 

bien que el suceso ha tenido lugar el mismo dia de la salida de Mi- 

raflores y no al dia siguiente. 

Se habra notado que estos plazos se han ido acortando A medida 

que se averiguan los hechos, y es digna de observarse la contradic- 

cién muy significativa entre el telegrama del cura Gonzalez, de Oran, 

y la declaracion tltima de Marcoz. El telegrama decia «que estando 

perdido czuco dias el explorador Lista en los montes de Miraflores . . 

_ fallecié», etc. Ahora resulta que fallecié al dia siguiente de salir de 

Miraflores, y antes de los cinco dias sus acompafiantes han ge Esel 

an Oran ee. 

La comisi6n mandada por el Instituto Geogrdafico,-traera, estoy se- 

guro, luminosos datos respecto de cuanto dejo referido, y también so- 

bre las personas que han figurado alrededor del infortunado Lista. 

Saludo 4 V., sefior director.—M. J. Olascoaga. 

La exijencia publica subi6 de tono y el Instituto puso todo su em- 

pefio para traducir en hechos lo que la opinién indicaba y estaba en 

sus propésitos. | 
Los primeros pasos ne se hicieron esperar y consecuencia de ellos 

fué el siguiente telégrama del sefior Ministro de Gobierno de Salta. 

SALTA, Diciembre 13 de 1897.—En este momento llega elcomisario de 

policia de Oran, trayendo preso 4 Alberto D. Marcoz y el peon Fran- 

cisco Perez, acompafiantes del malogrado Lista. con el sumario organi- 

zado por el Juez de Paz, de Oran. Con dicho sumario vienen algu- 

nos papeles de Lista, que este dej6 en el lugar llamado «La Embar- 

caciéa», y la brujula que fué recojida por la primera Comisién que 

salié de Miraflores, organizada por el Comisario de ese partido en 

busca del cadaver del explorador, al que encontro 4 los seis dias de 

la muerte, ya devorado por los cuervos, habiendo enterrado los hue- 

sos. La’ segunda comisién que salid del mismo Oran, dirijida por el 

juez de Pazsumariante, lleg6 hasta el mismo Sitio, desenterr6 los hue- 

sos y los trajod Oran, en donde fueron depositados en el cementerio. 

Se han recojido un winchester y tres pares de alforjas con ropas. No 

aparece dinero. Esta es relacién verbal que hace el Comisario men- 

cionado. Saltiidale atentamente.—Eliceo F. Outes. 
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Demostrada la imposibilidad de un suicidio por sed y en la forma 

pretendida, quedaba la reflexiédn sobre el mévil. Debiamos buscarlo. 

¢Sospecharian en poder de Lista la suma de dinero bastante para pa- 

gar inmediatamente los contratos que hacia de aprovisionamiento, 

canoas, mulas y avios? ! 
La comisiom delInstituto Geogrdafico Argentino debia ir alli, al terre- 

no mismo donde los hechos se habian producido y averiguar con 

ahinco, auxiliando 4 la justicia, todo lo que habia ocurrido desde el 

momento que el Secretario Paris, se alejé del lado del explorador 

Lista, para cumplir los encargos de éste en Buenos Aires. 

Otra triste misién habia de llevar la Comisién, ademas de aquel que 

nos habia de dar la nocién verdadera de los hechos para bien del 

crédito moral del pais; debian traernos esos restos 4 que refiere el te- 

legrama del Ministro de Gobierno de Salta: esos huesos comidos por 

los cuervos:que debiamos honrarlos, honrando la memoria del que ha- 

bia.caido en la lucha por la ciencia y la civilizaciOn, representando ai 

Instituto Geografico Argentino, en una de sus tentativas de explora- 

cién del Pilcomayo, que cifraba mas halagtienas esperanzas. 

Cumpliendo la resolucién de la Junta Directiva fueron nombrados 
para componer la Comisi6n 4 que nos hemos referido ordené enviar 

el. Instituto, los senores Santiago Paris, 4 quien se le encargé la di- 

recciOn de los trabajos, por cuanto estaba en todos los antecedentes 

pues que habia hecho el viaje preliminar como secretario de Lista; 

Carlos Correa Luna, Julio R. Garino, Jorge Navarro Viola y Miguel 

Aparicio Lopez. 

E] 11 de Diciembre, cumplidos los preparativos, partiO esta comisién 

A llenar su cometido, debiendo hacer su primera estacion en Salta, 

donde ha de tomar todos los elementos de juicio y coordinar la acci6én 

para seguir 4 Oran. Aqui ha de encontrar un piquete del 5° de ca- 

balleria que el Coronel Gregorio Lopez, de los mas entusiastas cola- 

boradores de la expedicién Lista, habria de mandar por Orden supe- 

rior para que la Comisi6n tenga lacustodia y garantias que ha menes- 

ter en las escursiones que el programa é instrucciones que se lesha 

entregado les impone. : 
El sefior Gobernador de Salta, manifest6 una vez mas al Presidente 

del Instituto su decidido propésito de concurrir 4 la tarea que yaha- 

bia iniciado enérgicamente y de ello da constancia la siguiente co- 

municacion: «Confirmo las noticias trasmitidas 4 V. en telegramas del 

Ministro de Gobierno. Hoy mismo he telegrafiado 4 la Comision del 

Instituto en Cordoba. manifestandole la conveniencia de venir 4 esta 

ciudad, donde tendran los datos necesarios y podra ser acompafiada 

por el Comisario de Oran.—Antonino Diaz. 



a 

Se fen 

Allé ha ido la Comisi6n, entonces, llevando los votos del pais y la 

confianza del Instituto Geogradfico en el cumplimiento de la penosa 

tarea que se le ha encomendado. 

En cuanto 4 Lista, no tenemos ahora los elementos 4 la mano para 

hacer su completa biografia; hombre de lucha, no ha cesado un momento 

en latarea que fué suobjetivo patridtico y supasién de hombre investi- 

gador estudioso y atrevido. Nuestro préximo nimero registrara la 

descripcién de su vida y obras, limitandonos ahora a repetir lo que 

brevemente ha dicho un peridéddico al dar noticia de su muerte: 

«El sefior Lista, desde su temprana juventud, ha sido uno de los 

denodados viajeros que desinteresadamente han contribuido al cono- 

cimiento de la geografia nacional. Pertenece 4 esa falange de hom- 

bres sinceros que animados de verdadero patriotismo y del mas am- 

plio desinterés, han arriesgado constantemente sus vidas, puestas al 

servicio de nobilisimos ideales, ayudando 4 despejar las incégnitas 

de nuestros territorios lejanos y legando obra importatisima 4 los 

que después han estudiado cientificamente las condiciones fisicas del 

suelo nacional. 

Desde 1875, cuando todavia era muy jOven, Se ocup6 en reconocer 

la Patagonia; descubri6é entonces el rio Belgrano, afluente del rio Chi- 

co, que exploré tambien en toda su extensién, determinando sus na- 

cientes 4 pocas millas del lago San Martin. En 1884 recorrié una ex- 

tensa zona de la Patagonia septentrional, verificando importantes 

estudios sobre la naturaieza de sus terrenos, siendo hasta el presen- 

te sus estudios geodésicos de los mas dignos de fe. Otro tanto po- 

demos decir de su viaje 4 la Tierra del Fuego. habiendo utilizado 

sus interesantes datos el Sr. Popper en su carta de aquellas regio- 

nes y mas tarde el Instituto Geogrdafico en su importante Atlas de la 

Republica. 

Seria tarea vana pretender encerrar en los limites de esta noticia 

la relacién de sus trabajos, la bibliografia de sus articulos cientificos, 

de sus numerosos folletos y libros publicados en el pais y en Europa, 

que tratan de la geografia de los territorios patagénicos. A ellos de- 

dicé Lista los mejores afios de su vida. 

Hace apenas un afio que los diarios de la capital publicaban algu- 

nos articulos suyos sobre nuevos descubrimientos que habia hecho de 

lagos y rios en la regién andina del sur, yel Ultimo numero del Bo-. 

LETIN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO, registra un interesante estudio sc- 

bre las exploraciones del Pilcomayo, que constituian la sintesis de sus 

convicciones en el éxito de esta nueva empresa. 

Su actividad se dirigia ahora hacia el norte, una vez que conside- 

taba concluida su misi6n en las soledades patagénicas. Si la noticia 
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transmitida por el telégrafo es exacta, debemos creer en que muchas 

y muy grandes iniciativas quedan ahora detenidas en nuestro pais.» 

Y ese diario ha dicho con verdadero acierto lo que la ultima frase 

expresa. 

El primer fracaso que ocasiona su muerte es el de la misma expe- 

dicién al Pilcomayo, que ya no se efectuara, por la dificultad de en- 

contrar los hombres y los elementos para lanzarse y lanzarlos a los 

misteriosos antros de ese Chaco famoso. 

E1 Instituto Geografico no pierde la esperanza que un dia se entre- 

gue 4 la civilizacién esa inmensa y rica zonaatravesada por el Pil- 

comayo entonces navegable y navegado, y espero que no pasara mu- 

cho tiempo, tal vez antes que los sacrificios de Crevaux y de Lista, 

que en su afan encontraron la muerte, se arranquen de la preocupa- 

cién y alienten para nuevos esfuerzos 4 los hombres animosos que 

son los predestinados para las grandes acciones en beneficio de la 

humanidad. 

FRANCISCO SEGUI. 



ETNOGRAFIA DEL ALTO PARAGUAY 

Puerto «14 de Mayo», Noviembre 4 de 1897 

_SENOR PRESIDENTE DEL InstTITUTO GEOGRAFICO ARGENTINO. 

Buenos Aires. 

Por fin puedo mandarle el mapa étnico tan deseado por nuestro 

ilustrado amigo el senor S. A. Lafone Quevedo. Mucho antes se 

lo habria enviado, si las exigencias de mis otros quehaceres no me 

hubiesen empujado hacia otros rumbos en estos ultimos meses, trastor- 

nando de una manera lamentable el regular curso de mis estudios pre- 

dilectos. 
No hay, sin embargo, que quejarse de la suerte; pues, si es verdad 

que ha interrumpido mis trabajos por algtn tiempo, es también ver- 

dad que me ha proporcionado una serie de oportunidades magnificas 

para hacer nuevas observaciones geograficas y etnolégicas del mayor 

interés € importancia. 

Sin duda el sefior Lafone Quevedo, con el cual estoy en relacién 

epistolar muy frecuente, le habra comunicado las noticias que le fui 

dando de mis observaciones sobre el idioma payagud, y le habra 

participado nuestros proyectos de una publicacién en colaboracién 

sobre este tan desconocido idioma de una familia indigena casi del 

todo extinguida. 

El sefior Lafone Quevedo, pondra de su parte varios documentos 

antiguos y semi-modernos y las notas explicativas, y contribuiré un 

nuevo vocabulario sacado del natural con toda proligidad, lo mas 

abundante posible de datos, y algunas fotografias de tipos de los Pa- 

yagua sobrevivientes, para acompafnar al texto. 

También le habra comunicado 4 usted la noticia de la pequefia ex- 

ploracién que he hecho en la regién de Matto Grosso comprendida 

entre el Rio Paraguay al oeste, el Rio Miranda al nor-este y este y el 

Rio Branco al sud, habitada por los Caduveos (Mbaya-Guaicurt). Como 

% 
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resultado geografico, la exploracién ha sido de interés; pues he po- 

podido relevar el curso completo de un riacho de alguna importan- 

cia, el Aléccan-Ayaccol, y resolver el problema del curso del Rio 

Nabiléque, sobre el cual existian diferentes versiones todas muy 

dudosas. 

Por lo que pueda interesarle 4 este proposito, le diré que sobre 

este rio habia dos principales versiones: segln una no’era un ver- 

dadero rio, sino un simple brazo del Rio Paraguay, que, saliendo 

desde mas arriba de Fuerte Coimbra iba 4 desembocar 4 unas _ le- 

guas al norte de Fuerte Olimpo, y que por consiguiente, se podia en- 

trar por él y acortar camino para llegar mas pronto 4 Coimbra, evi- 

-tando las enormes curvas del Rio Paraguay. (1). 
La otra versi6n aseguraba por el contrario que el Nabiléque era 

un verdadero rio independiente del Paraguay, del cual era solo tri- 

butario. (2). : 

Con mi tltima exploracio6n el problema queda claramente resuelto. 

El rio Nabiléque es y no es un rio independiente: en tiempos de 

creciente del Paraguay, se junta realmente con éste por medio de 

una ramificacién que entra muy cerca del Morro do Conselho, y, 

atravesando la regién llana que se extiende desde las serranias que 

dividen el valle del rio Miranda del del Paraguay hasta este rio, 

viene a4 salir a poca distancia mas al norte del rio Branco. Mas en 

tiempos normales ese curso esta interrumpido en la parte superior, 

no quedando sino una serie de lagunitas y esteros de muy poca im- 

portancia. Hay también que notar que en tiempos de creciente, sobre 

todo en las mayores, casi toda esta regién queda inundada, formando 

de tal modo lo que los antiguos creyeron permanente y denominaron 

el gran lago de los Xarayes, del cual se suponia naciese el Rio Pa- 

raguay: lago, cuya existencia depende de las mismas causas que 

hacen del Rio Nabiléque un desborde del Paraguay. 

Sin duda el hecho 4 que se refiere Bourgade !a Dardye citado, 

debié ser posible en época de eran creciente; entonces los Caduveos 

pudieron llegar 4 Coimbra antes que la escuadra paraguaya,no nave- 

gando aguas arriba por el rio Nabiléque, sino cortando campo en 

linea recta en ia regién del Nabiléque, que estaria inundada, como 

Ja encontré yo en mi reciente exploraciOn. Si hubiesen tenido que 

seguir el curso de este rio, sobre manera tortuoso, ccn toda segu- 

ridad no habrian llegado 4 tiempo 4 Coimbra 4 dar la alarma; 

pues ademas habrian tenido que ir a4 salir, en el Paraguay cerca de 

(t) V. BouRGADE LA DarpDyE, Ze Paraguay, Paris 1889, Chap. IV, pags. 66-67. 

(2) V. G, Boeetant. J Cadzve7, Boll. della Soc, Geog. Ttal., Vol. V, pag. 239-40. 

1° Noviembre 1895, 
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Albuquerque, al Morro do Conselho, que dista de la fortaleza de 

Coimbra mas de diez leguas, las que habia que desandar. 

La regién inundable se extiende casi tinicamente entre el Nabiléque 

y el Paraguay; he encontrado un término medio de 80 centimetros de 

agua. La costa izquierda del Nabiléque limita tierras mds altas, que 

las inundaciones no alcanzan a cubrir sino en muy pequefias locali- 

dades. Son generalmente campos de enorme extensién, abiertos y 

sinarboles, menos 4 lolargo de los cursos de losrios, 4 orillas delos cua- 

les se levantan pequenas elevaciones de terrenos cubiertos de exube- 

rante vegetacién muy variada, cuyo nivel sobresale de las regiones 

circunstantes de unos tres 4 cinco metros poco mds 6 menos, y pare- 

cen islas de un archipiélago en un mar de verdura. Y como no exis- 

ten sino 4 orillas de los cursos de agua, desde muy lejos se puede dis- 

tinguir la existencia y la direccion de estas aguas, formando una hilera 

de pequefios bosques que se juntan y se pierden azulados en el hori- 

zonte. 

Estas elevaciones boscosas se encuentran casi siempre situadas en 

la parte exterior de las curvas de los rios, donde la corriente es 

mas fuerte y donde han ido a parar amontonandose los grandes ca- 

malotes y troncos y otros detritus arrastrados por el agua en tiem- 

pos de inundacion. 3 
Aproximandose al Rio Paraguay y a lo largo de todo su curso, los 

palmares de copermicias se van poco a poco formando hasta hacerse 

duefios casi sin interrupcién de las orillas del rio. 

El Rio Nabiléque en tiempos normales tiene un curso regular y 

seguido desde la altura mas 6 menos del grado 20 hasta su desem- 

bocadura en el Paraguay; y es el desagtie natural de toda la regién 

que recorre, recibiendo en su parte superior las aguas del Rio Niui- 

taca (mentiva, en idioma caduveo) que siendo de alguna importancia 

es desaguadero de las lagunas y esteros situados en la parte oriental 

del territorio. 
El ancho y la profundidad del Nabiléque son muy variables; en mi 

excursi6n he encontrado hasta des 6 trescientos metros de ancho en 

algunas partes y en otras 4 penas unosdiez 6 doce metros en el ca- 

nal principal; y una profundidad de siete 4 ocho metros, con término me- 

dio de cuatro 4 cinco. Pero esto era en época de grancreciente del Para- 

guay, y las aguas, en donde no cubrian enteramente los campos, se 

esparcian 4 uno y otro lado en canales innumerables mds 6 menos 

anchos y mas 6 menos profundos, ocupando territorios 4 veces de al- 

gunas millas de ancho. 

En tiempos normales el Nabiléque no tiene mas de diez 4 cuarenta 

metros de ancho y de dos 4 cuatro de profundidad en su cauce prin- 

cipal. 
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El riacho Aléccan-Ayaccol se parece en todo al Nabiléque, en me- 

nores proporciones. Su curso empieza al norte de la altura de Coim- 

bra en unos grandes esteros por medio de los cuales atraviesa el 

Nabiléque; de manera que se podria decir que el Aléccan-Aydccol es 

una ramificacion del Nabiléque; y siguiendo una direccién constante 

de N.N.E.haciaS.S. O. va a desembocar en el Paraguay cerca de los 

20° 25’ de lat. sud. Su anchura es de ocho adiez metros y la profun- 

didad de uno 4 tres en tiempos normales. 

Quiza este rio sea el Mamboy de algunos mapas, cuyo nombre, sin 

embargo, es perfectamente desconocido aqui. 

En cuanto 4 la parte etnolégica de mis observaciones, ella no es me- 

nos importante que la geografica. Sobre el idioma he traido noticias 

muy interesantes de que en parte he dado cuenta en varias cartas al 

senior Lafone Quevedo, el cual se las ha ya comunicado al Instituto 

Geografico Argentino. Muy interesantes observaciones etnograficas 

he hecho sobre las costumbres de los Caduveos, que completan las. 

noticias ya publicadas en mis monografias. 

Entre las de mayor interés hay eso de que los Caduveos, cuando 

muere algun individuo de la tribu, acostumbran enterrar el cadaver 

en el sitio mismo donde muri6; déjanlo enterrado unos diez 6 doce 

dias, después de los cuales lo desentierran, limpian los huesos de las 

carnes que todavia quedasen sin desprender, empaquetan esos restos 

en unas esteras, y los transportan, desde cualquier distancia que se 

encuentren, a la casa de los muertos, que es un lugar apartado entre 

serranias y bosques, y alli los entierran de nuevo y definitivamente. 

Sobre la tumba edifican una especie de rancho, sin paredes, con 

techo de tejas de palma 6 de paja, bajo el cual depositan las mejores 

prendas del muerto y sus armas, y unas vasijas con agua y viveres. 

También he podido hacer observaciones arqueoldégicas, pues he des- 

cubierto en varias islas de las del Aléccan-Aydaccol y del Nabiléque 

de que he hablado antes, antiguos paraderos de indios, evidente- 

mente menos adelantados en sus industrias que los modernos Cadu- 

veos; y he recogido unos cuantos pedazos de terrallas bastante tosca 

pero de evidente parentezco con la de los Caduveos. Terrallas seme- 

jantes he encontrado también en Puerto 14 de Mayo y en Corumba, 

siendo la de 14 de Mayo mds bien labrada y al parecer mas mo- 

derna. 

En fin, uno de los mejores resultados lo he obtenido con el auxilio de 

la fotografia. He conseguido hacer unos cuantos retratos de tipos ca- 

duveos, sumamente interesantes y que han salido bien, 4 pesar de las 

muchas dificultades con que he tropezado. Son sobre todo importan- 

tes por la costumbre que tienen estos indios artistas de adornarse la 

cara y el cuerpo con dibujos curiosos y hechos con habilidad. 

a 
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Estos Caduveos representan lo que queda de la antigua y nume- 

rosa tribu de los Mbaya, por algunos escritores llamados también 

Guaicurtt con tanta insistencia como poca razé6n; pues, como es sabido’ 

el nombre «Guaicurt es vocablo guarani, no pudiendo, por consi- 

guiente, ser Mbaya, idioma completamente diverso de aquél.. Ademas 

guaicuru es palabra compuesta de guat, malvado, falso, traidor y 

de curu, sarna, enfermedad de la piel producida de suctedad, 6 icuru 

que es la adjetivaciOn de curu, 6 sea en total guat-icuru, malvado, 

Jalso 6 traidor, y sarnoso. sucio, cualidades y costumbres que se su- 

ponen 4 los indios; y mal podria aplicarse tal adjetivo 4 los Mbayas, 

malvados, quiza, pero no sarnosos 6 sucios, cosas estaS muy contra- 

rias 4 sus costumbres. 

La tribu de los Caduveos 6 Mbayas era de las mas numerosas y 

valientes, como lo atestiguan todos los escritores de cierta época. Se- 

gin parece ocupaba ambas margenes del Rio Paraguay, llegando en 

la occidental hasta cerca de Villa Hayez en los 25° 8’ 10’, segtn 

Azara asegura en un M. S. inédito de que me di6 noticia el sefior 

Lafone Quevedo en una de sus tiltimas cartas. Del lado oriental lle- 

gaba hasta mas abajo del Ypané, y es para los Mbaya que los 

P. P. Misioneros Jesuitas en 1760 fundaron la mision de Belén, hoy 

Belén-cué. (1). 

Mas tarde se fueron retirando hacia el norte, donde, segun el mis- 

mo Azara, llegaban hasta los 19° 30’ de lat. sud. 

Todavia en tiempos de Martin Dobrizhoffer, como él mismo escribia (2) 

los Mbaya ocupaban ambas margenes del Paraguay (1749-1767), y se 

dividian en dos fracciones principales, los de occidente ylos de oriente, 

como dije ya en mi carta de Julio 5, publicada en el Bol. del Instituto 

Geog. Arg., tom. XVIII, pag. 369. 

En fin, han desaparecido del Chaco y del Paraguay moderno; y, dis- 

minuidos grandemente de niimero, estan hoy reducidos 4 poco mas 

de cien individuos de raza pura, deducidos los esclavos que tienen 

de otras tribus, especialmente Chamacocos. Ocupan una muy pe- 

quefia zona del territorio que les he asignado en el mapa étnico 

adjunto, el que recorren de vez en cuando pacificamente cazando 6 

buscando trabajo en las estancias vecinas, y cuyo centro principal es 

Nalique con dos aldeas menores que se llaman, una Ett6équiya, 4 unos 

cinco kilometros de N alique, y la otra del Morrinho, sobre el Rio Na- 

biléque 4 pocos kilémetros del Paraguay 

Lingiiisticamente pertenecen los Caduveos 4 la familia que he indi- 

cado en el mapa con el apodo de Guaicurt, a4 la cual pertenecen tam- 

(1) V. L, HervAs, Catdlogo de las lenguas, Vol 1, nim, 31 pag, 180-84. 
(2) V. On account of the Abipones, London 1822, Vol. I, pag. 125. 
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bien los Payagua, Pilaga, Téba, Mbocovi y Abipénes, (1) y. parece, que 

también Jolis segun traduccion é interpretaci6n del mismo Hervas, duda- 

bade que alidioma Mbaya se pudiera conceder un origen comtn 4 los dia- 

lectos mbocovi, abipon, toba, etc.; pero los estudios hechos por el se- 

flor Lafone Quevedo sobre documentos antiguos (V./dioma Mbayd, 

B. Aires, 1896), y sobre datos que yo mismo le he suministrado, qui- 

tan toda duda y establecen de una manera definitiva el parentezco en 

cuestion. 

Por eso van indicados los Caduveos en mi mapa étnico con el mismo 

color que los Pilaga, Toba y Payagua y bajo el mismo apodo de 

Guaicurt. 

Los Payagua de cuyas hazafias estan llenaslas historias de la con- 

quista del Paraguay, de tan numerosos que eran, ocupando una in- 

mensa extensi6n del Rio Paraguay, (2) estan reducidos hoy 4 un nt- 

mero total que no pasade cuarenta 6 cincuenta individuos entre hom- 

bres, mujeres y ninos, y de piratas temibles que eran antes de su es- 

tablecimiento en la Asuncién (3) se volvieron pacificos pescadorés 6 

campesinos 6 fabricantes de mates y vasijas de barro y algun tejido. 

Hoy dia la Unica industria que subsiste es la de los mates adornados 

con dibujos cada vez mas degenerados, de que se ocupan las mujeres; 

los hombres, los pocos que quedan, se ocupan en los yerbales 6 en 

los obrajes. | 

Su paradero es la misma Asuncién, en uno 6 dos ranchos situados 

bajo el lugar denominado la Chacarita, 4 orillas de la laguna de 

cuyas aguas esta formado el puerto dela capital del Paraguay 

Todavia muy poco se conoce del idioma de esta tribu. (4) Azara dice 

rotundamente. que es diferente de todos, y tan dificil que nadielo ha 
r 

aprendido. Poco mas 6 menos dicen el Abate Camano por boca de 

Hervas (5) y Jolis (6) el’ cual ademas hace un retrato espantoso de 

esos indios, que llama «piratas en los rios» y, en tierra, «<ladrones y 

homicidas.» 

Sin embargo, el Sr. Lafone Quevedo me comunica que para una 

préxima publicacién de que he hablado ya al principio de esta carta, 

(1) HERVAS; Catdlogo de las lenguas, cit, vol, 1, pag. 182-3 num, 31. 

(2) Este mismo rio parece haber tomado su nombre de los mismos Payagua, llaman- 

dose en origep Payaguay (agua de los Payagua) alterado después en Paraguay por los 

espafioles (V. AzaraA, Desc. ¢ Historia del Parag. y R. de la Plata, tom. 1. Cap. IV, 

nim, 2, pag. 46 de la edicidn de Asuncién del Paraguay 1896). 

(3) 1740 los Stacuds 6 Tacumbts, y en 1790 los Sarzgues 6 Cadiqués de AZARA, 

(4) V, op. cit. pag. 269, nim, 108, 

(5) V. op. cit., ntim. 34, pag. 186, 

(6) Saggto sulla storia naturale della Provincia dei Gran Chaco, etc., Kaenza 1789, 

tom. I, lib, 6, art..9, pag. 459! 
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dispone de un discreto material: de una oraci6n de Hervas (el acto 

de contricién), de un Voc. de Fontana, de un MS de Parodi y deun 

MS de Cervifio. Este ultimo, sin embargo, lleva el titulo de zdioma 

Lengua, en lo que hay una muy notable equivocaciOn; pues, compa- 

rando ese vocabulario con los vocablos recojidos por mi, y con los 

de las otras colecciones, resulta 4 todas luces tratarse de puro payagua. 

_ Mi vocabulario se compone, hasta hoy, de mas de quinientos voca- 

blos y frases payagua, y espero enriquecerlo en breve. 

Por lo que hasta ahora se ha podido conocer de todo ese material, 

resulta claro, para el Sr. Lafone Quevedo, el cual muy dificilmente 

puede equivocarse en tal materia, que el payagua tambien pertenece 

al grupo Guaicurt. 

De los Tobas y Pilaga no puedo darle muchas noticias, pues no he 

tenido todavia el tiempo de estudiarlos. Sé tinicamente que desde 

hace algunos anos han venido fracciones de ios primeros arruinandose 

al Paraguay donde buscan trabajo en aquellos establecimientos de 

obraje 6 de plantacién de cafia de azucar. Sé también que hay To6- 

bas chicos y Tobas grandes; el cacique de los primeros dice ser cris- 

tiano, haber sido hecho prisionero en su infancia por los mismos indios 

que son hoy sus stibditos, y llamarse Manuel. 

De los Pilaga (Pitilagas, Yapitalagas etc., de los antiguos) sé posi- 

tivamente que hablan un dialecto 4 todas luces T6éba, y que con los 

Tébas se entienden perfectamente y tienen iguales costumbres. 

Mas tarde trataré de estudiarios detenida y detalladamente. 

Al nor-este de los Caduveos he sefialado en el mapa con color 

amarillo 4 las tres tribus de los Guana (Layands 6 Chanas de los an- 

tiguos), de los Teréno y de los Quiniquinao. Hablan estos tres un 

mismo idioma, con pequefias diferencias dialectales, pertenecientes Sin 

duda alguna 4 la familia Mojo-Mbaure (el Avawak stock de Brinton). 

Castelnau (1) ya habia dicho eso mismo; mas Brinton (2), basandose 

sobre lo que L. Adam escribid en el Compte Rendu du Cong. Internat 

des Américanistes, (1888, pag. 510), quita Teréno y Quiniquinéo del 

grupo, a que deja pertenecer los Guana (Chualas and Laianas), y 

los pone en el grupo Guaicurut (pag. 315). | ; 

Mas el Sr. L. Adam me escribe que Brinton, refiriéndose 4 su mo- 

nografia intitulada ABzbliographie des rvrécentes conquétes de la lin- 

guistique sud-américaine, ha incurrido en un error hablando también 

en su nombre de los Teréno; pues, dice, je ”’ ai pas dit un seul mot 

des Terenos que je ne connaissats pas alors. 

(1) V. Expédition dans les parties centrales de V Amérique du Sud (1843-47), Paris 

1850-57, tom, II, rag, 48c. / 

(23) WW The ‘American Race, New-York, 1891, pag, 244. 

46 
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Y en cuanto 4 los Quiniquindo, sus observaciones las sac6é del libro 

de D. Fonseca (1) en el cual Se encuentra un vocabulario TUG 

que es a todas luces ni mds ni menos que Caduvéo. 

Da Fonseca se equivocé sin duda de nombre bautizando Quiniqui- 

nao a los indios que interrogaba, los cuales debian ser Caduveos ez 

Viaje por ios territorios que se suponian ocupados, 6 lo eran en efec- 

to, por los verdaderos Quiniquinao. De ahi la confusién. 

Sea como fuere, estas trestribus no son mas que divisiones 6 fracciones 

de una misma tribu que al tiempo de la conquista vivia en el Chaco, 

ocupando mas 6 menos el triangulo cuyo vertice arranca desde la bo- 

ca del Rio Salado, pr6éximamente en los 22° de mi mapa é€tnico, algo 
la 

internados haciael oeste 4 cierta distancia del Paraguay. 

Schmidel en la expedicién que hizo con Irala, conoci6 4 esas tri- 

bus que Hlam6é «Chands subditos de los Mbayds, al modo que los rts- 

ticos de Alemania 4 sus Sefiores:» (2) y es el primero que nos di6é no- 

ticias de ellos. 

Al decir de Azara (3) la mayor parte de estos indios, que eran muy 

ntimerosos y mansos, abandono el Chaco en 1673; los Laiand pobla- 

ron Lima al norte del Rio Jejuy; los Echoaladi se establecieron en 

las tierras del pueblo de Caazapa, al sud de Villa Rica; los Quiniqui- 

nao fueron a vivir, parte en el paralelo 21° 16, al occidente del Rio 

Paraguay, ocho leguas tierra adentro, y parte incorporada con los 

Mbaya que él llama Albayas. Los Téreno (Ethelenoe) también fue- 

ron a vivir en parte al poniente del Rio Paraguay, cerca de los Qui- 

niquindo y la otra fué 4 establecerse al levante delmismo rio por los 

91° de lat.; los Mégutcactemia se establecieron en 1os 21° 32’ al ponien- 

te del rio Paraguay; y, en fin, los Echoroand se incorporaron 4 los 

Mbaya bajo los 21 grados al este del mismo rio. 

De todas esas subdivisiones, ateniéndome 4 los datos que poseo, no 

Subsisten mas que unos pocos individuos de los Quiniquindo, algunos 

mas delos Tereno, y todavia buen numero de Guana 6 Chana en las 

localidades indicadas en mi mapa étnico sefialadas con color amarillo 

y bajo el nombre de familia de Méjo—Mbaure. 

Vienen ahora los Guana, Sapuqui, Sanapana, Angaité y sDehets 

Todas esas subtribus pertenecen indudablemente a un solo grupo 

lingiiistico que yo he bautizado Ennima y ocupan en el orden se 

fialado las localidades indicadas con color carmin. 

Reina hasta hoy una enorme confusién sobre todas estas poblaciones. 

(1) Viagem ao redor Brasil (1875-78), Rio de Janeiro, 1881, 

(2) V. Historias y descubrimientos del Rio de la Platay Paraguay, Buenos © Aires 

1881 Cap, XLV. pag. 7o., 

(3) Op. cit. 75. pag. 246. 
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-ynada mas dificil que sacar 4 luz la verdad en medio de ese enredo de 

noticias contradictorias, Creo sin embargo haber llegado al fin deseado 

en una memoria que he intitulado «Guaicurt»,la que en breve sera pu- 

blicada en el Boletin de la «Sociedad Geogrdafica Italiana» en Roma, 

y para la cual esta destinado el mismo mapa étnico que adjunto 4 la 

presente. Para darle 4 Vd. una idea de la oscuridad reinante sobre 

esas poblaciones, para noir mas lejos de lo necesario en esos apuntes, 

le transcribiré, traduciéndola, una nota del Doctor G. A. Colini al 

apéndice 4 mi monografia «I Caduvei» publicada en Roma en 1895. 

Dice el texto: 

« Ademas.de los Lénguas 6 Enhymas, cuya agregacién al grupo 

-guaicurti toba esta autorizada por las observaciones de Da Fonseca 

y de D’Orbigny, etc.» 

Y la nota dice: : 

« Martius sostiene que los nombres Léngua, Mbaya y Guaicurt 

se refieren 4 la misma poblacioOn, apoydndose sobre todo en la au- 

-toridad de Dobrizhoffer (1), el cual habla sin distincién de Guay- 

curus 6 Lenguas 6 Oékakalot v de Guatcurus 6 Mbayas (2) Por. 

« el color, la estatura y los otros cardcteres fisicos los Lénguas, segun 

« D’Orbigny (pag. 242), no difieren en nada de los Mbocovi y Toba: 

« usan idiomas diferentes, por mds que los sonidos tienen muchas ana- 

« logias con el de esas naciones. El mismo autor nota ademas mucha 

« semejanza entre los Lenguas por unlado y los TSba y Abipones, 

--« por el otro también en el modo de vivir y en las ideas religiosas (3): 

« contrariamente a4 todo eso protesta contra la confusién de los Guai- 

« curu con los Lenguas» los cuales son diferentes de todas las otras 

naciones y no entienden palabra del idioma de los otros, 4 pesar 

« de que por sus costumbres y hasta en su vestir se parezcan 4 los 

Mbayas» Los Lenguas, también segtin juicio de Hervas (4), deberian 

« ser considerados como nacié6n del Chaco diferente de todas las otras, 

« con las que tienen enemistades: su idioma parece no tener afinidad 

« con ninguno de los conocidos de las poblaciones del Chaco. Ha- 

« brian sido vecinos delos Guaicurtis y dominarian los territorios que 

« se encuentran entre el. Pilcomayo y el Paraguay desde el grado 

22 de lat. sur hasta la confluencia de esos dos rios. El nombre 

Lengua» les habria sido aplicado por los Espafioles por el curioso 

« adorno del labio inferior parecido 4 una lengua. Azara (5) suponia 

a 

a 

a a 

a 

a 

a 

a 

Zs 

(1) Vol. I, pags. 97-125; vol, II, pag. 158. 

(2) Cfr, PAGE, pags, 142-3, 154. 
(@)PAZARA Svoleil pag.) 149). 05142, 

(4) Catalogo etc., pags. 30-1, 42. 

{5) Pag. 150 del vol. II. 
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« que esa tribu estuviese proxima 4 1 extinguirse en 1794; pues, segun 

« sus informaciones, no quedaban de ella mas que catorce hombres y 

« ocho mujeres. D’Orbigny (pag. 242), por el contrario, la encontr6 du- 

« rante Su viage en buen numero; existirian todavia unos trescientos 

« individuos (1). Sin embargo Fontana (2) asegura que los Lenguas, 

« con los Machicuys, han desaparecido con sus idiomas y sus cos- 

« tumbres». Pero el Doct. Bohls (8) quien en 1893 exploré el territorio 

« de los Lenguas, los encontr6 en plena vida. Algunos habitarian 4 

« Orillas de los rios y estarian en comunicaci6n con los. blancos: serian 

« indios degenerados diezmados por la viruela, dados al alcoholismo 

« y habrian perdido toda confianza en sus propias fuerzas. Sin em- 

« bargo, en el interior habitarian otros Lenguas, que habrian queda- 

« do inmunes de viruela, serian numerosos y de aspecto robusto. Para 

« pescar se servirian de una lanza, larga de2 metros, con punta de 

« hierro (en un tiempo de madera de Jacarandd) clavada en una asta 

« de bambu. de 60 centimetros de largo. Las noticias del Dr. Bohls - 
« concuerdan perfectamente con lo que ha observado Boggiani per- 

« sonalmente 77 sztz. Afirmaciones mas 6 menos arbitrarias y sin 

« fundamento, y contradiciones evidentes, como las referidas para los 

« Lenguas, se encuentran 4 cada paso en la historia de los indigenas 

« del Chaco.» 

Por lo que antecede puede Vd., formarse un juicio exacto del esta- 

do de la etnografia de esas tribus. 

Debo ante todo declarar que todas ellas como las he nombrado 

y estan sefialadas en el mapa étnico, hablan un mismo idioma con 

muy pequenas diferencias dialectales, y que ese idioma no tiene 

nada que ver ni con el del grupo Guaicurt, ni con el del grupo M6- 

jo-Mbdaure, ni con el del grupo Zamtco del que hablaré mas abajo. 

He publicado ya un pequefio vocabulario de este idioma bajo el nom- 

bre de Guana; tengo ahora mayores datos, y dentro de poco tiempo 

tendré otros mas todavia. A su tiempo publicaré, y ya veremos a que 

erupo pertenezcan esas naciones:si al de los Chiquitos, como creian 

el P. Patricio Fernandez y el P. Jolis, 6 4 otro grupo cualquiera como 

suponian otros escritores, 6 si forman grupo a parte, como podria tam- 

bién ser. 

Las subtribus siguientes son sin duda los Machicuis de Azara y de 

otros escritores, entre otros de Demersay; mas el hecho es que aqui 

nadie sabe hoy nada de ese nombre, y todos conocen perfecta- 

mente, después de los Lénguas, 4 los Angaité, dlos Sanapana, 4 los 

(1) Cfr, RENGGER, pags. 341-42. 

(2) Zl Gran Chaco, Buenos Aires 1881, pag. 121, 

(3) berh, d. Gesellschaf, Erdkunde zy Bertin, vol, XXI pags. 358-9. 
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Sapuqui y, en fin, 4 los Guana, que situados al Norte de todos, son 
los mds numerosos, y también los mas industriosos y de mejor aspec- 

to y caracter. 

Seguin parece, nunca han cambiado de paradero; sélo los Lénguas 

se han retirado un poco hacia el norte entre los 23° y 24° grado. 

Los Angaité vivendesde Puerto Casado hastamas abajo de S. Salvador; 

los Sanapana tienen su foldo guaziu a orillas del Rio Salado 4 unas 

leguas mas arribade Puerto Casado; los Sapuqui lossiguen algo entre- 

verados con ellos, y los Guana viven muy al interior cerca de ochen- 

ta leguas al nor-oeste de Puerto Casado. 

Ese nombre de Guana ‘es el propio nombre de ellos? fOuien Sabe? 

Yo lo dudo; mas no tengo, por el momento, mayores datos para re- 

solver el problema. Sd6lo diré que quiz esos indios son los mismos 

que encontré Schniidels (op. cit. pag. 70) después de los Chands y 

antes de llegar 4 los 7d6bas; indios que huyeron al ver 4 los expe- 

dicionarios dejandoles abundancia de comida. 

Lo cierto es que el que primero habl16 de ellos con verdadero cono- 

cimiento fué el Dr. Juan de Cominges (1) dando noticias intere- 

santisimas de sus costumbres y algunos vocablos de su idioma. Des- 

graciadamente la segunda parte de ese diario no ha visto la luz, ha- 

biendo quedado perdido el manuscrito en algtin rincon de la bibliote- 

ca de la Sociedad Geogrdafica de Madrid, a lacual lo regal6 Cominges 
en uno de sus viages ultimos 4 Espana. 

Yo conoci 4 esos indios estando junto con el mismo Cominges en 

Puerto Casado en 1889. 

He puesto todas estas subtribus bajo el apodo de Ennim4, pues es 

este un nombre ya conocido y usado para designar a esos indios por 

todas las tribus delnorte y por los mismos brasileros de Matto Grosso 

y no era tampoco desconocido 4 muchos de los escritores antiguos. 

Los Lénguas han pasado por Guaicurt mas de una vez; equivoca- 

damente, si Guaicurti son los Mbaya, Mbocovi, Abipones, Toba etc. 

Los Payagua modernos los llaman Calalo. 

No me: quedan ahora mas ¢ue los del grupo Samuco, 6 sean los 

Chamacoco, los Tumanaha y los Méro. De las dos primeras tribus 

no hay sino muy vagas noticias en el mapa de Jolis, publicado tam- 

bién por el Sr. Lafone Quevedo en este mismo Boletin (2) Indicaseles 

en este mapa como 7iminahas non ancora ridotti (todavia no reduci- 

dos), y en Hervas(3) quienpone los 7iminaba (indudablemente altera- 

ci6n de TZiminaha) en la familia lingtiistica de los Zamuicos, sin otro 

(1) V, obras escogidas, Buenos Aires 1892, Diario de la segunda expedicion. 

(2) Tom, XVII, pag. 614. , 
(3)ip Cite vols, apag..163 
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particular que pertenecia el idioma de ellos al segundo dialecto zamuco 
que se llamaba Catpotorade, y que esatribu, 4 excepcién de todas las 

otras del grupo, no se habia atin convertido y vivia en los bosques. 

Del nombre Chamacoco nadie hace mencion y yo he sido el prime- 
ro en dar noticias certeras y amplias de ellos. Chamacoco y Tuma- 

naha son dos fracciones de una misma tribu, que un tiempo vivian en 

buena armonia,y hoy estan enemistadas. Mas sus costumbres, indus- 

trias é idioma son iguales, con pequefias variaciones sin importancia. 

Sin duda hace mucho tiempo vivian mas internadas que hoy, seguramen 

te en el mismo territorio asignado 4 los Timinahas por Jolis en su 

mapa; pues las inmediaciones del Rio Paraguay estaban ocupadas por 

los Mbaya, terror de todas las tribus del Chaco. Desaparecidos éstos, 

los Tumanaha vinieron aproximandose alrio, siempre perseguidos por 

los Mbaya, que para proveerse de esclavos asaltaban repentina- 

mente los campamentos de los indefensos Chamacoco. Todavia hoy 

subsiste el temor que estos les tienen a los primeros, 4 pesar de que 

han cesado completamente los atropellos de que antes fueran victimas. 

He puesto también en el mapa el nombre de otra tribu, la de los 
Méro, aunque yo no tenga sobre ella otros datos que los siguientes: 

1° Habita en los bosques al nor-oeste de los Chamacocos. 

2° Es muy feroz y mataria 4 todo el que se atreviera 4 acercarse a 

sus moradas, 

3° Vo tienen huesos en el cuerpo (!)) 

Este ultimo dato, como Vd. puede juzgar, es el mas zmportante y 

particular de todos. 

He pensado que ese nombre de Moro bien puede ser el primitivo 

Morotéco de que hablan los antiguos (1) tanto mas cuanto que su Si- 

tuacioOn topografica corresponde con los datos antiguos. Y es por 

estas suposiciones que he creido poderlos asignar al grupo Samuco. 

Que el idioma Chamacoco-Tumanaha pertenezca a este mismo 

erupo, me parece cosa indudable; eso resulta evidente del cotejo de 

los vocablos que del idioma Samuco nos ha conservado Hervas (2) 

con algunos vocablos correspondientes del vocabulario chamacoco que 

yo mismo he formado. Brinton también ha publicado algo sobre el 

idioma Samuco, pero se refiere 4 los dos autores que yo he citado (3) 

y no dice nada nuevo. 

(i) V. el mapa de JoLis cit, y HERVAs cit.. pag, 163, cuyo idioma dice ser el tercer 

dialecto de la lengua Zamuca, 

(2) Vocabolario poliglotto con prolegomenr sopra piri di CL lingue, Cesena, 1787, 

(Cfr, Zdea dell’ universo, vol, XX, pags, 163-223) y D’Orbigny (Z’ Homme americain 

Paris, 1839, pags. 80-81, 

(3) V. Amer, Race cit, pag. 359. 
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Desde que volvi de mi viage 4 Norte-América y a Europa, hace 

mas de un afio, me he ocupado mucho de estos indios, y el vocabu- 

lario que he publicado en 1894 (1) ha sido corregido y aumentado a 

mas del doble. 

Su mayor importancia consiste en eso; que es tal vez el Unico do- 

cumento que nos queda, auténtico y detallado, sobre los idiomas del 

grupo lingtiistico zamuco, cuyos otros dialectos han desaparecido por 

completo, habiéndose de ellos conservado sélo algunos fragmentos 

demasiado incompletos para poderse formar un concepto claro. 

Sin mas me es grato saludarle atentamente, y repetirme de Vd. 

afectisimo S. S. 

GuiIpDoO BOoGGIANTI. 

(1) V, Z Cramacoco, estracto de los «Atti della Societa Romana di Antropologia» Vol, II, 

Fasc, 1° pags, 101-22, 



El Meteoro de Otumpa 

EL MAPA DE RUBIN DE CELIS 

En la determinacion de los limites interprovinciales se procuran sabia- 

mente los mejores viementos de juicio, como son los antecedentes histé- 

ricos documentados que dan la nocidén de la delimitacién colonial, admi- 

tida por Espafia, que es el punto de partida procurado en todas las 

discusiones, Nos hemos antes ocupado de los trabajos de delimitacién 

de Santiago del Estero, admitiendo en las paginas del Boletin las docu- 

mentaciones del Sefior Gancedo, comisionado de esa Provincia; ahora 

publicamos un nuevo documento, reproduciendo el mapa de Rubin de 

Celis, muy mencionado, para ilustrar el comentario, uno y otro intere- 

santes para el debate geografico, 

Au SENoR MinistRO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Como sabe S. S., posteriormente al estudio que presenté a4 ese Mi- 

nisterio sobre los limites de esta Provincia con el. Chaco, por mis 

gestiones ante el Ministro de R. E. doctor Amancio Alcorta, hemos 

conseguido una copia fiel del mapa de Rubin de Celis de esta Rept- 

blica y paises vecinos, del Archivo de Indias de Sevilla, perfecta- 

mente legalizado, en el que figura sucamino recorrido desde esta ciu- 

dad hasta el Meteovo en los campos 6 parage de Otumpa. . 

Este documento viene 4 darnos mas luz sobre tan importante 

asunto. ; 

Es l6gico expresar que este documento es dela mayor trascendencia 

para decidir en las dudas que puedan surjir en la fijacién del citado 

parage al trazar la linea divisoria con la Gobernacién del Chaco. Es 

decisivo:’é ineludible por cuanto se trata de un documento publico, 

unico en su género, encontrandose concordantes con él, todas las re- 
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laciones yv escritos publicados referentes al meteoro de Otumpa en el 

Chaco Gualamba de nuestra provincia, 

Como consta en la leyenda del mismo mapa, el Teniente de Breage 

de la Real Armada y Caballero dela Orden de Santiago, don Miguel 

Rubin de Celis, por érden del Rey Carlos II, siendo Ministro de las 

Indias don José de Galvez, fué comisionado en 1783 por el Virrey y 

Capitan General del Rio de la Plata don Juan José de Vertiz, para el 

reconocimiento de la mina de hierro situada en el Chaco Gualamba. 

Este es pues el Unico documento cientifico que pueda hacer fé v 

decidir de una manera clara y concluyente el punto en discusi6n, 

Vv hago notar su importancia por cuanto sera quizas dificil de- 

terminar la situacion del meteoro habiendo probablemente va- 

riado el aspecto de aquellos sitios, transformandose lo que era campo 

hace un siglo en espesos bosques, y vice-versa. Iguales cambios se 

ha experimentado y reconocido en diversos puntos de esta pro- 

-vincia. Ademdas es mas l6gico proceder por documentos. hist6érico- 

cientificos que por simples referencias que pueden 6 no,ser veridicas, 

Entraré pues en materia. 

Con respecto 4 la latitud que Rubin de Celis fija al metfeoro (me re- 

fiero 4 éste como sinédnimo de Otumpa, por las razones expuestas en 

mi primer informe) no hay ni puede haber discusié6n, siendo ella de 

veinte y siete grados veintiocho minutos Sud (27°28’), conforme con to- 

das las publicaciones hechas hasta el presente, quedando pues descar- 

tado este punto 

En pro de esta afirmacion debo hacer notar que Azara en su li- 

bro descriptivo dela Reptblica, afirma que la latitud tomada por 

Rubin de Celis y don Pedro Cervifio de esta ciudad es de veintisiete 

grados cuarenta y siete minutos cuarenta y dos segundos Sud (27°47'42”), 

la cual no difiere de la asignada enestos Ultimos afios sind en cuarenta 

segundos (40”), pues la actual es de 27°47'02", diferencia que talvez 

puede tener su origen en que estas observaciones han sido tomadas 

en un punto de la misma ciudad, mas al Sud del que lo fueron 

-aquellas, yen todo caso es un pequefio error para observaciones de 

esa €época, lo que demuestra que las determinaciones delatitud estaban 

bien hechas. 

Como en este mapa no se expresa el meridiano de orijen 6 de compa- 

racion para los grados de longitud, he hecho el estudio de esta cues- 

tion para relacionar la longitud asignada al meteoro con la que Co- 

responde a4 la de los meridianos actuales. ; 

Posteriormente al meridiano de la Isla de Rodas, que fué el primero 

conocido, se acordaron varios meridianos de comparaci6on: Ptolomeo 

situ6 el primer meridiano de la Isla del Fierro, de las Canarias. por 

ser la mas occidental de estas, y considerada como el limite oeste 



del mundo conocido en aquella época; el de la Isla del Cuervo, en las 

Azores, fué tomado por Mercator, porque en su tiempo en aquella 

isla la aguja magnética coincidia con el meridiano astronémico: se 

tom6 tambien como primer meridiano eldel pico de la Isla de Tene- 

rife (Canarias) por ser considerado por algun tiempo como el mas 

elevado del globo (8710 metros sobre el nivel del mar), y se contaba 

de 0° a4 360° al Este. 

Entre las longitudes asignadas por Rubin de Celis y estos meridia- 

nos,se vé que no hay una relaciOén exacta, pero ano dudarlo el que 

tom6é como orijen es eldeTenerife, porque solo se descubre una dife- 

rencia de minutos entre aquel y ciertos puntos cuya longitud esta hoy 

bien determinada y conocida. . 

Comparando la longitud de esta ciudad, que es de sesenta y seis 

grados treinta y seis minutos dos segundos, veinticinco centésimos 

(66°36'02",25) Oeste de Paris, con la que le asigna Rubin de Celis, re- 

Ssulta que Santiago ha sido situado por este autor 4 40/13’,75 mas al 

Oeste del punto en que debiera estar. 

Haciendo igual comparacién respecto a la ciudad de Tucumaén, 

da el mismo resultado, por lo que se vé que la longitud que por el 

mapa le corresponde al ferro metedrico no es exacta, y este debe es- 

tar situado 4 40/13",75 mas al Este del punto indicado en dicho mapa. 

Rubin de Celis calcul6 seguramente las coordenadas geograficas de 

esta ciudad y del meteoro, y en su relaci6n respectoa la longitud con 

el meridiano de comparacién, talvez cometi6 el error que notamos 

por la imperfeccién de los instrumentos que en ese tiempo se usaban 

y lasdificultades propiasde aquella época, en operaciones de suyo tan 

_delicadas; perola reiacién en longitud que establece entre Santiago yel — 

hierro meteodrico no puede dejar deser exacta, porque ha sido distan- 

cia recorrida por él mismo con sus correspondientes observaciones. 

En consecuencia, lo que en este caso corresponde es lo siguiente: dis- 

minuir de la longitud conocida de Santiago con respecto al meridia- 

no de Paris, por ejemplo, el nimero de grados, minutos y segundos 

de diferencia entre esta ciudad y el meteoro, contados sobre el men- ; 

cionado mapa, y se tendrad la longitud de este punto con relacion al 

mismo meridiano. 

De esta manera resulta que el citado parage se encuentra 4 61° 48’ 

02’,25 Oeste de Paris, por tener una diferencia de 4° 48’ con respecto 

A esta ciudad. 

Asi pues, fijandole 4 este parage su latitud de 27° 28’ Sud y 61° 48’ 

02,25 de longitud Oeste de Paris y dejando dentro de esta Provincia 

la propiedad de Don Juan Francisco Borjes (informe anterior) cuyo 

punto céntrico sera el de estas coordenadas geogrdaficas, se podra tra- 

zar la linea divisoria conel Chaco, fijando 4 Otumpa la latitud de 27° 
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25’ 39”, 35 Sud y 61° 45’ 24” 43 longitud Oeste de Paris, y las coordena- 

das geograficas que por el cdlculo corresponder4n 4 San Miguel, so- 

bre el Salado. 

En la memoria que presentd Rubin de Celis 4 la Real Sociedad de 

Londres (1786) con motivo de su expedicién al Meteoro, (1) refiriéndose 

A su creencia de que la masa de hierro de los campos de Otumpa de- 

bia ser de origen volcanico, haciendo notar que como 4 dos leguas 

al Este de la masa se encuentra una aguadita bastante salobre, 

«<unica V mananttal por todo aquel pais»..... las inmediaciones 4 la 

«papa 6 trozo y ala aguadita, estan cubiertas de una especie de tie- 

ra’ menuda cémo''la ceniza y cuasi de’su''color> ... 1... sienta la 

siguiente hipdtesis: «Voldse el volcan en la aguadita salobre, levant6 

«una porcion de tierras que por su poca gravedad se quedaron en la 

<inmediacion: aunque al principio amontonadas, las continuas aguas 

«del Chaco, que sé halla inundado la tercera parte del aro, las ha 

«igualado con el otro terreno: la direccién de la materia grande arro- 

«jada. fué del Este al Oeste y como pesada, alcanz6 4 la distancia que 

«Se encuentra.» 

Lo que en esta parte es pertinente 4 lo que me propongo demostrar 

y paso 4 hacer notar, es que la aguadita 4 que se refiere Rubin de 

Celis yatin quiza la masa de hierro, se encuentra en la parte 6 zona 

de los terrenos del Chaco que se hallan inundados una tercera par- 

te del afio. 

Y bien, la parte del Chaco que se inunda con los bafiados del Ber- 

mejo y Parana 4 la vez alcanza en su limite Oeste hasta las proximi- 

dades del Fortin Encrucijada, siguiendo el meridiano dos grados trein- 

ta y cinco minutos Oeste de Buenos Aires 6 63°17'34”, 20 Oeste de 

Paris, segun informes de gente conocedora y que ha permanecido en 

aquel Fortin (Encrucijada) dos 6 tres afios consecutivos como el Co- 

mandante Espeleta, Coronel Lamas y otros. 

Esto demuestra que el meteoro sito en los campos de Otumpa se 

encuentra dentro de lazona inundable de los mencionados rios, en el 

punto cuya latitud marca exactamente en su mapa Rubin de Celis. 

Por otra parte si pasamos 4 considerar el Pozo de Otumpa hacien- 

do igual estudio al anterior en el mismo mapa, notaremos que dicho 

punto esta situado 4 27° 14’ 36” de latitud y 4 62°03) 04 725” Oeste de 

Paris, al Noroeste dela masa de hierro, enlo que coincide con lo que re- 

fiere D. Francisco de Ibarraen su expediciéncon el mismo objeto que la 

de Rubin de Celis y expresa que desde el Pozo del Cielo, un camino 

toma en direccién al Norte hasta el Pozo de Otumpa, y otro al Este 

hasta el mezon de hierro. 

I) Expedicion al Chaco Austral por A. ], Carranza, p Pp 
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El mapa que nos ocupa viene 4 favorecer mas nuestras ideas que 

las que he emitido en mi informe anterior, publicado en el tomo XVII 

del Boletin del Instituto Geogrdafico Argentino. 

En vista de este documento Sefior Ministro, opino que, aparte de 

las dificultades propias de una expedicién por sitios desiertos, consi_ 

dero. facil: resolver, la, cuestiOn jy el sencuentro del.; meteore 6 

Pozo de Otumpa para hacer el trazado del limite con el Territorio 

Nacional del Chaco, y creo mas que, si el extremo de la linea que 

partira de San Miguel no llega al, Parana, alcanzara 4 un punto muy 

pr6ximo a dicho rio, sobre el paralelo 28°. 

He compulsado también 4 propésito de este informe el importante li- 

bro de Sir Woodbine Parish publicado en 1853. en el que refiriéndose 

al meteoro dice; «algo mas alla del Rio Salado, como setenta leguas 

«al Este, 4 los 27° 28’ de latitud, en las’ vastas llanuras del Chaco.... 

en un lugar llamado por los naturales Otumpa, se encontr6 

aquella muy remarcable muestra de hierro nativo»>...... 

Veo también que Parish reconocia como he demostrado en mi an- 

terior informe, que los rios Bermejo y Parana formaban los limites 

noreste y este de esta Provincia, cuando calcula su extensién de es- 

te a oeste en ciento cuarenta leguas, distancia que puede mediar des- 

de nuestro verdadero limite con Catamarca al Oeste y el: Parana al 

Este, y también expresa categéricamente estos limites. 

Y a este proposito refiere que bajo la administracién de Don Ma- 

nuel Taboada, entre las obras de trascendente utilidad, habia empren- 

dido la poblacién de las costas del Bermejo y parte del Parana. 

Pidiendo 4 S. S. quiera elevar este informe 4 conocimiento de S.E. 

el Sefior Gobernador, saluda atentamente 4 S. S. 

A. GANCEDO. 

Certificaciones del Mapa 

RAFAEL CONDE Y LUQUE, Director General de Instruccién Publica 

Certifico: que la firma que precede, autorizando el presente documento 

es del Gefe del Archivo de Indias de Sevilla, que el sello que aparece 

estampado, es el que se usa en dicho Establecimiento del Cuerpo Fa- 

cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,-—J/adrid, 31 de 

Agosto de 1896. 

El Director General 

Firmado: RAFAEL CONDE 
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Legalizacion 

® 

DoN AURELIANO LINARES Rivas, J@inzstro de Fomento. 

Certifico: que la firma que precede es del Director General de Instruc- 

cién Ptiblica y que el sello que aparece estampado al margen es el que 

se usa en dicha Direccién General,—J/adrid, 31 de Agosto de 1896, 

E! Ministro de Fomento 

Firmado: AURELIANO LINARES RIVAS, 

WNumero 2717 

Visto en este Ministerio de Estado para legalizar la firma de don 

Aureliano Linares Rivas, Ministro de Fomento,— dMladrid, 3 de Sep- 

tiembre de 1896, 

P, El Subsecretario 

El Encargado de la Cancilleria 

Firmado: M, PASTOR Y BEDOYA 

Legacion de la Republica Argentina en Espafia. 

Certifico: que la firma que antecede y dice «M. Pastor y Bedoya» es 

auténtica,—Aadrid, 10 de Septiembre de 1896, 

Firmado: VICENTE G, QUESADA, 

Certifico: que la firma que antecede y dice «Vicente G. Quesada» es 

la del sefior enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Re- 

publica Argentina en Espafia.—uenos Aires, Octubre 26 de 1896. 

RicCARDO J, PARDO, 



APUNTACIONES 
PARA LA 

BIBLIOGRAFIA ARGENTINA 

( Continuacion.— Véase los niimeros 7, 8 y 9) 

236—MaNnuEL EcGANa.—Dias Velez contra Egana. Division de Condo- 

minto de un sepulcro. Buenos Aires, Imprenta de Martin Bied- 

maé hijo, Bolivar 335.—1897—In. 8°. 78 p.p. 

Contiene las principales partes del expediente sobre una cuestién 

privada, Los alegatos, no obstante, ofrecen interés juridico. 

237—Mario A. CARRANZA.—Atribuciones Nacionales y Provinciales 

Tésis. Buenos Aires, Imprenta de Juan A. Alsina, México 1422 

—1896.—In. S°, 144 p.p. 

Después de una.vehemente introduccién hist6rica,que nos condu- 

ce hasta el sistema constitucional argentino, estas paginas plan- 

tean el problema de los derechos de la Nacién y de las Provincias 

y examinan con acierto elde la naturalizaciénde los extrangeros. 

El Dr. CarRANzA, muy joven aun, tiene condiciones para descollar 

entre los de su tiempo. El estudio disciplinado sera la base del éxito 

que persigue noblemente. 

238—Hector P. Rios.—Régimen electoral (eleccién de Gobernador 

de la Provincta de Tucumdn,) Tésis para el doctor ado. Buenos 

Atres. Imprenta de Juan A. Alsina. México 1422. 1896— 

Mo, SFE 

Esta tésis tiene colorido local. Su autor, revela caracter, despren- 

diéndose del convencionalismo plagiario, para aplicar el criterio juri- 

dico politico 4 los sucesos de su pais. 

Tucuman, no hace excepcidn a la regla: es mal gobernada 

como toda la Republica. Su critica es exacta. 

oe 
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Pero el remedio no debe buscarse en la constitucién, ni en las le- 

yes. El problema argentino del gobierno no es solamente politico, es 

mds bien social. Nuestro sistema federal carece de la base  na- 

tural: la Educacion. 

Por ahi debemos buscar el perfeccionamiento. El Dr. Rios, es una 

fuerza que se incorpora 4 la labor politica con altos ideales. Re- 

conoce la necesidad de la reaccién y tiene talento. Trabaje é influya 

pues. 

239—Francisco J, Crorro.—El Municipio. Tésis presentada a la Fa- 

cultad de Derecho y Cienctas Soctales para optar el grado de 

doctor en Jurisprudencia. Buenos Aires. Compatiita Sud-Amert- 

cana de Billetes de Banco. Calle Chile 263. 1896.—In S° 56D. p. 

El asunto elegido por el Dr Crorro para componer este ejercicio 

universitario es constantemente nuevo. La alarmante indiferencia del 

‘pueblo de Buenos Aires en el ejercicio del derecho electoral, en los 

asuntos que mas de cerca lo afectan esta demostrada por la 

composicién del Consejo Deliberante, libremente elejido. Cada elec- 

cion revela un retroceso del buen sentido publico. 

El mal no es solamente argentino. Es una simple repeticién de lo 

que ocurre en las democracias mal organizadas, sin esceptuar los Es- 

tados Unidos de América. Pocas municipalidades existen en aquélla 

Reptblica, que gocen de prestigio y no sean sospechadas, ni acusadas. 

Descuella, entre otras, lade Washington, capital de la Reptblica. Su 

éxito se funda precisamente en que no es elejida porel voto popular, 

ni es numerosa su parte deliberante. Se compone de un Intendente 

(Major) y tres concejales (commissioners) nombrados por el Presidente 

de la Reptblica. | 
Buenos Aires no resolverd su crisis municipal mientras no volva- 

mos a ese sistema que nos dio al inolvidable ALVEAR. 

240—HONORIO PUEYRREDON.—Observaciones al Proyecto de Cédigo de 

Procedimientos Civiles presentado al Honorable Congreso Na- 

cional. Tésis para optar el grado de doctor en Jurisprudencia, © 

Buenos Aires. Compania Sud-Americana de Billetes de Ban- 

co, calle Chile 263—1896. In. 8°—S5O pp. 

Estudiante notable, eligiéd para escribir la prueba final un tema de 

interés positivo. El nos advierte que prepar6 precipitadamente estos 

apuntes; pero son, no obstante, utiles y con decirlo, los elojio. 

Desde luego, la materia poco favorecida por los autores de WESiS), 

aunque tanto lo merece, es de la mayor importancia. 

La critica que el doctor PUEYRREDON dirije al Céddigo de Procedi- 

mientos proyectado por los doctores ALcorTA y ZEBALLOs, es fundada, 

El proyecto fué redactado con demasiada estensi6n, porque se deseaba 

unir en un cuerpo orgdnico todas las ramas dispersas de los pro- 
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cedimientos y sobre todo, los 6rganos de la administraci6n judicial. 

Por lo demas, nuestras leyes sondemasiado casuisticas. No confian 

enla prudencia, ni en la sabiduria de los jueces. 

El ideal del pais seria tener menos leyes sdbias y mejores jueces. 

Esto permitiria simplificar los procedimientos para que los pleitos 

fueran menos frecuentes, mas breves y baratos. 

El entusiasmo por perfeccionar las leyes de forma sera ut6pico, mien- 

tras nadie se preocupe en la Republica de formar jueces y de evitar 

que la ACERS Cen de Justicia sea un refujio de abogados sin 

esperiencia y 4 veces con escasa nocion moral de sus responsabilli- 

dades y deberes. 

241—Lorenzo V.Ruiz.—Estudio sobre las sociedades colectivas, pre- 

sentado para optar al grado de Doctor, en Jurisprudencia. 

Buenos Altres. Imprenta Europea, de M.A. Rosas, Moreno 423— 

1896.—S°, LOZ p.p. 

Fué el Dr. Ruiz, unestudiante asiduoy disciplinado. Su tésis comen- 

ta una de las partes interesantes del Cédigo de Comercio 4 la luz. 

de las jurisprudencias francesa y nacional. 

242 ANTONIO FRAGUEIRO. —Conusideraciones sobre nie sta actualidad 

economica. komento de industria, poblacion y colonizacion de la 

Republica » proyecto de fundacion de un Banco de Fomento, 

Buenos Aires. Establecimiento tipogrdfico 1897.—In. 8°, 39 p. p. 

El autor se preocupa del desamparo en que se hallan nuestras in- 

dustrias madres en materia de capital. Discute Utiles iniciativas so- 

bre la organizacion del crédito agricola. 

243—Francisco Mepina.—Pleito seguido por la sucesion de Don 

Antonio Navarro contra Don Jarbas Muniz Barreto sobre ret- 

vindicactén. Escrito espresando agravios ante la Exma. Camara 

de Apelaciones en lo Civil y sentencia del juezs Dr. D. JUAN A. 

Garcia (f7zjo.) Buenos Atres. Tipografia La Vasconia, Avenida 

de Mayo 781. 1896.—In. So, 8S p. p. 

He aqui un alegato enérgico, sobre cuyo fondo no es dado, sin em- 

bargo, pronunciarse a los extrafios a las actuaciones judiciales. 

E] Dr. Mepina, hijo del Rosario, es estudioso y capaz. 

244_Ramon S. CastitLo.—Bolsas y Mercados de Comercio. Breve Es- 

postctén » Critica del Tilulo [11 del Libro I? del Cédigo de Co- 

mercio. Lesis Presentada para Optar al Grado de Doctor en 

Jurvisprudencia. Buenos Atres. Imprenta de M. Biedma é hijo, 

Bolivar 535, 1896—In. 5° 78 p.p. 

Et Dr. CastiLto, de Catamarca, no ha sido en la colaciédn de 

1896 favorito de los diarios metropolitanos. Talvez no escribia en- 

tonces en ellos. Pero el silencio con que su tésis fué recibida, es su 

mejor elojio. Desconfio siempre del mérito de las tésis 4 las cua- 

aa 
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les la prensa prodiga ruidos, que no: dedica 4 las obras fundamentales 

La tésis del Dr. CastitLo lo prueba. Es un estudio serio y BO: 

choso. 

El joven autor, notablemente iniciado en el movimiento dé nuestros 

tribunales, posee un espiritu reposado y una inteligencia preparada. 

245--EDUARDO U. ZIMMERMANN.—/responsabilidad de las Empresas de 

Transporte por vetardo en el mismo (Articulos iS7 y ISS del 

 Cédigo de Comercio) Tests presentada para optar al grado de Dry. 

en Jurisprudencia. Buenos Aires. Compania Sud-Americana de 

Billetes de Banco, Calle Chile 263, 896 In. 8°, 72 p. p. 
El asunto sera constantemente de actualidad en nuestro pais, d6én- 

de las empresas de ferrocarriles y de vapores respetan tan poco 

los derechos privados. 

El gerente de una de éllas, respondia 4 un pasagero que pedia la 

observancia de los reglamentos publicos: : 

—Respetan acaso las leyes los argentinos? 

246—-PAuLiIno Pico.—Quzténes deben colacionar. Tesis para optar al 

grado de Doctor en Jurisprudencta. Buenos Atres. Iimprenta 

de obras, de J. A. Berra. Calle Bolivar 455.1896. In. 8° p.p. 44 

De una familia de nobles abolengos forenses é intelectuales, Pico 

ha revelado en esta tésis la tradicién doméstica. Con todos los defec- 

tos propios de cualquier tésis argentina, 4 los que me he referido en 

el nimero 66, esta es buena. Ha podido ser'mas lucida si este jéven 

inteligente y de horizonte, hubiera querido tomar mayor iniciativa 

- y distancia para su jornada. El Dr. Pico sera un hombre de consejo. 

Es sincero y reposado. 

247—ANGEL E. MERcADo.—Cuestion Capital Federal. Tésis presenta- 

da para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia. Buenos 

Aires. Impvrenta de obras, de A. Berra. Boltvar 455. 1896 

Tt 89) S38, Pep. 

El Dr. Mercapo es desalifiado y ardoroso. Sus ideas fluyen copio- 

samente con cierta incoherencia. Sera un éxito politico. Su espiritu 

se revela ya en esta tésis asaltado por hondas dudas sobre el por- 

venir de nuestras instituciones. Pero sus ideas adquiriran el tono de- 

finitivo, con la disciplina que nos ofrece la esperiencia y con cierta 

resignaciOn 4 no llegar pronto al ideal, que nos impone la vida de 

los pueblos en formacion. — : 
El Dr. MERcaDo plantea un grave problema putblico: iEsta destinada 

a perecer la Federacion Argentina? 

248—Anonimo.—Romulo Ayerza ¢Quién es este tlustre desconoct- 

do? ¢de donde fué sacado? gQuién lo anidé en la Intendencia 

de Marina y que esta haciendo alli? Veamos. Buenos Aires 

1896. InvS2 GO. psp, 

47 
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219 Memorias de la Intendenciade la Armada correspondiente al 

ejercicio de 1896. Buenos Atres. Imprenta, Litografia y Encua- 

dernacién de Jacobo Peuser, calle San Martin esquina Cangallo, 

LS ORT: (SR DSA Pipe 

Hste informe responde eficazmente al anioniiie (249), que no lo es sino 

para los que ignoran lo que ha sido la administracién militar en otros 

tiempos. 

¢Quién es R6muLo AyERzA? Es un hombre de bien, inteligente, pre- 

parado y activo. 

Ha servido 4 su pais con desinterés, con abnegacién y con todos los 

escrupulos con que habria atendido sus propios negocios. Es un hom- 

bre de la legiédn poco numerosa de los leales 4 su tierra. 

250—JosE ABEL PALACIOS (HIJO).—Defensa del capitan PEDRO A. PIN- 

tos en el proceso instruido al Regimiento III de Infanteria de 

Linea con motivo de la denuncia de «La Prensa», por un es- 

tudiante de 6 attio de derecho. Buenos Aires. Imprenta y pape- 

levia La Buenos Aires, Morenoesquina Peru, 1897. In. 16°.7A4 p. p. 

El autor es un estudiante de derecho. Como la mayoria de los j6- 

venes inteligentes de este pais, necesita trabajar y digerir reposada- 

mente el fruto de sus estudios, 

251—Josii R. Mur.—Falsitficaciones de cheques. Tesis, Buenos Aires, 

Compania Sud-Americana de Billetes de Banco, calle Chile 263, 

US IOI SS a7 pip: 

Aunque el joven doctor no haya podido concurrir 4 estudiar la ma- 

teria con ciencia y experiencia propias, es, sin embargo, meritorio 

que haya abordado este asunto. 

La reforma de los cheques suscita dudas entre los jueces y aboga- 

dos argentinos, porque es asunto nuevo entre nosotros en sus formas 

modernas, ylo es absolutamente para el derecho y para el idioma cas- 

tellano, por decirlo asi. 

Nuestras clases universitarias, estaban familiarizadas con los « comen- 

tadores espafioles, y franceses. Por excepcidn sé cuentan entre ellas 

los que pueden leer el inglés y el alemdan. 

Eso esplica la preferencia que se acuerda tradicionalmente en nues- 

tras Facultades de Derecho 4 los comentadores franceses y por ex- 

cepcion reciente 4 los italianos. 

Pero el cheque es una institucién mal comprendida en el Continente 

europeo. Leyes y autores lo confundn con la letra de cambio. 

Nuestro cédigo se funda en las leyes y en la jurisprudencia anglo- 

americana, y en éllas hay que buscar los comentarios espuestos con 

sabiduria por el célebre Story, BigGELow, BARCLAY y otros. 

252— JuLIAN V. PERA.—Sistema Federal. Tésis presentada para optar 

al gvado de doctor en Jurtsprudencia, Buenos Aires, Imprenta 



de obras de J. A. Berra, calle Bolivar 455, 1896. In. 8° OL pip. 

Esta, como la mayor parte de las tésis politicas, escritas en 1896, re- 

flejan la influencia de las ideas y de la palabra del Dr. DEL VALLE, 

en su rapido y malogrado pasaje 4 través de nuestra catedra univer- 

sitaria. 

Como la estela de un meteoro luminoso, la elocuencia parlamenta- 

ria del Dr. DEL VALLE, atenuada por la severidad de la cadtedra, ha 

impresionado hondamente 4 la generacion universitaria de 1895. | 

253—Catdlogo de las obras expuestas en los salones del. Ateneo, 

Octubre-Noviembre 1896. Buenos Atres. Argos casa editora, tm- 

prenta y encuadernacion, calle Cuyo 657. In. 160, 40 p. p. 

E] ultimo sal6n del Ateneo revel6é la limitacién de nuestros adelan- 

tos en pintura. Pocos maestros habian concurrido y faltaron los ele- 

-mentos de la comparacién. Los discipulos, exhibieron demasiado. La 

pincelada de socorro de Jos maestros se revelaba indiscretamente 4 

menudo. | | 
Pero la escultura tuvo formas definidas y mas eficaces. Entre otros, 

el sehor MaNnuEL A. AGUIRRE, ha comenzado ya a honrar su pais. 

254— Soctetd Italiana di Tivo 4d Segno, concurso en conmemoracion 

del segundo aniversario de la fundacién de la sociedad, Marzo 

1897. Buenos Aires, establecimiento tipogrdfico El Hogar y La 

Escuela, calle Corrientes 551, 1897, In. 8°,14 p. p. 

El espiritu nacional esta despierto. El] ejercicio de las armas, en las 

' filas de las milicias 6 en los poligonos, es elocuente prueba de éllo. 

Los extranjeros, que hacen de la nuestra muy querida su segunda 

patria, y principalmente los italianos, los espafioles y los suizos, han 

fundado grandes asociaciones de tiro, de que los Ultimos son los pre- 

cursores en la Reptblica. 

Los torneos del 7ivo Federal Argentino y delos poligonos de aque- 

llas instituciones extranjeras, ofrecieron en 1897 espectaculos que real- 

zan la virilidad y la cultura de la poblacién de la Republica. 

255—ArtrFonso Durao.—Discurso pronunctado por... en la Con- 

vencton celebrada por el Partido Autonomista Nacional el 11 

de Julio de 1897, Buenos Atres. Imprenta San Martin, Calle 

Alsina 459. 1897 In. 16°, 16 paginas. 

El autor expone con franqueza y energia sus opiniones sobre la ma- 

nera mds eficaz de reorganizar el Partido Nacional. La lectura de es- 

te discurso fué interrumpida por cierta oposicién en aquella asamblea 

y él publicé por éso este folleto. Es lainiciativa de un partidario sin- 

cero y la prueba de que nuestras one politicasno i aman 

la verdad! — 
~ Por lo demas, la intolerancia es uno de uae roedores de nuestra vi- 

da institucional. iS ri 
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256—SocieDAD RurRAL ARGENTINA. Herd Book Argentino. Regila- 

mento 1897, Buenos Aires. Imprenta » Litografia y Encuader- 

nacion de Alberto Monkes. Lima 456. 1897 20 p. p. In 16°. 

Contiene las reglas para el registro: de animales. de las razas. de 

carne. : 

257—A. Stuart PENNINGTON. La Langosta Argentina (Acridium. Pe- 

vegvinum) Observaciones sobre su vida, desarrollo y emigrvacio- 

nes basadas en tnvestigactones, personales por... Ex-Zoologé 

del Laboratorio de la Sociedad Rural Argentina, autor de la 

Historia Natural de los Zoolojistas Britdnicos, etc. Con una 

carta de tntroducctén del Dr. ROBERTO WERNICKE, Director de 

‘dicho Laboratorto. Buenos Aires: Imprenta, Litografia y En- 

cuadernacion de Jacobo Peuser. San Martin esquina Cangallo. 

ISOT- Tn, 8° SS PAp: 

Empefiéme en 1888 en que nuestra estéril Sociedad Rural se tras- 

formara en el Depar tamento Nactonal de Agricultura de la Republica 

Argentina y, por un momento, abrigué la ilusion de conseguirlo. Una 

circunstancia inesperada de la politica Exterior, el deber en que me 

hallé de aceptar el Ministerio de Relaciones Exteriores que me ofre- 

cia el Presidente JUAREZ CELMAN, en momentos en que una accion débil 

y mal preparada, habia comprometido los mas altos intereses nacio- 

nales, me oblig6 abandonar la’ iniciativa. comenzada en la direccioén 

de la Soctedad Rural. Dejé la Presidencia en Agosto para consa- 

grarme al Ministerio. 

Desde Agosto de 1889 hasta fines de Abril de 1890, la Sociedad Ru- 

val fué arruinada por la imprevisién con que se hicieron los gastos 

escesivos de la Exposicién Internacional de aquel afio. 

Yo habia dejado en caja § 450.000 y un presupuesto de: obras para 

la Exposicién de § 200.000 poco mas 6 ménos: Habia repetido sin cesar 

A la Comision Directiva de la Sociedad y 4 muchos de sus miembros, 

que me proponia pagar la deuda de la casa adquirida para la Socie- 

dad, realizarla Exposicién Universal y guardar como fondo de reser- 

va 150.000 $, aun en el caso:de que la Exposicién fuera,.como fué, un 

fracaso: financiero. 

Cuando en Abril de 1890 renuncié el Ministerio ¥ reasumi la Pre- 

sidencia de la Sociedad, fui advertido por mi distinguido amigo Nar- © 

ciso P. Lozano. benemérito de lasociedad y de las industrias rurales, 

de que se habia hecho gastos excesivos y de. que no obstante, era ne- 

cesario arbitrar fondos para construir una verja en la parte del Pa- 

lacio sobre la Avenida Santa Fé. Los. 450.000 $ habian sido gastados 

y solamente quedaban deudas 4 pagar, en visperas de ser inaugurada 

la inolvidable Exposicién. Solicité y. obtuve en el acto del Presidente 

JuUAREZCELMAN 50.000 $ para ayudar 4 la Sociedad y la Comisién Espe- 
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cial encargada de las obras de la Exposicién me informdé que el 

deficit no era alarmante. Ellalo calculaba en 70.000 ¢. | 
Cuando liquidamos la Exposicién algunos meses después resultd 

que la Comision Especial habia contraido, casi sin apercibirse de ello, 

una deuda de 400.000$ mds 6 ménos. 

Asi, misplanes, respecto de la acciédndela Sociedad Rural, quedaron 

desbaratados y yo acepté en silencio las consecuencias de la rui- 

na social, por un acto de nobleza y de virilidad de caracter. Me ha- 

bria bastado publicar cuatro lineas documentadas, para demostrar que 

dejé la Sociedad en Setiembre de 1889 con 450.000 $ en cajay un pro- 

-yecto de gastos de Exposicién de 200.000. $y que en Abril de 1890 me 

la devolvieron con, una deuda de cerca de 450.000 $. Pero eso habria 

introducido la discordia en las filas y debilitado las fuerzas necesa- 

rias para la liquidacion y salvacion de los restos. 

Entre las obras iniciadas vy que aquellos fondos debieron fecundar, 

estaba un Laboratorio de Agronomia y Veterinaria. 

Lo fundé bajo la iniativa y direcciédn de un especialista tan habil 

como preparado y laborioso: el Dr. R, WeErRNICcKE. Se edificéd un 

cuerpo de casa expecial con instalaciones eficaces y se recibid de 

Europa el material cientifico. Jdévenes distinguidos, y entre éllos los 

doctores ADOLFO GUIRALDES Y RODOLFO DE GASINZA, Se inscribieron 

como practicantes gratuitamente y trabajaron alli durante varios afios. 

La instituci6n tenia por objeto estudiar las enfermedades de los 

ganados y de las plantas y ofrecer 4 los criadores y agricultores los 

medios de combatirlos y de prevenirlos. Pero estos gremios, argen- 

tinos, no se distinguen por la disciplina, ni por la constancia, ni por 

la unién. Ellos que debieron dar vida al Laboratorio lo abando- 

naron y no pocos lo combatieron. El Dr. WrrnicKe, fatigado de lu- 

char esterilmente tuvo que abandonar el campo. Entiendo que las sa- 

las estan habitadas por la servidumbre de la Sociedad. 

El gremio rural reacciona y después de abandonar la Soctedad 

Rural ala ruina que arrastr6 al Laboratorio del Dr. WERNICKE, han 

allegado fondos para reabrir la misma instituci6n, entregandola 4A 

profesores y empresas europeas. 

El Dr. WERNICKE valia mas que cualquier especialista europeo 

porque si éstos tienen reputaci6én de buenos profesores en ciertos 

circulos de Europa (no hay que exagerar sufama) el primero, la tiene 

argentina, con la incuestionable ventaja de conocer su pais. 

El hecho prueba cuanto tiempo y cudntas fuerzas pierde esta tierra 

en vacilaciones estériles, producidas por la anarquia y falta’ de:di- 

reccién de las ideas de los hombres y de los gremios! 

 Y todavia ¢quién puede preveer los contratiempos y fracasos que 

las mismas causas haran sufrir a los profesores europeos? 
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jHabria sido mds seguro el éxito unifiando la accion y el dinero en 

la misma Sociedad Rural, en vez de dejarla vejetar, como vejeta, 

reducida 4 satisfacer vanidades personales y sociales en Exposicio- 

nes que dificilmente encuentran jueces. Sea de ello lo que fue- 

re, la fundaci6n de una’ sucursal comercial y cientifica de labora- 

torios europeos, no resuelve la cuestién. Eso sera efimero. El fracaso 

es inevitable y no tardara. El pais necesita ya un Departamento Na- 

cional de Agricultura que centralice aquel servicio y muchos mas. 

Son igualmente infundadas las previsiones de que, las: tarifas pro- 

hibitivas de Europa contra las carnes importadas, cesaran 4 nuestro 

respecto, ante los certificados de los agentes de un Laboratorio Pas- 

teur en la Argentina. Esas medidas no se fundan en razones de hijie- 

ne, sind de politica econédmica. Los certificados aludidos son estériles 

en los paises prohibicionistas. 

Al hacer votos porque la visitade los vacunadores europeos sea be- 

néfica, recuerdo con gusto y justicia al precursor de la iniciativa, 

Dr. WERNICKE y recomiendo como uno de los frutos de élla el peque- 

fio libro sobre la langosta de Mr. PENNINGTON. — 

Los estudios fueron hechos en el Laboratorio de la Soctedad Ru- 

val y es lo mas sério y completo que aqui se ha publicado sobre la 

materia. 

Hste libro, contiene utiles :lecciones: para: los creyentes, since- 

ros que siguen convencidos de que es lo mismo acabar con la 

langosta que matar los viscachas y, de que, los Estados Unidos de 

América, han inventado hombres que saben mas que nosotros sobre 

nuestras plagas. | | 

258—BALDOMERO GARCIA SAGASTUME—AHojsarasca. Tomo I, Lima. Im- 

prenta y libreria de San Pedro. 1897. In 80 IX, 152 p. p. tn. So 

Con un vetrato. 3 

El autor es secretario de la Legacioén Argentina en Lima:y, nos 

ofrece una série de composiciones en verso, fruto de los breves intér- 

valos de reposo «que deja la carrera diplomatica y que, permite rea- 

lizar trabajos literarios» 

259— JosE Maria Busti_to.—Republica Argentina, Proyecto de Cédi- 

go de Justicia para el kyército y Armada por el Del... .).. 

Fiscal General del. Consejo Supremo de Guerra y Marina, Orga- 

nizacton y competencia, Enjutciamtento, Buenos Aires, Impren- 

ta de J. A. Alsina, México 1422, 1897-XXX. In 8°, 134 p. p: 

El Dr. Busti_io, abogado laborioso, fué comisionado por el Minis- 

terio de Guerra y Marina para reformar lds Cédigos Militares, toda- 

via en ensayo. La reforma debia obedecer al proposito cardinal de 

simplificar y abreviar la administracién de la justicia militar. 

La aplicacién de los Cédigos no habia sido ciertamente feliz. Una 
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cantidad extraordinaria de militares presos y la interminable tramita- 

cién de sus causas, han creado el mal estar que pueblo y Gobierno 

advierten en las fuerzas armadas de la NaciOon. 

El Dr. BusTILLo ataca de frente la dificultad, abrevia tramites, limita 

atribuciones, descentraliza y distribuye la justicia en todo el pais. 

Su obra ha sido rapidamente hecha; todo lo advierte al lector. eno 

considerada con criterio practico, sera Util. Las deficiencias de deta- 

lle no perjudican su plan. 

260—CaRLos CISNEROS y RO6mMULO GarciA.—Geografia Comercial de 

la América del Sur por...... muiembro dela Sociedad Geogra- 

ficaComerctial y Soctedad Filomdtica de Burdeos, de la Sociedad 

Geografica de Lisboa y Secretario de la Soctedad, Geogriafica de 

EVA Vea es. Secretavio de la Comistén Territorial de la So- 

cledad Geograjica de Lima. Lima, Imp. de la Esc. de Ingenie- 

vos por J. Mesinas, 1897—Republica Argentina. Precedida de 

un mapa de esta y de una carta de su Ministro Plenipotenctario 

en el Peru serior AcustTin ARRov0.—100 p.p. In. 8°. 

La parte publicada se refiere exclusivamente 4 la Republica Argen- 

tina. Los autores han tenido por base mi obra titulada La Concu- 

rrencta Universal y lt Agricultura en Ambas Américas. En algu- 

nos capitulos los autores copian completamente los mios substituyen- 

do a las palabras. «Reptiblica Argentina» y «Argentina» las de «Sur Amé- 

ricay y «Sur Americana. La reproduccion es Util. 

261—N.. AMUCHASTEGUI— Fallos' del Dr... ... Juez de Comercto de 

la Capital, precedidos de una Introduccton por el Dr. ik. WILMAR. 

Tomo I, Buenos Aires, J. Lajouane editor, calle Peru 79, 1896. 

—XVIT-458. In. 80. 458, XXXITI., 

El autor dela Introducci6n condensa su juicio, que considero exacto, 

en estos términos: | 

«Las causas mas sencillas llevan el sello del amor de la profesi6n 

«<y no pocas veces esos casos que un abogado de alguna preparacion 

«puede resolver sobre tablas, son tratados de un modo tal que se con- 

«vence uno de que hasta en lo mas sencillo hay siempre algo que 

PPA PECTIC SIs ee USA NOM ARE SS Ee re ITER, GU AE Be AE ey Na 
«En fin, su autor es de los que nunca rehuyen el trabajo, que 

nunca lo esquivan.»> 

«EH] Dr. AMUCHASTEGUI, en sus sentencias, ha revelado de una vez 

«la preparaciOn, la ciencia, la conciencia del juez-jurisconsulto.» 

262—GonzZALO BuLNES— Ulitmas Campanas de la Independencia del 

Peru, 1822-1826 por... .. Santiago de Chile, Imp. y Encuader- 

nacton Barcelona, Moneda entre Estado y San Antonto, 1897 — 

Colofon. In. 80. VIII. 7083 p. p. 
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La «Historia de la Campana del Peru en 1838S» primeramente y 

la Historia de la Expedicién Libertadora del Peru después, intro- 

dujeron en el mundo. literario al escritor chileno don GonzaLo 

BULNES.. 

Aquellas obras, la ultima expecialmente, revelaban un espiritu ana- 

litico y elevado. Eldrama hist6ricode la Independencia del Pacifico for 

maba su programa de labor histérica. La Verdad y la Justicia ISP 

raban su accion. 

Estas impresiones, recibidas durante la lectura de aquéllas paginas 

cualesquiera que sean las desidencias entre el criterio politico é his- 

térico del lector y del sefior BULNEs, acaban de ser confirmadas, para 

mayor honra de su nombre, de herdico abolengo y de las letras chi- 

lenas, por su nuevo libro, cuyo phate encabeza esta ligera nota biblio- 

grafica. 

Se advierte, desde luego, que ia obra continua la narracién de la 

Historia de la Expedicioén Libertadora del Peru, cuyo valor hist6- 

rico di6 al autor merecido concepto entre los investigadores de los 

anales hispano-americanos. 

El general MirreE, escribid, en efecto, alsefior BULNES una carta, fe- 

chada el 8 de Abril de 1888 (publicada en el diario La Wacz6n), en la 

cual juzgaba la primera obra en estos términos definitivos, que su 

preparacion y autoridad, esplican: 

«Es, decia, un precioso y nuevo contingente para la historia, que 

«quedara siempre como documento, del doble punto de vista de los 

<hechos comprobados y del criterio con que ha sido juzgado el héroe 

<por la posteridad de uno de los pueblos 4 cuya independencia y li- 

«bertad contribuy6 eficazmente.» 

En los primeros libros, como en el Ultimo, sigue, en efecto, el sefior 

BULNES un método estrictamente analitico y documenta con eflcacia 

sus conclusiones. Sin someterse 4 la letra muerta del instrumento, se 

defiende de los destellos de la imaginacién, funestos 4 la Historia. 

Algunos de sus puntos de vista no son ciertamente irreprochables, 

ni definitivos, pero estan escritos sin preocupacién y con criterio de 

historiador. Si.no los acepto, los respeto. El autor empieza, por de- 

cir asi, la culminaci6n de su carrera de escritor. Distraido de ella 
por notorios y eficaces servicios publicos, continuard acaso mas tarde 

el estudio de los antecedentes histéricos de la Emancipacién hispano- 

americana, y sus juicios realizaran la evolucién natural que el estu- 

dio y la madurez del criterio imponen 4a las primeras producciones 

literarias del hombre. 

El estilo del sefior BuLNEs no ha fijado aun sus caracteres. Sin ca- 

recer de claridad, ni de.elocuencia, 4 las. veces se le advierte recar- 

gado y no siempre con alifio. Tal es, en general, el flaco de la ma- 
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yor parte de los escritores del Nuevo Mundo, porque la tarea literaria 

es para ellos, propagandade ideas y detradiciones antes que culto del 

arte. La multiple actividad del hombre de talento en los pueblos nue- 

vos, esplica las deficiencias comunes del estilo. Si éllo seria imper- 

donable en la poesia, en la critica 6 en el romance, no parece pecado 

venial en las investigaciones histéricas. El porvenir reclama docu- 

mentos para el estudio final de nuestros origenes y la labor del dia, como 

la hazafia del recluta, deficiente ante las reglas del arte, es, sin em- 

bargo, digna de galardon. 

El sefior Butnes ha hechola Croénica y la Historia 4 la vez, de glo- 

riosos acontecimientos. Con la primera, nos ofrece los detalles de las 

operaciones militares, desde la escaramuza de la partida exploradora, 

hasta la batalla campal. Describe el surgimiento vacilante 4 la vida 

nacional de los pueblos, y sus tentativas para organizar gobiernos y 

administraciones, cuya pobreza 6 ignorancia deprimirian el drama 

mismo de la Independencia, si tan débiles cimientos no hubieran ser- 

vido de base 4 naciones, contadas ya entre los factores dela Civilizaci6n. 

El autor, guiado por la luz de la segunda, descubre la filosofia de los 

sucesos, averigua la indole de los pueblos y las tendencias de sus 

gestores para fundar el juicio hist6rico sobre los unos y sobre los 

otros. 

Desde la pagina 389 escribe resueltamente los nombres de San Martin 

y de BoLivaR que reasumen, en su gloriosa accién de LIBERTADORES 

continentales, la epopeya de la Emancipacion. 

El sefior BuLNEs, que en la Astoria de la Expedicién Libertadora 

habia enaltecido el nombre de San Martin, como Héroe continental, 

parece relegarlo ahora 4 un plano segundario. El autor expone, en 

efecto, con criterio elevado y en frases demasiado prolijas, el partido 

que adopta respecto de la justicia debida 4 los dos genios revolu- 

cionarios de Sur América. 

No cabe en los limites de una nota bibliogrdfica, escrita sin tiempo 

ni reposo, la discusién de este punto capital en el drama de la Inde- 

pendencia, y cuya importanciacrece con el desenvolvimiento de las na- 

cionalidades 4 que la accié6n de San Martin y de Borivar est4 vinculada. 

Diré, no obstante, que las paginas del libro que examino no son comple- 

tas. Asunto tan alto y complejo no deberia ser tratado incidentalmente. 

El general Mitre, ha dicho, refiriéndose 4los dos capitanes: «Los pa- 

«talelos de los hombres ilustres 4 lo PLuTARco, en que se buscan los 

«contrastes externos y las similitudes aparentes, para producir un an- 

«titésis literario, sin penetrar en la esencia de las cosas mismas, son 

«juguetes histéricos, que entretienen la curiosidad, pero que nada en- 

«Sefian». (Historia de San Martin, 111-607). Parece demasiado absolu- 

ta ésta conclusién como regla general, porque excluye el paralelo 
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de los caracteres de los grandes hombres; pero es de aplicacién en el 

caso de SAn Martin y de Bo_Livar.. 

Las paginas que el sefior BuLNES dedica A ambos proceres en este 

libro, no tienen explicaci6n légica, dentro del bien meditado plan se- 

guido en sus estudios. Es en efecto, digna de elojio y sin reserva al- 

guna lo tributo, la divisién delas proezas militares y sucesos civiles, 

que dieron por resultado la Independencia y organizacion del Peru. 

El autor dedica la primera parte (Historia de la Expedicion Liberta- 

dora) 4 las campafias y accién de San Martin en el Pacifico hasta 

su retiro voluntario de Lima (1818-1823). La segunda parte comienza, 

con los sucesos ocurridos en el Peru desde la salida del fundador 

de su Independencia hasta.la batalla de Ayacucho. (Uliimas campa- 

nas etc.) 

El movimiento militar y politico del primer periodo, tienepor cen- 

tro de gravedad 4 San MArtTIN. Preside el segundo periodo. BOLIVAR. 

Era logico el plan de narrar los acontecimientos de los dos perio- 

dos independientemente, sin que las glorias reconocidas 4 cada uno 

de los doscapitanes generales perdieran grados de intensidad. 

El] paralelo desus caracteres y de su obra politica y militar, era asunto 

dignode untercer volimen,si sele consideraba necesario complemento 

del plan histé6rico, eficazmente desarrollado, por el senor BuLNEs. La 

Historia General de América escribird aquella obra, para juztificar 

las estatuas de San Martin y de Botivar en las plazas y parques del 

Continente, en una época en que las estatuas se prodigan, con €es- 

caso criterio, Ella fijaria las vacilaciones de espiritu del autor y de 

muchos escritores de Hispano-Ameérica entre San MarTIN y BOLIVAR. 

En efecto, el tomo 2° de su primera obra (Hist. de la Exp. Lib. del 

Peru, paginas 460 y siguientes) nos ofrece un paralelo entre SAN 

Martin y BoLtivark que reconoce la superioridad militar y civil del 

primero, sin mengua dela reputacién general del segundo. 

«BOLIVAR, dice, tenia las cualidades que ejercen mayor imperio en 

«el espiritu popular, al revés de San Martin, que solo podia ejercer- — 

«las, en los que eran capaces de darse cuenta de la eficacia de sus me- 

dios silenciosos. 

«En este sentido, era San Martin mas hombre de gobierno y aquél, 

«mas poderoso caudillo para una democracia agitada» (paj. 461). 

A-este elojio civil, que realza la superioridad de SAN MARTIN, agrega 

un concepto militar no menos elevado. BoLivar era un genio impro- 

visador en el campo de las batalla. San Marrin las calculaba y ga- 

naba previamente en el gabinete. (Pag. 461). 

Ocho afios despues, en la segunda parte de sus narraciones, el dis- 

tinguido autor, rehace su paralelo entre San Martiny BoLivar para 

modificar sus conclusiones de 1889. «Hay pues, dice, en SAN MARTIN; © 
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«un hombre superior, el general extratégico de Chacabuco; pero en 

«BOLIVAR hay dos, el revolucionario incansable de diez aflos que cae 

«i levanta en los campos de batalla i el general que decide la gue- 

<tra por medio de movimientos estratégicos geniales.» 

¢Ha querido elautor limitar los méritos de San MARTIN 4 una 6 mas 

victorias ganadas? Ello es, 4 menudo, un accidente de la guerra. 

Aunque decisiva, su general ocupard siempre el rango del soldado 

de fila, instrumento de los genios superiores que presiden la suerte 

de las naciones y de los ejércitos, 6 que las crean entregdndoles la 

libertad civil y la Independencia politica, comolo hiciera San Martin 

en Chile y en el Pert, y por incidencia en la Argentina, Bolivia, Pa- 

_ taguay yel Uruguay. ‘Es San MarTIN un LIBERTADOR O un lugar te- 

niente afortunado en los campos de batalla? 

No refuto. Repito que no es esta la oportunidad de hacerlo. Sefialo 

las vacilaciones del autoren el curso de una obra notable. El mismo 

las confirma. « Lo repetimos: mientras esa horano llegue, creemos an- 

<cipado todo juicio sobre tal 6 cual aspecto de su inteligencia en 6r- 
Zz r 

«den 4 la guerra 6 4 la administfacion. El buril de lacritica histérica 

«no ha trazado atin su retrato definitivo.» (Olt: Camp. etc. 394.) 

La América del Sur, tiene deberes igualmente elevados paralaglo- 

ria de San Martin y para la de Botivar. Ambos nombres son sa- . 

grados para las generaciones actuales y venideras. El elocuente pa- 

ralelo de VicuNA MACKENNA Sobre los dos capitanes, verdadero pedes- 

tal de la estatua de San Martin en la Alameda de Santiago, no ha 

Sido atin excedido,ni en brillo literario, ni en intensidad de ideas, ni 

en el fervor con que honra 4 las dos grandes figuras de la Epopeya 

Hispano-Americana. 

El general Mirre, siguiendo algunos de los puntos de vista de aquel 

fecundo escritor chileno, escribid un juicio que ha sido. diversa- 

mente considerado. No obstante, es una pagina sensata y de trascen- 

dencia internacional Sud Americana, porque ni en el Plata, ni en el 

Orinoco, pueden ser indiferentes los pueblos 4 la integridad de la 

gloria de sus LIBERTADORES. , 

« La grandeza de SAN’ Martin» decia, el general MITRE al se- 

hor BuLNES en la carta citada, <consiste en su obra internacional 

y laidea de ensanchar los frutos de la revoluci6n americanay determi- 

nar la de losnuevos vecinos independientes formulando un vasto plan 

de campafia Continental, le debe suinmutabilidad, como Ud. lo dice 

—Por eso el juicio postumo de lasnaciones que él fund6é 6 que contri- 

buyo a fundar, ser4 el complemento necesario de esa grandeza.—Chile 

ha iluminado su granfigura y Ud. la complementa del punto de vista 

chileno, con documentos nuevos en una de sus: faces internacionales, 

resultado fecundo y glorioso de la gran alianza chileno-argentina, la 
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primera en América y la Unica que en el curso de la revolucién por 

la independencia dié resultados duraderos». 

«La obra internacional de San Martin, como representante de la 

hegemonia argentina en América, primero, y de la chileno-argentina 

después, le ha sobrevivido.—Las naciones por él libertadas 6 funda- 

das, se han constituido segin su  espontaneidad, con arreglo al plan 

pacifico de que era el campeén.—La obra internacional de BoLivar 

ha desaparecido, y ni su obra nacional de Colombia le ha sobrevivido, 

sin embargo de ser BOLIVAR mas grande en un sentido y haber teni- 

do la gloria de coronar con el triunfo por él preparado, la gran lu- 

eha en pro de la Independencia Sud-Americana» 

«Esto hara que cada dia se agrande mas la figura del libertador del 

Sud, y que 4 medida que pase el tiempo, su personalidadseimponga, 

como Ud. lo dice en su carta, 4 la historia de buena fé, como un tipo 

de virtudes grandes y fecundas.» 

Las precedentes observaciones, tan sinceras como el libro que las 

inspira, no amengtian la grata y provechosa impresi6n que su lectura 

me ha causado. Las obras del sefior BuLNES, 4 la vez que 4 Chile, 

pertenece y honran a Hispano-América pon la amplitud y profundidad 

de su desarrollo. 

E. S. ZEBALLOS. 

(Continuarda.) 

=e See aebat ei 



El Instituto Geografico Argentino 

LEGISLATURA DE LA PROVINGIA DE BUENOS AIRES 

Sin mira alguna de lucro, puesto que se fijé el precio de costo, el 

Instituto ofrecié 4 la Provincia, para llenar una sentida necesidad en la 

administracion publica, en los establecimientos. de educacién, un numero 

de ejemplares de su mapa. La Legislatura tom6d en consideracién el 

asunto, habiendole prestado su sancidn el H. Senado por unanimidad 

- y sin discusién; Ilegado 4 la Camara ce Diputados, el diputado ingeniero 

Orlando Williams, hizo mocion de preferenciaen los términos elocuentes 

que publicamos 4 continuacidn. 

SENoR WILLIAMS—Pido la palabra. 

Voy adabandonar por unmomento la norma de conducta que me ha- 

bia trazado, de no hacer mocién alguna de preferencia, infringiéndola 

en el presente caso, como una distinguida excepcion, 4 favor del asunto 

que acaba de leerse y que viene en revisi6n del Honorable Senado 

Solicito, pues, el consentimiento de la H. C. para que él sea tratado 

preferentemente en el 6rden que le corresponda. 

Son dos las razones, en que fundo esta mocion: 

Considero en primer término, sefior presidente, que es deber de los 

poderes publicos, propender al desarrollo de las ciencias y al progreso 

de las corporaciones que las cultivan, que existen siempre en el seno 

de los pueblos, para honor y honra suya. Y la ilustrada Camara pe- 

-netrada de la verdad de esta expresién, debiera sancionar favorable- 

mente este asunto, pues asi ella constribuiria por los medios que 

‘tiene 4 su alcance, 4 favorecer la marcha y el progreso del Instituto 

Geografico Argentino. : 

Esta institucién bien lo merece, sefior Presidente, es ella uno de los 

altos cuerpos cientificos que posee la Reptblica. 

i 
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Meritorios son los trabajos, esfuerzos y sacrificios hechos 4 objeto 

de explorar y conocer el pais, y estos trabajos en favor de la ciencia 

geografica, han repercutido hasta en el extranjero. 

Alntmero de treinta alcanzan las expediciones organizadas por st ex- 

clusivo esfuerzo, y que hansido dirijidas 4 los estremos mas opuestos 

de la Reptiblica. En estos momentos prepara una nueva 4 las tierras 

de Graham, y no hace tres dias, que desprendia una al rio Pilco- 

mayo. : | : 
No creo necesario extenderme en mayores consideraciones sobre 

tan util corporacién; bastame agregar que entre las numerosas pu- 

blicaciones que ha dado 4 luz, se encuentra el mapa general de la Re- 

publica, de que se acaba de dar cuenta. 

Por otra parte si la Provincia adquiriese en compra los ejemplares de 

este mapa, que le cede el Instituto Geogrdafico Argentino al precio de 

costo, obtendria un real beneficio, puesto que necesario € indispen- 

sable es, dia mds 6 menos, proveer 4 las numerosas escuelas del Es- 

tado, que actualmente carecen de un mapa de la Reptblica, y aun 4 

aquellas que io tengan, de uno que esté prestigiado por una firma 

autorizada como en el presente caso. 

De manera pues, que en esta adquisicién los beneficios son recipro- 

cos y de verdadera utilidad. 
Por estas sencillas consideraciones hago mocién, pues, para que 

este asunto sea tratado con preferencia. 

(La moci6n fué sancionada por votaciOn casi undanime). 



EL DR. JUAN VALENTIN: 

Dos memorables acontecimientos para la colectividad cientifica ar- 

gentina han venido a senalar luctuosamente el afio que fenece, y son 

mayormente dolorosos estos hechos ee las circunstancias trdajicas 

en que se han producido. 

Juan Valentin y Ramon Lista, Sordrendidee: por la muerte en mitad 

del camino, cuando las esperanzas se cifraban sonrientes en sus es- 

fuerzos, simbolizan dos iniciativas fracasadas bratalmente y son ejem- 

plos de esa simple grandeza cuyo marco es la fatalidad. 

Todos hemos conocido 4 Juan Valentin, el modesto y sSabio gedélo- 

go, tan prematuramente arrebatado al mundo de las ideas. Su nombre 

quedara ligado 4 la ciencia argentina por legitimos titulos. En los cor- 

tos afios de su residencia en la Republica habia realizado una obra se- 

ria cuya importancia le conquistara renombre. 

Venido en 1894 4 nuestro pais, llamado por el Museo de la Plata, se 

habia dedicado con ahinco 4 los estudios geolégicos en la Reputblica, 

tarea que podia emprender con éxito el laureado de la Universidad de 

Estrasburgo. 

En el mismo afio salia 4 luz su primer trabajo entrée nosotros sobre 

las Szerras de Olavarria y del Azul, obra que fué bien pronto seguida 

de los numerosos estudios que indicamos 4 continuacién: 

Informe sobre una excursion efectuada en la provincia de San 

Luis en los meses de Septiembre y Octubre de 1894, Revista del Mu- 

seo de La Plata. tomo VII. 1895. 

Los criaderos deespato fluor de San Roque en la provincia de Cordoba. 

«Anales del Museo Nacional de Buenos Aires» tomo IV (Ser. 2. tomo 1) 1895. 

Bettrag zur geologischen Kenntniss der Sierren von Olavarria und 

Azul (Provinz Buenos Aires) Bericht tiber die Senckenbergische Na- 

_turforschende Gesellschaft in Frankfurt a. M.—Frankfurt a. M. 1895, 

Ueber das Flusspathvorkommen von San Roque tn dev Argentt- 

nische Proving Cordoba. Zeitschrift fiir praktische Geologie Marzo 

de 1896.—Berlin 1896. 

Comunicaciones geolégicas y mineras delas provincias de Salta 

Jujuy. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, tomo V (Ser. 2 

tomo II) 1896. 
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Ein Ausflug nach dem Paramillo de Uspallata. Bericht tiber die 

Senckenbergische Naturforschende Gcsellschaft in Frankfurt a. M. 
Frankfurt a. M. 1896. . 

Uebereinige Lagerstitien dev argentinischen Proving San Luts. 

Berg-und Huetenmaennische Zeitung afio LV, ntmeros 23 y 97. 1896. 

Noticia preliminar sobre un yacimtento de conchillas en el ce- 

menterio de Lomas de Zamora. Anales del Museo Nacional de Bue- 

nos. Aires (tomo V Ser. 2), t. If 1897. 

Bosquejo Geoldgico de la Argentina (articulo Gea de la 3.* edicién 

del «Diccionario Geografico» de F. Latzina) Buenos Aires 1897. 

Sobre dos hallazgos de fosiles en la Pampa Argentina. «Anales de 

la Sociedad Cientifica Argentina» tomo XLIV Buenos Aires 1897, 

Indice General de los Anales de la Sociedad Ctentifica Argentina; 

(tomos 14 XL inclusive) Buenos Aires, 1897. 

Ultimamente, designado por el Museo Nacional, de cuya seccién de 

Geologia era gefe, se hallaba en el Chubut entregado 4 sus investiga- 

ciones favoritas y reuniendo colecciones parael mismo establecimiento. 

Desde Rawson, Trelew y Cabo Raso habia dirigido cartas que de- 

muestran cudn satisfactoria erala marcha de la expedicién, cuyos 

primeros resultados fueron el envio de numerosas piezas minerales, 

depositadas hoy enel Museo Nacional. Todo auguraba un exito: los 

trabajos emprendidos, las observaciones realizadas, daban ya la clave 

de interesantes problemas; habia la seguridad deuna coniribuci6n im- 

portante para la geologia de la Patagonia..... Vana esperanzal 

La noticia de su muerte, acaecidael 10 de Diciembre y conocida de 

golpe, vino 4 esparcir la consternacién en el seno de sus amigos. Se 

ignoraban todavia los pormenores, pero muy luego las noticias se 

multiplicaron. Vino 4 saberse por fin, que el malogrado sabio habia 

perecido victima de su entusiasmo por ese estudio al que consagrara 

Su existencia. El desmoronamiento de una barranca, cuyos fosiles y 

minerales atrajeran su atenciOn, le habia arrastrado en su caida desde 

una altura de cuarenta metros, y allile encontr6, inanimado ya, envuelto 

en sangre, el ayudante que lo acompafiara hasta entonces. 

Sus restos descansan en Rawson, en la Capital de ese territorio del 

Chubut, por cuyo progreso ha rendido la vida, y que de hoy en mas 

debe contarle entre sus servidores ilustres. 

Pobre Valentin! Era nuestro amigo y nuestro consocio. Era un tra- 

bajador modelo, un hombre sano y afable, que deja alla en Francfurt, 

la ciudad de sus primeros triunfos cientificos, una esposa, hijos peque- 

flos, y aqui, en esta reptiblica que am6 con desinterés, numerosos ad- 

miradores que guardardn piadosamente el culto de su memoria. 

C. CorRREA LUNA. 
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