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Es un hecho lamentablemente comprobado, que a  medida 
que e l  hombre c iv i l i zado  va incorporando nuevas porciones de 
t e r r i t o r i o s  a  l a  explotación económica de una masa humana en 
constante aumento y búsqueda de nuevos espacios v i t a l e s ,  l a s  
especies natura les  tanto  vegetales como animales que habitan 
e s tos  espacios,  y que por l o  general han demorado miles de años 
en evolucionar hasta formar comunidades b io t íp i cas  e s t ab les ,  van 
desapareciendo en una proporción que no guarda relación con l a s  
exigencias que hasta entonces l e s  había estado imponiendo su 
medio. 

Hechos que i l u s t r e n  e s t a  s i tuac ión  s o n  innumerables, 
pero quizás e l  que más gravi tac ión ha tenido en l a  ac tual idad,  
es l a  disminución de l o s  espacios boscosos y  l a s  se lvas ;  l a  t a l a  
indiscriminada y e l  desmonte completo de grandes áreas  f i togeo- 
g rá f i cas ,  acarrean e l  f i n  de l a s  especies animales, disminución 
de l a  humedad ambiental y de l a s  precipi tac iones ,  erosión i r r e -  
ve r s ib le ,  e t c -  E l  usufructo indiscriminado de l o s  recursos 
f o r e s t a l e s  pone en jaque l a  supervivencia de numerosas especies 
vegetales y  animales, y l o  que es más doloroso de l a s  últimas 
comunidades indígenas,  que habitan en zonas de l a  amazonia 
Perú-Brasileña, en e l  Noreste Venezolano, en e l  Este Ecuatoriano, 
en l a  Guyana Británica;  en donde l a  explotación de l a  Selva y l a  
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penetración de caminos han ido acorralando cada vez más grupos 
como l o s  T u p í ,  Botocudos, Purí, Goajiros, Nambiguaras, e t c -  

Es u n  r iesgo c i e r t o  y permanente e l  que corren e s t a s  
comunidades; no pueden enfrentarse  a l  avance de l a  maquinaria 
pesada que va desmontando grandes porciones de l a  se lva ,  en 
busca del  beneficio económico dado por l a  indus t r i a  de elabora- 
ción de madera y pulpa vegetal;  elementos esencia les  para s a t i s -  
f ace r  una creciente  demanda de viviendas y papel, A e s t a  s i tua -  
ción s e  debe sumar l a  incorporación d i a r i a  de t e r r enos  se lvá t i -  
cos a l a  ag r i cu l tu ra  por medio de l a  quema o roce del  te r reno;  
no s e r í a  raro  que dentro de 40 Ó 50 años, e s tos  grupos const i tu-  
yan t an  só lo  un recuerdo, y su descendencia forzosamente trans- 
cul turada ,  convertida en una t r i s t e  car ica tura  que perdió una 
herencia que l e  tomó 40.000 años de recepciones, i r r ad iac iones  
y adaptaciones a l ' sue lo  americano, 

Queda en manos del hombre blanco; de l o s  gobiernos, 
l a  protección de e s t o s  grupos r e l i c t o s  y l o s  ambientes que l e s  
permitan seguir  manteniendo sus usos y costumbres mi lenar ias ,  
mediante una legis lac ión adecuada que tienda a l a  explotación 
racional de l a s  se lvas ,  y a  l a  mantención de grandes á reas  
in tocables ;  só lo  a s í  s e rá  posible que l a  e tnograf ía ,  l a  l ingÜis- 
t i c a ,  l a  antropología cu l tu ra l ,  l a  arqueología, nos ayuden a 
comprender a respetar  y a  va lor izar  en su jus ta  dimensión nues- 
t ro  r i co  componente Indígena. 

1, LA ENTREGA DE TIERRAS EH EL TERRITORIO DE COLONIZACION DE 
MAGALLANES, COMO U# FACTOR DE EXTINCIOH SELKRAM, 

Hasta hace 80 años a t r á s  l a  Raza Selknam cons t i tu í a  
uno de l o s  grupos indígenas marginales más in t e resan tes  para 
l o s  estudiosos;  reunían condiciones que no podrían volver a 
r epe t i r se  o mantenerse, en fechas tan cercanas a nuestro presen- 
t e .  Esta e t n i a  había estado conservando en forma sorprendente- 
mente pura, sus usos cu l tu ra l e s  ances t ra les ;  más aún sólo e l l o s  
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eran l a  respuesta v iv iente  a  muchas in ter rogantes  que s e  tenían  
con respecto a l  sent ido (d i rección) ,  antiguedad, y extracción 
é tn ica  del  poblamiento americano; Los Selknam provenían de una 
de l a s  ramas más ant iguas  de penetración a l  continente,  que 
tardó en t re  12 a  15 m i l  años, en l l e g a r  a l  extremo Sur de Améri- 
ca. 

Hoy, en 1986, e l  Único contacto posible con e l l o s ,  s e  
puede es tablecer  en l o s  museos; e s  aquí donde por medio de 
exposiciones s e  t r a t a  de recrear  un patrimonio tan desaprensivz- 
mente perdido. Hoy sólo  son objeto de es tudio  d i r ec to  sus res tos ,  
por lo  que l a  arqueología t i e n e  l a  primera prioridad en l a  
in terpre tac ión de algunos s i t i o s  importantes, como nMarazzi", en 
Tierra del  Fuego. 

Hasta e l  año de 1880 l a  población Selknam s e  mantuvo 
naturalmente protegida en su t e r r i t o r i o  de l a  "Gran I s l a  de l o s  
Fuegos", l i b r e  de l o s  contagios,  raptos,  y  matanzas que su f r í an  
Yamanas y Kawésqar, desde l o s  d í a s  de l a  expedición "Ladril leron,  
Su número s e  mantenía e s t ab le ,  grac ias  a l  escaso i n t e r é s  que 
t i e n e  e l  hombre c iv i l i zado  por penetrar l a  I s l a -  No serán por 
t an to ,  l o s  Siglos XVI, XVII, XVIII, y  más aún, hasta e l  segundo 
t e r c i o  del  Siglo XIX, donde es t a rá  presente e l  pe l igro  de extin- 
ción; l a  t r ág ica  caída demográfica vendrá a  desa r ro l l a r se  en un 
muy cor to  período de tiempo, en un  lapso de apenas 20 años, 
comprendidos en t re  1880 y 1900, durante e l  cual l a  Raza Ona 
pasará de s e r  un grupo "De c a s i  4 m i l  individuos1' ( l ) ,  que 
ocupaban un  t e r r i t o r i o  de c a s i  3 millones de hectáreas (corres- 
pondiente a  l a  par te  Chilena de l a  Tierra del  Fuego), a  "menos 
de 350 individuosll(2), en 1909, despojados completamente de su 
t i e r r a  ¿qué fue l o  que pasó, cuáles son l a s  razones para tan 
lamentable desas t re  é tn ico ,  cómo pudieron desaparecer, por l o  
menos 1500 indígenas Selknam, de l a  par te  Chilena, de Tierra del 
Fuego? 

Es absolutamente evidente,  que l a s  causas no pueden 
haber s ido natura les ,  e l  grupo Ona venía manteniéndose en equi l i -  
br io  con su medio natura l  desde hacía 6 m i l  años, obteniendo 
.Óptimos resul tados;  l a  prueba era su misma exis tencia .  
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La causa pr incipal  y  de mayor peso, ent re  l o s  f ac to res  
que provocan l a  extinción Selknam l a  tenemos dada por l a  entrega 
s is temát ica  de l o s  t e r r i t o r i o s  del  pa ís  Selknam, a  l a  explota- 
ción ganadera (ovina) extensiva; sin contar con una l eg i s l ac ión  
apropiada que regulara l a  enajenación de l a s  t i e r r a s  f i s c a l e s ,  
en e l  " t e r r i t o r i o  de colonización de Magallanes". 

Este t e r r i t o r i o  abarcaba, e l  Norte e l  para le lo  
47Q Lat-Sur, que pasaba por l a  península de 3 montes; por e l  
Oeste e l  Océano Pacífico;  por e l  Sur s e  extiende hasta e l  Cabo 
de Hornos, y  a l  Oriente queda l a  l í nea  d iv i so r i a  con l a  Repúbli- 
ca Argentina; comprendiendo en t o t a l  u n  área aproximada de 
190.000. km2n (3)- 

Todo es t e  inmenso t e r r i t o r i o  no formaba par te  del  
régimen regular de l a  República, por l o  que l a  t i e r r a  era ocupa- 
da de acuerdo a  c r i t e r i o s  muy variables.  De hecho toda l a  t i e r r a  
del Fuego Chilena era un  t e r r i t o r i o  Fiscal ,  que no  podría se r  
enajenada, ni 'vendido en forma alguna. 

La Raza Selknam, a l  igual  que muchas o t r a s  t r i b u s  
nómades, dependía exclusivamente de l a  t i e r r a  que habitaba para 
s u b s i s t i r ,  siendo grupos cazadores de a  pie d i f íc i lmente  habrían 
podido reo r i en ta r  su Wodus Vivendi", hacia e l  cu l t ivo  por 
ejemplo, en un  periodo de apenas 20 años, n o  podían abandonar 
sus cotos de caza ances t ra les ,  en donde s e  encontraba e l  Huana- 
co, base de su die ta ;  e l  poseer u n  t e r r i t o r i o  de acuerdo a  sus 
necesidades a l iment ic ias  era algo simplemente v i t a l ,  l a  pérdida 
del  mismo s igni f icaba  l a  muerte. 

Aunque para e l  año 1885, ya ex i s t í an  algunos preceden- 
t e s  en cuanto a  una legis lac ión que protegiera l a s  t i e r r a s  de 
Indígenas, e s t a  no era extensiva a  l a  Tierra del Fuego, ya que 
l a  gran I s l a  no era parte del régimen regular de l a  República; 
sólo s e  vieron favorecidos por e s t a s  Leyes (4-VIII-1874 y 20-I- 
1883). Las comunidades que vivían en reservación,  a l  Norte de 
l a  I s l a  de Chiloé, especialmente e l  pueblo Mapuche. Cuando l a  

. l eg i s l ac ión  que protegía l a  propiedad India s e  hizo extensiva a  
l a  Tierra del Fuego (11-1-1893), es ta  ya había sido entregada 
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mediante 4 Decretos Supremos, a p a r t i r  de 1883, y hasta 1890; 
por l o  que, en cuanto a l o s  beneficios práct icos  que pudo s igni -  
f i c a r  para e l  pa ís  Selknam, es tos  fueron nulos, ya que no e x i s t í a  
una delimitación precisa  de l o s  t e r r i t o r i o s  Onas, por su Nomadis- 
mo t r ad ic iona l ,  s e  decía que l o s  Indios habitaban: "entre l a s  
leñaduras a l  Sur de l a  Bahía i n ú t i l t r ,  o s e  dice rTLos t e r r i t o r i o s  
Indios de l a  Región de Boquerónu, e t c -  Todos l o s  mineros, estan- 
c i e ros  y aventureros,  que s e  radicaron en Tierra  del Fuego en 
e s tos  años, sabían perfectamente que l o s  Onas ocupaban toda l a  
región Centro y Noroeste de l a  Gran I s l a ,  pero en realidad nadie 
podía, n i  l e  in teresaba  e l  precisar  l o s  l ími t e s  de l a  t i e r r a  
India- 

Veamos a continuación como debía ocuparse de "acuerdo 
a DerechofT, l a  t i e r r a  Fiscal  en Magallanes (ent re  1845 y 1902); 
y como ocurr ió  nde hecho" su ocupación, causando en de f in i t iva  
l a  desaparición del  pa ís  Selknam. 

1, La situación Legal de l a  Tierra entregada. 

E l  proceso de enajenación de l a  Tierra Fiscal  en 
Magallanes, puede expl icarse  a t r avés  de un  número no muy grande 
de Leyes expedidas a t r avés  del Ministerio de Relaciones Exterio- 
r e s ,  Culto y Colonización, e l l a s  son: 

1.1- La Ley sobre ter renos  baldíos del  18 de noviembre 
de 1845, 

Esta Ley daba grandes f ac i l idades  para el- es tablec i -  
miento de Colonias de "natura les  y ext ranjerosn que quisieran 
e j e r c e r  alguna indus t r i a  Útil, "En un t o t a l  de 6000 cuadras que 
hay en e l  estado de ter renos  baldíosn (5)- En su a r t í c u l o  28 
es tablece  que s e  concedan 12 cuadras más, por cada h i jo  varón 
mayor de 10 años, en l o s  ter renos  que hay a l  Sur del  Bío-Bío. 

En su a r t í c u l o  6 Q  especi f ica  que l a s  colonias estable- 
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c i d a s  e n t r e  e l  Río-Bío y e l  Cabo de Hornos, no paguen por  e l  
té rm ino  de 20 años, c o n t r i b u c i o n e s  de diezmo, c a t a s t r o ,  a lcaba-  
l a ,  n i  pa ten te -  Los r e s u l t a d o s  de es ta  Ley, para fomentar l a  
c o l o n i z a c i ó n  en Magallanes, f u e r o n  mínimos, s ó l o  podemos d e c i r  
que se funda a p a r t i r  de e s t a  fecha, f u e r t e  Bulnes, y Punta 
Arenas, como Únicos enc laves en l a  zona d e l  est recho.  

, 

1.2- Ley de Co lon izac ión  d e l  9 de Enero de 1851. 

Esta Ley c o n s i s t í a  en un a r t í c u l o  Único, que a u t o r i z a -  
ba a l  P res iden te  de l a  Repúbl ica, para que d i s p u s i e r a  de l o s  
t e r r e n o s  b a l d í o s  necesar ios  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de Colonias,  
b a j o  l a s  bases p r e s c r i t a s  por  l a  Ley d e l  18  de noviembre de 
1845. Es d e c i r  que e s t a  normat i va  s ó l o  estaba r a t i f i c a n d o  e l  es- 
f u e r z o  hecho para p o b l a r  l a s  t i e r r a s  f i s c a l e s  que estaban vacan- 
tes. 

1.3- Ley d e l  2 de Dic iembre de 1867: 

Fue d i c t a d a  especialmente para l a  c o l o n i z a c i ó n  de 
Magal lanes, y contempla: "Una e x t e n s i ó n  de t i e r r a  de 25 hectá-  
reas a l  Padre, y  1 2  hectáreas más p o r  cada h i j o  varón, mayor de 
14 años, con un v a l o r  p o r  hectárea de 5 centavos ( a r t í c u l o  2 ~ ) ,  
a s i s t e n c i a  de s e m i l l a s ,  clavos, t a b l a s ,  a s i s t e n c i a  de médico y 
escuelas g r a t u i t a s  ( A r t i c u l o  7Q). 

También e s t i p u l a  que e l  Colono debe es tab lecerse  como 
máximo, a l o s  6 meses s i g u i e n t e s  de su l l e g a d a  a l  t e r r e n o ,  de 
l o  c o n t r a r i o  p i e r d e  su derecho- Del mismo modo se p i e r d e  l a  
propiedad s i  den t ro  de un p lazo  de 3 años no se e fec túan  t raba-  
j o s  de  c i e r r o  y c u l t i v o  ( ~ r t i c u l o s  3Q, 4Q, 5Q). 

1 -4 .  Ley d e l  4 de Agosto de 1874: 

Es g r a v i t a n t e  en e l  s e n t i d o  que p r o h i b e  l a  enajenación 
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de t i e r r a s  i n d í g e n a s ,  e n t r e  e l  r í o  Malleco y  l a  p rov inc ia  de 
Valdivia .  

En su a r t i c u l o  6 Q  s e ñ a l a  que: "Se prohibe a l o s  p a r t i -  
c u l a r e s  l a  a d q u i s i c i ó n  por c u a l q u i e r  medio de t e r r e n o s  de ind í -  
genas den t ro  de l o s  l í m i t e s  s i g u i e n t e s :  por e l  Norte e l  r í o  
Malleco, y  por e l  Sur e l  l í m i t e  que separa  a l  Departamento de 
Imper ia l ,  de l a  p r o v i n c i a  de Valdivian(6) .  

Cons t i tuye  u n  p recedente  v a l i o s o ,  d e n t r o  de l a  l e g i s -  
l a c i ó n  de t i e r r a s ,  ya que por l o  menos en e l  caso d e l  pueblo 
mapuche, s e  busca p r o t e g e r  l a  p rop iedad  I n d i a  a  t r a v é s  de una 
normativa e x a c t a  y  p r e c i s a .  

1.5. Ley d e l  2 0 ' d e  Enero de 1883: 

Esta Ley ~ r o r r o g ó  por 1 0  años,  a  c o n t a r  de l a  fecha  de 
su promulgación, l a  p r o h i b i c i ó n  de enajenar '  t e r r i t o r i o s  Indíge-  
n a s ,  en l o s  l í m i t e s  seña lados  por l a  Ley d e l  4  de Agosto de 
1874,  indicando que: "Se prohibe a d q u i r i r  t e r r e n o s  de Ind ígenas  
de acuerdo a  l o  e s t i p u l a d o  en e l  a r t í c u l o  6Q de l a  Ley de 4-VIII- 
1874. Se e x t i e n d e  además dicho a r t í c u l o ,  a  l a s  h i p o t e c a s ,  a n t i é -  
r e s i s ,  a r r i e n d o ,  o  c u a l q u i e r  o t r o  c o n t r a t o ,  en v i r t u d  d e l  c u a l  
s e  p r i v e  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e ,  a  a q u e l l o s ,  de l a  t e n e n c i a  o  
posesión d e l  t e r r e n o ;  aún cuando e l  indígena o  l a  reducción a  
quien pertenezcan tengan r e g i s t r a d o s  sus t í t u l o s  de Dominio o  
propiedad". 

Vemos a s í  que l a  normativa e x i s t e n t e  s ó l o  contemplaba 
l a  p ro tecc ión  de l a  t i e r r a  ind ígena ,  en a q u e l l a s  comunidzdes 
s e d e n t a r i z a d a s  y  que poseían un t e r r i t o r i o  predeterminado e  
i d e n t i f i c a b l e .  No e x i s t í a  una Ley d e s t i n a d a  a  p ro teger  e l  t e r r i -  
t o r i o  Selknam de l a  T ie r ra  d e l  Fuego, ya que no s e  reconocían n i  
s i q u i e r a  consue tud inar iamente ,  l o s  Derechos de l o s  grupos fami- 
l i a r e s  Onas, a  ocupar en forma Nómade l a  zona Centro-Oeste de 
T i e r r a  d e l  fuego. 
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La Ley del 20 de Enero de 1883, sin embargo, fue l a  
base para una s iguiente ;  y que estaba a l  menos en t e o r í a  des t i -  
nada a proteger l a  propiedad indígena en e l  t e r r i t o r i o  de Maga- 
l lanes , ,e l la  fue l a  del  11 de Enero de 1893, norma que d i scu t i -  
remos pronto, por ahora sólo digamos que su acción en Tierra 
del Fuego, fue  nula y t a r d í a ,  debido a l a  forma en que a p a r t i r  
de 1883, s e  entregó e l  " t e r r i t o r i o  de colonización de Magalla- 
nesTr . 

1-6, Los remates de arriendo de 1883 y 1884: 

Una vez que en 1878 surge e l  i n t e r é s  por i n i c i a r  l a  
explotación pecuaria, de l o s  ter renos  f i s c a l e s  de Magallanes; 
(dentro de e l l o s  s e  hallaba e l  pa ís  Selknam) será  e l  problema 
de l a  posesión l ega l  de l a  Tierra,  e l  mayor obstáculo a que se  
tengan que enfrentar  l a s  compañías ganaderas en formación. 

Es e l  Gobernador do1 t e r r i t o r i o  de Magallanes e l  
encargado de entregar l o s  l o t e s  de ter renos ,  en l a  Patagonia y 
Tierra del  Fuego; y a  p a r t i r  de 7895 nadie más que 61 e s t a rá  
facultado para entregar l a  Tierra,  de acuerdo a l  s iguiente  
Decre t0 :~~5  de Marzo de 1895: teniendo presente l a  imposibilidad 
en que s e  encuentra l a  Inspección General de Tierras  y Coloniza- 
ción, para dar debido cumplimiento a l  Decreto Supremo del  12 de 
Septiembre de 1894, en l a  parte que extiende l a  acción de dicha 
of ic ina  hasta e l  t e r r i t o r i o  de Magallanes y considerando que 
mientras aquel sea considerado t e r r i t o r i o  de Colonización, y no 
haya entrado a formar par te  del régimen regular de l a  República, 
hay conveniencia en que sea e l  Gobernador de Magallanes e l  
encargado de administrar  l a s  t i e r r a s  f i s c a l e s  de esa región, y 
de dar cumplimiento a todas l a s  medidas que diere  e l  Ministerio 
de Colonización. Tómese razón, comuníquese, y publíquese. Montt. 
Luis Barros Borgoñon(7). Así a p a r t i r  de 1895, u n  Decreto Supre- 
mo permitirá -2 l a  Gobernación entregar l a  t i e r r a  Magallánica 
bajo t í t u l o s  como: "Concesión provisoriar1(8),  rlPermiso proviso- 
r io  de ocupaciÓnn(9), e tc .  Este t i po  de tenencia que no implica 
un  t í t u l o  efec t ivo de propiedad, perjudicó directamente a lo s  
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g r u p o s  Selknam que h a b i t a b a n  en l a  zona de P o r v e n i r ;  l a  f u n d a c i ó n  
de e s t a  c i u d a d ,  a l e n t a d a  p o r  l a  fo rma de t e n e n c i a  ya mencionada, 
a t r a j o  g r a n  c a n t i d a d  de p o b l a c i ó n  b l a n c a  a  l a  zona Noroes te  de 
T i e r r a  d e l  Fuego, que buscaba e s t a b l e c e r s e  con  pequeños empor ios ,  
p a r a  s u r t i r  a  l o s  m i n e r o s  de l a  zona de Boquerón, o  p a r a  c r i a r  
ganado en menor esca la ;  l o s  I n d i o s  ráp idamen te  a p r e n d i e r o n  a  
t emer  y  a  d e s c o n f i a r  d e l  b l a n c o -  

En 1883 e l  mayor p rob lema  e r a  que l a  gnan I s l a ,  en s u  
c a l i d a d  de t e r r e n o  f i s c a l ,  no  p o d r í a  s e r  v e n d i d o  o  enajenado, 
p e r t e n e c í a  a l  Es tado de C h i l e .  ¿Cómo pode r  en tonces  i d e a r  y 
c o o r d i n a r  un s i s t e m a  que e n t r e g a r a  l a  t i e r r a  de hecho, a  un 
p r o p i e t a r i o  que en de recho  no e s t a b a  f a c u l t a d o  p a r a  p o s e e r l a ?  

Fue g r a c i a s  a l  Gobernador don F r a n c i s c o  Sampaio, que 
e s t a  s i t u a c i ó n  s e  s o l u c i o n ó  a l  menos en p a r t e .  E n t r e g ó  l a  t i e r r a  
b a j o  e l  t í t u l o  de "Remate de A r r i endon ,  e s t o  no i m p l i c a b a  p r o p i e -  
dad, t a n  s ó l o  t e n e n c i a  p o r  un p e r í o d o  de te rm inado  de t i empo .  De 
acue rdo  a  e s t o s  rema tes  l o s  e s t a n c i e r o s :  "Debían paga r  una c a n t i -  
dad dada p o r  l o s  c i n c o  p r i m e r o s  años, c a n t i d a d  que s e  d u p l i c a  
e x p i r a d o  e s t e  p l a z o ,  y a s í  va aumentando cada q u i n q u e n i o ~ ( l 0 ) .  

Por  l o  t a n t o  a  p a r t i r  de 1884 l a  T i e r r a  d e l  Fuego 
p o d r á  s e r  ocupada b a j o  flarriendoll, t empora lmen te  ( m i e n t r a s  d u r e  
e l  c o n t r a t o ) .  

No o b s t a n t e  l o  f á c i l  que p a r e c e r í a  a l  o b t e n e r  l o t e s ,  
de a c u e r d o - a  e s t o s  t í t u l o s ;  no  f u e  deb ido  a l  c r i t e r i o  de " remate  
de arr iendo1!,  que l a  g a n a d e r í a  o v i n a  s e  d e s a r r o l l ó  en l a  T i e r r a  
d e l  Fuego. La ocupac ión  p r o g r e s i v a  d e l  p a í s  Selknam, y  e l  conse- 
c u e n t e  choque m o r t a l  e n t r e  e l  I n d i o  y l o s  empleados de l a s  compa- 

z n i a s  ganaderas ,  s e  d e b i ó  a  que l o s  l o t e s  de t e r r e n o s  f u e r o n  
e n t r e g a d o s  med ian te  D e c r e t o s  Supremos que no c o n s i d e r a b a n  l a  
r e s e r v a  de c i e r t a s  zonas de l a  Gran I s l a ;  i n t o c a b l e s ,  l i b r e s  de 
l a  masa ganadera (como l o  h a b í a  p r o p u e s t o  e l  Gobernador Manuel  
S e ñ o r e t  en 1896). E s t o s  D e c r e t o s  Supremos, c o n c e d i e r o n  un  t o t a l  
de 1.497-000 h e c t á r e a s ,  a  4  compañías ganaderas, e n t r e  l o s  años 
de 1883 y 1890 -  
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1-7.  T i e r r a  d e l  Fuego: su  e n t r e g a  med ian te  Dec re tos  Supremos. 

De l o s  c a s i  3 mil10,nes de h e c t á r e a s  que comprende l a  
p a r t e  C h i l e n a  de T i e r r a  d e l  Fuego, e l  53.46% d e l  t e r r i t o r i o  f ue  
e n t r e g a d o  med ian te  4 Decre tos  Supremos, en menos de 1 0  años. 

La más g rande  c o n c e s i ó n  de t i e r r a s  hecha a p a r t i c u l a r  
a lguno ,  f u e  o t o r g a d a  aquí ,  en  Maga l l anes ;  1.000,000 de h e c t á r e a s ,  
a l  c o m e r c i a n t e  Po r tugués  don José Noguei ra ,  e n  1890. 

E l  s i g u i e n t e  t e s t i m o n i o  nos i l u s t r a  l a  fo rma en que s e  
l o g r ó  t a l  conces ión :  l l co r r í a  e l  año de 1890 y e l  seño r  Nogue i ra  
con  s u  esposa doña Sara Braun, s e  encon t raban  en l o s  baños de 
Cauquenes, donde tamb ién  s e  h a l l a b a  e l  p r e s i d e n t e  Balmaceda. En 
d i v e r s a s  conve rsac iones  e s t e  ú l t i m o  m a n i f e s t ó  que no o l v i d a b a  
que esas  r e g i o n e s  s e  h a l l a n  u n i d a s  a l  r e s t o  d e l  p a í s  p o r  v í n c u l o s  
muy t e n u e s ,  y que s u  a n h e l o  e r a  r o b u s t e c e r  n u e s t r o  derecho l e g a l  
s o b r e  l a s  mismas. A l  sabe r  que don José Nogue i ra  a l e n t a b a  p royec -  
t o s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  e l  p r e s i d e n t e  Balmaceda l e  animó a 
r e a l i z a r l o s -  

Impu lsado  p o r  e s t a  r a z ó n  e l  seño r  Nogue i ra  s e  d e c i d i ó  
y s o l i c i t ó  a l  Gob ie rno  de C h i l e  l a  c o n c e s i ó n  de un m i l l ó n  de 
h e c t á r e a s ,  l a s  c u a l e s  f u e r o n  o t o r g a d a s  p o r  e l  D e c r e t o  Supremo NQ 
2616, d e l  9 de j u n i o  de 1890~~(11) ,  

La T i e r r a  d e l  Fuego d e b i ó  e n t r e g a r s e  expresamente  p o r  
D e c r e t o s  Supremos; e r a  l a  Ún ica  fo rma p o s i b l e  de e n t r e g a r  l o t e s  
t a n  grandes,ya que l a  l e g i s l a c i ó n  e x i s t e n t e ,  e s t a b l e c í a  que l o s  
t e r r e n o s ,  conced idos  p o r  l a  Gobernac ión de Maga l l anes ,  no  p o d í a n  
excede r  de l a s  '10.000 h e c t á r e a s  ( conces iones  p r o v i s o r i a s  en 
t e r r e n o s  f i s c a l e s ) .  

E l  p a i s  Selknam f u e  e n t r e g a d o  a l a s  soc iedades  ganade- 
ras ,  s i n  que s e  h i c i e r a  menc ión a l g u n a  a l o s  t e r r e n o s  ocupados, 
en forma riómade, p o r  l o s  g rupos  f a m i l i a r e s ;  y aunque en l o s  
c o n t r a t o s  f i r m a d o s  con e l  Es tado C h i l e n o  se  e s t i p u l a b a  que: "En 
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l o s  d e c r e t o s  r e l a t i v o s  a l a s  c o n c e s i o n e s  p r o v i s o r i a s ,  e l  Gob ie rno  
se  r e s e r v a  l a  f a c u l t a d  de f u n d a r  p o b l a c i o n e s  o mis j .ones en l a s  
t i e r r a s  ar rendadasn(12) ,  e s t o  no p r a d u j o  a s e n t a m i e n t o  a l g u n o  de 
m i s i o n e r o s ,  ya f u e r a n  S a l e s i a n o s  o F ranc i scanos ,  en p a r t e  a l g u n a  
de l a  T i e r r a  d e l  fuego. E l l o s  e r a n  l o s  ú n i c o s  que podían,  en l a  
época, i n t e r e s a r s e  p o r  p r o t e g e r  a l  Selknam y s u  p r o p i e d a d  t e r r i -  
t o r i a l ,  mas e s t a  p o s i b i l i d a d  s ó l o  quedó en e l  pape l ,  como un 
p r o y e c t o  d e l  Gobernador Seño re t ,  p a r a  e l  año de 1896, 

E l  hecho es  que l o s  ganaderos  tomaron  p o s e s i ó n  de l a  
t i e r r a  s i n  s e r  dueños l e g í t i m o s  de l a  misma, ya que no e x i s t í a  
l a  l e g i s l a c i ó n  que l o s  f a c u l t a r a  p a r a  comprar  l a s  conces iones.  
S ó l o  p o s e í a n  un c o n t r a t o  de o c u p a c i ó n  p r o v i s o r i a ,  f i r m a d o  con e l  
Gob ierno C h i l e n o ,  p a r a  que e l  caso de l a  "Soc iedad e x p l o t a d o r a  
de T i e r r a  d e l  fuego",  t e n í a  una v i g e n c i a  t e m p o r a l  de 20 años, y 
f u e  renovado a l  menos 3 veces, p o r  p e r í o d o s  s i m i l a r e s .  

La e n t r e g a  de e x t e n s i o n e s  t a n .  g randes  de t e r r e n o s ,  en 
l a  Gran I s l a ,  a ' p a r t i r  de 1883, produce:  

a. I n t r o d u c c i ó n  de ganado l a n a r ,  j u s t a m e n t e  en l o s  t e r r i t o r i o s ,  
donde l o s  Onas cazaban al' huanaco y a l  c u r u r o ,  bases de s u  
d i e t a  - a l i m e n t i c i a .  

b. E l  peso de l a  masa ganadera d e s t r u y e  l a s  g a l e r í a s  s u b t e r r á -  
neas donde v i v e  e l  c u r u r o ,  e l  c u a l  s e  e x t i n g u e  p o r  comp le to  
en l a s  zonas donde se  i n s t a l a n  l a s  ganaderas. 

c. E l  huanaco, l a  p r e s a  mayor, huye h a c i a  l a  zona O r i e n t a l  y 
Sur, de l a  T i e r r a  d e l  Fuego, s i e n d o  cada vez más l a r g a  y 
d i f í c i l  l a  c a c e r í a  p a r a  e l  Ona. 

d-  E l  i n d í g e n a  a l  v e r  d i s m i n u í d o s  s u s  c o t o s  de caza n a t u r a l e s ,  
se  da c u e n t a  que una a l t e r n a t i v a  es m a t a r  y a l i m e n t a r s e  d e l  
ftHuanaco Blancoll, como l l a m a b a n  a l a  ove ja ;  l a  o t r a ,  p o r  
f u e r z a ,  i n v a d i r  l o s  t e r r i t o r i o s  de caza, de l o s  g rupos  f a m i -  
l i a r e s  d e l  Este;  e n t r e  ambas, muchas veces e l i g i ó  l a  p r i m e r a .  

e-  Para e l  Selknam no e x i s t e  e l  concep to  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a -  
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da, todo animal f u e r a  oveja  o huanaco, podía s e r  cazado; l a  
T i e r r a  d e l  Fuego l e s  ~ e r t e n e c í a ,  a l  i g u a l  que l a s  p i e z a s  de 
caza ,  duran te  más de t r e s  m i l  años, 

Es tas  5 cons iderac iones  son l a  causa d i r e c t a  d e l  
enf ren tamien to  mortal  e n t r e  l o s  ganaderos y l o s  Onas; e l  es tan-  
c i e r o  para  p ro teger  sus rebaños no dudará en d i s p a r a r  c o n t r a  l o s  
grupos f a m i l i a r e s ,  apoyándose en c l á u s u l a s  que e l  p rop io  Estado 
Chileno e s t i p u l a b a  en l o s  c o n t r a t o s ;  t a l  e s  e l  caso d e l  documento 
firmado por  l a  "Sociedad Explotadoran,  que ind icaba  en su a r t i c u -  
l o  2Q : 

"Para e x p l o t a r  e l  t e r r i t o r i o  e s  i n d i s p e n s a b l e  e l  
empleo de r e c u r s o s  cuan t iosos  y l a  in t roducc ión  de pobladores  
que además de e j e c u t a r  l a s  t a r e a s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  impidan 
l a s  depredaciones de l o s  I n d í g e n a ~ ~ ~ ( l 3 ) -  A p a r t i r  de 1890 l a s  
ganaderas  lIlegalmenten podrán conta r  con e l  persona l  n e c e s a r i o  
para mantener a l e j a d o s  a  l o s  Onas de sus rebaños; cosa por l o  
demás d i f í c i l ,  considerando' que l o s  I n d i o s  estaban compitiendo 
por una c a n t i d a d  de a l imentos  que disminuía cada vez más- 

En su momento, has ta  e l  propio Gobernador de Magalla- 
nes ,  cons ideró  .negativa l a  forma en que s e  en t regó  l a  T i e r r a  d e l  
Fuego; don Manuel Señore t ,  Gobernad\or e n t r e  1893 y 1896, dec la ra :  
ITLa T i e r r a  d e l  Fuego ha s i d o  entregada mediante Decretos  Supre- 
mos; 4 conces iones  han ocupado más de l a  mitad de s u  s u p e r f i c i e  
t o t a l n ,  y con t inúa  con l o s  s i g u i e n t e s :  "Si l a  T i e r r a  d e l  Fuego, 
f u e s e  en t regada  en l o t e s ,  t a l  como l a  Patagonia,  a l  Norte d e l  
Es t recho ,  e s t a r í a  mucho más poblada, e l  Fisco o b t e n d r í a  benefi-  
c i o s  más d i r e c t o s  y e f e c t i v o s ,  y l o s  1000-1500 Onas que hab i tan  
l a  p a r t e  Chilena,  e n t r a r í a n  más fác i lmente  en c i v i l i z a ~ i Ó n ~ ~ ( 1 4 ) -  
No s ó l o  s e  t r a t a b a  de c i v i l i z a r l o s ,  s i n o  que de v e l a r  por que 
l o s  I n d i o s  no fuesen injust'amente perseguidos y cas t igados .  
Resul taba imposible  e j e r c e r  c o n t r o l  y  v i g i l a n c i a ,  en e s t a n c i a s  
que pasaban l o s  200,000 hec tá reas ;  a l  r e s p e c t o ,  l a  s i g u i e n t e  
c rón ica  denuncia l o s  abusos cometidos en cont ra  de l o s  ind ígenas ,  
como r e s u l t a d o  de l a  f a l t a  de v i g i l a n c i a :  llAquí todo e l  mundo 
e s t á  impuesto de e s t a s  a t roc idades .  Los empleados y s i r v i e n t e s  
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s e  jactan de e s t a s  hazañas y matanzas, como de l a  cosa más 
natura l  del  mundo. Todos l o s  hombres que s e  encuentran a mano, 
son muertos a bala,  sin piedad. Las mujeres y niños son t r a í d o s  
y entregados a l a  misión Salesiana de I s l a  ~awson"(l5).  Aunque 
en Punta Arenas, en l o s  años que van ent re  1891 y 1895, muchas 
veces s e  denunciaron e s t o s , a c t o s  de "Barbarie", que s e  cometían 
en contra de l a  India ,  es to  no causó ninguna impresión 
o sorpresa ,  eran hechos que l a  población blanca conocía o a 
menos escuchaba en alguna oportunidad. Las denuncias no fueron 
un r e so r t e  s u f i c i e n t e  para l a  protección de l a  propiedad y l a  
vida del  Selknam, a l  contrar io  e s t a s  respondían más bien a 
descargos de r iva l idades  personales,  que ex i s t í an  ent re  l o s  
ganaderos, propie tar ios  de l a  prensa de co r t e  l i b e r a l  y l o s  
periódicos t a l e s  como: E l  Porvenir y "La Leyt1- En e l  fondo nadie,  
n i  s iqu ie ra  l o s  propios denunciantes estaban realmente in t e resa -  
dos en l o s  indígenas; a e l l o s  sólo  l e s  importaba quedar en buen 
p ie ,  f r e n t e  a l o s  ataques de l o s  es tancieros ,  que representaban 
a l a  fuerza p o l í t i c a  antagónica. 

1-8. La ocupación "De hechof1: 

De acuerdo a l  informe de l a  Gobernación, para 1895, l a  
s i tuac ión  de l a  t i e r r a  f i s c a l  en Magallanes era la-  s iguiente :  

a. S i t i o s  Urbanos: Hasta 1889 dominó e l  derecho de apcupación 
por voluntad propia,  o consentimiento t á c i t o  de l a  Goberna- 
ción- 

Los Colonos a quienes también s e  dieron s o l a r e s  en l a  
población, cedieron y t r a n s f i r i e r o n  por venta u o t r a  causa, 
o simplemente l o s  abandonaron, pasando e l  s i t i o  a titanos del  
vecino o cualquier o t ro  sin más t í t u l o -  

b. Parte Rural: La tenencia en l a  pa r t e  ru ra l  e s  muy d i f i c i l  de 
es tablecer .  Los s igu ien tes  son l o s  *Tí tu losn que se pueden 
mencionar. 



CULTURA,  HOMBRE, SQCIEDAD (3.2.1986 

1. contra tos  especiales con e l  Gobierno- 
2. "Rematantes de arriendos", que cumplen l a s  condiciones 

que l e s  fueron impuestas. 
3. Rematantes, que ocupan sin pagar e l  Canon, n i  cumplir con 

l o s  a r t í c u l o s  de l a s  bases. 
4. Excesos sobre l a  extensión arrendada. 
5. Ocupantes por voluntad propia, 
6 ,  Concesiones provisor ias-  
7- Compraventa, en l a  que generalmente aparece e l  contra to ,  

pero no e l  t í t u l o  l ega l  del  vendedor. 
8. Propiedades de Colonos. 

Tenemos a s í ,  que l a  s i tuación de tenencia Fiscal  en 
Magallanes, e s  por deci r  l o  menos, caótica;  l o s  Únicos ocupantes 
l ega les  son l o s  ar rendatar ios  en virtud de l o s  remates de 1884 y  
1885, y l o s  Colonos con ar reglo  a  l a  Ley del  2 de Diciembre de 
1867; todo l o  demás, a  excepción de l o s  contra tos  especia les  con 
e l  Gobierno, e s t á  fuera del campo de l o  l e g a l -  

1.9. La Ley de l  11 de Enero de 1893: 

Esta Ley prorrogaba por 10 años, l a  prohibición de 
adqu i r i r  te r renos  de Indígenas, y l o  que e s  más importante, su 
a r t í c u l o  2Q señala que: "Se hacen extensivas a  l a s  provincias de 
Llanquihue, Chiloé, y a l  t e r r i t o r i o  de Magallanes, todas  l a s  
prohibiciones sobre ter renos  de Indígenas contenidas en e l  
i nc i so  IQ del a r t í c u l o  6Q de l a  Ley de 4.V111.18?4, y en e l  
a r t í c u l o  IQ de l a  Ley de 20-1.1883. Se prohibe a  l o s  notar ios  
extender, a r r iendo o  cualquier o t ro  contrato en v i r tud del  cual 
s e  prive d i r ec ta  o  indirectamente a  l o s  indígenas del  dominio, 
posesión, o  tenencia del  t e r r i t o r i o  que ocupann(16). 

Esta Ley debió haber protegido a l  Indio Ona de Tierra 
del Fuego, pero no fue a s í ,  ya que jamás s e  rea l izó  una demarca- 
ción del  t e r r i t o r i o  Indio, por su nomadismo t r ad ic iona l .  Se 
necesitaban l imi t e s  precisos,  como en e l  caso de l a s  comunidades 
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que vivían en reservación,  pero en l a  Tierra  del  Fuego no se r i an  
l o s  ganaderos- Los más dispuestos a reconocer l a  propiedad 
India, Por o t ro  lado,  debe t ene r se  en cuenta que e s t a  Ley l l egó  
3 años t a rde ,  ya que en 1890 fueron entregadas 1.000.000 de 
hectáreas,  corazón del  pa ís  Selknam. Tal vez, si es t a  normativa, 
hubiera estado vigente en 1887 Ú 88, no s e  habria desarrollado 
tan extensamente l a  ganadería l ana r ,  pero por l o  menos, una 
cantidad mayor de grupos f ami l i a re s  habría cruzado l a  barrera 
hacia e l  s i g l o  X X ,  escapándose del  des t i e r ro  en l a  I s l a  Dawson. 

1-10. Ley NQ 1518, del  13 de Enero de 1902: 

Es l a  Ley que por f i n  regularizó,  l a  tenencia de l o s  
ter renos  f i s c a l e s  de Tierra del  Fuego, y que habían s ido entrega- 
dos por medio de Decretos Supremos a l a s  ganaderas- Hasta 1902, 
no eran dueños de l o s  t e r r i t o r i o s  que ocupaban, pero a p a r t i r  de 
ahora, un Decreto f acu l tó  a l  presidente:  V a r a  vender en subasta 
pública 1.000.000 de hectáreas de campos Magallánicos, en un 
plazo de 3 años"(l7)- 

Sólo en 1902 l o s  es tancieros  regularizaron l a  s i tua -  
ción de tenencia,  ya que ahora son legalmente dueños, por medio 
del  remate de venta. Los indígenas para entonces s e  calculaban 
en unos 400; acorralados en l a  región Sur de Tierra del Fuego, 
dispersos hacia l a  mis ión  de Ushuaia, o Moribundos en l a  I s l a  
Dawson. 

3- Concepto de Humanidad India en e l  s i g lo  pasado; 
Selknam, un Hoabre o una Bestia, 

Luego de haber presentado l o s  antecedentes jur íd icos  
que regulaban en alguna forma l a  tenencia de l a s  t i e r r a s  f i s c a l e s  
en Magallanes, y de acuerdo a l a  .forma en que l a s  ganaderas 
fueron ocupando l a  t i e r r a ,  podemos afirmar que: en ningún momento 



C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD (3-2-1986 

en t re  1845 a 1895, a l  Indio Selknam s e  l e  consideró como a una 
comunidad humana con derechos y necesidades a ocupar un t e r r i t o -  
r i o  que l e s  permitiera s u b s i s t i r -  La exigua legis lac ión que 
hasta e l  momento e x i s t í a ,  destinada a proteger l a s  t i e r r a s  
indígenas,  (4.VI11.1874 y 20-1.1883) no era extensiva a l  t e r r i t o -  
r i o  de Magallanes, y cuando l o  fue (11.11-1893) e l  pa ís  Selknam 
ya había s ido entregado mediante Decretos Supremos; e s to  no debe 
ext rañar ,  ya que e l  mismo contrato firmado ent re  e l  Estado 
chileno y l a  nSociedad Explotadora" rezaba que: "Estas vas tas  
extensiones nada de r ea l  y v i v o  representaban para e l  paísrr(18)- 
La Tierra del  Fuego sólo era considerada en l a  medida que genera- 
ra u n  poblamiento y desarrol lo  de l a  región Magallánica; e l  
Indio no fue  tomado en cuenta, en l o  más mínimo, l a  "mentalidad 
de l a  épocafl no consideraba s i t u a r  al Ona en e l  mismo peldaño que 
a l  hombre blanco, Incluso e s  d iscut ib le  hasta qué punto s e  l e  
consideraba humano. E l  propio Martín Gusinde nos i l u s t r a  sobre 
l a  forma en que era  considerado e l  Ona en Ing la t e r ra ,  para esos 
años: " E l  periódico Ing lés  'The Daily Newsl, en 1872 esc r ib ía  
l a s  s igu ien tes  l í n e a s  sobre l a  Tierra del  Fuego: indudablemente, 
l a  región s e  ha presentado muy favorable para l a  c r í a  del  ganado; 
aunque ofrece como Único inconveniente l a  manifiesta necesidad 
de exterminar a l o s  fueguinosT1(19)- Pensemos l a s  consecuencias 
que e s to  tuvo para l o s  Onas, cuando l o s  es tancieros  ingleses  
tuvieron l a  posesión de l a  t i e r r a ,  y advir t ieron que no e x i s t í a  
v ig i l anc ia ,  de n i n g ú n  t i po ,  

Según Gusinde e l  Indio Ona y l o s  Pumas eran considera- 
dos en una misma categoría,  y s e  l e s  daba e l  mismo t r a t o ,  l legado 
e l  momento de resguardar l o s  rebaños- 

E l  problema mayor para l o s  Indios fue  e l  s e r  victimas 
de l a  "mentalidad de una época", algunos autores  han creído ver 
una especie de Darwinismo Socialn,  que estaba muy en boga en 
Europa por esos años- E l  propio Carlos Darwin i d e n t i f i c ó  a l o s  
fueguinos, como a l o s  s e r e s  más bajos de l a  escala homínida; por 
ende más cercanos a l o s  simios que a l  hombre. En su v i a j e ,  junto 
a Fitz-Roy, en e l  "Beaglen, cometieron muchos e r ro res  de aprecia- 
ción, en relación a l a s  formas materiales y c u l t u r a l e s  que desa- 
r ro l laban l o s  iodigenas- Es to  l e s  valdr ía ,  a l o s  Onas, cargar 
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para siempre; con una sue r t e  de estigma que l o s  privó de su 
condición humana como t a l .  

Es por es to  que e l  que mataba a u n  Selknaa no estaba 
acabando con u n  hombre, simplemente estaba eliminando una plaga 
de sa lva je s ;  bes t i a s  que impedían e l  crecimiento de l a  masa 
ganadera. 

En Tierra del  Fuego, e s t a  tendencia de ver en e l  Indio,  
u n  elemento nefasto para l a  colonización ganadera, no era una 
postura exclusiva de l o s  empleados contratados por l a s  ganaderas, 
para cuidar lo$ rebaños; por e l  contrar io ,  e l  d i r ec to r io  y l o s  
acc ion i s t a s  de l a  llCompañía E x p l ~ t a d o r a ~ ~ ,  venían como condición 
primera, para e l  aumento de l a  masa ganadera, e l  t o t a l  y absoluto 
t r a s l ado  de todos l o s  Indios a I s l a  Dawson, o en su defecto 
r e a l i z a r  verdaderas "expediciones de caza"(20), en l a s  cuales 
morían t an tos  indios ,  como l o s  que eran capturados. 

Podría pensarse que l a s  acciones emprendidas en contra 
de l o s  ind%os, corresponden a una mentalidad ajena y d i s t i n t a  a 
l a  chi lena;  hasta c i e r t o  punto es to  e s  verdad, ya que serán por 
l o  general Neozelandeses, Escoceses e Ingleses ,  l o s  encargados y 
señalados como responsables de l a s  acciones de exterminio, más 
dolorosas- Sin embargo, l a  inf luencia  negativa del Darwinismo, 
no s á l o  cundió en l a s  mentes de l o s  Europeos, que por l o  demás 
eran e l  grueso de l a  población de Punta Arenas, también impor- 
t a n t e s  ciudadanos chilenos s e  manifestaron con exterminar a l o s  
Selknam, en a r a s  del  progreso y desarrol lo  Magallánico; t a l  es 
e l  caso de Ramón Serrano Montaner, uno de l o s  acc ion i s t a s  pr inci -  
pales de l a  "Sociedad Explotadora de Tierra del  Fuegorl, que da 
públicamente su opinión en l a  prensa magallánica, diciendo l o  
s iguiente :  "Habiendo anclado en Bahía Hidden, e l  Cutter Teresina, 
en una expedición en busca de oro; l a  t r ipu lac ión  compuesta por 
cuatro hombres, fue  atacada por l o s  indígenas- Hemos oído a l o s  

"En rea l idad esa opinión podría pertenecer a una de l a s  siguien- 
t e s  personas: e l  propio Ramón Serrano, a Peter Mc Cl le l land,  
presidente de l a  "Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego", o a 
Alexander Cameron, Administrador de l a  c i tada  sociedadT1. 
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Salesianos,  deci r  que nada debe esperarse de l o s  indios  Fueguinos 
adul tos ,  l o s  que son re f rac ta r ios  a toda c iv i l i zac ión .  Si l a  
acción de l o s  sacerdotes en I s l a  Dawson no produce efectos ,  
adóptese o t ro  medio. En último caso hágase una campaña de exter-  
minio contra l o s  indios  adul tos ,  y déjese a l o s  niños a cargo de 
l o s  Salesianos. Pero no veamos r e p e t i r  e s t a s  escenas, que aver- 
guenzan a u n  pa ís  como Chile, que ocupa u n  rango en t re  l a s  na- 
ciones c i v i l i z a d a s -  

Hay c i rcunstancias  en que l a  cruz no produce efectos ;  
adóptese pues, l a  espada y e l  r i f l e ,  pero e s  preciso concluir  
con esto"(21). 

A p a r t i r  ,de 1895, l a  odiosidad hacia e l  indio  Selknam, 
s e  manifestará en forma ab ie r t a ,  constante,  y sin que averguence 
a nadie; e ra  una ac t i tud  normal y generalizada,  que por l o  demás 
convenía a l a s  compañías ganaderas. 

De ahora en adelante,  l a  raza Selknam es ta rá  condenada 
a v i v i r  ocultándose de l a s  escopetas " M A R L I N n ;  aquellos que 
tenían  s u e r t e  podrían recordar con t r i s t e z a ,  en e l  des t i e r ro  de 
l a  I s l a  Dawson, sus vastos t e r r i t o r i o s  perdidos; l o s  demás, rá- 
pidamente fueron sembrando de huesos e l  suelo fueguino. 

3, El Pueblp Yamana a fines del siglo X I X ,  

E l  conocimiento de e s t a  e tn ia  canoera s e  abre d e f i n i t i -  
vamente a p a r t i r  de 1624, cuando son v i s i t ados  por l a  expedición 
Francesa a l  mando de Jacques LIHermite. Sin embargo, toda obser- 
vación hecha an tes  de f i n  del  s i g l o  XIX puede considerarse muy 
i n c i e r t a ,  sobre todo en l o  que respecta a l  número de individuos,  
sus costumbres y re l ig ión.  Cuatro s o n  l o s  contactos h i s tó r i cos  
más importantes y sobre l o s  cuales están basadas gran par te  de 
l a s  informaciones, que s e  manejan hasta pr incipios  del  s i g l o  X X :  

1. 1624, . contacto con l a  expedición Francesa, a l  mando del 
navegante Jacques lrHermite, 

2. 1829-1832, contacto con l a  expedición a l  mando del Británico 
Roberto Fitz-Roy. En e s t a  oportunidad v ia j a  a bordo de l a  
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nave llBeaglell e l  n a t u r a l i s t a  Char les  Darwin. 3 ind ígenas  
Yamana (actualmente se p iensa  que uno de e l l o s  s e r í a  Kawés- 
qar )  son tomados y l l e v a d o s  a Londres para s e r  educados. 
Esta e x p e r i e n c i a  r e s u l t ó  un f racaso ,  ya que a l  v o l v e r  l o s  
i n d i o s  rápidamente p e r d i e r o n  su llcivil idadll, l l egando  uno 
de e l l o s  a encabezar una matanza c o n t r a  m is ioneros  Ing leses.  

j. 1883, c o n t a c t o s  con l a  e x p e d i c i ó n  de Paul Hyades, y Joseph 
Deniker ,  que luego  p u b l i c a r o n :  Ethnographie, Anthropologie,  
en "Miss ion S c i e n t i f i q u e  du cap Hornf1. 

4. De 1870 a 1890, c o n t a c t o s  con l a  f a m i l i a  de Thomas Br idges,  
en l a  m i s i ó n  ang l i cana  de Ushuaia. Destaca l a  l a b o r  de 
Lucas Bridges, q u i é n  pasó más de 15 años j u n t o  a l o s  Yamanas. 
Grac ias a su padre Thomas, se pudo r e a l i z a r  e l  d i c c i o n a r i o  
I n g l é s  Yamana, que c o n t i e n e  más de 30.000 voces. 

Durante e l  pe r íodo  h i s t ó r i c o ,  y en base a l a s  observa- 
c iones  de F i tz-Roy y Darwin, surgen una s e r i e  de f a l s a s  impres io -  
nes, con r e s p e c t o  a l a s  costumbres de l o s  Indígenas; se  d i f u n d e  
por  Europa luego  de l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  "Origen de l a s  especiesl l  
y de "The Descent o f  Mari" l a  c r e e n c i a  de que todas l a s  razas  
fuegu inas  e ran  can íba les ,  t r a i c i o n e r a s  y poco c o n f i a b l e s .  

3.1. E l  M i t o  d e l  Canibal ismo Yamana. 

Veamos, a c o n t i n u a c i ó n  e l  t e s t i m o n i o  de Lucas Bridges, 
exp l i cando  e l  o r i g e n  de l a  c r e e n c i a  d e l  Canibal ismo Yamana: '3 
jóvenes Yaganes, embarcados en e l  "Beaglell, y bau t i zados  p o r  l o s  
I n g l e s e s  en 1826, como York M i n s t e r ,  Jimmy Buttom, y Fueguia 
Basket, después de v i v i r  e n t r e  l a  t r i p u l a c i ó n  p o r  más de un año, 
son l o s  responsables de convencer a l o s  observadores de que l o s  
i n d i o s  e ran  Caníbales. Hasta C a r l o s  Darwin, que es tuvo  12  meses 
con l o s  fueguinos,  aceptó e s t a s  espec ies  como veraces. Nosotros 
que hemos v i v i d o  l a r g o s  años en c o n t a c t o  d i a r i o  con l o s  abor ige -  
nes, s ó l o  podemos e x p l i c a r n o s  e s t a  burda equ ivocac ión  d e l  s i -  
g u i e n t e  modo: 

Suponemos que York M i n s t e r  y Jimmy Buttom, a l  s e r  

259 
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interrogados,  no s e  preocuparon de contes tar  l a  verdad- LOS 
test imonios que s e  a t r ibu i rán  a e s tos  jóvenes y a l a  pequeña 
Fueguia Basket, no eran más que respuestas afirmativas a l a s  
sugestiones de quienes l o s  interrogaban- Así es f á c i l  imaginar 
su sorpresa ,  ante  l a s  s igu ien tes  respuestas: 

¿Matan Uds. Hombres, y s e  l o s  comen después? Respuesta af i rmat i -  
va, Si, 
¿Qué c l a s e  de gente comen Uds.? Ninguna respuesta. 
¿CÓmen Uds. gente mala? Sí 
¿Qué hacen cuando no hay gente mala? Ninguna respuesta 
¿Se comen Uds. a sus ancianas? Sí. 

Más aún, afirmaban e l l o s  que s e  mantenía a l a s  ancianas 
en un humo espeso, hasta que morian asf ix iadas-  Aseguraban que 
de e s t a  manera su carne era  muy sabrosan(22). 

Durante todo e l  s i g l o  XIX, p e r s i s t i r á  l a  creencia del  
canibalismo Yarnana. 

Otro testimonio s imi la r  l o  encontramos refer ido por e l  
misionero R,P.Rau, de nacionalidad Alemana, quien en e l  año de 
1868 afirma: "Si sufren hambre en e l  curso del invierno,  matan a 
l o s  ancianos por considerarlos i n ú t i l e s ,  y s e  l o s  comenn(23)- 

No serán e s tos  l o s  Únicos e r ro res  de apreciación 
cometidos por l o s  observadores, en e l  Siglo XIX; uno de e l l o s  
t ra tando de expl icar  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s ,  enuncia: 
"Algunas de l a s  mujeres son de una e s t a tu ra  mayor que l o s  hoa- 
bres,  y son muy gordas y rechonchas. Todos l o s  Indios t ienen l a s  
piernas to rc idas  hacia afuera ,  debido a que s e  l e s  deja ar ras-  
t r a r  como animales cuando niiiosfr(24). 

Por su par te ,  Roberto Fitz-Roy, en relación a l  origen 
de u n  número de canoas enccntradas en l a s  cercanías del canal 
obstrucción y aguas de Skyring, opina que han s ido construidas,  
"por una t r i b u  en l a  que predomina l a  sangre de l o s  Yacanasfr(25)- 

Esta t r i b u  canoera, según é l ,  e s t a r í a  sometida a 
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e x c l a v i t u d  p o r  l o s  "Patagones"; y  a v e n t u r a  e l  s i g u i e n t e  j u i c i o :  
I Q i c h a s  embarcac iones son  f a b r i c a d a s  p o r  l o s  e s c l a v o s  de l o s  
patagones,  a  f i n  de e s t a b l e c e r  p e s q u e r í a s  p a r a  s u s  arrios"(26). 

Aunque es  muy p r o b a b l e  que l o s  Yaganes hayan s o s t e n i d o  
e n c u e n t r o s  h o s t i l e s ,  con  Selknam, en p a r t e s  de l a  R i b e r a  Oeste 
de l a  T i e r r a  d e l  Fuego, no e x i s t e  a l g u n a  r a z ó n  v a l e d e r a ,  p a r a  
a f i r m a r  que l o s  Yamanas e s t a b a n  s o m e t i d o s  p o r  l a  f u e r z a  a  e s c l a -  
v i t u d ,  n i  mucho menos pensa r  que "pescaban p a r a  s u s  amos1f. Los 
Selknam aunque t e c n o l ó g i c a m e n t e  s u p e r i o r e s  en t i e r r a ,  en  e l  agua 
no se  a v e n t u r a b a n  más que p o r  l a s  r i b e r a s ,  jamás a p r e n d i e r o n  a  
navegar ,  o  c o n s t r u i r  embarcaciones; b i e n  poco p r o b a b l e  es que 
hayan dominado a  l o s  Yamanas, e n  s u  p r o p i o  elemento.  

Serán l a s  c o n t r i b u c i o n e s  de l a  f a m i l i a  B r i dges ,  e l  
e l emen to  p r i n c i p a l ,  p a r a  e l  j u s t o  c o n o c i m i e n t o  de muchas costum- 
b r e s  desconoc idas,  y  s o b r e  t o d o  de a q u e l l a s  f a l s a s  c r e e n c i a s  que 
a r r e c i a b a n  en I n g l a t e r r a ,  y  en F ranc ia .  

Lucas B r i d g e s ,  e x p l i c a  que e n t r e  l o s  Yamana no  e x i s t e  
l a  a n t r o p o f a g i a ,  y  d e s c r i b e  un a c t o  p r e s e n c i a d o  p o r  é l ,  que f u e  
e l  que h a b r í a  dado p i e ,  p a r a  l a  l e y e n d a  d e l  c a n i b a l i s m o :  " E l  
Tabacana, e s  una m a n i f e s t a c i ó n  de m i s e r i c o r d i a ,  que c o n s i s t í a  en 
a p r e s u r a r  e l  f i n  de l o s  p z t r i e n t e s  enfermos p o r  medio  de l a  
e x t r a n g u l a c i ó n .  Se p r a c t i c a b a  a b i e r t a m e n t e  y con  l a  a p r o b a c i ó n  
de todos ,  p e r o  s ó l o  en l o s  casos  de ex t rema  d e b i l i d a d  o  p r o l o n g a -  
da i n s e n s i b i l i d a d ,  que p receden  a  l a  m u e r t e ~ ~ ( 2 7 ) .  

E s t a  cos tumbre,  l a  d e l  Tabacana, r e f e r i d a  p o r  a l g u n o s  
b l a n c o s  que no  conoc ían  e l  v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o  de l a  ceremonia ,  
f u e  i n t e r p r e t a d a  como un s i m p l e  h o m i c i d i o ;  de a h í  a l  c a n i b a l i s m o ,  
h a b í a  p o r  t a n t o  un paso muy c o r t o ,  p e r o  que en e l  f o n d o  nunca 
l l e g ó  a  comprobarse con  hechos, o  t e s t i g o s  f i d e d i g n o s .  

De e s t a  manera, podemos c o n c l u i r  que e n t r e  e l  p u e b l o  
Yamana, no s e  pueden v e r i f i c a . r  casos de ant ropofag ia- .o  endoan t ro -  
p o f a g i a ;  obse rvado res  d i r e c t o s  a f i r m a n  que: "Ha h a b i d o  o c a s i o n e s  
de hambre ex t rema,  en que e l  ma l  t i e m p o  l e s  i m p e d í a  o b t e n e r  
p r o v i s i o n e s  de l o s  bosques, de l a  cos ta ,  o  d e l  mar, y en l a s  
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cua les  se han comido sus ca lzados y co r reas  de cuero, s i n  que a 
ninguno se l e  o c u r r i e r a  proponer comer carne humanan(28). 

S i  t w i e r a m o s  que t r a d u c i r l o  a té rm inos  a c t u a l e s  l a  
ú n i c a  costumbre que p o d r í a  parecer  reprobab le  desde l a  p e r s p e c t i -  
va d e l  hombre c i v i l i z a d o ,  f u e  l a  p r á c t i c a  de l a  Eutanasia,  que 
s i n  l u g a r  a dudas t e n í a  una f i n a l i d a d  p r á c t i c a ,  man i fes tada  a 
t r a v é s  de un acto,  que comprometía innumerables a p r e n d i z a j e s  d e l  
mundo s e n s i b l e  y mág ico- re l ig ioso ,  de l a  c u l t u r a  Yamana- 

3-2.  Los Ymana en I s l a  Dawson, sagún e l  t e s t i m o n i o  de dos 

observadores. 

En 1890, ya se encontraba func ionando l a  m i s i ó n  Sale- 
s i a n a  de l a  I s l a  Dawson, su l a b o r  era c i v i l i z a r  a  l a s  razas 
fueguinas,  a  cambio de l a  concesión de l a  I s l a  p o r  un per íodo  de 
20 años. 

E l  f i j a r  a l o s  Indígenas en un punto g e o g r á f i c o  en 
p a r t i c u l a r ,  f u e  a todas  l u c e s  f a t í d i c o ,  para l o s  ú l t i m o s  grupos 
Yamanas, de f i n e s  d e l  s i g l o  X I X .  (Lo mismo o c u r r i r í a  50 años 
después, con l a  raza Kawésqar, en Puer to Edén, obtaniéndose 
r e s u l t a d o s  aún más funestos),  

En Dawson se p rodu je ron  e n t r e  1889 y 1900 dos grandes 
epidemias de v i r u e l a ,  que redu je ron  a l  mínimo a l o s  Yamanas y 
Selknam, que compart ían obl igadamente e l  c a u t i v e r i o .  

Muy pocos son l o s  t e s t i m o n i o s  d i r e c t o s ,  acerca de l a  
e x i s t e n c i a  d i a r i a  que l l e v a b a n  l o s  i n d i o s  en Dawson; s ó l o  podemos 
mencionar l a s  observaciones hechas por  e l  padre A l b e r t o  de 
A g o s t i n i ,  en e s t a d i a s  de p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XX, que con t ienen  
un e x c e l e n t e  m a t e r i a l  f o t o g r á f i c o ,  como también es t imac iones  de 
l a  pob lac ión ,  según sexo, a c t i v i d a d  que d e s a r r o l l a n ,  y grupo 
r a c i a l  a l  que pertenecen. 

Impor tan t i s imas  s e r í a n  l a s  anotac iones y observac iones 
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hechas por e l  Doctor F. Middleton, si s e  pudieran recuperar. 
Este médico Puntarenense, ent re  1894 y 1896 rea l i zó  v i s i t a s  
s a n i t a r i a s  a l a  I s l a ,  y tuvo contacto d i rec to  con Yamanas y 
Onas, justo en l o s  momentos en que s e  veían afectados por e s t a s  
t e r r i b l e s  epidemias; por e l  momento t a l  información no ha podido 
s e r  pesquisada, para presentarse  como test imonio en e s t e  t r aba jo ,  
quede pues para una próxima ocasión- 

Un t e r c e r  test imonio,  ha podido encontrarse como 
resultado de l a  revisión a fondo de l a  prensa Puntarenense, 
en t r e  l o s  años 1894 a 1897, para l o s  periedicos " E l  Magallanesn 
y " E l  PorvenirT7- 

En una ca r t a  d i r ig ida  a l  ed i to r  del  Semanario, " E l  
Magallanesn, con fecha del 1 9  de Marzo de 1891, s e  nos deja 
coostancia de l a  lamentable s i tuac ión  que vivían l o s  indígenas, 
no obstante que l a  mis ión  ya l levaba c a s i  dos años de funciona- 
miento; citemos algunos pasajes del  documento : "Respecto a l  
número de Indígenas a s i l ados  en l a  misión había a l l í  u n  t o t a l  de 
80 a 90, compuesto por unos 20 niños,  8 a 12 mujeres viudas, con 
h i jos  algunas de e l l a s ,  y 8 a 10 f ami l i a s ,  con 3 Ó 4 individuos 
cada una11(29). Aunque l o s  ind ios  entraban y s a l í a n  de l a  misión 
(Yaganes), en completa l i b e r t a d ;  e l  hecho de que l o s  sa les ianos  
repar t ieran  ropas y al imentos,  sobre todo en invierno,  perjudicó 
a l o s  indios ,  ya que en lugar de pescar o recolectar  maríscos, 
prefer ían  s u b s i s t i r  de l a s  dádivas, y s e  fueron voluntariamente 
apiñando, en construcciones malolientes durante l a rgas  tempora- 
das. E l  mismo informante r e l a t a :  "Se respi ra  en e s t e  rec in to  una 
atmósfera cargada de humo y o lores  desagradables. Todo un mundo 
de microbios s e  desa r ro l l a .  a l l í ,  apar te  de o t ros  bichos más 
grandes y más picadores que l o s  m i ~ r o b i o s ~ ~ ( 3 0 ) .  

Este documento d i r ig ido  a " E l  Magallanes7', incluye una 
descripción de l a  ac t iv idad d i a r i a  en Dawson: "Una vez que l o s  
indios  reciben a lgo de carne y. papas, harina o ar roz ,  preparan 
un hervido a l  que agregan choros, gaviotas,  pescado, e tc .  Habitan 
en unas c a s i t a s  de madera, en l a s  cuales hay siempre encendido 
u n  fuego a l  centro,  e l  que mantienen con una larga rama que s e  
va haciendo avanzar, a medida que se  consume. Alrededor de e s t a  
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f o g a t a  e s t á n  l a s  i n d i a s  y l o s  n iños ,  que c a s i  constantemente 
sacan d e l  resco ldo ,  ch.oros, que consumen con avidez.  En algún 
r incón de l a  pieza s e  nota  una l i g e r a  depresión d e l  s u e l o ,  
r e v e s t i d o  de ramas s iendo  a l l í  donde duermen. 

A q u í  y a l l á  a lgunos t r a p o s  s u c i o s ,  y  algún u t e n s i l i o  
p r i m i t i v o  de l o s  que e l l o s  t r a b a j a n ,  u n  ave a  medio desplumar, y 
pescados medio podr idos ,  que un r a t o  más t a r d e  comerán con 
f r u i c i ó n .  

Aquí e s t á n  e s t o s  i n d i o s  y n iños  constantemente a l r e d e -  
dor d e l  fuego ,  en una inmovil idad c a s i  a b s o l u t a ,  quedando a l l í  
horas  de horas. 

Se ha notado que l o s  i n d i o s  son muy propensos a  hacerse  
t u b e r c u l o s o s ;  después de un tiempo en l a  misión muchos han 
muerto t í s i c o s " ( 3 1 ) .  

La c rón ica  presen tada ,  no de ja  de sorprender  por l a  
i n c r e i b l e  s i m i l i t u d ,  con l a  s i t u a c i ó n  que v i v i r í a n  l o s  Kawésqar, 

. 60 años más t a r d e ,  en Puerto Edéo. 

E l  documento que nos proporciona t a n  v a l i o s a  informa- 
c i ó n ,  culmina con l o  s i g u i e n t e :  "De Ud- Señor E d i t o r ,  Doctor 
L.N.A."(32); s i n  que hayamos has ta  e l  momento, i d e n t i f i c a d o  a  l a  
persona a  quien corresponden e s t a s  3 i n i c i a l e s .  

La segunda c r ó n i c a ,  que nos habla de l a  s i t u a c i ó n  que 
v i v í a n  l o s  ind ígenas  en Dawson, e s t á  i n c l u i d a  en e l  informe d e l  
Censo General  de l a  República, e fec tuado  en l a  región de co lon i -  
zac ión  de Magallanes, e l  d í a  8 de noviembre de 1895. 

Es sorprendente  Comprobar que según e s t e  l evan tamien to  
c e n s i t a r i o ,  en l a  I s l a  Dawson, para 1895 ya no s e  encontraban 
i n d i o s  Yarnanas, en c o n t r a s t e  con e l  informe a n t e r i o r  de 1891- 

E l  r e s u l t a d o  en cuanto a  población fue :  

- Tota l  General de Pobladores: 202 
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población Blanca: 

Sacerdo tes  S a l e s i a n o s  : 3 
Hermanas de María Auxil iadora : 6 
Empleados Extran jeros-Hombres : 8 
Empleados Chilenos-Hombres : 5 
Empleadas Chilenas-Mu j e r e s  2 
Niños 2 

Total  26 

Población Ind ia :  

O a 1 año : 4 hombres - 7 mujeres  = 11 
1 a 7 años : 15 hombres - 17 mujeres  - - 32 
7 a 1 4  años : 9 hombres - 1 8  mujeres  = 27 

15 a 25 años : 27 hombres - 32 mujeres = 59 
25 a 40 años : 1 4  hombres - 20 mujeres = 34 
40 a 50 años  : -- hombres - 8 mujeres  = 8 
50 y más : 1 hombre - 4 mujeres  = 5 

Tota l  

Del t o t a l  de 176 ind ígenas  a s i l a d o s  en l a  misión 
tenemos: 

Alaka lufes  Hombres : 27 Selknam Hombres : 48 
Alaka lufes  Mujeres : 38 Selknam Mujeres : 63 

Total  : 65 Tota l  : 111 

Por l o  t a n t o ,  luego de que en 1895, s e  a u t o r i z ó  a l a s  
Ganaderas a e n v i a r  a l o s  Onas a Dawson, p r e v i o  pago de una Libra 
E s t e r l i n a  a Monseñor Fagnano, por cada ind ígena ;  l a  I s l a  s e  
c o n v i r t i ó  en e l  r e f u g i o  ob l igado  de l o s  Selknam. Curiosamente 
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aparecen 65 A laka lu fes ,  que habr ían  reemplazado a l o s  90 Yamanas 
que había en 1891. ¿Qué pasó con e l l o s ?  Seguramente muchos 
p e r e c i e r o n  por  l a  v i r u e l a ,  l a  t u b e r c u l o s i s ,  y o t r a s  enfermedades 
r e s p i r a t o r i a s  y pulmonares, pero no e x i s t e  una razón comprobable, 
que e x p l i q u e  porqué e l  8 de noviembre de 1895, no había un s ó l o  
i n d i o  Yamana en l a  Misión.; ¿Escaparon, se escondieron tempora l -  
mente?, no podemos p r e c i s a r l o .  De todas  formas según l a s  est ima-  
c iones  de O t t o  Nordensjo ld ,  en 1896, quedaban aún 300 indí,genas, 
v i v i e n d o  en l a s  ce rcan ías  de Dawson, y en l a  zona d e l  Estrecho. 

E l  Gobernador Señoret, en base a l  i n f o r m e  de l o s  
f u n c i o n a r i o s  que l e v a n t a r o n  e l  censo, nos de ja  l a  s i g u i e n t e  
d e s c r i p c i ó n :  "En l a  I s l a  l e s  es tán  vedados en gran p a r t e  l o s  
goces de l a  f a m i l i a ,  des l igados  de toda i n i c i a t i v a ,  lamenfat\do 
l a  es t rechez  en que v iven,  n o s t á l g i c o s  y decaídos f í s i c a  y norai- 
mente. La inmov i l i dad ,  la- s u j e c c i ó n  a p r á c t i c a s  pa ta  e l l o s  
e x t r a ñ a s  e incomprensib les;  predisponen su na tu ra leza ,  concluyen- 
do con su mísera e x i s t e n c i a .  Todas es tas  c i r c u n s t a n c i a s  no 
pueden a t r a e r l o s  a l a  c i v i l i z a c i ó n ,  muy a l  c o n t r a r i o ,  l o s  condu- 
cen a l  más amargo d e s a l i e n t o  y a l a  muerten(33). 

Concluimos a s í  l a  d e s c r i p c i ó n  de l a  e x i s t e n c i a  Yamana 
en Dawson, de acuerdo a l  t e s t i m o n i o  de 2 observaciones. 

3.3. Un elemento de j u s t i c i a  Yamana: La pena de muerte. 

No de jan  de s e r  un i n t e r e s a n t e  apor te ,  para e l  conoc i -  
m ien to  de l a s  costumbres s o c i a l e s  d e l  Pueblo Yamana, l a s  observa- 
c iones  hechas p o r  e l  m is ionero  Alemán, R.P. Rau con a n t e r i o r i d a d  
a 1868. Estas n o t i c i a s  fue ron  recog idas  en 1920 pc'r e l  A rgen t ino  
F é l i x  Outes, gran conocedor de l a  Lengua Yarana, e i m p o r t a n t e  
d i f u s o r  de l a s  t tCul turas fueguinastt. Nosotros en base a su 
i n f o r m e  presentamos l a  s i g u i e n t e  secuencia d e s c r i p t i v a .  

Según e l  m is ionero  Rau, l a  pena de muerte e r a  a p l i c a d a  
b a j o  l a s  formas de: 
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a ,  Vánica: quiere deci r  Lapidar; se  aproximan a l  individuo y l e  
ar ro jan  piedras en l a s  s i enes  hasta que muere. Así s e  cas t i -  
gaba e l  adu l t e r io  y e l  robo de mujeres- 

b. Tuna: quiere deci r  Lancear; s e  da e s t a  c l a s e  de muerte a l o s  
que t r a t a n  de tener  demasiada inf luencia ,  l o s  que poseen 
demasiadas mujeres, o demasiados víveres s i n  r e p a r t i r l o s .  

c, Acobana: e s  l a  muerte a Garrotazos, que s e  usa generalmente 
contra l o s  ext ranjeros-  De es t a  manera pereció l a  t r ipu la -  
ción de l a  Nave Inglesa "Allen Gardinern- 

d. Tucana: s i g n i f i c a  romper e l  cuello. Esta pena s e  apli-ca 
algunas veces a l o s  v ie jos  que t ienen va r i a s  mujeres jóvenes, 
l o  que provoca envidias y celos.  

e. Finalmente tenemos, l a  muerte en combate, que ordinariamente 
e s  l a  muerte a lanzazos, e s  deci r  tuna. 

Si  un  individuo ha dado muerte a o t ro ,  e l  par iente  más 
cercano a l  difunto e s  e l  vengador. S i  e s  bastante f u e r t e  va 
so lo ,  y si no l o  es ,  va acompañado de sus amigos, y l e  dá muerte 
con l a  lanza,  l a  mayoria de l a s  veces. En ningún caso e s t a  
acción de venganza colec t iva ,  e s  v i s t a  como un síntoma de cobar- 
d ía  o debil idad.  

Si  un  individuo desciende por u n  acanti lado,  m~dian te  
una cuerda, para cazar pájaros ,  debe asegurarse de que e l  hombre 
que l o  s u j e t a ,  no s i e n t a  algúr. rencor contra é l ,  ya que eran 
f recuentes  l o s  casos, en que l a  cuerda s e  cortaba intencional-  
mente, en venganza, por un hecho que pudo ocur r i r  inc luso años 
a t r á s -  Es por e s to  que l o s  cazadores de pájaros elegían cuidado- 
samente a sus acompañantes, pref i r iendo c a s i  siempre a miembros 
de su grupo famil iar .  

En e l  caso con t ra r io  a l a  venganza; si u n  indio  quiere 
lograr  l a  amistad de o t ro ,  "Va a l a  pesca y cuando t i e n e  su f i -  
c i en te  cantidad de pescados y mariscos, l o s  l l eva  a una choza. 
Entonces s e  l e  avisa  a aquél,  que s e  l e  espera. Cuando ent ra  en 
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l a  cgbaña, encuentra ya a toda l a  familia sentada, y a  10s 
pescados y conchi l las  en medio; entonces todos comienzan a r e i r ,  
y e l  recién llegado come l o s  alimentos a l l í  dispuestos,  charla 
u n  poco, y luego s e  marcha; desde aquel momento l o s  dos i n d i v i -  
duos pueden s a l i r  juntos en l a  canoa y r ea l i za r  sus t a r e a s  
habituales"(34). 

Encontramos además en l a  descripción de R , R ~ u ( * ) ,  
o t ros  elementos valiosos que merecen s e r  presentados: "Conocen 
c ier tos ,  juegos gimnásticos. Así por ejemplo, cuando están en l a  
choza y s ienten  f r í o ,  un indio s e  s i en ta  en e l  suelo,  abriendo 
l a s  p iernas ,  o t ro  l o  hace delante en igual  forma, y de e s t a  
manera toda l a  famil ia ,  estrechamente cuerpo a cuerpo, cada uno 
en t re  l a s  piernas del otro;  s e  balancean. En l o s  inviernos 
crudos, también suelen correr  a s a l t i t o s  alrededor de l a  choza 
para calentarselr(35). 

E l  mérito de es ta  observaciór,, es r e f e r i r s e  a s i tua -  
ciones que ocurren a l  i n t e r i o r  de l a  choza y que son par te  . de l  
mundo íntimo fami l i a r ;  recordemos que e l  testimonio es an te r io r  
a 1870, en e s t a s  fechas era muy poco l o  que s e  conocía de l a  
vida y funcionamiento de l a s  e s t ruc tu ras  famil iar  y divino-mito- 
lógicas  de l o s  Yamanas- Debió esperarse hasta 1923, cuando 
Martín Gusinde compartió l a  vida y ceremonias de l o s  indígenas,  
para darnos cuenta de l a  riqueza que guardaban. 

3-4. Origen del  Pueblo Yamana. 

Según l o s  propios natura les ,  s u  idea de como llegaron 
a l a  zona Austral de América, e s  l a  s iguiente :  "En una época de 
grandes mareas y cuando l a s  aguas cubrían buena par te  del pa ís  
Yamana, l l egó  flotando una ca ja ,  y s e  detuvo en l a  cima de una 
gran montaña. Esta caja contenía una pareja de fueguinos, peque- 
ños, completamente iguales  a los de hoy, l a  que procreó hombres 
muy grandes, y, más tarde ,  es tos  gigantes procrearon o t r a  vez 
gente chica,  igual  a l o s  Yamanas actuales.  Entonces e s t a l l ó  una 
gran disputa ent re  l o s  grandes y l o s  chicos,  matando y destruyen- 
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do es tos  Últimos a aquell.os, quedando a s í ,  só lo  l a  raza Yamana 
que hoy conocemos~f(36). Son muchas l a s  implicancias que resul tan  
de e s t a  creencia milenaria;  algunos piensan que por e l  aislamien- 
t o  geográfico,  l a  t radic ión o r a l  s e  mantuvo muy psra,  y p u d o  
l l e g a r  a nosotros una versión Yamana de l a  ocupación cos tera ,  
basada en e l  movimiento hacia e l  oes te  de l o s  grupos de recolec- 
t o r e s ,  a l  producirse e l  retroceso de l o s  h ie los  en e l  postgla- 
c i a l ,  aproximadamente en e l  6000 A-C, ,  para l o s  archipié lagos  
del  Suroeste. Así, es t a  -leyenda, guardaría mucho de l a  forma en 
que realmente e l l o s  poblaron l a  zona- 

Otros piensan que e s t a  leyenda del  origen es t á  marcada- 
mente influenciada por l a  cu l tu ra  Selknam, sobre todo a l  aparecer 
e s tos  "gigantesn en e l  r e l a t o -  Pudiendo a s í  corresponder a una 
construcción mitológica, representa t iva  de l o s  enfrentamientos 
con los cazadores super iores  de l a  Tierra del  Fuego; desde que 
l o s  Yamanas poblaron l a  zona del  estrecho, tocando puntos de l a  
cos ta ,  centro y noroeste,  de l a  Gran I s l a  de l o s  Fuegos. 

11, EL GRUPO KAYESQAR: EVOLUCION DE LOS PATRONES 
CULTURALES BASICOS, 

Durante muchos s i g l o s ,  l a s  agrupaciones famil iares  
Kawésqar dominaron una técnica  de construcción de embarcaciones, 
que aprovechaba l o s  Únicos mater ia les  que tenían a su alcance; 
l a  madera y cor tezas  de a l e rce  y c ip rés ,  modificados a t r avés  de 
l a s  Únicas herramientas que poseían; cuchi l los  y cortadores de 
concha de mariscos, leznas y punzones de hueso de ballena,  y 
cuñas de piedra- Canoa, fuego y choza, consti tuyeron e l  p i l a r  
económico, sobre e l  cual s e  desa r ro l ló  e l  nomadismo marino, de 
base recolectora ,  pescadora y cazadora. -La pers is tencia  en e l  
uso, como a s í ,  l a  repet ic ión de l o s  patrones de construcción y 
obtención, de cada u n o  de e s t o s  t r e s  elementos, hasta fechas tan 
entradas de nuestro s i g l o ,  nos ha permitido reunir  y presentar 
par te  del  patrimonio c u l t u r a l  Alakaluf, tan  mal conocido hasta 
c a s i  l a  quinta década del  s i g l o  X X -  
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1.1. Canoa: Tres son l o s  t i p o s  de embarcaciones que fueron 
elaboradas par es ta  e tn ia ,  de acuerdo a l  área de habitación,  y 
de acuerdo a l a s  especies vegetales que se  pueden encontrar,  
e l l a s  son: 

a )  La embarcación de t ab las  cosidas: que implica e l  cor te  del  
á r b o l , g u l a r e s  mediante l a  penetra- 
ción de cuñas, que s e  van desplazando a l o  largo del tronco; 
u t i l i z a  por tanto ,  una técnica de presión longi tudinal -  
Este t i p o  de embarcación es l a  más antigua,  de l a s  t r e s  
conocidas, y su área de difusión coincide con l a s  del a l e rce  
y e l  ciprés.  Se u t i l i zaba  en l a  zona Norte del área de 
habitación Alakaluf, siendo en par te ,  una versión más peque- 
ña de l a  Dalca Chilota, a l a  cual estaba emparentada, en 
cuanto a l a  forma en que s e  trabajaba l a  madera, para obte- 
ner t a b l a s  regulares,  Era muy d i fe ren te  a l a  canoa de corte-  
zas,  que s e  construía más a l  Sur, estando formado por 5 a 7 
t ab la s ,  que s e  unían con cos turas  de f i b r a s  vegetales,  
t e j i d a s  en e sp i ra l .  Era más pesada, más l a rga ,  y más res is -  
t e n t e  a l  o l ea je  fuer te .  Podía l l eva r  en t re  7 a 10 personas, 
más l o s  perros ,  y l o s  u t ens i l io s  necesarios para l a  pesca y 
l a  in s t a l ac ión  de l a  choza. 

Fue descr i ta  por l o s  primeros navegantes españoles, luego 
por l o s  Ingleses;  llegando s u  h i s to r i a  conocida a más de 
400 anos, sin mostrar variaciones. 

Sin embargo, a p a r t i r  de l a  segunda mitad del  Siglo XIX, 
e s t a  embarcación comienza a dejar de av i s t a r se ;  ya no e s  
tan  f recuente  su uso por l o s  archipiélagos,  ent re  l a s  l a t i -  
tudes 47Q50t Sur, y 49Q501 Sur. Una de l a s  Últimas n o t i c i a s  
que s e  t i e n e  de e l l a ,  fue dejada en 1878, por e l  comandante 
Juan Jos6 Latorre. E l  abandono por completo de l a  canoa de 
t a b l a s  debió producirse ent re  1890 y 1900; cuando s e  reem- 
plaza por l a  embarcación también llamada nTongo" que e s  de 
absoluto origen y difusión Chilota. Su f i n  s e  comprueba por 
e l  testimonio de l o s  Indios más v ie jos  de Puerto Edén; en 
1950 tan  sólo eran capaces de afirmar que "la canoa de 
t a b l a s  cosidas e x i s t i ó ,  que saben también que era  muy gran- 
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de, pero ninguno de e l l o s  l a  vio jamás"(37). 

Veamos ahora, algunos test imonios de l a s  fuentes ,  que nos 
permiten apreciar  l a  pe r s i s t enc ia  en e l  uso, de l a s  técnicas  
de construcción: 

Jhon Byron, 1740-1746: "Tenían canoas hechas con 5 t ab las  
obtenidas con ayuda de conchas, instrumentos de piedra y 
fuego, Los hoyos de costura estaban espaciados en una pulga- 
da, y l a  costura era  hecha de l ianasn(38).  

Juan José Latorre, 1878: canoa en que venían era cons- 
t ru ida  de t a b l a s  bien labradas  y cosidas unas con o t r a s ,  con 
un  pasto que a l a  vez se ry ía  de ca lafa teo .  Su t r ipulación s e  
componía de 12 personas; 4 indios  adul tos ,  3 mujeres y 5 
párvulosn(39)- 

R.W. Coppinger, 1883: "The canoe e s  a rude s t ructure .  It  is 
constructed of f i v e  planks, of uhich one, about 20 fT , by 
2 112 i n .  Width, forms the  bottom, and the  other fou r ,  each 
1 112 FT, wide, form the  s ides ,  The bottom plank is turned 
up a t  t he  ends, so  a s  t o  form a f l a r  bow and s t e r n  of nearly 
s imi la r  shape; and t o  this, a s  well a s  t o  each other ,  the  
s i d e  planks a r e  laced b y  the  long f l e x i b l e  stem of a creeping 
plant ,  which is passed through rude squarish holes, about 
one inch i n  a rea ,  which a re  made i n  an even row close  to  t h e  
edges of the  planksn(40), 

Incluimos su versión o r ig ina l  para dar muestras, de que 
e x i s t í a n  c i e r t o s  elementos que s e  repet ían  invariablemente; 
t a l  es que nunca e l  número de t a b l a s  era  i n f e r i o r  c super ior  
a 5, que l a  d is tancia  de l a s  aber turas  para l a s  amarras que 
suje tan  l o s  costados, era de una pulgada, y que l a  f i b r a  
vegetal  usada como sos tén ,  era l a  nCampsidium Chilensem, o 
también llamada voqui, 

b) La embarcación de cor tezas  cosidas: E s t e ,  es e l  t i p o  de 
canoa, con que frecuentemente s e  i d e n t i f i c a  a l  pueblo Kawks- 
qar; s e  repara más en su f rag i l idad ,  en su tamaño, y en su 
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aspecto; elementos que a simple vista hacen suponer una 
difícil navegación y una corta vida Útil. 

Sin embargo, la canoa de cortezas es el resultado de siglos 
de observación, adaptación, y aprovechamiento Óptimo de los 
escasos recursos naturales (en cuanto especies arbóreas 
aptas para ser trabajadas) que están presentes más allá del 
paralelo 50Q Lat. Sur. 

El área de distribución de esta embarcación, coincide con 
el área de extensión del coihue, que es el árbol del cual 
se extrae la corteza para elaborar el fondo y las secciones 
laterales de la canoa. El coihue es una especie que abunda 
en la parte meridional (sur) de los archipiélagos, de ahí 
que la canoa de cortezas fuera usada por los Alakalufes que 
habitaban al Sur del Canal Trinidad, extendiéndose hasta la 
zona de habitación yamana. 

Estaba compuesta por tres piezas de cortezas, de un largo 
aproximado a 4 metros, que se trataban a fuego, y se cosían 
con lianas. El calafateo se lograba con fibras vegetales 
mezcladas con un barro especialmente viscoso. En su interior 
se fijaban 2 Ó 3 travesaños que servían para dar firmeza al 
conjunto. Era liviana, frágil, y tenia menor capacidad de 
carga que la de tablas cosidas, en algunas ocasiones podía 
levantarse una improvisada vela de cuero de lobo. Los remos 
eran más cortos que en el primer tipo, y no tenían una base 
de apoyo en la borda. 

Esta canoa tuvo una mayor vigencia temporal que la de ta- 
blas; según Junius Bird las Últimas noticias, del uso de 
una canoa de cortezas, se tendrían para 1927, en las cerca- 
nías de la. bahía Muñoz Gamero; pero es muy probable que su 
uso se haya extendido hasta unos 8 años después de esa 
fecha. 

Ya que su zona de distribución era más lejana a Chiloé, las 
guaitecas y guarello, se mantuvo ajena a la influencia de 
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l o s  patrones de construcción c h i l o t e s ,  que a l  i n t roduc i r  e l  
1ITong0~~ en t re  l o s  Kawésqar del  Norte, hicieron poco práct ica  
l a  técnica  del  co r t e  t r ansve r sa l  por desplazamiento de cuñas 
de piedra,  provocándose e l  rápido abandono de l a  canoa de 
t a b l a s ,  una vez que l o s  indígenas obtuvieron hachas de 
metal, a  t r avés  de l o s  loberos ch i lo t e s -  

Detengámonos, pues, en algunas descripciones de su construc- 
ción, dejadas a t r a v é s  de 400 años de contacto con e l  blanco. 

"Tienen canoas de cáscaras de c ipreses  y de o t ros  árboles ,  
en e l l a s  t raen sus mujeres y amigos e h i josr l (k l ) ;  y un 
segundo test imonio de l a  misma fuente indica:  "Traen canoas 
de cáscaras de árboles  cosidas con barbas de ballena11(k2)- 
Esta descripción del  s i g l o  X V  e s  bastante general, pero 
permite por l o  menos i d e n t i f i c a r  e l  uso de l a  canoa de 
cor tezas ,  en 1458, y en una forma muy s imi la r  a l o s  s i g l o s  
venideros. 

Otro test imonio del s i g l o  XVIII nos describe con mayor 
exact i tud ,  e s t a  embarcación, diciendo: "Las canoas son de i a  
corteza del  árbol que da l a  res ina ,  cuyo mayor espesor no 
excede de una pulgada- Se componen de 3 piezas,  formando l a  
de un  medio, l a  q u i l l a ,  roda, codaste y plan de e l l a ;  y l a s  
o t r a s  2 l o s  costados. E l  l a rgo que puede tener  l a  canoa, de 
un extremo a o t ro  e s  de 30 a 32 pies ,  incluyendo l a  curvidad 
que t i e n e  l a  pieza de en medio, pero de ordinar io  e l  largo 
de e s t a s  f r á g i l e s  embarcaciones e s  de 24 a 26 p ie s ,  su manga 
4 ,  y de 2 a 3 su puntal"(34). 

Sin embargo l a s  mejores descripciones corresponden a l  s i g l o  
XIX; una de e l l a s ,  l a  del  Salesiano Antonio Coiazzi, merece 
s e r  c i tada:  "Los hombres van a l a  p lanta ,  y a l l í  buscan e l  
árbol más grueso y sin nudos (Haya), luego con un hueso 
a f i l ado  en l a  piedra,  cortan alrededor l a  corteza,  de modo 
que tenga 3 a 4 metros de largo,  por uno y medio o 2 de 
ancho- Aquí empieza e l  t r aba jo  de l a s  mujeres, quienes 
cargan sobre sus espaldas l a s  cor tezas ,  y l a s  l levan a l  
lugar en que deben cons t ru i r  l a  canoa. Esta resul ta  de 3 
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pedazos unidos en forma de barca por medio del fuego, y 
cosidos con la  segunda corteza de los árboles que es f i l a -  
mentos. Los agujeros de la corteza se hacen con espinas de 
pescado o con huesos afilados en forma de Leznasn(44). 

La canoa de cortezas, se  construye de l a  misma forma, y 
con l a s  mismas herramientas durante por l o  menos 440 anos, 
que e s  e l  período en e l  cual existen observaciones descrip- 
t i va s  precisas- Suponemos que, s in  duda se  l e  construía de 
igual manera, a lo largo de unos 2000 a 2500 años, antes 
de l a  llegada del hombre blanco: más su desaparición depen- 
dió directamente de l o s  cambios en l a s  técnicas de trabajo 
y en l a s  herramientas; como e l  hacha de acero, que fue 
introducida desde Chiloé y Guarello, por l o s  loberos, 
choreros y trabajadores de los  depósitos de calcio. Este 
proceso de pérdida cultural se desarrolló en un  período 
comparativamente muy corto, ya que a mediados del s iglo 
XIX l a  canoa de cortezas era util izada por todos los  grupos 
familiares Kawésqar, aproximadamente desde e l  paralelo 51Q 
Lat. Sur, hasta l a  península de Brecnock. E l  Indígena 
rápidamente aprendió a t a l l a r  e l  tronco, ahuecarlo y t ra-  
t a r l o  a fuego, logrando una embarcación más pesada, más 
lenta pero si más resistente a l a s  marejadas con viento- 
De todas formas l a  pérdida de l a  canoa de cortezas, y su 
reemplazo por e l  ntongon, coincide con e l  empobrecimiento 
general de la cultura material y espir i tual  ancestral;  
sobre todo a par t i r  de 1940, cuando se f i j an  en puerto 
Edén los Últimos grupos familiares Nómades, mareándose a s í  
e l  f i n  para todo tipo de embarcación tradicional.  

1.1- E l  t ioo humano: 

No podemos in ic ia r  l a  descripción de las  caracter ís t i -  
cas morfológicas más sobresalientes, del grupo Alakaluf, sin 
dejar indicadas l a s  siguientes consideraciones: 

A) En l o s  archipiélagos del Oeste. entre los paralelos 51Q y 
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55Q Lat. Sur aproximadamente, e l  poblamiento de los  primeros 
grupos Nómades marinos, debe corresponder a una fecha no 
anter ior  a l  sexto milenio A.C. La determinación -arqueológica 
y etnológica para este  primer período de ocupación, es muy 
incompleta, por la  f a l t a  de restos y osamentas; por lo  tanto 
l legar  a configurar u n  modelo morfológico prehistórico 
Alakaluf (postglacial)  es una labor que aún esta por empren- 
derse. 

B) Las osamentas más antiguas que s e  obtuvieron ent're los  años 
1946-1951, no sobrepasan los  2 m i l  años de antiguedad, y en 
todo caso no presentan rasgos diferentes a los  de l a s  pobla- 
ciones actuales. 

C) En base a lo  anter ior ,  podemos concluir que l a s  caracterís- 
t i c a s  morfológicas del grupo Alakaluf, en cuanto a medidas 
de los índices craneales, horizontal y ver t ical ,  estatura, 
largo de extremidades, forma del oie ,  de l a  nariz, diámetro 
del tórax, etc,  se  han estado repitiendo sin variaciones 
durante por l o  menos 2 y medio milenios- E l  material genÉtico 
se  ha estado ordenando de acuerdo a un patrón estable, que 
s e  desarrolló a lo largo del trayecto americano, durante 
unos 20,000 anos- 

D) Las primeras t a r a s  o mutaciones a nivel del D.N,A. (orden 
de l a s  cadenas) se  manifiestan durante e l  período his t0r ic0,  
como resultado de l a s  enfermedades introducidas por e l  
blanco: s í f i l i s ,  alcoholismo, tuberculosis; dan origen a 
individuos e s t é r i l e s ,  ciegos, prematuros, con lesiones Óseas 
cardíacas, cutáneas y nerviosas. A este  nivel e l  daño es a 
largo plazo, l a  raza paulatinamente se  va degenerando y 
perece, por no contar con l a  adecuada ayuda médica, 

1.2. La apariencia actual: 

E l  t ipo Alakalufe observado entre 1946-1950, (Emperai- 
re) es muy similar a l  histórico, excepto por e l  uso de ropas, en 
e l  s i g l o  XX,  Los promedios obtenidos se  basan en una población 
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de 6 1  i n d i v i d u o s  e x i s t e n t e  p a r a  1953, Enumeramos sus  c a r a c t e r í s -  
t i c a s  e x t e r n a s  más n o t a b l e s :  - 
- espesa capa de t e j i d o  ad ipososubcu táneo  
- f u e r t e  m u s c u l a t u r a  
- t r o n c o  mac iso ,  f u e r t e  armadura ósea 
- p i e r n a s  c o r t a s  y g r a c i l e s ,  b i e n  muscu ladas 
- b r a z o s  l a r g o s ,  no tab lemen te  muscu losos 
- manos c o r t a s ,  anchas 
- p i e s  c o r t o s ,  anchos, t a l ó n  p r o t u b e r a n t e  
- f r e n t e  e s t r e c h a  
- pómulos  muy p r o n u n c i a d o s  
- a l e t a s  n a s a l e s  anchas y  e l e v a d a s  
- boca grande,  l a b i o s  vo lum inosos  
- c a b e l l o s  neg ros ,  l i s o s  y espesos. 

1.3. P a t o l o g i a s  más f r e c u e n t e s  en e l  s i g l o  XX: 

Aunque e l  c o n t a c t o  con  e l  hombre b l a n c o  se  e x t i e n d e  
p o r  más de 3 s i g l o s ,  l o s  e s t r a g o s  causados p o r  l a s  enfermedades 
se  m a n i f i e s t a n  a  p a r t i r  de 1900, como r e s u l t a d o  de l a  p e n e t r a -  
c i ó n  de l o s  l o b e r o s  c h i l o t e s ,  que i n t r o d u j e r o n  l a  s í f i l i s ,  e l  
a l c o h o l i s m o  y  o t r a s  l a c r a s .  Veamos a l g u n a s  de e s t a s  consecuen- 
c i a s .  

- s í f i l i s ,  en  t o d o s  l o s . e s t a d i o s  de e v o l u c i ó n - m o r t a l  
- t u b e r c u l o s i s  pu lmonar -mor ta l  
- h i p e r t r o f i a  d e l  bazo 

¿A lcoho l i smo?  - h i p e r t r o f i a  d e l  h ígado  
- d e f i c i e n c i a s  d e l  S is tema g a n g l i o n a r ,  a d e n o p a t í a s  i n g u i n a -  

l e s ,  a x i l a r e s  y c e r v i c a l e s .  
- s o p l o s  d i a s t ó l i c o s  y  s i s t ó l i c o ~ . ,  i n s u f i c i e n c i a  a ó r t i c a ,  

e s t r e c h a m i e n t o  m i t ' r a l - p o t e n c i a l m e n t e  m o r t a l  o  i n v a l i d a n t e  
- b r o n q u i t i s  c r ó n i c a ,  s i l u o s ,  murmu l l os ,  . e s t e r t o r e s  
- neumonía-mor ta l  
- a c c i d e n t e s  s i f i l í s t i c o s ,  l e s i o n e s  c o n t a g i o s a s ,  chancros ,  

r o s é o l a s ,  p l a c a s  mucosas, ú l c e r a s  cu táneas -po tenc ia lmen te  
m o r t a l .  
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- heredo s í f i l i s ,  en l o s  recién nacidos-mortal 
- i c t u s  hemipléjico-mortal 
- blenorragia aguda grave sobre todo a l  de tec tarse  
- leucorrea gonocócica en n iñas  de 4 a 10 años 
- fibromas-mortal 
- oftalmia purulenta con pérdida del  globo ocular 
- e s t e r i l i d a d  
- l e s iones  cutáneas y Óseas, por accidente s i f i l í t i c o  
- ceguera 

La evolución demográfica: 

La Única investigación demográfica s e r i a  y completa, (se 
debe mencionar e l  censo de Christos C l a i r i s ,  en 1979, que a r ro jó  
un  t o t a l  de 30 Kawésqar, aún vivos) hasta donde l o  permitió l a  
muestra, s e  l l evó  a efec to  en t re  1948 y 1951, por Joseph Emperai- 
re. Su es tudio  abarca un período de 60 a 70 años hacia a t r á s ,  
incluyendo 4 generaciones, que s e  reconstruyen mediante e l  
i n t e r roga to r io  a l o s  61 vivos, tomando como punto de par t ida  
para cada generación una madre y sus Hijos. 

Del t r aba jo  de Emperaire, hemos in fe r ido  l a s  s igu ien tes  
consideraciones: 

A) Del t o t a l  de 396 nacidos en e l  período estudiado, 51 indivi -  
duos abandonaron su zona d e  habitación t r ad ic iona l ,  para no 
volver; generalmente s e  d i r i g e n  a Chiloé, Pto .  Natales o 
Pta. Arenas. Para e l  caso de l a  e s t a d í s t i c a ,  son considerados 
en l a  misma categor ía  que l a s  muertes, ya que son indivi -  
duos que no contr ibui rán  a l a  renovación del  grupo. Su 
incidencia en l a  desaparición t o t a l  de l  grupo equivale a un  
13%. 

B) Si  tomamos en conjunto l a s  c i f r a s  de ahogamiento y homici- 
d ios ,  representa un  16,449 del  t o t a l  de desaparecidos en e l  
período. Es una c i f r a  a l t í s ima ,  s i  consideramos que e l  
alcoholismo sólo  representa un  1-5% de l a  mortalidad t o t a l .  
Estas 3 concomitantes, parecen s e r  l a s  más f a c t i b l e s  de 
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c o n t r o l a r ,  sobre  todo l o s  homicidios,  e l  a lcoholismo,  y en 
c i e r t a  medida l a s  muertes f o r t u i t a s ;  a l  e n t r e g a r  mejores 
condic iones  t é c n i c a s ,  para e l  t r a b a j o  en e l  mar. 

C)  La mayor i n c i d e n c i a  en l a  .desapar ic ión  t o t a l  d e l  grupo, 
corresponde a  l a s  muertes  por enfermedad, l l egando  a  un 
55%. La c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  f a l l e c i d o s  no r e c i b i ó  ningún 
t r a t a m i e n t o  médico. 

0) Esta  evolución cak&rÓfica de l a  población Kawésqar, e s t á  
marcada por una a l t a  t a s a  de m o r t a l i d a d ,  g e n e r a l ,  y  por una 
renovación d e l  grupo prác t icamente  nu la -  En e l  pe r íodo  
1943-1946 hubieron 6 nacimientos;  3 murieron a l  nacer  por 
l e s i o n e s  h e r e d o - s i f i l i t i c a s ,  y  l o s  3 s o b r e v i v i e n t e s ,  también 
mostraron u n  cuadro en evolución d e l  mismo t i p o .  

E)  En 1950-1953 había 22 n iños  en Puerto Edén, su e x p e c t a t i v a  
e r a :  

- u n  p o r c e n t a j e  a l t o  s e  ahogará o  morirá  por causa descono- 
c i d a -  

- s ó l o  7 Ó 2 i n d i v i d u o s  l l e g a r á n  a  l o s  50 años-  
- f e c h a  t e n t a t i v a  de e x t i n c i ó n  año 2003- 

1.5. Los Últimos s o b r e v i v i e n t e s  1986: 

A) Puer to  Edén: Hoy en d í a  quedan t a n  s ó l o  15 Alaka lufes ;  en 
1983 eran 18 ,  pero 3 ind iv iduos  emigraron por t r a b a j o  a  
Chi loé ,  reduciéndose e l  número t o t a l  en u n  16-6%- 

Entre  1980; 34 ind ígenas  y  1983; 1 8  i n d í g e n a s ,  l a  t a s a  
combinada de mortal idad y migración l l e g ó  a  l a  lamentable  
c i f r a  de 49% en un l a p s o  de apenas 3 años. 

Podemos s e ñ a l a r  t r e s  momentos impor tan tes  en l a  vida de 
Pto. Edén: 

1) 1940, asentamiento de l a  Fach, en I s l a  Well ington,  a l  
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Sur del  ac tua l  área de habitación; hasta hace 18 años l o s  
Alakalufes vivían junto a  e s t e  rec in to  en sus  tradiciona- 
l e s  chozas, y en alguna medida todavía s e  aventuraban en 
pequeñas s a l i d a s  por l o s  canales. 

2) 1969, reconocimiento o f i c i a l  del  pueblo, s e  implementan 
l o s  Servicios Públicos. 

3) 1969, in s t a l ac ión  o f i c i a l  del  Registro C i v i l ,  

Actualmente: llPuerto Edén no cuenta con agua potable,  
l u z ,  n i  a l c a n t a r i l l a d o ,  aunque s i e t e  famil ias  ch i lo t a s  y l o s  
s e r v i c i o s  públicos cuentan con pequeños generadores a  explo- 
s i ó n ,  que entregan energía. La población e s t á  compuesta por 
330 habi tantes ,  c a s i  todos ch i lo t e s ,  con u n  promedio de 
escolaridad que no supera e l  3Q Básico- 

Existe además u n  cuerpo de PDJH, a  cargo del  Jefe  de 
re tén  u n  subof i c i a l  de carabineros- En cuanto a  sa lud,  
cuentan con una posta atendida por u n  prac t icante ,  que como 
e s  lógicoi  só lo  cuenta con l imi tados  recursos y conocimiento; 
l a s  enfermedades graves deben enviarse en barco a  Pto, 
~ a t a l e s " ( 4 5 ) .  

La ac t iv idad pr incipal  de l o s  ac tua le s  Kawésqar e s  l a  
faena de extracción de l a  cholga que e s  e l  Único producto 
que pueden comerciar, a s í  como algunos choros y almejas que 
trocan a l a  t r ipu lac ión  y pasajeros de naves cono ?a "Evan- 
ge l i s t a " ,  que t r a n s i t a n  por e l  canal Messier. l a s  mujeres s e  
dedican a  l a  confección de pequeñas a r t e san las  en junto 
(canastos.) y r ép l i cas  miniatura de canoas, en cuero de 
lobo- 

Aún hoy podemos deci r  que e x i s t e  "Lo AlakalufI1, pero 
transformado por e l  choque con una exis tencia  d i s t i n t a  y 
a jena;  e l  hombre blanco a  t r avés  de conceptos como e l  d e l  
t r aba jo ,  l a  nacionalidad, l a  p a t r i a ,  l a  c iv i l i zac ión ,  e l  
comercio, y l a  aldea,  ha destrozado l a s  ~ s t r u c t u r a s  mentales 
milenarias,  que tan  sólo  estaban regidas por l a s  mareas, ?a 
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l a  oscuridad, e l  pantano, e l  s o l  y l a  l l u v i a -  E l  indio  
malamente puede comprender e s t a s  nuevas ca tegor ías  de iden- 
t i f i c a c i ó n ,  y poco a poco va quedando relegado a su propio 
mundo interno. Ya no exis ten  manifestaciones externas de 
validación comunitaria; no existen expediciones de pesca, 
caza, e l  buceo, l o s  lobos, l o s  mitos, n i  e l  conocimiento 
transmitido por l o s  más viejos.  A l  indio  s e  l e  exige ahora, 
sobrevivi r  en un medio en e l  cual e s  más importante saber 
sumar; que cazar lobos o nu t r i a s ,  con arpón, perros y garro- 
t e s ,  Todas l a s  manifestaciones símbolos externos que daban 
l a  fisonomía a l  mundo Nómade, desaparecen o son abandonados 
voluntariamente; ahora e s  necesario s e r  un indio  c iv i l i zado ,  
l o  cual s e  expresa con e l  conocimiento del  cas te l lano,  de 
l o s  números de ciudades como Pto, Natales, o Pta. Arenas, y 
por e l  hecho de haber cumplido con e l  s e rv ic io  m i l i t a r ,  

Los más v ie jos  y algunos adul tos  no pueden pa r t i c ipa r  
de e s t a s  nuevas experiencias;  simplemente son extrafias a su 
realidad; pero l o s  más jóvenes s e  manifiestan deseosos por 
abandonar su comunidad para incorporarse a l  mundo c i v i l i z a -  
do. De es t a  s i tuac ión  surge e l  drama ac tua l ,  que an iqu i l a  a 
e s t a  raza milenaria: 

1) Los más v ie jos ,  y que aún son mentalmente Alakalufes, 
poseen su idioma e l  Kalectag; s e  s ienten  le janos  y desvin- 
c u l a d o ~  de l a  generación joven. Su mundo g i ra  en torno a 
l o s  recuerdos de una infancia  y juventud Nómades, l o s  cuales 
pierden su valor a l  no poder se r  traspasados; ya que, o 
simplemente no hay nadie a quien contar le ,  o sólo  reciben 
l a  indi ferencia  o burla del  indio  joven. Es por e s to  que e l  
indio  v ie jo  vive c a s i  en s i l enc io  absoluto, volcado hacia 
su i n t e r i o r ;  l a  realidad externa que daba validez a su 
es t ruc tu ra  mental, desapareció hace más de 3 décadas (hablan 
muy poco cas te l lano) .  

2) Los varones adultos,  viven en una confusión permanente, 
ya que deben comerciar con. l o s  ch i lo t e s  en términos muy 
desfavorables; desconfían del  mismo, pero a l a  vez represen- 
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t a  su 1rarquetipo71 de hombre c i v i l i z a d o ,  ya que poseen una 
embarcación con motor,  o  t r a j e  de buzo; I1puede obtener  has ta  
t r e s  veces más cholgas que e l  indígenaU(46), y  se r e l a c i o n a  
mejor  con l a s  naves que pasan por  e l  c a n a l  Mess ie r -  Su mundo 
i n t e r n o  es una d ico tomía  e n t r e  v a l o r e s  d e l  pasado que l e  
s i r v e n  de nada, y  l a  aparente s u p e r i o r i d a d  de l a s  i n s t i t u -  
c i o n e s  y  p roduc tos  que o f r e c e  e l  blanco. 

S i  t i e n e ,  h i j o s  ya no l e s  snseña l a  lengua vernácula. 
Esto s ó l o  se  v e r i f i c a  en dos n i ñ a s  mest izas,  que ahora v i v e n  
en e l  s e c t o r  c h i l o t e ,  c o n s i d e r a  que e l  p r o f e s o r  de l a  escuela 
p ú b l i c a  es más i n d i c a d o  para p r e p a r a r  a  l o s  niños. S ien te  
verguenza a l  no poder c o n t e s t a r  l a s  p regun tas  c u r i o s a s  d e l  
h i j o ;  é l  jamás ha p isado  una escuela, y  l a  s o c i a l i z a c i ó n  de 
l a  s a l a  de c l a s e s  impone un mundo nuevo, que l e  es t o t a l m e n t e  
ext raño.  

Cons t i tuyen  e l  pun to  t e r m i n a l ,  de i m p o r t a n t e s  elementos 
c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s  que ya no serán  t r a n s m i t i d o s -  (Hablan 
muy mal e l  cas te l lano) .  

3) Los jóvenes, que c o n s t i t u y e n  una minor ía ,  s ó l o  esperan 
una opor tun idad  para  abandonar P to -  Edén. Cuando pueden 
l o g r a r l o  t r a b a j a n  como guías, cargadores, o  simplemente como 
obre ros  en l a s  ciudades, engrosando e l  p o r c e n t a j e  de margina- 
l i d a d .  La c iudad  l o s  rechaza, por  su c a l i d a d  de llIndiosll, y  
en ocasiones regresan a Pto. Edén. No se casan con mujer  
Kawésqar, generalmente e l i g e n  mujer  c h i l o t a -  No c o n t r i b u y e n  
a renovar  l a  e t n i a ;  y  su p o r c e n t a j e  de "Par t idas f r  i n c i d e  muy 
negat ivamente en l a  s u p e r v i v e n c i a  d e l  grupo. (Hablan Caste- 
l l a n o  y  también e l  Kalectag), 

4) Los n iños,  que a s i s t e n  a l a  escuela p ú b l i c a ;  sus esperanzas 
son reducidas,  en Pto. Edén a p a r t i r  de l o s  12 años se i n c o r -  
poran a l a s  faenas de l a  cholga. En l a  escuela son objetados,  
por  m a n i f e s t a r  e v i d e n c i a s  c u l t u r a l e s  que no corresponden a l  
grupo curso. E l  n i ñ o  debe t r a t a r  de adap ta rse  l o  más p o s i b l e  
a l  mundo d e l  b lanco;  pero a l  v o l v e r  a  casa su  r e a l i d a d  e s t á  
s a l p i c a d a  por  l a  c u l t u r a  Kawesqar- Su f re  un c o n f l i c t o  con 
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sus padres, a l o s  cuales no ve como modelos de aprendizaje 
y validación,  sino que como una par te  de su exis tencia  a l a  
cual  deben esconder y o lv idar ;  a l  menos mientras se  encuen- 
t r a  en l a  escuela. (Casi no hablan e l  Kalectag)- 

5) Las mujeres, s e  dedican a l a s  labores de l a  casa, como 
u n  resabio ances t ra l ,  además ejecutan pequeñas a r t e s a n i a s  
manuales. Mantienen una in tensa  y r i c a  relación con l o s  
demás miembros de l a  comunidad India- Tiene una mayor res- 
ponsabilidad en l a  crianza de l o s  niños, y mantiene una 
buena relación mar i ta l -  

Hoy en día ,  só lo  quedan dos mujeres en edad de pro- 
c rea r ,  pero e s  i n c i e r t a  su unión con Alakalufes, quizás l o  
hagan con Chilotes. 

De los ,  34 Kawésqar que había en 1980: 

"3 individuos s e  fueron a GuarelZo por razones de trabajo.  
6 jóvenes, t f sa l ieron a es tudiarw;  3 a Santiago y 3 a Pta- 
Arenas. Uno de e l l o s  logró e l  t í t u l o  de Programador en 
Computación, y s e  encuentra cesante, 

- u n  muchacho via jó  a Pta- Arenas, a cumplir e l  Servicio 
Mil i tar ,  

- 3 hombres f a l l ec i e ron  por intoxicación a lcohól ica-  
- 2 mujeres f a l l ec i e ron  por ataque cardíaco- 
- una famil ia  completa, con 2 h i jos ,  s e  t r a s l adó  a l  s ec to r  

Chilote, dentro del mismo pueblo, e l  padre e s  Chilote. 

Entre 1969 y 1983 s e  ha ce r t i f i cado  e l  fa l lec imiento  de 9 
Alakalufes; 4 hombres, 3 mujeres, 2 niños, En e l  mismo 
periodo s e  ha verif icado e l  nacimiento de 3 Alakalufes, uno 
puro y 2 mestizost~(47), 

1.6. E l  mundo famil iar :  

Si en alguna medida aún podemos recuperar par te  de l a  
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relación que e l  indio mantenía con sus formas de vida,  costum- 
bres ,  y expresión ances t ra les ;  e s t a  sólo  puede v e r i f i c a r s e  a l  
i n t e r i o r  del  hogar, en l a  íntima convivencia marido-esposa-hijos. 

E l  problema mayor radica en que de l o s  "10 grupos de 
habitación que hoy ex i s t en ,  tan sólo  4 consti tuyen pareja con 
h i jos ,  e l  r e s to  son individuos só los ,  o pare jas  sin hijosn(48). 

Resulta imposible para e l  observador blanco e l  deter- 
minar hasta que grado fueron afectadas  l a s  re lac iones  familia-  
res ,  en 1969, cuando s e  t r a s l adó  a todos l o s  Kawésqar a "media- 
guasI1 de t a b l a s ,  reemplazando a l a  milenaria choza de ramas y 
cueros de lobo; que en c i e r t a  medida protegía y mantenía vivos 
algunos patrones e s t ab les  que s e  transmitían por medio de l a  
práct ica .  

Como e l  a p i l a r  l a s  conchas hacia e l  lado de l a  pendien- 
t e ,  poner e l  fuego en medio, t a p i z a r  e l  suelo con ramas, l a  ubi- 
cación l a t e r a l  de l a s  mujeres, l a  ubicación de l a s  entradas y 
l o  que e s  aún más importante, e l  cambio hacia un nuevo patrón 
geométrico; de una forma e l í p t i c a ,  cupuliforme, a un espacio 
cuadrado, de l í n e a s  r ec ta s ,  incómodo y pequeño- 

Si exteriormente t an  sólo  quedan mínimos signos de su 
universo Nómade; l a s  re lac iones  f ami l i a re s ,  más íntimas, a l  
parecer aún conservan mucho de l o  aprendido en e l  pasado. 

"La relación de pareja e s  armoniosa, con u n  gran 
respeto mutuo; dentro del  hogar re ina  l a  t ranqui l idad y e l  
s i l e n c i o -  E l  cariño s e  manifiesta sin e s t r i d e n c i a s  por medio de 
señales  y modulaciones especialest1(49). 

Es probable que aún s e  mantenga vivo e l  concepto de 
"ser un buen indio",  en buenas re lac iones  y a l  s e rv ic io  de su 
raza;  e s to  s e  aprecia sobre todo en l a s  mujeres. (~ecuérdense  
l a s  recomendaciones que l o s  más v ie jos  daban a l o s  jóvenes, en 
cuanto s e r  Útil a l a s  f ami l i a s -  También dentro de l a s  normas 
es tablec idas  por Xólas, aparecen consejos para mantener l a  
honradez, y l a s  buenas re lac iones  ent re  l o s  grupos, adema'; de 
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u n  a l t o  e s p í r i t u  de se rv ic io ) -  

Las relaciones con l o s  h i jos  parece corresponder en 
gran medida, a l o s  testimonios dejados desde f i n e s  del s i g l o  
pasado-Hasta hoy,el h i jo  sigue manteniendo una cas i  t o t a l  inde- 
pendencia, desde pequeño; a l o s  'I2 años ya pueden navegar solos.  
Los padres l e s  manifiestan u n  gran cariño, sin repr imir los  o 
ma l t r a t a r los  jamás. Si e l  retoño no cumple una orden, e s  e l  
propio padre o madre quien l a  e jecuta  sin increpar por e s to  a l  
niño- Las niñas mujeres cuando ya están en edad, s e  hacen cargo 
de l a s  labores domésticas con agrado y responsabilidad; aunque 
ya no juegan a const ru i r  pequeñas chozas donde cocer mariscos, 
siguen e jerc i tando sus destrezas pero a l  i n t e r i o r  de una vivien- 
da de mzdera. 

E l  observar e s t e  mundo de l a s  relaciones famil iares  
implica t ene r  en cuenta a l  menos 3 consideraciones: 

A) E l  verdadero s igni f icado de l o s  símbolos, gestos,  modulacio- 
nes, que s e  expresan sólo puede comprenderse a medias, ya 
que nosotros l o s  blancos, necesariamente l o s  traducimos a 
nuestra escala de referencia "civilizada", No pueden e x i s t i r  
analogías o extrapolaciones con s i tuaciones  del  pasado 
Nómade Alakaluf; e l  mundo famil iar  ac tua l  corresponde a una 
realidad sedentar ia  que s e  desenvuelve en t re  l a  recolección 
y comercio de l a  cholga o a r t e san ias ,  y u n  mundo i n t e r i o r  
desintegrado, que presenta grandes vacíos ent re  l a s  genera- 
ciones. Es probable que n i  s iqu ie ra  l o s  propios indígenas, 
puedan expl icar  como han tenido que modificar sus es t ruc tu ras  
de relación f ami l i a r ,  para que puedan funcionar en e s t e  
mundo c iv i l izado.  Hoy día l o s  15 Kawésqar que quedan, perecen 
en un  lamentable abandono y soledad; l a  riqueza de sus 
ins t i tuc iones  se  pierden en relación di rec ta  a l  número de 
individuos que habitan Pto- Edén. 

B) Es urgente que e l  observador blanco domine en alguna medida 
l a  lengua Kalectag, en gran medida e l  t rabajo  del  etnolin- 
gÜista Oscar Aguilera, en cuanto a l a  lengua Kawésqar, a 
venido a l l e n a r  una necesidad urgente- Véanse sus a r t í c u l o s  
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Ire l  verbo Kawésqar", y I rpuer to  Edén Revis i tado" ,  pudiendo 
a s í ,  p e n e t r a r  en un mundo desconocido aún; l o s  p r o p i o s  
i n d i o s  af i rman que I1 con su  lengua pueden conversar  d e l  
t iempo, de l o s  c o l o r e s ,  d e l  vienton(50), de o t r a  manera e l  
con tac to  con l o s  i n d i o s  se reduce a un l a r g o  s i l e n c i o ,  
i n t e r r u m p i d o  s ó l o  por  unos c o r t o s  balbuceos de Caste l lano.  

C) E l  mundo i n t e r n o ,  l a  menta l idad  Indígena,  o  l o  que en r e a l i -  
dad e s t á  pasando a l  fondo de su  p s i q u i s ,  jamás podrá s e r  
aprehendido p o r  nosotros,  l o s  blancos, que querámoslo o no, 
muchas veces actuamos con l a  i m p e r t i n e n c i a  i n h e r e n t e  a todo 
cur ioso ,  que t r a t a  de recupera r  rápidamente e l  ú l t i m o  t e s t i -  
monio, de e s t o s  hombres que escaparon d e l  p a l e o l í t i c o  medio. 

1 - 7 -  Evo luc ión  Técnica: 

Actualmente l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  herramientas,  
como l a s  t é c n i c a s  de caza y pesca, han desaparecido. 

Recuerdan, y podr ían  p r a c t i c a r  de s e r  necesar io ,  l a  
c a c e r í a  de aves con peqceños l a z o s  atados a una vara -  De l a  
misma manera p o d r í a n  aún cazar  a l  l o b o  de dos pelos; empleando 
arpones de hueso muy pequeños y de mala f a c t u r a .  

La canoa de c o r t e z a s  es apenas recordada, aunque 
según e l l o s  p o d r i a n  v o l v e r  a  c o n s t r u i r  una. No t i e n e n  p rob lenss  
para d e s c r i b i r  e l  I1Tongon que es l a  embarcación de un s ó l o  
bloque, t r a t a d a  a fuego y ahuecada con hachas de metal;  de l a  
canoa de t a b l a s  no t i e n e n  recuerdo a lguno-  Aurque todos  h a b i t a n  
nmediaguasn, recuerdan per fec tamente  l a  choza de cueros y ramas; 
hace poco t iempo l e v a n t a r o n  una, pero s ó l o  con c a r á c t e r  de emer- 
gencia. 

Todo e l  u t i l l a j e  t r a d i c i o n a l  en p i e d r a ,  madera y 
hueso, se ha p e r d i d o  para siempre, 

En sus faenas mar inas "hzn incorporado  t r e s  herramien- 
tas ,  e l  gancho, l a  f i s c a ,  y  e l  panguerete1r(51)- 
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Del  a n t i g u o  nomadismo por  l o s  canales, ya nada queda, 
nad ie  s a l e  en canoa a pescar o cazar lobos, que por  l o  demás 
e s t á  c a s i  e x t i n t o -  Las excurs iones  a c t u a l e s  aunqce duran e n t r e  
2 a 6 meses, s ó l o  i m p l i c a n  obtener  e l  mayor número de cholgas, 
para.ahumar; que es e l  únicca p roduc to  comerciable. 

1.8. Creencias v Tabúes: 

No puede encon t ra rse  en e l  presente recuerdo de una 
d i v i n i d a d  p o s i t i v a ;  en e l  pasado e s t a  era x ó l a s -  

Ayayema aún se  recuerda, pero e s t á  r e f u n d i d o  con l a  
f i g u r a  d e l  Demonio C r i s t i a n o .  Kawtcto ha s i d o  r e f u c d i d o  también 
con Ayayema. 

A Mwono nad ie  l o  recuerda, n i  saben cua les  eran sus 
acciones. 

Con respec to  a l o s  tabúes, ya no e x i s t e  l a  p r o h i b i c i ó n  
de t i r a r  l a s  conchas a l  fuego, pero se  mantiene l a  c r e e n c i a  de 
que s i  uno t i r a  l a s  conchas a l  mar, o una cholga, se pueden 
p r o d u c i r  desgracias, 

De l a  misma forma s u b s i s t e  e l  Tabi de no d e j a r s e  
c o r t a r  e l  p e l o  por  un ext raño,  por  temor a se r  dañado. 

La pérd ida  d e l  l engua je ,  l a  f a l t a  de comunicación con 
e l  pasado, y l a  g ran  l e j a n í a  m ~ n t a l  que e x i s t e  e n t r e  l o s  n iños,  
~ L I E  a s i s t e n  a l a  escuela, que hablan c a s t e l l a n o ;  o sus padres, 
te rm inan  por  f r a c c i o n a r  l a  v i d a  f a m i l i a r ,  eccerrando a ccda 
i n d i v i d u o  en su  p r o p i a  e x i s t e n c i a  y r e a l i d a d .  Los más v i e j o s ,  
mirando e l  mar, qu izás  s ó l o  esperen l a  mier te ,  para v o l v e r  a 
l o s  canales, l o s  más jóvenes s ó l o  qu ie ren  escapar e i n t e g r a r s e  
a un mundo que s i n  comprenderlos, l o s  rechaza. 
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1.8- Re f lex iones :  

E l  a c t u a l  u n i v e r s o  de todas  l a s  razas fueguinas,  qiie 
has ta  hace 100 años alcanzaban a  unos 1G.000 - 11.000 indígenas,  
e s t á  reduc ido  a  l o s  15 A laka lu fes  que r e s i d e n  en Puer to Edén, y 
a  unos cuantos Yamanas, s i  es que pud ie ran  c u l t u r a l m e n t e  l l a m a r -  
se Yamanas, en I s l a  Navarino, E l  proceso de t r a n s c u l t u r a c i ó n  
h i z o  desaparecer todo  v e s t i g i o  de Nomadismo marino, en l o s  
Ú l t imos ,  vo lcándo los  hac ia  e l  c u l t i v o .  

Los Selknam son p a r t e  de un t r i s t e  pasado que muchos 
n i  s i q u i e r a  q u i e r e n  recordar ;  con l a  muer te de Lo la  K i e p j a  en 
1974, se puso f i n  a  l a  h i s t o r i a  de e s t a  i m p o r t a n t i s i m a  e t n i a  
sudamericana; su recuerdo permanece ec l a s  mentes de todos  
a q u e l l o s  que aman e l  s u e l o  Maga l lán ico -  

Los Kauésqar s o b r e v i v i e n t e s  a l  proceso de poblamiento 
b lanco,  que se i n i c i ó  en 1845, es tán  en un r á p i d o  y f r a n c o  
proceso de d e s a p a r i c i ó n  t e r m i n a l ;  no hay s o l u c i ó n  p c s i b l e  para 
e l  f i n  r a c i a l ,  que has ta  hoy se v e r i f i c a  en l a  pureza de a lgunos 
ind ígenas ,  como I e k o r ,  P a t e r i t o  Edén, o  M a r g a r i t a  M o l i n a r i .  La 
renovac ión  es nula,  y  l a  p o b l a c i ó n  e x i s t e n t e  envejece a un 
r i t m o  mucho mayor, que l a s  agrupaciones blancas; a  l o s  50 años 
un i n d i o  Kawésqar es p rác t i camente  s e n i l ;  po r  l o  demás es muy 
d i f í c i l  de te rminar  su edad c r o n o l ó g i c a  con e x a c t i t u d .  

Sin embargo e l  s e n t i m i e n t o  Nórcade, de dominio sobre  
l a  n a t u r a l e z a  y  de p e r t e n e n c i a  a  un escenar io  t a n  e x t r a ñ o  y  
l e j a n o  a  noso t ros ,  s ó l o  t e r m i n é r á  a l  desaparecer e l  Ú l t i m o  de 
sus componentes. 
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