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ADVERTENCIA 

Sin pretensiones vanas, y animados solamente por el 
deseo de Sel' útil á los indígenas y f¡lll1ilins á Gll~'O cargo 
han sido rlllE'stos, hemos arreglado ellVhllJ unl ó Vocabu
lario de In LCllglla Pampeana, que ofrecernos al público, 
confiados III <l ", r¡ ue en II uestras escasas fúcul tades inte
lectuales, ell su reconocida benevolencia. 

Con su arl.opcion como intermediario> las personas 
podrán comprender y hacerse comprender dtl los indios, 
evitando los illCntlVerJientes que se ofrecen fl'pcuentemen
te, pór sel'les desconocido el dialecto de nuestros indí
genas. 

E l Vocablll.al'io, dispuesto pOI' órden alfabético, es sin 
d uda de nlIH;!1a utilidad, y tiene la velltaja sobre el órdea 
d e materias, ell que, para saber el nombre de un objeto, 
solo hay qllC buscado en la letra inicial. 

Por último, nuestro Vocabulario, no tielle por fin el 
ofrecer un análisis completo de la lengua pampa, que , 
corno es silbido deriva de la Araucana ó Chilena; porque 
la esperiCI1Gia ha demostrado que las reglas ó pl'eceptos 
cuando se p¡'odigan en las obms didáctica,; solo sÍl'ven 
para confulldi!' ó entretener al que se consagra á estu
diarlas. 

N uestro. afanes q uedarún compensados, si ellos son 
útiles al objetn que nos proponemos. 

T erminH¡'emOS estas líneas - declarando - que acep
taremos de buen grado las obset'vaciones ó rectificacio
nes que, personas mas competentes, se digllen insi
nuarnos . 
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A MIS COMP Ai~EROS DE ARMAS 

Al publicar' este Manual de la lengua pampa ó Que
randí, hemos procurado dal'le un carácter de utilidad 
pl'ácticH. 

Debemos hacer notar sin jactancia, que la lengua de 
que se tr'ata solo es conocida de los indíjenas y de tal ó 
cual pf'J'sona, Ó sacerdote misionero que la ha apl'endido 
de aquellos. 

PÜl'a componer este libro, fnlto de nuestras pl'opias 
obsel'vHciones, nc hemos descuidado pOI' eso cons ultar 
manuscritos de "arias personas que han tenido la ama
bilidad ele ponerlos <Í. n\1estra disposicion. 

El el'udito sefíür D. Pedro de Allgeli~, intentó en 
18:34, cualldo Rosas I'egl'esó de su espedicion al Colol'ado, 
escribir una gramática del dialecto pampa; pero desi~ tió 
de su propó iLO por creer equivocadamellte que eran 
muchos los que se hablaban en lluestras )'cgiones. DUS

trales: esto por una parte; pOI' otea la re:;;istencia que 
opuso Rosas> fundúndose en que los indios ni apl'en
derían el idioma espafíol, ni los flspal10les el de los indios. 

Sin embargo y deseoso de dar una idea del dialecto 
de nuestros indíjenas, el seuor de Angelis> publicó en su 
colecciol1 de documentos históricos del Rio de la Plata~ 
los apulltes Ó rlescripcion de la Patagonia y de las partes 
adyacelltes de la América Meridional, escrita en inglés 
pOI' D. Tomás Falksner en 1774, 

En esa publicacion importatltísima, se encuentran 
algunas reglas para la enseñanza de la lengu::l. pampa y 
una coleccion de ,'oces de la misma; pel'o SOI1, como no 
podian menos de serlo; deficientes y e5casas dado el 
carácter compendiado en que fueron redactadas. 

Poco, muy poco hemos estractado de dicha publi
caeion. Tambien hemos consultado yal'ios apuntes 
inéditos que nos facilitó en 1847, el seDor D. Florencio 
Gal'cía, vecino de Tapalquen y comerciallte en esa época: 
igual fayor nos hizo el malogrado D, Loren zo Cornejo 
'víctima de la p.erfidia de los indios de eatriel por quie
nes tantos sacrificios hizo. 
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Con esos matel'iales - y el conocimiento aunque 
imperfecto que de la lengua pampa hem')s adquirido en 
nuestI'as escul'siones á las tolder'ías, pudimos componer 
los « Usos y Costumbres de los Indios» que publicamos 
en esta Capital e111856, y cuyo éxito sobrepujó á nues
tras esperanzas. La edicion de un mil ejemplares 
fué agotada á los dos meses de salir' al público. Nos ha 
sido imposible encontral' un solo ejemplal'. 

Debemos reconocer y lo hacemos con ingénna fran 
queza, que, sin el concurso del sellor Coronel D. Eugenio 
del Busto, persona muy competente ell esta mr\teria, 
lluestro humilde trabajo sel'ia deficiente, Permítanos 
la modestia de ese caballero, tributarle en este lugar 
nuestr'o reconocimiento . 

No ol"idaremos tampoco al jó\'en indígena Fel ipe 
l\Iariano Rosas - En sus ratos desocu pados nos ha 
ayudado á eompulsar y tl'aducir' yal'ios nombres cuya 
etimología era para nosotros un enigma . 

Prescindimos de citar - el lIJa7l1lal del Misionero, 
publicado en esta ciudad en 1877 - pOI' un sacerdote que 
ha ocultado su nombre tras el seudónimo de un siervo de 
lJfaría Santisima, por que ese manual es una copia del 
(t Arte de la lengua chilena» escrita por el P . Andrés 
Febres, misionel'o de la Compafiía de Jesús, é impresa 
y publicada en Lima en 1765. Decimos que es una cópia 
porque hemos comparado ambos testos. « Recollociendo 
que el Arte de la Lengua Chilena, es un escelcllte guía 
lo hemos consultado con preferencia á nuestt'OS l11allUS 
critos, en las reglas de cotlstruccion, etc.» Lns yoces 
Q7'aacanas, las distinguil'emos con una (a) elltr'e parén
tesis; porque posible es, que hayan muchas chillas 
pertenecielltes á las Tribus de Nat11uncul'á-cIúLeno: de 
esta manera se eyital'á la confusion con las yoces y locu-
ciones de tluestros parnpas del ?ud . . 

Hecha esta ad\'el'lencia- hbramos nuestro trabajO 
al criter'io público, y á nuestros compafíeros de armas, 
á. quienes lo dedicamos pedímosles la mayor indul
gencia y proteccion. 

Federico Barbará 
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D c la Icngua Ilalllllcaua y de la s t5'~bus 

No pudiendo dar á este JJ1afUwl mayor estension 
que la que d,;,_'earamos si nu estros medios no,' lo permi
tiesen, no,' COllcr l~ta l'emos á dar una idea Sllci llta de la 
lengua que habldll nuestros indios en gelleral, así 
como una l'aZOll de las tribus ó familias que lJabítaban y 
habitall ell los e, 'tensos territorios al'gentlllos y Provincia 
de Buenos Ail'es . 

Baj l) la deuominacion general de 1110hlches y P uel
ches, estáll comprendidas las tr'ibus ó familias que mora
ban en e l de::-ierto, Los primel'os erall cOllocidos de los 
espafíol es pOI' los nombres de Aueas y Araucanos : 
aucáJ es ad}.>tiyo, i significa 7'ebelde, salvaje, bandido 
etc. el vocablo ({acá se deriva de aaccuzi, es d,'>cit, : rebe
líon, alzamiellto etc : es palabra de la lellgua araucana, 
adoptada pOI' l1uest¡'os indios criollos. Pur- estension, 
aueá se aplica para designal' los allimales indómitos : 
así, al pOtl'O Ó caLallo que Yaga en los campos sin que
r encia pl'o]>ia llaman aacá - cahiial, que es lo mismo 
que, caballo al..;ado 6 silvestre . Aucatú,n, que se 
compolJ e de CUlean infiniti\'o del \'erbo rebelar, que se 
forma ell e:;te caso y otros análogos pospollielldo la par
ticLlla tUII . 

El nombre genérico de Jlolache, es pur::1mente chileno 
ó araucalln; se fOl'ma de 17wlun que significa declaracion 
de guerra, y de ches gente. D~ lo,que resulta: que 1110-
luche ó moluches, es como SI d1.leramos, guerreros ú 
hombre,' de guelTa , EI¡ el siglo pasado ocupaban el 
lado ol'ielltal y occidental de la Cordillera, que marca, ó 
eS,la di\Ísioll geog¡'Mica y legal de los límites ele la Repú
bJ¡ca Arg-elliil/él. v Chile. 

Los PÚ'(l/lches', i lluios del ~ or-te, Pellllellches, gen te del 
Pais de lo::; l)illal'es y Huiliches J judíos del !SLIr', son , ., 
ramas de la familia 1IIoluclzes . 

Los primero~ yjyian mas hácia el Norte- cuyo rumbo 
ó viento, se llama PiClll1, y che g ente - en lengua arau
cana, Habitaban las montaDas, desde Coquimbo hasta 
hácia mas abajo de la Capital de Chile. Eran de carácter 
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belicoso y alta talla, entre los molLlches, especialmente 
los que moraban al occidente de la regio n Andina. 

Los que YÍvian y ocupaban los valles de la parte orien 
~al, llegaban y se pstendian hácia las provincias de Cuyo, 
y eran llamados Puelc/tes: Puet, es el Este ú oriente, 
de donde se deriya el nombre de Paelches - hombres ó 
gente ol"iental. 

Pl/el, en lengua araucana significa enfadoso, pero se 
da ese llombre al viento del Este . 

Los picll72ches, de picun, JVol'l;e y ches, - gente, ó 
indios de l Node, telJiall su asiento hácia el Sur, y perte
necían á las pürcialidades de los caciques pitiqúepayi 
(leon engafíador) ca l'ú-pngi (leon verde) y carú- pagi 
(leon negr-o ó yerde oscuro . ) 

L os pehaenc/ws, de pehue/~ pinar-y chés gente, ó habi· 
tantes del pais de los pinos (alerce )-se acercaban á los 
PicllIzc!ws pOI' el Norte, llegando desde frente de Valdi
via hasta el gmdo 35 de latitud meridional. Como tenian 
sus toldel'ias al SUl' de sus vecinos los Picullches, algu
nos les lInmaban Hayliches J deriyado de /Uiyli, Sur, y 
de ches gentes, ó gellte del Sur, pero genel'almente u.sa
ban su llombr"e de picanches" Sus mas afamados caci 
ques ó Ghúlmenes, se llamaban : Que{úpichún (plumita 
colorada) Amúlepi (pluma andadora) Carú/wanque 
(ayestruz negt'O), Antúculé (tres soles) y otros cuyos 
nombres como los antel"io¡"es, pertenecen á objetos vários, 
y nos demandaria espacío y tiempo pal'a tl'adllCirlos al 
espaflol. 

Los Picllr¿ches y Pe/wcllches, fueron los que mas die
ron que hacer á los espallOles, tanto pOl" su número 
cuanto por su bravura y ca rácter inquieto y belicoso (1) 
D urante muchos afíos, mantu"iel"on lal'gas y sangrientas 
guena"_ COIl sus enemigos-ó /willca espafíoles á quienes 
p~u~ieroll en serios apuros y casi arrojaron del l"ey!10 de 
Chile, despoblando y destruyendo las florecientes cllldu-

(1) En el Jibl·o U!OS y costumbres de lus Indios que escribirnos en 185(j, 
se hallan los detalles de algunos hechos de armas que darán una idea mas 1all\ 
del cartícler de 108 indios. 
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des de Impel'ial, 030rno y Vílla-Rica, y matando por 
represalias dos de sus gobernadores, Valdivia y don 
MaI,tin de Oyolas . 

Los lwiliches y nwluches de la regio n meridional eran 
poseedores de los tel'ritol'ios compl'endidos entl'e Valdi
via y el Estrecho, dividiéndose en cuatro naciones . La 
primera Haitiches llegctba hasta Chiloé )' aun mas a1lá 
del gl'an Jago de Nahúel Huapi (Isla del Tigre): hablaba 
la lengua de Caupotícan ( ) cuyo nombre significa 
(pedel'Oal negro aguzado) . La segll nda, eran Jos O/w
nos que viyiall á inmediaciones de Chiloé (archipiélago) . 
La tercel'a se denominaba Peyes ó Pey- yu!J por'que 
habitaban las costas desde el gl'udo ,1, ) hasta el 51 de 
latitud meridional, y desde el grado 51 hasta el Estrecho 
de Magallanesy el pais ó zona em ocupada por los Rey
yuso 

Los Chonos, Peyes, y Rey-yus ó reyes, eran cOl4ocidos 
por el nombl'e de Fatú- Huilich es que tmducido literal
ment'::l dice: Grande-hombres del sud. Sill duda les lla
maban asi pam distinguirlos ' de los Pichi- lwiliches, Ú 
hombres de mediana estatura. La lengua ó dialecto es 
una mezcla de la de los l\foluches y Tebuelches-patago
neses. Las demas familias, esto es : Huiliches y P e
huenches hablan la lengua at'aucana, diferenciándose los 
primeros de los últimos, ~n el uso de la S, en s:.!brogacion 
de la R v de J a D. 

Un eje mp10 Jo enseüa mejor : Romó (mujer) dicen los 
huiliches ; y los Pehuenches- Somó. H llasanga (mil) 
llllaranca, Jos Pehuenches, y otras diferencias de poca 
monta . 

. A principios y hasta la mitad del siglo pasado, esas 
tnbus eran numerosas y aguerridas, especialment~ los 
futtt ó fuclla-huiliches, Lo mas renombrado' cacIques 
de los pichi ó pequefíos huilicbes y cuyos nombres pasa
mos á traducir, eran: Puelman (hombre de suerte( Pa
iliacal (resplandor ó resolana( y Epúancá (dos cuerpos). 

( *) Es Que1tpulican y no Caupolican como escribi6 Ercilla en su Arau
CAGa: Qllcupulican se compone de Q{;~:l]rú, pedernal n~gro con el cual S6 
sliongrnn, y lican un plato de barro en el que recogían la sangre. 
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Segun nos refiel'e la historia esos tres caudillos de los 
indios, entraban á la pelea semi-desnudos y COIl los ros
tros pi n ltldos de negro y colol'ado. Arrojaban piedms 
ó bolas de mano á distancia considerable y solo abando
naban el campo cLlando los I'endía la fatiga. 

Los Puelches confinaban con los Moluches, pOI' el oc
cidente, y pOI' el su!' con las pl'oyincias de Cuyo, Córdoba 
y Buenos Aires: al Norte y al Este con el Oceano Atlán
tico . 

En la ópoca de que "amos hablando. los «Puelches, 
tenian difel'entes nombres que los tomaban segun la si
tuacion gAogr'áfica de sus tiel'ras . Los del No¡'te se lla
maban v siguen llamándose Tehuekhes; los del pt,niente 
Ó mel'idiona lp.s, Dioicches; los del Sud, como dejamos 
dicho,I-Iuiliches . 

Tehüelches. ó Tehüel-clini-como ellos se llaman en su 
dialecto, sigrliíku. hombres del Sur) y confinaban por el 
occidente con los Picul1clles , Solian llegar al Rio Colo
rado y lo costeaban basta la altLll'a de la direccion que 
tomaban pam i¡' hasta las Lagunas de Guullacache 
en las jurisdicciones de las Provincias de San Juan y 
San Lllis, en pequeños grl1.pos Ó carabanas, Rara era 
la "ez que se fijaban en par'aje alguno , Sin embar'go, ya 
fuese seducidos por la benignidud del clima, por la abun
dancia de ganados, calidad de los campos, Ó pOI' otl'as 
circunstancias, algunas familias Tehuelches se situal'on 
á orillas de los Rios, 4,° 3,° Y 2,°. Sus caciques eran Al
cachara (papagayo)'1\lllgelep (respetuoso) &, 

Los e Diyieches) lindaban pOI' el Occidente con los 
Pehllenches·-( antecesor'es de los actuales Hallquilches ó 
Runqucles) desde el grado 3G basta el 38 de latitud Sud, 
y se estelldian á lo largo de los rios Ranquil (rio de los 
cafíares) Quelú -Ieontú (Colorado) y Hueyquey (de Jos 
sauces) hasta quince leguas ó cuar'enta y tantas. millas 
de Cas llllatí (moutaría ó sierra alta) por el E..:te , ,Fre
cuente~1cllte y en coalision con los Pehüel1c])es y Plcun
ches, lllvadian sobre la fronteras de Córdoba y Buenos 
Aires - penetrando ba~ta Lujan (\'illa,) matando á los 
pobladores, cautiyando mugeres y nifíos y depredando 
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La tierra ó país de los Puelches estaba entre el I-Iaey· 
quey ¡'io de los Sclllces y el quetú ó colú-leoufú, que es 
el H.io Colo¡'ado llamado primel' Desaguadel'o por los 
espalíoks, estendiélldose al Cal'ú Leoufú ó f,,1010::;0 «Río 
Negl'o» Camp<lmento general del Ejército Nacional. 

Ya qUA hablamos del Rio-Negr'o en posesiol1 hoy de 
las fuerzas nacionale., debido al valor, constancia y 
patriotísmo del Ejercito, debemos decir que en esa zona 
abunda toJo géllel'O de caza meno!', como liebres, mulitas 
ó armadillos, asombl'oso número de ¡:¡X8stl'L1Ces, gamas, 
ete, fr'olldosos bosques de mader'u fuerte y tantos otros 
productos que se¡,ia prolijo enumerar, 

Los padres misiollero::;-acabarún de ¡'educirlos COI1-
yirtiéndnlús al seno de la Iglesia, y prepm'ándolos á la 
'.i.Q.a soci al. 

De la 1)IOOuuncluclouo 

La lengua que hablan nuestros indi os pampas es mu
cho mas copiosa, enérgica y elegante de lo que puede 
pensarse y esperal' tratándose de lllla gente que ha per
manecido y permanece sill gozar de los belleticios de la 
ciyilizacíon; que 110 sabe leer ni escribil' y que solo t;ueu
tan el tiempo por las IUllas á que llaman cüycnes , De 
una nacion en cuyos dilatados campos no hay sefíal algu
na Ó mallifestacion del pensamiellto humallo; que. '010 

conO~Cll su histori¡l por la traclicion hrbal de ::;u::; ancia
nos. 

Los nombres tienen solo llna declinacion, siendo todos 
de un géllero comUI1. 

Los tres casos, datiyo, acusativo y hablntiyo, terminan 
del mismo modo, con su adicioll ó posiciono No hay en 
aquellos, sino dos números: singular' y plural; pero los 
pronombres tienen tres, Para espl'e nI' el dúal se ante
pone la palabra (que 13ignifica dos) á la adicion, 

Por regla general, puede deci['::;~ qL1e ,lo' adjeti\"os se 
anteponeu ú los sustantivos, pero SIl1 van al' sus termina
ciones en caso ni en número, como CWllé, bueno: CWlle 
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!wentrú, un hombre bueno ó un buen hombre. Cumé 
lwentl'úeglil1 , buenos hombres ú hombres de bien. 

A mas de las let.eas usuales en la leng ~1a pampa que no 
es otea que la chilena ó al'aucana modificada, pero ri 
giendo sus raices y desinencias, como pod:'á obsel'val'se, 
hay otms de peculiUl' pronullciacion qlle I'equiel'en mucho 
estudio, cuando 110 sea posible oídas de .. i\"el. voz. 

La ú es una de esas letras la cual, para distinguida de 
la u comun del alfabeto español que tambien la usan los 
indios, se escl'i be seiíalándola con un acento encima cu
ya inclinaciLlIl sea ú la izquiel'da de la "isual. S u pro
nunciacioll es ('omo la u mudade l f!'allces. Por ejemplo : 
antú que significa el sol (astro) - debe pronunciarse alltéc; 
Cútl'a¿ (fuego) Qaetra¿, y así en todas las palabras que 
la lleven seguid<1. á UlJa vocal ó conSOllante . 

Puede pronunciarse·esta letra-ú-tenienuo los labios 
algo abiertos y sill cOlltl'aerlos . 

Otra de las que ofl'ecen dificultad para pI'onunciarla 
con pl'opiedad, á la manel'a Ó modo de los illdi os, es la 
th, sinó se toca con la punta de la lengllH á lo alto del 
paladar, en las palabras The/wá, (pel'I'o) l'/úpantú, (pri
mavera) T/wmó, (la lIube) /wenthú (llOll1 bn~) y otl'aS 
que la ]'equieral1 . el'eernos mas ~Oll\'ellieIlLe-escluit, 
la h, pospuesta á la t, como perfecwrnellte inútil- y 
reemplazada con la 7'; al menos - nos parece mas fácil 
- pronunciar- t¡'e/wá, tl'ipánta Tromó, tripan (salil') y 
huentrú: por último, el lector adoptará ó IlÓ la il1llo\'a
cioll pl'opu esta : sel'á, cuando mas, cuestion de apl'e
ciacion . 

La G, en medio de diccion seguida de una yocnl, se 
prol1unóa sua'"e, como en las palabl'as Domingo, Vir,qen 
etc. Fuer'a de estos casos Ó eSL:CpCiOlles, es de tall fl'e
cuente empleo que parece caradedstica de esta le!l~ua : 
se pronuncia eu lo mas adentro de la boca semi - almén
dola y tocando la punta de la lengua en las elJl;ias de los 
dientes iJlfe'l'iol'es, casi guturalmente como si la \'o? 
saliese de las fosas nasales, por ejemplo pige - di, pagi
el leon. 
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La gh se pronuncia como en castellano seguida de las 
yocales á> Ó, ú, en esta forma: glwy, que es nombre 
sustantivo comun - G/wlmén, Cacique 6 Geft:! superior; 
ghúlden> aborrecer etc. y equi\'ale en su pronunciacion 
al ga, go> gú, castellano, y como ghe, ghi, Italiano. 

Nose emplea en la lengua indijena, elja>jo>jú, ni el 
ge, gi, castellano; sin embargo en pagi leóll, se usa, 
pel'o SLHwe, como que está entre diccion: tampoco se usa 
laB; y la v, Ó ú de corazon, la hemos subl'Ogado por la 
f; por que es la que pronuncian l1Uestl'oS indios en lugar 
de aquella. En la lengua chilena es de uso gelleral y 
frecuente, y vale como la f. 

La R la pronuncian en el principio, m edio, -:-' tel'mi 
nacion de las palabras - con m énos dLu'éza que nosotros 
en estas: Rayo y Parra; y no tan suave como en Para, 
1Vlaria v 111ar. 

La l> y la n, arrimando la estremidad de la lengua á los 
dientes, como que son linguales . 

La h, de por si sola ó aislada no tíene valol' alguno 
ortográfico en la lengua india, pero se empl'~a antepuesta 
á la ú> éJ Ú, en las palabras - h!lCtn1ae, (<l\'estl'uz) huá> 
maíz HaapiJ isla Ó islote, /wentl'úJ bombl'e, huayqaiJ 

lwcY1uey, sauce y otras: tambien se emplea en union 
de la S, y de la t, para indicar cie rtos sonidos peculia
res de esta lengua por ejemplo : Slwmé¿ que significa 
bota, Chachay Ó chaó, padre . 

La Z . - Cuando es inicial de un sustantivo - por 
ejemplo, ~a[J(¿ que significa palabra, co~a Ó moLi ,'o, se 
pronuncia con dureza : !lO asi cuando está. entre conso
nantes. Hae::cí, que quiere decir maln, ó cosa que no 
sine, lIeya, como se "é, la ~ en medio, y debe sonar 
suave . 

Las clemas letras suenan ó se pronuncian como en 
castellano. 

Las que constituyen el alfabeto indio son las siguien-
tes : . 

A. C. D. E. GR. G. H. I. Y. L. LL. M. N. N. 
O. P. Q. R. S. F. Ú. U. 
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a. c. d. e. gh . g. h. i. y. 1. 11. m. n. ñ . o. p. q. r. 
t. f. Ú. lI. 

Del acento 

p or I'egla general, si la palab ra es polisílaba y termina 
e n vocal, lleva ó s e pone acento en la penúltima; si acaba 
en consonante ó en los diptongos (tU, ea, ay, ey, etc. lo 
t iene en la úlrima, como en leoufúco, arroyo -nglla 
para dist inguirlo de arroyo - seco. De la primera parte 
de esta r egla para los polísilabos , se esceptú.a la tercera 
persona de l presente de indicativo de los verbos termi
n ados en dos consollantes, v. ~'. de eln, eli aq llel pone; 
y de Jos verbos y ti empos tel'lmnados en in, por ego de 
múrin~ múri ó mUl' iy - aquel se ahoga; de eluafln~ 
elaafi ó el¡uú¿y, él ó aquel le dará : hay que afíadi l' á. 
esta escepcio ll de las palabras acentuada.', la s egunda y 
te rcera perso na del singular del impel'ativo v. g. eíugé, 
da tú, elupé dé aguel. 

De la segunda parte de la regla se esceptúan todas las 
prime ras pel'SOllUS del plural en todos Jos tiempos y 
modos ; hay tal cua l otra escepcion á estas reglas que 
n o las conceptllam')S de importancia : sobre todo, no 
escribimos un tréltado de gramática, s ino s implemente 
u n M anual ó Vocabulario . No obstante espondremos 
algunos principios para los que quieran conocer la cons
truccion ó siutáxis de la lengua de Calfllcurá y Catriel 

lI! e 1" clccllnaclon 

SIKG1JLAR PLURAL 

N. Hl1entrlÍ . .. el hombre N. Huentrúegúu ... • . . .•. loS 
G. Hl1en(¡ú·iii . . del hombre [hombres 
D . Huentrúmo .. ~i ó para el hom· G. Huentrú ó huentrl1egún . .. de 

[bre [los hombres . 
A. Hl1entl'umo . . al hombre y así en adelante como se ha decli-
V. Huentrú .. . . hombre uado el singular, añadiendo sus partí-
ABL. Huentl'umo . . • con el hombre culas. 
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De los luoono.ub.oes 

El pronombre es el que se pon p en lugal> del nombre, 
como, lnc.hé, yó -E !pHi, tLI - teyé aq uel-tuá, es te-fe/} , ese
lney, á q u iell, qtli;;ü, él solo ó él mismo: 1 nché- qrú;;ú, yo 
mismo: lne/tai, nosot ros dos; lnehiii, - cU<1.lldo son mas 
de dos, Y ell la misma forma, Eymú, vosotros dos, 
EymUI7Ul, de vosoLl'os dos. El nominativo del plural, 
es Eymún. 

En los pronombres posesivos, se une el genit ivo de 
ellos, ó el signo del geniti \'o, como ni, mio ó mia, mi 6 
tami, tUyQ ó tuya. Debemos notar que ni solo, ó sola· 
mente, está ell uno algunas yeces como adjeti\'o ó peo· 
nombl'e, y otras como adyel'bio . 

L a partícula qlli;;(¿ antepuesta á los pronombres, tiene 
el mismo yalo!' que el met latino, pero si es pospuesta, 
significa solo : por egm , Qui~(¿- illChé, es como ego 
met : qui~ú eymi - tu meto Pospuesta: lnehé - qllbú ego 
solus: esto es yo solo. 

De la coujugncion 

T odos los verbos terminan en JI en la primera persQna 
del pres de indicat.; tienen una sola cOlljllgacion y jamas 
son il'l'egulal'es ó defectuosos. Constl'úyellse de alguna 
parte de la oracion, ya dándoles la Lel'minacion de un 
yerbo, ó agregúndole el yel'bo gen como se pl'onuncia ni
[Jén, el cual corresponde al yerbo lati IlO, swn, est, fui, &. 
Lo~ tiempo de illdicatiyo se fOl'man de la última 7l del 

presente,~' para la formaciol1 de los de 'ubjulltiyo, se 
muda en li la n en que se tel'minan los de indicativo. 

Pondremos algLll10s ejemplos pam mayol' compl'eosion 
1°, 1111l11ápa, cel'Ca, mwwpllgén, e 'toy cerca, 2°, Canté, 
bueno, cumellgcn, ser bueno. 3°. Alta, mal ó malo: al
tangéll, ser malo. 

L os yerbos tienen tres números, singular, dual y plu
ral, y tantos tiempos como en la lengua grieO'a los cuales 
para formarlos se interponen ciertas pm'lic~las, delante 
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de la·íiltima letra del int1icativo, y de la última sílaba del 
subjunti\'o, de este modo: 

Tiempo presente . . . , Elú,n .... dar Primer aoristo ..... Elltaltfún . .. . 
Impel'fecto ....... E/nfin ... , . Segundo aoristo . .. Eluyéafún . . . 
Perfecto ...... . .. Elnyen . . .. . Prime.r futuro ..... EllHín ...... . 
Pretérito imperfecto . Eluyefin . . .. egundo futuro .... Elnyean .... . 

Como dejamos dicho , los subjl1ntivos ter'minan con la 
partícula Lí, suprimiéndose la 12 del indicativo) y"at'i ando 
todos los tiempos como los de arriba, pOl' ejemplo: 

• 
Tiempo presente. ' ...• Elú'li . .... Primer 301' .••••••• Elu(/fÚli .. ..• 
Imperfecto ... ...... .. Eluyeló .. . Spgulldo id .. ' .... Elúyeafúli . .• 
Perfecto ... , ... .. . .. E17¡yéli ... Primer fntnro ............. " 
Pretérito imperfecto .... Eluyeelnn . . Segundo id ...... Eluyeáli . . , .. 

L os tiempos se conjugan pOl' todos sus Ilúmeros y con 
las siguietltes terminaciolles en e l presellte de indícatiyo : 

Singular .......... . 
Dual. ...•.•.•.... 
Pllll'al. .••••...... 

ni mi V 
Y¡í i1ll1Í i!Jú, 
in. im n'ngn 

El infinit iyo se forma de la segunda persona del p,'esen
te del indicativo; con el gellitiyo del prollombl'e ]wimiti\'o, 
antepuesto á UIl pronombre posesi\'o, pam espl'esar la 
persona que hace ó padece, pudiéndose tomn,' de algunos 
de los nombres, como : ni elul1) yo dar, 11i eluflln, tu dar, 
ni eLufln, el ó aquel dar. 

L os demas posesi yos los dejamos demostrados antes. 
Con respecto á los par·ticipios- hay dos que. e forman 

lo mj~'mo que el infinitiyo para conjllgados pOI' todos 
los tiem po~, es decí!' uno aelico, y el otro pasico: vg. 
activo, clMa dando la pel'sona, pasivo, etúel, la cosa 
dada, de donde se deri\'an: 

Elufúll, . .. el que dió .. , , ...... . ElltelHel 1 d el 
Eluyelu .. , . f'l que ha dado, •.. , . .. a cosa a a .. ... . .. . . 
E l lit 1 d' Elllyeel, , . la cosa que ha sldo darla. , u u., . .. e que anl . . .. .... . El 1 1 . d d 
El afu' la 1 dI' d na .. ,. a cosa que fera a a .• • u .. . ~ (!ue me e)13 ar ... 

Para tel:minar con los verbos - diremos : que todos 
los que dejamos conjugados y de los activos, se forman 
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Jos positivos, añadiendo el ve!'l:to gen, (ser) entonces 
muda la variacion ó declinacion de dicho vel'bo en todos 
los tiempos, quedando invariable el vel'bo adjetiyo. El 
lector podrá eje l'citarse en la conjugacion obSe¡'ynlldo las 
reglas anteriores. 

De las transiciones 

Las transiciones son seis~ á saber: de mi á ti ó á uste
des: de YCl. á mí : de él á mi: de él á V., Y de mi á él. La 
otra cuando es r ecíproca . 

La primera se expresa pOI' eymiJ eymú y eyrnun en el 
indicatiYo; - y elmi, elmú, yelm{n, en el subjuntivo, y 
este orden se obserya en todos los tiempos, como-

Elun . , . Yo doy ]Dllál". Eltteymn .. , Doy á vds dos 
Elueyllú . . Doy ,¡ vd, Elueyruin •...... Yo, ó nosotros damos ti vds. 

y el sub.iuntiyo elllélmi, elae lmú, ellleinlÍn, con los 
otres tiempos sub-de¡'iyados. 

La segullda se forma antepon iendo jl, antes de la n, 
en la que termina el vel'bo en los tiempos del indicatiyo, 
y antes delli de los del subjuntivo y de las partículas del 
imperativo, y de este modo se conjuga como el simple en 
todo. 

La tercera transicion es de él á mi y se hace de este 
modo-

Singular ..•....••. EJum6D .... '\ 
Plural. .......... EluUloún ... &, 

Du!Í1. ••.••... , •. Elumoin .. " 

Yen el subjuntivo: 

Singlllar ..•...•.. ElumoE ....• \ 
Plural ........... Elumolin ..• & 

Dunl. .........• Elomoliyú ... 

La cuada transicion de él á tí, ó á "ds. se forma aña
diendo el/en á la primera del singular, como alúenen, él 
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te dá, ef/múmo , eyminmo, en el d ual y plural: para el 
subj untivo elmi mo , elnw mo elminmo. 

L A. quinta tl'a llsiciotl, es de mi á Vd ., á él, á esto, Ó 
aqu ella , y se hace con la intel'posicion de la pal'tí culaji, 
del 1110do s iguiente : 

Elufin . .... . .. Yo le doy .. . Elufiyn . ..... . 
Eltíjll1li . .. . . .. Tú le das . . . ElufilllÚ . .... .. Nosotros le damos 
Elllft . ... . ... El le dn . .. ~llIfill .. .. . . . . 

EllIfimin . . . . . . . 

El subjuntivo - es elujili. 
La sesta, y ú ltima transieíon se conjuga por todos los 

o(1111e1'OS, modos y tiempos. s igui endo el ól·den de los 
yer bas s imples, y se haee interpo ll iendo la partícula ¡wn 
ó j'ú : véase como : 

Eln(icú'n ó cluf¡ín . .. .. •. Yo me doy 

Ay¡tlmimi. . . . . . . . . .. Tu me amas 
Ayulmi. . . . . . . . . . .. El se ama 
Ayulmimin . . . . . . . .. V Ug. se aman 

Oc l a. s lntnxl s {'; .·cg l n s d e Construcclon 

Sabido es que la sintax.is es una de la . cuatro partes de 
la gramática que trata de la constl'uccinn y union de las 
frases para espresar los pel]' ·ami entos. Como nuestro 
objeto ha sido escribir un prontaario Ó guia de la con
senacion en estilo famillar, no entl'Uremos á esponer 
g¡'amaticalmente todas las reglas de la sintax.is, sino 
aquellas que son indispensables para facilita r el conoci 
miento de la manero. como puede esc¡-ibirse la lengua 
pampa. 

F recuentemente los inui0s chilenos - (Huíl iches - mo
luches &) - colocan la tel'cel'i:1 persona del ver bo en singu
lar - aUllque e l nombre esté en cl~¿al ó plw'al, V[J - aldún 
pu cupay (los indios nuestros dIcen : quepay) por capay 
[Jum Ó r¡ll~paygltn cuya signifkacion es : muchos moce
tones mmel'on: epú ruca nuílen plltT'ey, por putref/gü, 
esto es : dos casas (ePl¡-rucá) no m as a rdieron: putreygú; 

2 
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Los adjeti vos - ya dejamos dicho - que por regla gene
ral se anteponen á los su. tallfi\'Qs - cumo en la lengua 
inglesa y latina; sin embal'go hacen sus escepciolles, 
auteponienJo : vg . JorJitta - es oro - miLLa CLl/'cl - piedra 
de oro - otrns \'eces - dicen cará miLLá, pero ral'as -veces 
sucede üsta i['regularidad . 

Del mismo modo los adjetivos, qlle en latin y en espa
iíol - rigen C<1.S0S, se dicel) en la lengua. pampa, alltepo
niendo el regido, ó aiiadiéndole l/lO \-g. milla cufújal, ó 
milla mo - pol)['e de 01'0 : ca/waL mo ghú!nw¡¿ qeymi, es
tás r-ico de caballos carú geymi anca ¡¡lO, tielle el cuerpo 
negro . 

Los gellitivos se anteponen al nombre fple los rige , ó á 
lo menos su partícltla : vg. inché nir¡hülmen ó ni ghul
men ¡¡¿cILé, mi cacique, ó cacique mio . 

POI' lo demas, la colocacion de las palahras no ofrece 
grall diricultad : aprendiéndolas - el le~toJ' porirá COtlS
tl'uirlas ol'at.:ioncs siguiendo el ól'den que dejarnos de
mostrado . 

De lus ü -as(Ht§icftoucs 

Hayque esplicar tres par:ículas que se anteponen, se 
interpOllen y se pOSpOllelt á lIombres y á yerbos - que 
entonces tíenen lino. signi6cacion especial . 

Coli, (alltepuesto) equivale ú mas que, (ltÚalo qué, lZO 

importa qll e &;: caltmalepe, déjalo estar, calial/wpe déja
lo que se Ya.\'<l, aunque se yaya, nada importa r¡lle se \a
ya &. Calillwlechi, dejame esta!', Ó dejenme estar . 

Las partículas interpuestas se ponen entl'e la raiz del 
verbo, ':j en n final, ó al contml'Ío posponiéndola.' á Jaraiz 
ó tambl.ell Ú algun nombre conyertidus en yerbo con la lZ, 

que es Igual y por eso se llaman interpuestas. Cá, es 
una partícula que hace, ó Hlelve aülivos á las ver bos 
cuando son neutros, peI'O generalmente los indios la usan 
como ador'no, especialmente despues de le, en anúlacagn
estaos sentados _ 
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De los nontl.res nUluel'llles 

Los nümeros cardinales son estos : quiné, uno - epú, 
dos, cia ó culá-tres : metí-cuatro quechú-cinco, cayú
seis, ,'egLe ó reghé-siete, pUl'á-ocho, aylLá-nueve, mart 
- diez, m,ari-quifíe-diez mas uno, Ú Ollce, mari-epú-doce, 
ma1'i-cuLá - trece, mal'i - meLí - catorce, mal'Í - quechú
quince. Sígu~se ?bse,rvando este Ol:den; es decir : ante
ponielldo man, diez, a los demas numeros hasta Jlegar 
al diez y nueye: para contar yeinte, se dice, epú - mal'Í, 
treinta, clú- mal'í, cuarenta, meli-mari, cincuenta, que
c1w-nulI'i, etl;. Cien pataca, y mil lwaránca, diez mil, 
maf'i-lwaránca, cien mil, Pataca-hual'anca, y asi las 
demas calltidades . 

I-Iuaránca, pw'á pataca, 7'elghe 77wri ayllá tripanta 
mea lW!Jrige!J ta tz~rá: ~s lo mi~mo que decir: esto se 
escrit,ió en el afío de T7ul ochoclentos setenta y nueve. 

El pl'imer-o-únen, une lelúl2 ó quiilelélll. 
El seguuclo- eplllélCl, (tambien suelen decir )- epu-

gélu, epugentú, ser dos. 
El tel'cero-clacl1lta ó calagentú. 
El cua¡·to-i1Jéli anta, ó 7I1eLiLtú. 
El quinto-Quechú,lela ó quechugelltú: para los dernas 

sígase este órden . 

De los de luedAdns 

Una yez-quiiíecM-qaimel ó gnilíe m. ita. 
Dos vecps-epLlchi, 6 epwnita. etc. 
Tres veces--culáchi Ó clllá mda. 
Cuatro Yeces-Melichi Ó lIJelimita, 
Cinco veces - Quechúchi ó mita. 
Como se vé, SfJ\O hay que posponer las partículas chi, 

mel ó mita para espresar tantas ó cuantas Yeces. 
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]loll: esta partícula sine para las locuciones siguien
tes; pero es indispensnble nlJt<'poner 'l a : pOI' ejem, Afoll 
quechú, cada cinco-De maner'a que par¡t decir', pOl' 

ejem : «cada cint:O dias, ~ habrá qlle escr'ibi l' Ó decir, 
MolLquechúantú; antú ó aatce, sigllifica dia, aüo, tiempo 
V sol. 
~ Quiiié-quhié, de uno en uno; epuquc, Ó cpú-cpü, de 
dos en dos , 

Los colecti\'os: ,"osotros dos (dual) tamú epll[jen : 
vosoLl'OS tl'es, tamú clagcn, 

Uno de nosotros: guillé inchinmo, dos de yosotros, 
epú-eymún. 

Uno de nosotros dos; ta!Jll cpu[¡én (j/liñ e etc" etc . 
Ulle, /wenw, primer'amclJte; itwfjcr'/Ú finalmente etc. 
Cwwto ~ Tllmten? C1l8tltét, ' cosas? Tumten ,:ufjlÍ? 

cuantos a110s ~ TWllten Cll1tLÍ '? cunlltas \'eee::; '? Jlijllr.:lú t 
algullas yeces, [je!Jwnel, muchas veces, atdú-lIlita . etc . 

De los de tEcrnpo 

Los nombres propios, de tiempo, hora, etc, los suplen 
de "ste moJo: 

Twnten T1w!la lay m.i chao? ¿ Cuanto ha que mUl'ió 
tu padre? 

Tlllllten ¡¡U) [ja gue[Ja[jcy mi fáll? ¿ Cuanto ha que 
yini!'- te aqui? 

T/'ILJallru, es afíoytambien llamal,] así á la pl'imayera . 
CÚ!lcll-lulla ó mp!:" ({/tttí, ~ol ó dJa, 
En el YOéubular'io se baIlarán los dcmas nomb¡'es de 

tiempo etc , bu-cándolos en In letra respecli"il. 
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~oulhre!!; de edades 

Tumten tl'ipantuy nie."rni ? 
TUll1ten tripantuy, ta tufú '? 

Cuantos alías tienes? 
Cuantos ailos tiene este? 

Dh-Islolles dca dln. y noche 

Ragí-púm mitad ó media noche) pulihuen el amane
cer. 

Tripantu, al salir el sol: maleu, de och!) á diez (n. m.) 
futá-malea, de las diez á la doce; á medio difl, 7'agi
anta; dedos á tres gulantú; de tres á CillCO, cOl2antu, la 
puesta del sol: f7ufquen a/ltll, los crepúsculos yespertinos 
puni al ser noche. 

De le. nOlnlu'es de nlcdictos 

Troquin, significa medir; troquilwé cualquier medid ~ 
de peso, de estension : tambien significa gober'nar, man
dar, disponer etc . pospuesta es tener por: chao troquifin, 
lo tengo ó lo considero pOI' pad r'e, y así en lo demás. 

Troquintu, la cosa medida, pesaJa, ó tasada . Tron
quinta in, comer con moderacion, con medida etc. 

De lo!!; ••• ubres de plu'cutesco 

Sin embargo de CJue en el vocabulario estan los nom
bres de parentesco, de consaguinidad y afinidad entre 
los indios, hemos cr'eido cOllveniente ponerlos en con
junto, en este lugar, para obviar el trabajo de buscarlos 
en el alfabeto, pues, para buscal' sobrino, hay que 
encontl"ar este nombre en la letra S que es una de las 
últimas de aquel 

lIJoñahllé l~ariente ó parentesco en general : para 
mayor compl"ellsion formularemos las preguntas así; 

¿, Chem n~oñahueyefimi ~ ¿ Qué parentesc?s tienes? 
¿ Chemyefimi? ¿ Que eres de esta persona? 
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¿ Chemeyum ta tufa? ¿ Que es tuyo este, ó que paren
tesco te tiene? 

De consag'ud uldnd 

El hijo, y la hija, llama al padre Chao,fac!wy, 6 Cha
clwy. 

El padre llama al hijo, fochun, ó volúm en lengua 
araucana, y á la hija- fía7we . A la madl'e, llaman fiu
qué, ó papáy y ella les elice cañí; y para distingui!' el 
género, llama coili-hLlentl'ú al Yaran; y á la hembra, 
coiIi-zom.6 ó malén, Tambien IlallJan papaf}-á cual
quiera muger anciana. Los nietos de ambos sexos, lla
man laca, al abuelo paterllo; y el á su \"ez, del mismo 
modo. Al materno, Clteclrjlly, y mas al surl , Chec/¡é, y 
él del mismo modo , A la abuela patel"lla, llaman, cú'cu, 
y ella del mismo modo ú los nietos. 

A la materna, llaman ¿¿aLLá, y mas hácia tierra aden
tro, cucú : y ella les llama del mismo modo, 

y realmente que son uno' yei'daderos cúcús ó diablos 
segun l.) espalltables que son algutlas abuelas ., ... 

A los bisabuelosJ-llaman, «padre de mi ab ll elo)-y 
para esto se yalen de la partícula yom- anteponiéndola 
al nombre de los abuelosJ diciendo : yom, - laclJ yom-che;;
qúy, y lo mismo es de los bisnietos . 

El sobrino llama ~llallé al tio pélterno; y la sobrina, 
Uo pú; y ellos á su "eL. son llamados poI' el tio del mi :::imo 
modo. 

Al materno-la sobrina-llama hueclÍ, y él del mismo 
modo. 

El sobrino-llama á su tio maternoJ putl'á mlÍlI, y él 
chocún; Palú, es ellJombrc de la tia y sob ri no.' paternos: 

Pel1i, esel nombrede los hermanosyarone -' : y lalilúet~ 
el de las muger'es; estas llaman ú sus hermanos del 
mismo modo que ellas . Los primos de ambos sexos 
se llaman como los hermanos-esto es: pcl1i v lantl¿ell: 
algullos agregan, u;;áll, ante puesto. . 
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."Ouldall 

El mari do, llama cure á su consorte, y ella-pifíon, ó 
futa . 

A su suegro - á su cl luado y al tio paterno de su mu
gel', - qllempú: ,vellos de l mismo modo al yerno> etc. 

Las 'llf'gl'aS y las tias maternas de la muger - son lla 
m adas, lláLla . 

Las tias y cuñadas patern as, Cer ita; y ellas los llaman 
del mismo modo. 

Al tia patel'llo de Jn muge!', e l marido le l lama, chale, ó 
c/wUe; yel tio les ji" ma del mism() modo. 

L a muge!' l lama-fiLcá, á s u cufíado - y él, del m is mo 
modo . 

A su cuñada y á la tia paterna de su marido-llama, 
i¿a~ll. 

Al suegro y al mallé ó tio patc¡'no de su marido, puy
¡"íim,ó . 

Los entenados, llaman Ú Sll SAlIdo pad¡'e : pelcú chao, 
y él llama peLcúfoc/l1ím á sus elltenados , y pC¿¡lUqllé á la 
e ntenada, y esta, pélcúcomá . 

Chale ó chaUe-es de udo, ó pa¡'iclIte político. 

L os ad\'e¡'lJios, son los siguientes : 
iV({.'» cOlay. Sí: muLlÍ-sill falta, pl'ecisamente; múpill, 

pO I' cierto, seguJ'Umellte; mú Ó múca-es negacion: fey, 
ó feYlló-no e!:' eso; 110 e,' a~í. 

Los tempo¡'ules : ((rió, cita.') Ó t/'((y: ah()l'u, etc . 
Los calificativos : se hacell posponiendo- querhi ó ge

chi á lo::; adjetl \'os, y tambiell Ú verbus : ya herno ~' espli
cado el modo . I 

UI'f lH'CIU)slcJoues 

Las preposiciones en la lengua de que se trata, (son 
mas bien ad"et'bios, como se verá:) unas son antepuestas 
y otras pospuestas. 
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Las que se anteponen son: llecú, úzc1- cerca, no lejos; 
alupú, lejos; huenú, arriba; náa, abajo; Iw entc, encima; 
mil/che> abajo; huccún, afuera; mimó-pumimó> adent¡'o 
huana- lUtú, al principio; allcá ragi, en medio, la mitad, 
vitro> vel- en fl'ente;ful'Í> detrás; nomc cascú á la otra 
parte ó banda de agua, napa, á esta, etc . 

L as pospuestas son : egú, COIl; cúte, desde y hasta, tra
tándose de ó -~ distancia : iri ulá, pOI' causa; i'Ei almó, 
delante, ó en pre::;encia de alguno ; no niega, y eq uiva le á 
menos, escepto, etc. 

Jl1eLl> ó mo, equivale á m uchas; vg . cam, in, propter> 
exister. 

Estas partícu las suelell juntarse con las antepuestas
en Imente racá /nO encima la casa, etc . 

De .-al .. conjunciones 

L as copulativas, son : cay, quíza ó tambien; egu, egun, 
con; may, cacha, pues. Las disyunt ivas, chey, can, etc .: 
todas SOIl pospuestas. 

Peto, mas antes, al contrario - /melú, hueluquemay . 
L as condicionales se dicen por el subjuntivo , vg . Dios-

pité, si Dios quiere. 
L as de gozo: á á á á : las de dolor por picazon, alulÚy. 
L as de fria : atrú> atru tray . 
L as de ánimo: yá-yá-yá: quees su grito de guerra. 
De admiracion : em ó yem, pospuestas, como en huaca 

em! ¡Que de yacas ! 
De lástima v dolor : Iwé . . .. ! 
De enojo y rabia, húy . 
De repugnancia> trutúy. 
La ú acentuada de este modo debe pI'onunciarse como 

en fl'ancés . Nuestl'os pampas la pl'onuncian como la e, 
española . . 

Al1'll, frio, dicen atl'é, aire có, agua fl'la . 
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.-DI'tíeulas de adol'llo 

Los indios gustan de rldornar sus discursos ó locucio
Iles con ciel'tas partículas que pOI' si solas no tienen sig
nificado: son las siguielltes : cá> cachay, chi, [la

J 
gataJ 

maJ [fa, tá> pichiJ ,r¡á> pichi-ta> ü{faJ tattifá-fey, fey tá, 
etc., principalmente antepuestas á las notas de genitivo. 

La frecuencia de oir á los indios, enseñará donde, y la 
manera como las usan . 

Los indios son muy amigos de los cumplimientos, 
especialmellte en sus salutaciones-repitiendo á cada 
dos 6 tres períodos- el indispensable y obligado marí
marí. 

Su hablar es sentencioso y mímico. Las palabras ó 
voces terminadas:en vocal, son prolongadas y con finales 
lal'gas. 

Las precedentes reglas creemos son suficientes para 
adquirir un conocimiento de la construccioll de la lengua 
de Catriel. 
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SEGUNDA P ARTE 

P."loCiplos de l a d oct .. i u u C1" istihu~a ,. e l .. ezo 

Aun cuando se ha publicado y repartido en estos días 
un per.¡ueiio catecismo - hispano- indio paea la enseiíanza 
de la doctl'illa Grisliana Ú los illdíjCl1clS que estún en casas 
de pal-tiGular'es, cr'eemos convelliente-pOllel' en este 
vocabulario algunos principios de dicha doctrina y el 
rezo mas usual. 

San ta Cruz-taiíi gúnel men t inch i ft tal ií t pu cayñé
meu - montulmoiií t il chiií taiií Seftor Dios .-Cháo- fo
chúm ca.v, t Espíritu Santo Cay-taiíi ghuy meu-Amen 
J esús. :\Iaría, José. 

Inehi ñChaó 

I nchiií taiií chao-huenu Padre l\"nestro que estás 
meu ta muleymi :-ufchi ge- en Jos Cielos, salltificado 
pe tami gbúy :-eymi tarní sea tu nombre; lenga á nos 
reyno- iuchiií meu cupape: el tu 1'e)'no; húgase tu yo
- chumuuchi tumi piel: fa- luntad así en la tiel'l'a como 
muachi ta - buenu mapu en el cielo. El pUIl nuestl'o 
meu - chav elumoifí, taifi de cada dia dúdlloslo hoy, 
til antéc cot·que:-perdonan , y perdónallos nuestras deu
mamoiií - taiií yafcayan, das así como nosotros per
chu muachi inGhin-perdo- donamos Ú lluestros deudo
naquefin taift yafcayan - res; y no no· dejes caer en 
hllelu que may, til hllezá zu- la tentacioll : mas líbranos 
gú-montulmoiií . Amen . de todo mal. Amen . 
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El ."-ve Jllu .. ía 

Ulfchieymi Maria - Dios Dios te sal ve lVlatía; lIe-
tani gracia meu-opoleymi : na el'es de gracia; el SeI10r 
Señol' Dios- eymi egu ta es contigo; belldita tu eres 
mLlley:-Fil pu zomo meu- entI'e todas las mu.ieres, y 
yod cú me~'mi, tami pue bendito sea el f¡'((to de tu 
meu-ll eluchi Jeslls-vod vientre, Jesüs, 
climey ca,v . A Santa M~r'ía Santa :\Ial'ía,-Mr1dl'e de 
Virgen, Dios fíi :::--Tllque- Dios-ruegf1 pOl' llOSOtl'OS 
inchiñ taiii - hue rilcafoe pecadores, al1L)('a y en In 
chegén - huf chizugunma hora de nLlestra muerte: así 
moil1 ta Dios,-feula, apelaliñ sea. 
cayo Amen. 

Fíjese el lector, r¡LlC las oraciones - van di\'ididas por 
pe ríodos-con un guioo Ó J':lyita-ól'deI1 de pausas-que 
los indios obsel'van, siguiendo todos al que Jle\'a la pala
bra en los rezos. 

Mupiltün ta-Dios Chaó 
meu-fil pepilfoé - Huenu 
femfoy-tu e femfoy cay
Taifi Aro - Señor Jesu
Cristo meLl ca,'v',-fey tallÍ 
muten , Fochüm :-Espíl'itu 
Santo m en - chegelgeuvel u: 
Vil'gen Santa ~I~u'í~t meLl
llegbuyel u: -Pollcio P i1ato 
tañi pÍll mell-clI(ranlulgeu 
yelu : Cruz meu: cbafülltu 
clllgeuyelu, -lallyelu-l'ugal
geuyelú ca\':-miun tlle meLl
mauyelu; eulall alltú meu
la lucbu-pu che meu- moge
tllnyelll-pl'an ~'elu hllenu 
meu: - Fi¡ pepilfoe - Dios 

Creo en Dios Padl'e To
dopoderoso, Cl'eadol' del 
cielo v de la ti~l-ra v en 
J esu - Cl'isto, su úLlic'o 'hijo, 
nuestro Seño!', que fué COI1-

cebido por obra y gl'élt.:ia del 
E::;píl'itll Santo, y llació de 
~LlI'Ía Víl'gell, parteeió de
bajo del poder ele POllcio Pi · 
latos; fué cl'llciticado , mller· 
to y sepultado; descetldió 
á los infiernos, al te('Cl'ro 
dia resucitó de elltl'e los 
muel'los, 'ubió á los cielos 
y está sentado á la diestm 
de Dios Padre Todo-Pode
roso; desde allí ha de venir 
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Chao taifí man meu-anülelu 
fey meu ramtupayalll-mo
geluchi <.:h e -Ialuchi che 
cay.-Espíl·itn Santo men
mupiltún: Santa Iglesia 
Católica: - 51 pu Santo: 
tañi cOIDuJlion,-pu l1ueril
cam; - tañi entugeqlleúm: 
fíi mogetuan-taiii ancá; 
af nochi-tripalltu- taiñ mo
gean cayo - Amen. 

ájuzgarálos vivos y á los 
muertos. Creo en el Espí· 
ritu Santo, la Santa Igle
sia Católic;a, la Comunion 
de los Santos, el }Jerdon 
de los pecados, la ,'esul'
reccion de la carne,~' la yi
da perdurable. Asi sea. 

Los Handlllnlentos 

Dios tañi - troquielchi 
~uDú: ma,'i: - clá imelu
cbi zugú - qllizú Dios
tañi raquigeam -reglé hue
Iu ma,\'- filpuché - taDi éú
melean. 

1 Quiñelelu zugü pi,
fil ZllgÚ men yod ayná ta 
Dios. 

2 Epll zugn pi, - jura-
pralayaymi. . . 

3 Clá wgú pI: ufch, ra
quiafimi, Doningo antú
fiestan ulltúcay - alcú
misa quelt'1. 

4 Melizugú - pi - ra
quia6mi tamí cháo, tamí 
fíllqué ca)' -

5 Quechú zugú - pí: 1a
o-hullche 1 a \'a \'Il Ú : 
b ". 

6 Cayú zugú pi - ñua-
gel a ya):mi. 

Lo,:; mandamientos de la 
Le,lj de Dios son die.:: . Los 
tres prinwros pertenecen al 
hon07' de Dios, y los otros 
sif}te al provecho del pro
Xl1no. 

1 Amar á Dios sobre 
todas las cosas. 

2 No jurar su santo 
nombre en Yano. 

3 Santificar las fiestas. 

4 Honrar padre y ma
dre. 

5 No matar. 

6 N o hacer actos desho
nestos. 
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7 R elghézugui pi - hue
lle la vaimi. 

8 Punct zugú pi - coyla 
Llgú. 

9 A~'ll á ZIlgü pi - ca
che tani clIl'é. 

10 Ma¡-iZllgú - pi; cache 
taili culiil & . 

TUCl.chi rnari Zllgll - epu 
meu trélule\'gllll, - til ZllgÚ 
mell ma\' vod avuatimi ta 
Dios, -" a)'uaiirni - cay nI 
pllche, - cbumuachi c¡ui
zú- ayúúc¡u eyll1i -Amell. 

7 No hurtar. 

S No l eyantar falso tes 
timonio &. 

9 No des aro la mujer 
de tu j)l'ójirn o . 

10 No codi(;iar los bienes 
aJenos. 

Estos diez mandamien
tos se eneielTan en do::; : en 
sen'ir v amal' á Dios sobre 
todas ras (;osa", y á tu P¡-ó 
j imo como á tí mismo. 
Amen . 

1.0.0; sncrllllllcntos de In Santa Ig!csla 

_ Ni pu sacn1rnento - taifí 
NUCjllé Salita Igle"ia - ¡-el· 
ghe: 1 Quiii elelu Bautismo 
2 EjlLllelú, COlllirmaciolJ , 
Clá - lelú, Pellitenci¡¡. 4 
1\IEJilelú, CÜmullioll . 5 Que
cbulelu, Extremnur;cloll. 6 
Ca"ulelu, Orden. 7 Rel
ghelelu , M atl·imonio . A.m en . 

Los sacramentos de la 
Sallta Igl es ia SOll siete; á. 
saber - El primero, BcHI 
tismo. - El Seguuclo COll 

til·macioll . - El tercero, 
Penitencia.- El cuarto, Co
munion . - El qUillto, Ex
tremaul1ciol1. - El sesto, 
árden. -. El setimo, Ma
trimonio. 

lIemos enumerndo los siete sacramentos en cifras 
pam qu e sea mn-.; facil su enseüanza - y pueda enten
derse el testo en la lengua illdia 

C*) La tradncrion literal - es : primera palabra dice; - pero por no in
vertir el orden hacemos la "er~ion libre. 
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.. I.cto dc couÜ'ldion 

Tain Apo - Selí.or JeSLl 
Cristo-mllpill Dios,-mu
pil1 Che cny, taill. fonfóe, 
Montulf,)é - cav - Dios 
ema! ellaO em'ü, -fi1 zu 
gú meIl - yod ayueymi
til talli piur¡ué meu, - fil 
Di yafdun talí.i lila - yafca 
hue1aY<lIl, [ii Dios - mari · 
chi no ¡'l1me - yafc.ahue 
layan. -Fil Di huel'ilcam -
entuaf1l\ cuy - Patin! meu; 
fey t't'mnymi - ni tl'oquin 
ta Patínl, - feman cay : -
f'ureni ee ll Dios ema, - fu
renieell Cltao ema; - pel'
donanmaen, Dios, ni tafíj 
huel'ikall: eluen tamÍ gra
cia, - Di lwe¡'ilcantllnoyan 
Cumé cristiano gem cny. 
J\Iupiltuquctl Dios meu: .vod 
ayuquefin ta Dios, fil zugú 
meu. Amen. 

El Bendito 

Ufcbigepe Santísimo
Sacramento Altar mo mu 
lelu,- '~i]'gel1 ?anta :M~Fia 
cay - DIO taD¡ Santa Nu
qué une tai1i chegén mocú
tu - yafcam ta quimnolu . 
Amen. 

SeDor mio Jesucl'ísto, 
Dios y Homlwe verdade l'o, 
Creador y Redentor m io, 
por sel' \'os q L1 i en sois y 
por que os amo sobre todas 
las cosas: á mi me pesa de 
todo cOl'azon de haberos 
ofendido,y propongo fi¡'me
mente de nunca mas pecar; 
de confesarme, de cumplir 
la penitencia que me fue re 
impuesta: de apartarme de 
todas las ocasiones de ofen
derlo; ofl'ezcoos mi vida, 
obras y tmbnjos eu satis
faccion de todos mis peca
dos; y confio en vuestra 
misericordia infinita me Jos 
perdonareis pOt' los méritos 
de \uestt'a pl'eciosíma san
gre, pasion y muerte, y me 
dal'eis gracia para enmen 
darme, y para pel':5everar 
en Yuestt'o santo servicio 
hasta el fin de mi yida . 
Amen. 
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Ponemos el rezo en lengua pampa para qlle se ejerci
ten las personas que quieran aprenderla. Para los in-
4ios, es mas fácil entender la doctrilla en su dialecto 
que en espaülJl - hasta que gr·aduFdmente 10 puedan ir 
comprendiendo. 

I,os llcclulos c apUallcs 

1 El primero, Soberbia. 
~ E l segundo, A val'icia. 
3 El tercero, Lujuria. 
4 El cuarto> lea. 
5 El quinto, Gula. 
G El sexto, Elwidia. 
7 El sétimo Pereza. 

1 Contra soberbia, Hu 
mildad. 

2 Contra ayaricia, Lal'
gueza. 

3 Contra Lujuria, Casti
dad . 

4 Contra Ira, Paciencia. 

5 Contl'a Gula, temlJ lan-
za . 

b Contra 
dad. 

7 Contra 
gencia . 

Enyidia, Cari-

Pereza, Dili-

1 Quiiíelelu, cochingen -
2 EpuJelu, C'ulmegen . 
3 Clalelú, iínugén-
4 T\IeJileJL1, ilkum. 
5 Quechulelü, ikagén -
6 CaYlllelu, Ulil'. 
7 RegheJelü, Cbopugén. 

1 Tami cochingen may 
mi pichilcalll1 meu . 

2 Tami clllm egen - mi 
elun chegell meu-

3 Tami üuagén - mi ñom 
che gen mel! -

4 Tami illcum- mi fíoch i 
pUiqLlé gen meu -

5 Tami iJcagén mi muna 
in méu -

6 Tami úlir - mi ayun 
che gen meLl - • 

7 Tami chougen - tamí 
cuzalln meu. Amen . 
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LB Coufeslon general 

Yo pecador me confieso á 
Dios todo poderoso á la 
bien u\'entlll'ada siempre 
Vil'gen :.\'Inl'Ía; al bienaven
turado Se\!) ~ligLlel Arcán
gel; á San J uall Bau ti:;;ta, y 
'? lo santos apó:stole ~ an 
Pedro y Sall Pablo, y ú to
dos los sa¡;tos ; y á voz Pa
dre, que pequé grayemente 
con el pen~amip.llto, palabrn 
y ob¡'a, Po¡- mi culpa, por 
mi gran culpa : po!' tanto 
l'uP.go á la bien a\'entul'ada 
siempre Virgen María, al 
bien Hyenturndo San :\li
guel AI'cúngel á San Juan 
Bautista, á 10':3 santos apó '
toles San Pedroy San Pololo 
á todos los santos, y á VüS 
Padl'e espiritual, qlIe 1'0 -

gueis por mi á Dio ~Llest\'O 
Señor, 

Inché hueril cafoe che
copfesarluen til pepil foe 
DIOS meu, - mól Virgen 
Santa l\Iaría meu, - San 
11ichel Al'dngel meu -
San Juan Bau tista meu, -
pu santos élpóstoles - San 
P edl'o, San Pablo 1110 cay, 
-- ti! pu Sallto meu, - ey
me mo cay - Padre; -
alzú rúlmell em ¡tañi zuam
tún meu, - taüi femel mo 
cay, - üi hucrjlcanmo fen! 

- ñi yem! - Fey üo ulá 
cay, - ufchigeli pUCjuefin, 
- mol Virgen Santa 1\la
ría, - San ~ljchel Al" 
cángel cay, - San Juan 
Bautista cn)', - pú santos 
apóstoles San Pedl'O, San 
Pablo egú, - fil santo cay, 
eymi cay ta, Padre, - íio
üilpum em tain Seüor Dios. 
Amen . 

Los cnclulgos del ,",-hna 

El primero, es el .Mundo. 
El segundo, el demonio. 
El tercel'o, la carne. 

Iñ puli ni pu cayüe, clá,
puche ma:,', - tlle mo mll
lelu, - _\lhué cay, - taiíi 
ancá cay, - Amen. 
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De Dios 

1 Quien es Dios? 
El creado l' del cielo, de 

la tierra v de todas las co
sas; el C[t.le todo lo puso, y 
lo manda, se llama Dios. 

2 El sol, luna, e!"trellns, 
el tr'u,eno, el rayo, son aca
so DIOs? 

Nu Padl'e; todas estas 
cosas no son pios; pero son 
hecbas pOt' El, ct'iatUl'as 
~uyns, para bien de la hu
m¡tllidad. 

3 Cunlltos Dioses bayO? 
Uno solamellte. 
4 Cuantas pet'sotJas son 
Ti'es personas: la prime-

ra se llama Dios Padre; la 
segullda> Dios Hijo; '/ la 
tercera> Dios Espíritu San
to - aUllque SOI1 tres per
sonas distintas - S011 un 
solo Dios yerdadet·o. 

5 De estas tres perso 
nas, ¿c:uál fué la que se 
hizo hombre por nosotl'Os? 

La segunda : esto es: 
Dios Hijo - se hizo Hom
bl'e v encarnó en el Yientt'e 
de la Vil'gen l\1aría. 

6 ¿Cómo se llama el 
Hijo de Dios? 

Nuestro Sefíor Jesucristo 

1 ln ey cam ta Dios? 
I-Iuenú - mapu, - tué 

ma pu, til caq ue zugú - fen
foe, til ta el filu, - tl'oquí
quefilu ca.v, Dios Pigey. 

2 Antú, cuyen, pu hun
glen, tralcú, pillan Dios 
cam fe? 

l\Iú, Padre, - ti! faehí zu
gú - Dios gelay, - huelu 
DIOS nó elé!, Dios [ji femel, 
Di cumelean ti! pu che. 

3 TumtenDiosmulecay? 
Quiiíe muten. 
4 Tumtell tú personas? 
Cla ta pu personas: qui-

fíelelú Dios Cha pigey; -
epúlelu, Dios Fochúm; -
clalelú cay, Dios Espíritu 
Santo pigey; - rnó1 qui
iie persona cay, - ca per
SOlla gey, - huelú ca Dios 
no, - C¡lIiñe múleo may ta 
Dios, múupin. 

5 Feychí - clá persona 
meú ¿chuchi chegepay in
chifi [ji ulá? 

Eplllelu persona, - Dios 
F00hum may, - Virgen 
Mar'ia - tañí pue men
chege tú uyey . 

. G. ~Iney cam pígey Dios 
DI t ) Fochúm~ 

Tai ti SeDar J esueristo 

( ~) Decimos y escribimos Fochúm y no Voctúm-por facilitar la pro

Ql1UCillOion; y porque nuestros Pampas asi llaman al hijo. 

3 
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7 Cómo se llama la ma· 
dre de Nllestr'O Seüor Je · 
sucr'isto . 

Santa l\Ial'Ía - Señora 
Nuestra . 

S Por qué se llama Vir
gen'? 

Por que aunque fué ca· 
sada con San Jo::;é, nCJ co 
noció obra de yaron, y 
concibió y parió por gracia 
del E .. píl'itu Santo. 

9 ~Donde murió Nuestro 
Señor J esu- Cristo ? 

En ulla cruz . 
10 ¿ Porque mUI'ió en la 

Cruz Nuestro Señor Jesll
Cisto? 

Por nosotros y por todos 
nuestros hermanos - en Je 
su-Cristo para librarnos del 
Infierno, y conseguir el cielo 
que habiamos perdido por 
el pecado de nuestro primer 
padre. 

11 ¿ Como se llamaba 
nuestro primer Padre? 

7 Ine.Y_cam pigey Jesu 
Cristo ni x uCj ue cayO? 

Santa Maria - Taifí in 
cbiií - Chinora . 

8 Chem mo IJi ulá cam 
Ta Virgen Pigey. 

Tnüi pifíon-gen-mo-rll 
me-Seul José egu,- quin 
truentrulay; - chegeli may 
la - Virgen Santa ~\Iar-ia, 
pifíeni cay, - El Espíritu 
Santo -Di gmcia meLl. 

9 Che'u lauyey taiü Se
ñOI' Jesu-Cristo . 

QuiÜe-CJ'lIz-may. 
10 Chetn-mo cam lall

yey taiü SellO!" Jesu- Cristo, 
cruz mu? 

Inchiü tain-izuam, fil 
mapu che-izuam cay-tain 
mOlltúam guetrál ma pu 
mcu,-Laiií pOllam ca}' hue· 
oú mu iiamllfthefuiii taiií 
qlliiíelelu Cháo "iii-yafcao 
meu . 

11 Chuml1achi cam pige· 
fu\' in - chifi tain quil1elelu 
Chúo? 

Se llamaba Adán. Adan-l igefuy 
12 ¿ Como se llamaba nues· 12 Chllmuachi cam pige-

tra primera i\ladre'? fl.lY in-chiii qllil1elelu taiü 

Se llamaba E'·a. 
13 ¿, Cual fué el pecado de 

nuestro primer Padre? 
Habel' desobedecido lo 

que Dios le habia mandado. 

NurJué '? 
Eya pigefuy. 
13 ChllChi may taiñ qui

üelelu Cháo ni yafcán ? 
Feyentulafin taiii troquin 

flletéu. 
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14 ¿ Que es lo qu.e Dios le 
habia ma ndado '? 

Que solo podría comer 
de todas las frutas del Pa
raiso, menos de la fruta de 
un árbol que estaba en el 
medio, porq ue era la ciencia 
del mal. 

15 ¿, Y que sucedió des
pues de este pecado '? 

Que surgieron todos los 
males de la tierra, como 
son : las enfermedades, las 
guerras, que son las peores 
calamidades-la pobreza, la 
miseria, la muer·te y final
mente el infiel'l1o despues 
de esta. 

14 ¿ Chem ca ta Dios t ro
quinfueteu '? 

Fil fÚIl mamúl, izamilmú, 
inafimú; huelu re quiñé
fúo mamúl-ragiclelú, i ya. 
fimú . Tufá egu cay, múr 
inauye laygú - Dios taflí 
pieteu. 

15¿, Chem feml1geuyey ca 
ma tuachi yafcull mel1 ~ 

lna tuachi yafcan mell , 
fil Zl1gú pegeq ueuyeygun 
huente tuachi ma [)u . cu
ir' a n , pu huey chan, culíifal
gen, culmellgen,lan, inachi 
cay quetl'ál mapu ina Jan 
mu o 

De In r esurrecclOll 

16 ¿Nllestl'O Sellor JéSll - 16 ¿,Mogetll~' cay taiñ 
Cristo- resucitó desplles de Señol' Jesll-Cl'isto inachi 
su muerte~ lan'? 

Si, padre, el tercer dia_ l\lay, Padre, clalelu antú 
mell mogetny. 

17 ¡Ydondefuédespues? 17 ¿,ChéL1amL1y-inachj~ 
Al cielo. Feula, huenu 1110 muley. 
18 ¿ Cuando mllem el 18 lo Lale tañi aIlca ta 

cuerpo de los huenos lo á cume g uer.:he, cheu cam ta 
donde iran sus alma '? pOLlay talli púli egu lI? 

Al cielo, donde gozarán Huellú - meu, - afucalú 
eternamente. ñi thuyún, - ñi trepéo, fli 

cllmelén egUI1 cayo 
19 ¿ y cuando mueran los 

malos ¡ don de irán sus al
m as '? 

Al infiemo, para quemar
se etel'llamente. 

19 Lale ñi ancá to. huezá 
que che, ¿ Cheu cam pouay 
tafli pulú egull? 
Qu etrál mapu meu,-afnaa
lu putl'egén,-fli alimgén,- ñi 
huezaleu, eguncay. 
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20 Segun eso, &nues~a 
alma es inmortal '? 

Si, Padre; nuestra alma 
no muere nunca. 

21 ¿ Que cosa se llama la 
Santa Iglesia Católica '? 

Se llama la congregacion 
de todos los cristianos-que 
creen las cosas de Díos-y 
por cabeza reconocen á J eSll
Cristo . 

22 ~ Quien está en la Hos
tia Consagrada '? 

El Cuel'po de Nuestro 
Sefior Jesll-Cl'isto, su san
gre, toda su humanidad, y 
Divinidad. 

20 FemgeleJu ta ZUgtl, la
quepelay taiií puli '? 

May, Padre, inchin ta iñ 
ñi pulú- fem laqueJay. 

21 Chem cam ta zugú 
Santa Iglesia Católica pi
gey'? 

Ñi truuo pigey - fil pu 
Cristianos che,-mupiltu
quefilú eglln- Díos ni zugú, 
- niequelu egun cay-tañí 
quiñelelll Apo-Señor J esu-
Cristo. • 

22 Iney cam - fey mo 
muley - COl1sagragelll ta 
Hostia? 

Taiü Sefio!' Jesu- Cristo
taüí ancú,-taüí molfuñ
fil tamí. Chegen-tafií Dios 
gen cay- feymo muley. 
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VOCABULARIO DE LA LENGUA PAMPA 

Abuelo 
Abuela 
Amigo 
Alma 
Asador 
Aíre 
Andar paseando 
Avestrúz 
Aguila 
Araña 
Agua 
Aráuco 
Arena 
Añil 
Alambre 
Azufre 
Algodon 
Azúcar 
Al'bol 
Algarrobo 
Alfalfa 
Arrayan 
Arve]as 
Amargo 
Alacrán 
Asiento 
Amar 
Amamos 
Aquel trae 
Aquellos dos traen 
Amarnos 
Avel>~ 
Apaga la vela 

A 

Chedqui 
Chuchú ó Lacú 
Huedí ó anay 
Pullú 
Cancahué 
Piún 
Paseayuprá 
ghoiqué 
Nancú 
Pallú 
Có 
Arauco-un fuerte 
Cuvúm 
Añil-curá 
Nolgúer 
Copabllé 
Alcodón 
Azucal'á 
Mamúll 
Soy 
Cachú ó pachú 
Chequeñ 
Avis 
Furén 
Tregllanqué 
Anugé 
Aylln 
Ayufiliñ 
A culli teveche 
Aculligú~ 
AVllvefí 
ChllChi ~ 
Chogllngé vela 
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Apaga el fuego 
Agua-azul 
Azul 
Aros (de adorno) 
Aros (id grandes) 
Agua de chañar 
Alto (estatura) 
AquÍ (adyel'bio de lugar) 
Acerquese 
Acérquense 
Aquel tiene 
Aq uellos tienen 
Adulterio ó adúltera 
Aguardieute 
Así es 
Año 
Ayer 
Acordarse (de alguno) 
Acordarse (de hacer algo) 
Amarillo 
Adorno (para el pié) 
Atar 
Ata ese perro 
Ata ese caballo 
Arroyo 
Alazan 
A aquella parte 
Abarcar 
Abajo 
Abeja 
Abominar 
Aborrecer 
Abortar 
Abreyiar, andar ligero 
Arroparse 
Abrir la boca 
Abrir camino 
Abrochar 
Abrojo 

38 -

Chogunquetrál 
Cnlfucó 
Calfú 
Chaguaitú 
Upúl 
Chicakó 
Fuchá-ntrangén 
Faú 
Fulcumpagé 
Fulcumparnú 
Niey 
~ieygun 
Nuanpen 
PlIJcÚ 
Pipí 
Antu 
Uyá 
Zuarntún 
Zuamzugú 
Chóss 
Trarinamún 
Trarín 
Trarituachi-trehúa 
Tl'arí-tuachí cah uell ú 
Leoufú 
Alazán 
Teyéple 
Trumán 
Náu-minché 
DlIlliñ 
Afentún 
Ghúden 
Huéza-piñen
Matúcalé 
Tacún 
UJláluún 
Ruputún 
N uClIrún 
Huayun 
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Abstenerse 
Abul'ril'se, aburrimiento 
Abusal'-es malo 
Acá (ad\"erbio de lugar) 
Acabarse 
Acabará? (el mundo) 
Acariciar 
Achacar 
Aclaral' 
Acomodar, cumponer 
Acompañar 
Acostarse 
Acusar 
Adelantado ó entremetido 
Adentro 
Adonde 
Adoml' 
Ad \"erti r á otro 
Afecto (po r otro) 
Afeitarse 
Afilal' 
Afirmar 
Aflijirse 
Aflojar 
Afuera 
Agacharse 
Ao-arl'ar 
Ají 
Agradecer 
Agunntar 
Agudo ó afilado 
Aguj erear las orejas 
Agujero 
AguiJa grande 
Aguja. 
Agu anarse 
Al,ijado 
Ahogar. e 
Ala, de ave 

Hullhuentün 
Choñiun 
Ñuantucun-huezá 
Famú 
Afnn 
AfHy-ta-múpu? 
Mampuún 
Pilelpl'án 
Lifcuiñ 
PepiJin 
Díhueñ 
Cudün 
Ñumün 
Coñullupralú 
Pumir.ú 
Chéll"mó 
Ufchin 
Illaul'llmelú 
ClImé-puen 
Pnyulltún 
YlIgllmún 
Feipill 
Raquiduamún 
Cultrelún 
Huecún 
ClIloyllll 
Tún 
Trapi 
Mañllntripan 
Nehllentuléll 
Yugén 
Odumún-chilquen 
Huetód 
Calquin 
Acúcha 
Pirutún 
Huychan piñen 
Ghurfin 
Mupú 
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Alargar 
Aleon 
Alegl'arse 
Alejal'se 
Algo, alguna cosa: 
AlgulJa vez 
Almohada 
Alrededor 
Al reyes 
AhlmbT'ar 
Alzar alg') 
Alsado, rebelde 
Amanecer 
Amarrar ó atar 
A mas no poder 
Amasa!' pan 
Amenazar 
Ampolla 
Anda!' 
Andr'ajos 
Anguila 
Animales 
Anticiparse 
Antiguamente 
Anunciar 
Anzuelo 
Apedrear 
Aprender, saber 
Arco (de la flecha) 
Arco iris 
Ardel' 
Astucia 
Armas 
Armas de fuego 
Anear 
Anebatar 
Arriba (en el cielo) 
Arriba (de tierra) 
Arrinconarse 

- 40-

NOI'!'umún 
Clilqué 
Trepén 
Alupún 
Quiñelg ue-7.U gú 
Quiñe-mita 
Metrúl 
HuálJ -huáll 
Huelé 
Pelolún 
Huemuntun 
Aucá 
Uunún 
Tral'i 11 

Huel'a-quechí 
Atl'emÚll cofqué 
Aiiel-tún 
Colcháu cutrán 
AmÚll 
Huezá pilquén 
Zomó filú 
Ifún 
Penchún 
Coifí 
NlItramún 
ClIli 
Curatún 
Quin quintlln 
Huepull 
Relmú 
Lllfún 
Gunén 
Nulín 
Tl'alcá 
Queehan 
Muntún 
Huenú 
Huechún 
Gaileon 
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An'odillarse 
Arruga 
Arrugar 
Arr'ugarse 
Arruiiar niños 
Artilleria 
4. sabiendas 
Asco 
A¡)~llaS Ó brasas 
Asas 
ASllf, carne 
Asi, como, de este modo 
Asolear-se 
4~iros ó estrellas 
Atender, oir-, 
Atizar el fuego 
Airas, detras 
A~ra.vesar (algo) 
Atreverse 
A~revido, insolente 
Avaro 
Aves 
Aves (pequeñas) 
Avisnr 
Aurora (de la mañana) 
Ausentarse, ó salió de aquí 
Ay ay! (interjecion) 
Azotar (castigar) 
Azul oscuro 
Asado 
Aguarás 

Ballena 
:J,3uey 
J3arba 

D 

Lucutun 
Pulchá 
Plllchún 
Pulchán 
Cllpulún 
Cal'ita 
Quimuachi 
Ucay púen 
Ahllifí 
Chullhllé 
Recán iló 
Chumllachi 
Antucun 
Huaglén 
Allcutun 
Muchulun quetrál 
FlIl'iple 
Cnq uél 
Yofún 
UCllngén 
Rucú 
Guñlln 
ColJmá 
NlItéamún 
Uún 
Faú tl'ipan 
Atrutrúy 
Tru])un 
ClIl'Ú calfú 
Cancán 
Huequén 

Yené 
Mansú 
Passún 
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Bueno 
Buenos días 
Bota ó zapatos 
Buenamente 
Bajar 
Basta 
Bozal 
Bayo 
Blanco (caballo) 
Babas 
Balas 
Balar 
Balsa de río 
Ballenato 
Banco (asiento) 
Banco (de arena) 
Banda 
Bañarse 
Barco, cualquier nave 
Barranca 
Barrenar 
Barriga ó vientre 
Barro 
Bastante 
Baston 
Batalla 
Bautizar 
Bajada de un cerro 
Bajío 
Baile 
Bazo (de animal) 
Bebida (espirituosa) 
Beber 
Bejiga 
Besar 
Blando, blanduzco 
Bobo ó zonzo 
Boca 
Boca ( del estómago) 

42 -

Cumé 
Marí-marí 
Shúmel 
Cuméquechi 
Naupán 
Fey múten 
Fúsál 
Faíllu 
Blan- cahuellú 
Dlluv 
Pelotillas 
Memécun 
Tragi 
Icól 
Huáncu 
Ayliñ 
Nopa 
Mú·¡etun 
Huánpu 
U trufconhué 
Cúpen 
Putrá 
Peje 
Fentrén 
Retrú 
Hueychan 
Bautizán 
Nauhuincúl 
Ayliñ 
Prun 
Puñohué 
Pulcú 
Putún 
Pafcoñ 
Muchan 
Pañud 
Pofó 
Dún 
Qué 
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Boda (convite) 
Bofes (entrafía) 
Bola (dejugar á la chueca) 
Bolsa ó saco 
Bondad, ser bueno, 
Bonito, bonito 
Borracho 
Bosque 
Brazo 
Brazo de :rio 
Brillar 
Brindar 
Bruja ó brujo 
Bubas ó llagas 
Buche de avestrúz 
Buho (ave nocturna) 
Bulla 
Burla ó mofa 
Burro 
Buscar 
Buscar una casa caida 
Buitre 
BlIzear 
Bufido 
Bastardo, hijo natural 
Balldurria 
Buche 
Buzo 

Cara 
Ciudad ó poblacion 
Cuerpo humano 
Calm' 
Camarada 
Calzon.;iIJo 
Cojo ó rengo 
Cortar 

e 

Ylelcáu 
Ponón 
Pali 
Llafañ 
Cumegén 
Tutélo 
Gollin 
Lemú 
Cuú 
Uzan leoufú 
Llampay 
Yapay 
Calcñ 
Chimá 
Guiio-choiqué 
Nucú 
Neguncán 
Ayentun 
FUrI'ico 
Quintun 
Quintunao 
Mai'íqué 
Rulún 
Guchaltún 
Fuquí-prá 
Raquin 
GlIdo 
Rúluyanfoé 

Agé 
Cára 
Ancá 
Aren 
Cachú 
Charahuilla 
Cuntró 
Catrú 
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Cama (de dormir) 
Caballo 
Ceniza 
Cigarro 
Carne humana 
Cárne de animal 
Costado del cuerpo 
Cocer carne 
Casa 
Cacique 
Cristiano 
Cuchillo 
Cuchillo (en los Ranqueles) 
Carrizal 
Corazon 
Cufíado 
Cuñada 
Cobarde 
Ciego 
Cuchara 
Cántaro 
Cañon 
Cielo 
Carrera Ó corre!' 
Cuello ó pescuezo 
Cabello (las trenzas) 
Costillas 
Cadera (Imezo húmero) 
Cráneo 
Cabra 
Carnero 
Ca¡'píncho 
Chancho ó cerdo 
Chancho ó jabalí 
Cóndor 
Carancho 
Chimango 
Cotorra 
Calandria 

Cuzuleal 
Cahuellú 
Lif-truq uén 
Cica1'l'o 
Calúl 
Iló 
Cach¡-ín 
Fayuman iló 
Rucá 
Ghúlmen 
Huincá 
Hueynú 
Gñigué 
Runquel 
Piucpé 
Hillán 
CUl'ún 
Silicanten 
Llumúd 
HlIitrú 
Cán 
Piera 
Huenú 
Lefuú 
Peel 
Chapé 
Cadi 
Tl'lItré 
Forró-loncó 
Caprá 
Alcá, avisa 
Alcá-chanchú 
Chauchú 
Huentl'é-quentró 
Manqué 
T¡'arú 
Tl'ÍlIq ué 
Yahuilma 
Trencá 
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Chingolo 
Culebra 
Cu caracha 
Cobre (m etal) 
Capbon de leJía 
Oarbon de pied ra 
Oal 
Oafía (de cas tilla &) 
Cactus (tuna) 
Ohañar 
Oulden • 
Oortaderas 
üebadilla 
OMdo 
üebolla 
Ouatro 
Oaballo (de paseo) 
Oaballo (trotador) 
Oaballo (de pelea) 
Oablillo (de paso) 
Id (de marcha) 
Id (paregero) 
Ict (redomon) 
Iet (zaino) 
Id (colorado) 
Iq (oscuro) 
Id (gateado) 
Id (Overo) 
Id (rosado) 
Id (cebruno) 
Id (bayo) 
Id ¡alaZan) 
ld tordillo) 
Id rosillo) 
Id (blanco) 
Id (petl-¿o) 
Cho1'ro de agua 
Oosa cruda 
Ca¡'ta ó papel escrito 

- 45-

Chilchihuin 
Fillcún 
Quechéu 
Cofre 
Cuyul-mamúl 
Cuvúl-curá 
Mallo 
Cafiá 
Cochén 
Chicál 
Huitrú 
y Ulltú 
Cahuellá-passú 
TI'oltró 
Sifolla 
Meli 
T/'ecán-cahuellú 
Tre lpón-cahuellú 
Yafucoy-cahuellú 

, Puzá-cahuellú 
Liúe-cahuellú 
Necullpege « 
Guimél-cahuellú 
Cercé cahuelln 
Col u- trapán 
Cül-ó curú e 
Paláu c: -

Airs « 
Cololon e 
Chillliy e 
Faillu « 
Alazan « 
Cascú c: 
Pílin c: 
Blan-cahuellú 
La.l1trá cabl1ellú 
Tudquén-có 
Trencól 
Chilca 
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Cinco pesos 
Cinco panes de harina 
Cabeza 
Cabeza de vaca 
Cabeza de perro 
Colla!' de cuentas de vidrio 
Callar 
Cállate 
Cállense 
Cucharón (con que beben 

chicha) 
Culebt-a voladora (".) 
Camino ó vía 
CI'LlZ alltártica 
Colorado 
Cuero ó pellejo 
Chiripá 
Comida 
Comer 
Carne podrida 
Canje bu ena 
Calen tal' agua 
Cejas 
Col eta ó redesilla 
Camisa 
Carolla (de recado) 
Cojinillo 
Call1esÍl'o 
Colle¡'a 
Chi"ato 
Chajá 
Cabello de la cabeza 
Caber 
Cabec~r de sueño 
Cabecera ó almohada 
Cabisbnjo, pensativo 

46 -

Quechú pésu 
Quechú cofq ué-cachilla 
Loncó 
Loncó-huacá 
Lonc.;ó ttehúa 
Llancútu 
Ñucúf 
Nucuflé 
Nucufclemún 

Pacucha 
Pinuyc~en 
Rupú 
PUl1ón choiqllé 
Colú 
Trelqúe 
Chamál 
Ylon 
Ylotún 
Numúy-iló 
Cumó-iló 
Arenc6 
Guesín 
Tapagué 
Samisa 
Tapanga 
Chañunduúr 
Huesquél 
Tl'allftrarigé 
Matr'ú 
Tl'ojoqui 
Loncó 
Muiían 
Mezun 
Metrúl 
Rútl'en • 

( ... ) Dicen los indios que el que mira á esta culebra cuando vuela, cae 
muerto; asi es que, cuando la ven venir disparan ó se echan en tierra boca. 
abajo, 
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Cabo de hacha 
Cabo ó fin 
Cacarear' 
Cachaziento, perezoso 
Cada dio. 
Cada rato 
Caer 
Calabaza 
Calambre 
Caldo 6 guiso 
Calentma, fiebre 
Calva 
Calumniar 
Calzado 
Calzetas ó medias 
Calle ó camino 
Callos 
Caminar, andar 
Oamillar', andar á caballo, 
Campaña 
Oanal 
Canas 
Oanastos 
Oanciones sagradas 
Oanelo, (árbol) 
Oallgrej o 
Oantar 
Canto cualquiera 
Capar, (castrar) 
Carachas 
Caraeoles 
Carcafíal 
Cárcel 
Oarcoma 
Cal'dar 
Oardenal ó golpe 
Ca¡'dumen de pecado 
Oargar á hombros 
Oarrera 

47 -

Cümpalli 
Afún 
Cllcaún 
Mufíochicán 
Mollquiñe antú 
Múchayquechi 
Tranún 
Huadá 
Pruoufcún 
Corú 
Arencuún 
Lefá 
Uútralún 
Shumel ó quelle 
Calcheta, polainas 
RllpÚ 
Pitráu 
Amtín 
Cahuelllltún 
Lelfún 
Ohollóf 
Trur'éo 
Chayhné 
Cunc¡úeo 
Foyghé 
Covllau 
Gh~.¡Júo 
Ghúl 
Entucudañún 
Pufól 
Chomllllcó 
RUllcoy 
Calafoso 
PÍl'ú 
Rurén 
Quelú 
QlIechan t:hallhua 
Lipantún 
Necúll 
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Carreta, carro 
Cartero, repartidor 
Casada, casado 
Casar'se (la muger) 
Casarse rel hombre] 
Cascal'ria, materia feca1., 
Cataratas 
Catal'ro 
Catre 
Cotorras 
Cayar 
Cautela, vigilancia, 
Cautiva¡' 
Cautivo 
Chascomús (") 
Ceñidor, ci nturon 
Cosquillas, cosquilloso, a, 
( ~osquillas, hacerlas á otros 
Cuanto 
Cuando 
Cantar 
Cantor ó cantora 
Caminar 
Caminar á pié 
Canto de las aves 
Cantar vi~toria 
Caber 

Dios 
Dia 
Dos 
Diez 
Doce 
Dice (verbo) 

48 

D 

Carrita 
Acullchilcáfoé 
Piiión 
Piño mún 
Curetún 
Mecál 
Tl'ircá 
Rúle 
Cahuytú 
Yahllilmá 
Regnán 
Peutún 
Tafaycún 
Tafáyco 
Chadicomú 
NUl'ún, nurientún 
Nayún 
NavLllcán 
Tunten 
Chllmúl 
GhCrllln, Ghulcan 
Ghlllungén 
Amun 
Namuntún 
Cholpiún 
Pruloncón 
Muñan 

Ghúneche 
Antu 
Epú 
Mari 
Marí-epú 
Pi 

( .. ) Chascomús: es el nombre del pneblo que lo lleva: se derivo. de 
chadi, sál, y de comú, que significa agua muy salado. : esta, al menos es la 
significacion que tiene para nosotros. 
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Decir 
Dulce 
Donde 
DesGubrir 
Descubriste ~ 
Desobedecer 
Detrás 
Detrás de la casa 
Di, pues 
DUeles 
Dígole 
Deba:jo 
Dell tl'O de pocos di as 
Deshonesto 
Díles 
Dos soles 
DLI/,mielldo 
Dientes 
Dedos de las mallOS 
Dedos de los piés 
DUClillO 
Dar 
Dat'sc, venderse 
De aquí un poco 
De aquí el1 adelante 
De allí 
De aquÍ 
De ahí 
De yalde, en "al de, 
Devolver' 
Décimo 
Declal'ar, descubrir 
Dedo (el pulgar) 
Dedo ( el íodice) 
Dedo (el anular) 
De60 (el rnefíique) 
De esp~l.as 
De este modo 
De este tamaño 

49 - -

Pin 
COChLI Ó mizqui 
Chéu 
ElltuJen 
Elltufimy 
Foyen tlllcafún 
FLlrí 
FllI'í-rucá rnú 
Pigemáy 
Feypífill 
Pipilelém 
MillclJé 
Hueneu-antú 
Núa 
Pingue 
Epú-alltú 
Umaúchav 
Elia ó fOl:'ó 

.j , 

Chagüel-eúLl 
Chagúel-namún 
Cú/'ri 
Elún 
GLlfícón 
Cllayúla 
Facl1i, antlllá 
Teve méu 
Fa"méll 
Feyméu 
Pdt 
l\1úuurnún 
Mal'Í-Jelú 
Entlllún 
Futá. cr.agüél 
Zuchúhue 
Pille¡ ué-e hagüél 
Pich ¡-eh agüél 
Payllá 
FamúachÍ 
Fantén 
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Defenderse 
Degollal·, (cortar el pescue-

zo) 
Delatar, denl1 ncia!' 
Deleital·se, complacerse 
Dtlito, pecado 
Demonio 
Derecho (no torcido) 
Den·amarse algo 
Derramnl·~e (algo hil'vien 

DelTetirse 
Derl·ibal' 
De~abrido, sin gusto 
Desahl'igal" 
Désaflal' 
Desagradable 
Desairar 

do) 

DesaJrl.1ado, ó que no liene 
(alma 

Desamparar 
DesalJg,'arse por la nariz 
DesalJgral'se, desangl'ar 
Desapa!'ecer 
Desata!' 
Desatarse 
Descansar 
Descarado, sin vergüenza 
DeSCarCH¡'ú!' 
Desce"dencia 
Descomponer, algo 
Desconocer 
Descub¡·il' (un secreto) 
Descuidarse 
Desde 
Desde,;il'se 
Desdentado 
Desmayo ( elel estómago) 

Clwgulúll 

~nLrú·pelún 
NI¡mÚll 
Trepclcaún 
Hueríll, vafcún 
IIllecufú·ó llualicho 
Fitl·ú 
Ulún 

Chulún 
LleÚll 
T I'HlllÚIl 
HUl~zá zugú 
ElllútnCLIrl 
Caviielún 
Cú)'lú 
Poelún 

Pullú-genolú 
Lelún 
Huauyún 
Nugún 
Gufún 
Eniú-t!'arin 
Nu]Lú 
Ufcutún 
Gellovehúen 
ZollcÚn 
Elpa 
Te\'fli 11 
Ca·éhentún 
E"túzugú 
Uclúamún 
Cutú 
Húelé-pin 
Huegan-foró 
Afurcún 
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Desflorar (pérdida de la 
virginidad) 

Desgracia 
Desgl'anar 
Desgreiíado} despeinado 
Desierto 
Desparejo, desigual 
Desmemoriado 
Desmenuzar, desmigajar 
Desmochar 
Desnudarse 
Deshojar 
Desh i ncharse 
Desocuparse 
Despacio 
Desperezarse 
Despertar 
Despues 
D espues ó pasado mañana 
Desviarse 
'Detenerse 
Dia entero 
Diáfano, claro 
Dicha 
Dichoso, feliz 
Di entes (incisiyos) 
Dieta (observada) 
Diferente, ser otro 
Difícil de entender 
Digesticn , digerir, etc. 
Dilata r'se, tat'dal'se 
Diligente, activo 
Dirigir 
Disculpar 
Disminui¡' 
Disparar, huyendo 
Disparar, (armas de fuego) 
Disponer~ mandar 
Disimular 

1IIlemalén 
Illleza-Z ugú 
Hlleygún 
ClIlTlparelén 
Ubúe 
Tnll'gellolú 
Upegépralú 
Glllilli'all 
Pikadún 
Tl'cllTlpalún 
GIOl'ún 
Nagponquin 
1"1 u tí al cudúut1 
Ñn(',hi 
NlltrulTlún 
Tl'epén 
Ulú 
Epue 
YaW,uin 
UCÚII 
Chofantú 
CÚ\'CÓ 
Cume-peuma 
PeulTlá gén 
Foró chelghé 
UllIuelltúll 
Ilu,\'cllLlll, cagnelo 
Quirnfalgelán 
AfLi l11 U Uf] LIé 

Alclúlman 
Lefgéll 
Guiult.'tn 
Chal ltl.lllmán 
l\lullaldll1 
Ñlllúl1 
TI alcúl1, trop umún 
Gúnen 
Rupalün 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- 52-

Divieso, tumor 
Doblar 
Dolor, doler algo 
Dolerse otro, compadecerse 
Domar, arnallsal' 
Doncella, víl'g8n 
Dol'al' 
Dormir' 
DOl'mitar' 
Dragoll (ó monstruo fabu

Dl'oga, hacerla 
Droguero ó boticario 
Dueño de casa 

loso) 

Dueiío ó soberano del Cielo 
Dueiío de la tierra 
Dudar, de,'co llna\' 
D UI'a, cosa d u 1'<), 

DUI'ur toJavía 
DLlI'al' demasiado 
Durar poco 
Duracioll 
DistribuÍr' (lo que roban) 
Distribuil' ó repartir 
Dejar, omiti!' algo 
Déjalo 
Dibuja!' (marcas) 
Disparatar, decir dispara-

te:::) 
Desleer 
Desliza!' 
Deslomar'se 
Desmayal'se por hambre 
Desmellizar', hacer migas 
Despachal" dar prisa 
De, OéLl par'se 
Despavilar vela 
De::;ollar' (la res) 
Desollal'se (la piel) 

Muy: su raíz-liriO 
Muchán 
Culranún 
Cutranyén 
Mallsulúll 
Ghúlcha malén 
Millátul1 
Umautún 
Umerclén 
Yhuayfilú 

Gimencán 
Gúmedéafoé 
Gell!'ucá 
Gellhuellú 
Genmapú 
Epuduamún 
Alpén Ó yufú 
PP.tUlUll 
Aldúllman 
PÍchinmán 
:Mán 
Llauquetún 
Reautún 
Úcalull 
Calli 
I-Iuyrin 
Huelézugún 

At!'emún 
Púkayún 
Tragoful'in 
N tí)' u n tretri n 
GUllucán 
Matuca, matú, mntió 
Mueulc uzaLIO 
Elltümerunón 
I-Iuigl'úll 
Tl'úlúrcuo 

, , -



©Biblioteca Nacional de Colombia

Desobedecer 
Desplumar 
Destapar (una botella) 
Destete, ( lactancia) 
Dest~.ier, deshacer lo tejido 
DestInado, á mor'ir 
petenerse 
Desvergonzado, zafado 
peterminado, hombre de 

( corazon, etc. 
Detestar, abcneceJ', etc. 
¡:¡estruir 

Esposa 
Esposo 
Era (verbo ser) 
Estrellas 
Entr'e, entrad 
Enjambre de avispas 
Enano 
Enano (caballo petizo) 
Enemigo 
Espejo 
E&toy cansado 
E~tá lloviendo 
Enfrente de casa 
Estoy deSOCll pado 
Estos, esos, aq uello 
Este mozo 
.J!istar' parado 
Entónces 
:¡:l:sto es 
El mundo 
Este (viento ó rumbo) 
lEa t ánimo (interjeccion) 
Echar, arrojar 
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E 

Mugelnotún 
Entulopin, laumún 
E n tu taclln -fotella 
Entumoyúllln 
En túgur'éu, 
Layáy-pigelu 
Ucün 
Yehuengerolú 

Fuchú- piuquén 
Gbúdeníen 
Lopumun 

Curré ó piíion 
Fl.ltá ó piíion 
Emga 
Huaclén 
Cumpagñé 
Púlu-arrópe 
Tigil'i ó afiapúl 
Lautl'á 
Ca\'ñé 
Cumutué ó Jilpú 
Ca 1I sán-inche 
FÚJ'Íurgey 
Rel, rllró-rucá 
Renlén 
Tuf¡í-tuachi, teyectli 
HlIeclJé 
Ultl'alén 
Feychú 
Tá-tnfá 
Mápu 
P uél. 
i Yáyá! 
Ultnlfentún 
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Echar á m ala parte 
Echar la culpa á alguno' 
Echar mano de algo 
Echar de alguna parle 
Echar á empellones, violen-

Echar de ver algo 
Echar un trago 
Echar agua 
Echarl e al suelo 

( tamente. 

Echarse á perder (hablando ' 
de sustancias suj<>tas ú 
la descomposicion) 

Echarse en la cama 
Echaese ó encJuecurse la 

Eclipse de sol 
Eclipse de luna 
Eco 

( gallina 

Edad, año, alío s 
Edificar, construir' habita

(ciones 
Edificar, (en los buellos 

( ejemplos 
Elejir, (tratándose de cosas) 
Elegante, (hablar COl! pl'O-

pied¡lcI) 
Embarcacion (en gellel'ul) 
Embarcarse (infinitivo del 

Embarillar 
verbo) 

Embarrar, poner bareoJ &; 
Embaucar 
Envolver 
Envolver ( los nifios que 

criall) 
Envoltorio 
Emboscarse, ocultándose 

HUfzáduantún 
Pilelpeán 
Tunmán 
Trupúntún 

Rultronlún 
Chañapén, gufiecán 
Quii1en tun-polcú 
Utuco]ún 
Huyladún 

Alfún 
Cudún 

Ll u padun- achahuál 
Lanantú 
LfltlCuvén 
Auquirlco 
T¡'ipántu 

Rucatun 

Glamuncún 
Dullin 

Ritrozugún 
Huámpu 

H1l8mputllO 
IIuymultún 
HllvJán 
Pillelún 
Múnúlul1 

CUt1ulún 
MÚllul 
Lúmcunoún 
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Embriagarse 
Embmvecerse un perro 
Empacarse un caballo 
Empacha~'se, (indigestion) 
Empacho, ahitado, &; 
Empacho ó tener ve¡'güenza 
Em pal aga I'se 
Ern papal'se 
Empantanarse (no podel' sa

lir del barro) 
Emparejar, (allanal' a!guna 

cosa) 
Empujon 
Empeorar 
Empero, sin embargo, no 

obstalJte) 
Empezar, comenzar> &; 
Empinarse (sobre los piés) 
Empobrecer 
Empolval'se (polvo de la 

tielTa) 
Empollarse (hue,"os) 
Empollarse, hacerse ampo-

llas 
Emponzoña!', dar vcnCI10, &; 
Empreñar (ge~taCifJll) 
EmpuüaJ' 
En 
Ellamo)'a!', galallte¡U' 
Estar sin almol'ZGl' 
Encajar 
Encellder el fuego 
Encendido 
Encenar (pOI' castigo) 
Encías, las encias 
Encima, sobre alguna cosa 
Encima de la casa 
Enclavar 
Encogído 

Golin 
Ullcuo-trehúa 
Tramún-cahúella 
Po)' poin 
póy-póy. 
Fehúen 
Trufún 
GufÓIl ó focbin 

Chapadtúl1 

Luturnín 
Yoltráll 
Yodhuezágetún 

Húclu 
Lli tú 11 

Elltift'Jll 
CuüilfalgéLún 

Tl'llf'(lrcú 11 

ChHumán 

Coltrautún 
FUllC1j1uelún 
Cofiilúll 
Rutrátl 
Meu, mó 
Ayupn1!1 
Rel i huelén 
Utl'úfCLln 
Gb uyu rntí n-q uetrál 
Alirnecúll 
Racul1Jún 
EdLIll 
Huente 
H u e II te" fU cá 
Clafuntucúll 
Tl'Íerclén 
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En cueros ó desnudo 
En otros tiempos 
Enderezar 
Endilgar, dar direccion 
Endulzar el mate 
EnfadarJ fastidiar 
Enfadoso, fastidioso 
Enfurmedad, enfurmo 
Enfermar 
En fila, uno alIado de otro 
Enflaquecerse 
Enfriar'se 
Enfurecer'se, enojarse mu-

cho) 
Engañarse, equivocarse 
Engafíar, engaño 
Engendl'ar 
Engorda¡' 
Engr'asar' 
EngreÍr'se 
Engullir, tr'agar SIl1 mas

ticar) 
Enjuagar la boca 
Enlazar 
Enloquecer' 
Enloqllecer) con malefh:ios 
Enlutar'se, vestirse de lle-

gl'o (duelo) 
En propia mano, (entl'egar) 
Enmascaral'se, Agel, mús-

cura) 
En medio, ó por mitad 
Enmendarse, cor]'(~girse 
Enmudecer, perdel' el habla 
Enl'onq uecer 
Ensalzar, glol'íficar 
Ensanchar, (hablando de 

un camino) 
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TC'ampúl 
ClIlayantú 
Ritt'ócl1nón 
Güi I LIl1 
Cochú-queléllf 
N igay p uetún 
Ni tTav 

o " 
Cult'án 
ClItl'anún 
Huifelén 
L1allill 
Atrecún ó fircún 

Yuyún 
Queiían 
Qucfíanún ó gúnencán 
YallLl11 
Alolrítún 
Ibuiiítún 
RaqllÍupl'áll 

Lumún 
Cúlcaúl1l1 
Lázutún 
Pllalún 
Cúymínún 

Curítuún 
Trnt'cún 

AgéltUI1 
Ragí 
Glamún-ó cumegen 
Qu tt'ógetún 
Trclfpelún 
Pramyén 

Fuchárl1 palúl1 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- 57 

Ensangrentar, hacer echar 
sangl'e 

Enseíiar, saber, entender, 
etc, 

Enseíinl' el camillo 
EnsOl'decer 
Entender 
Entendimiento (una de las 

tres potencias) 
Entero, sin fl'accion, todo, 

todo!:-) 
Enteral', completar', & 
Entel'arse,comprellder bien 
Entel'mr 
Ente!'/'atorio, cementerio 
Entie!'l'o 
Entibial' agua, agua calien

En todo caso, etc, 
Elltrai'ías 

te) 

Entregar, da/' 
Entretene!'se, hace!' que ha-

ce, etc, 
Entristecerse (por el bien 

ausente) 
Entumi!'se, entllme~el'se 
Envejecer la m ujel', se!' vie

ja) 
Envejecel' el homb!'e, ser 

Enviudar (el vnI'on) 
Enviudar (la mugel') 
EI'utar, regolda/' 
Escaldarse (la boca) 
Escale!'a 
Escama (de pescado) 
Escamat'(el pescado) 
Escampar 
Escalio, banco 

viejo) 

Mollfutún 

Qllíml1lún 
Dalquin 
Pillltún 
Quimún 

Zúan 

Fill 
Oplllún 
Quimunien 
Rugalun 
LDgnelú 
Eltún 

Cofúil 
Mútll 
Púencá 
Elún 

Muqlleprán 

ElICalihl1en 
Chacón 

Cuzén, cuzégen 

Fucha, fuchagén 
Lántun 
Lánpén 
Tr'elún 
Lopúdcún 
Prahué, ó encohué 
Lúli 
Lúlitun 
Chún 
FáncLl 

, 
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Escaparse, huirse, salirse 
huyendo) 

Escaramucear (en la pelea) 
Escarbar, revolver 
Escarbar' ó atizar el fuego 
Escarcha, helada 
Escarnecel" burlarse 
.Escoba 
Escocer 
Esconder, esconderse 
Escoria (basuras, suciedad) 
Escopeta, fusil y toda arma 

de fuego) 
Escorpion alacrán 
Escl'ibir cartas 
Escuchar, oir 
Escudilla ó plato de palo re-

dondo) 
Escudo (para defensa) 
Escudriñar, inquÍl ir, ave

Escupir 
rigua]') 

Escusal'se ( por cualquier 
. moti\'o) 

Eslabon para sacar fuego 
Espada, sable 
Espalda (hornóplato) 
Espantar perros 
Espantazgo (que ponen en 

los sembrados) 
Esparcirse, desparramarse 
Especialmeute, de prefe

rencia) 
Espeluznarse, (de espanto, 

de frio) 
Esperar, esperanza 
E peral', (aguardando) 
Esperar un poco 
Esperar alguna cosa 

Ñultripan 
Gúnetun 
Queypún 
Maypillún 
Tránclin Ó pullád 
Ayentún 
Lepúhue 
Alúlúll 
L1umún 
Mepafíilbué 

Tndcá 
Tr-ebuanqué 
Hugr'in-chi lcán 
Allcutún 

Trotlcód Ó llican 
Tl'alláua 

Quepúlun 
Túfcull 

Piprán 
Quetral-pail i lhué 
Ispada,safie 
Furi 
Ttepefc úl un-tl'ebuá 

Chél 
Púdún 

Huemáchi 

Trúllincún 
YafulÚIl 
Ugelúll 
Adochi 
FUllfuntún 
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Espeso 
Espiar 
Espigar, (el trigo ó maíz) 
Espina 
Espina de pescado 
Espinarse, clavarse 
Espin',¡rse, ó atravesarse 

una espina) 
Espinazo, (vertebral) 
Espino (árbol) 
Espirar, dar el último SllS

pir'oJ 
EspÍl'itu ó alma 
Espolear (al caballo) 
Esponjoso 
Espu1garse (.) 
Espuma 
Espuma (el caldo) 
Ese, esa, eso~ (pronombres) 
Eso ménos 
Esta, este, esto, (pro 110m

bl'es) 
Estaca para atar caballos 
Estacada (corral ó forta

leza) 
Estancarse 
Estaño, plomo 
Estar, (vel'bo) 
Estátua 
Estera 
Estéril (muger que no con-

cibe) 
Estiércol, escremento 
Estero 
Estimar, aval uar 
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·Fufü n 
Puchuñún 
Loncón 
Huayüt1 
FOI'ÓC hall húa 
Rucnfcún 

PúJgin 
Cudi\'oró 
Cafeí'í 

Lún 
PlIJJú 
T/'elaJún 
ZcñllJ)(,ún 
Tl'itltUIl 
Tl'()\'fán 
E tltu tl'Ol'lln 
Fey, tl1afey 
FeY-l1ó 

TlIfú, tllR<:;hi 
Mutl'ollqueJ, Ó únco 

MaJúJ 
Tl'úgún 
Tl'i-trí 
MlIJen 
Am 
Zami 

:Múlo 
Mé 
RlIJón 
Raquil 

(*) Los indios tienen la I1sqnel'osa costumbre de espulgarse linos ti. los 
otros y comerse los pal'ásit.os q \le sacan de la cúbe;la. Lo hemos presencia
do COll repugnancia eu obsequio á nuestrO deseo de conocer sus usos y modo 
de vivir. 
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Estómílgo 
Estol'nudar 
Estl'anjel'o, gente de otl'O 

país) 
Esttaña, cosa particular 
Esteecharse, apretar las 

Estl'egar, refl'egal' 
Estrena!' 
Estrivos 
Estruendo, retumbo 
Estrujar 

( fil as 

Estudiar', compl'endel', sa-
( bel' 

Eterno, de toda eternidad 
Evacuar' el cuer'po 
Evidente, verdader'o 
Evital', hacer l'odeos, etc. 
Exhalacion, metéol'O 
Examinar (en la doctl'ina) 
Exeder, sobrepasar 
Esclllil', esceptuar, &; 
Excesivo 
Ejecutar 
Ejél'cito, soldados 
Enfrenar (el caballo) 

Frio 
Fuego 
Fortaleza ó cercado de 

( piedr'a 
Faja ó vincha para atar 

(el pelo 
Familia parentela de la 

( casa 
Fabricar, constmir 
Fúbul a, cuen to 
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Qué 
Echiun 

Ca mapú che 
Perimól 

Úfin 
Gúncún 
Huemátun 
Itri\'o 
Lúlúlún 
Cúchun 

QuimquintLlO 
Mollgen 
Menancá 
Chaiialén 
Catl'itún 
Cherr'ufóe 
Rantún 
Yodún 
Entur'aquin 
Ugenún 
Gúdalún 
Linco, cona 
P ir'iñatú l1 

F 

Utl'e 
Quetl'úl 

Curá-malal 

~ Trari-Ionco 

Rucátúche 
Alúlun 
Epéu 
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Fácil 
Faena, trabajo corporal 
Faenar, trabajar 
Falsedad, m c ntira, cosa 

( incierta 
Faltar, descortecia 
Fama, celebridad 
Fastidia!', abl11'rir 
Fatigarse, C<111SHI'Se 
Fatuo, mentecato, 
Favol'ecer, socorrer 
Faja 
Fe 
Feliz, dichoso, serlo 
Fértil, Ublllld<lnte 
Festejar, celeumr, <1COI1-

( tcc imiento 
Fiamhre, carlle, comida 
Fiar, da!' fiado 
Fiar en la promes,a de 

Filo 
( algullo 

Finalizar, dar fin á alguna 
( cosa 

Finalmente , PO!' úl timo, 
Fingil'y disimulat' 
Fillgirse eufermo 
Fluc..:ura 
Flauta que tocan 
Fleeha 
Flec..:har 
Flol' 
Fusil 
Florecer (vegetacion) 
Flojo, pereZl)SO, maula, &; 
Flojo, mal atado, poco apre-

tado 
Flecos, "fleco (de calzoncillo) 
Flujo de sangre, (menstmo) 
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Fál 
CÚI'ZÚ 
Cúzaun 

Covlá 
CoDalún 
GI¡uytugen 
Gudalím 
Atrúll 
Huédbuéd 
Furellien 
Tral'in 
lvlupilthué 
Peumagén 
Moo 

TI'epelcaLú n 
Fircún ¡Ión 
Úhllemún 

Elupiuqllén 
Yugen 

Huechúll 
Inagechi 
Gúnencán 
FaluclltI'án 
Llalli 
Pifillcá. 
Púlqui 
Pulquitún 
Rayghén 
Tralcá Ó 11Icutú-tralcá 
Rayghenún 
Choflí 

CÚ,ltrenqlleny]]uchún 
Chluay 
Húauyún 
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Flujo del mar, mal'ea 
Fogon, hogar ó doude se 

cocina 
Fogoso, ardiente (pasioll de 

ánimo) 
Foguear' (ejercicio de fuego 
Foguear )os brazos 
FOJ'asteros, estr::tlljel'o, de 

otra tierTa 
Forcejear, hacer' fuel'zas pa 

ra soltarse 
Formalmente, de vel'c.s, &; 
FOl'ma, ¿qué forma Lelldl'ú 

esto~ 
FOI'zar, querer violentar á 

algullo 
Fraguar, maquinar algo, & 
Fraile, sacerdote 
Frangollo, no hacer bien 

algo 
Fregar, algun objeto de U::iO 
Fregar, limpiar con polvo 
Freir, derretir gl'asa 
Frenético, furioso 
Frenillo de la lengua 
Freno de caballo 
Frente) de algo 
Fl'ente del r ,)stro 
FI'ente (hucer cara al ene -

migo) 
Frente á frente, cara á car'a 
Frec.Llen(ar algun lugal', & 
Frecuentemente ó con fre -

cuencia 
Fr'iolento, tener frio 
Frisa del pafio 
Frisar 
Fr'úntera 
Fruta 
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Tripa-có 

Qlletr'álhué 

NoLúcán 
PI'ÚII-PI'Úl1 
PUCÓll 

lJamcí.puche, amocánche 

Yocúr'cún 
Múpin 

~Chllmgeay tá TLlfá~ 

Nehllentún 
GÚllécunon 
Patiru ó Chaó 

Tricul 
Gúcurcún 
Gavcán 
L1Llimún 
Cülllmún 
Chulq ueúul1, pichiqueúun 
Pil'ifiá 
Az 
Tl'ól,-ó-Tól1 

Azmán 
Rel, ritró 
1\lú melpán 

Aldú-mita, mú mel 
Utré-gén 
Poi'í-poD. 
Poñpoñlll1 
Ayrnen-mápu 
Fún 
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Fr'utilla cultin1dü 
Frutilla silvestl'e 
Fuego (al enemigo) 
Fuelles 
Fuente, de agua 
FllenteJ de han'o, loza 
Fuel'~, (echar (L algullo) 
l~ uera de, npal'te ele .... fuera 

de qué 
Fuertemellte, bien apreta

do, &; 
Fuga, huil"se, salirse ca

llado 
Fugiti\"n, vago 
Gmciús, agradezco 
Guel'J'Ü 
Grito de guerra 
Gallina 
Gallo 
Gallinazo 
Gordo 
Gflfganta 
Gar-za 
Guzano 
Gúamini n 
Gato, (en al'allcano se dice 

«na.\"llui,» per-o los indios 
de las IJarnpas elicen:) 

Gato mont:As 
Gaviota (en araucano can-

cá.n en lengua qucrandí) 
Ganso 
Galon de oro 
Gateado (pelo ó color de un 

caballo) 

Chichiguén 
L1ahuefí 
Púchllcán 
Pimobué, sonahúe 
Ufcó 
Leupé 
Huccu nsu tún 

YJlá-cúy 

Nehúe 

~últr'ipún 
Nukamaíl 
Féyllegá. 
IIueycban 
Yá! Yú! 
Achabuál 
Alcá acháu 
QúeJuy 
Motl"i 
Clol, clol 
ClisJisi, ó pillú 
PitTÚ 
l\Iaiz chico 

::'lLichi 
Cóz-cóz 

Caleó-caleó 
Canzú 
l\Ii Ilá 

Paláu 

('i') Guaminí: deriva (le lmá- maiz, y mini-chico. Debiera. escribirse ~Hl1a
mini» con h, pero la costumhre ha lJrevnlecido y los gefes de frontera escri
ben con G, "Guamillí. es ellugl\1" que ocupaba la Comandancia de la frontera 
Oeste que el malogrado COl"lll1el Frc) re formó y ocupó con su bizarra Division. 
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Gama (hembra) 
Ganado 
Gangoso 
Gargautilla (collar de las 

¡nenas) 
Gár'garas, hacer gárgaras 
Garrapata 
GarvaLlzos 
Garúa 
Gasta!' 
Gatear, andar en cuatro 

. piés) 
Gatear, (tocar impúdico) n 
GavilaLl 
Gemir, quejarse 
Gololldl'ina 
General, Gobcl'nador 
Genio, carácter suave 
Generalmente, hablando 
Gente 
Gloton, comiloo> & 
Gba, escrecencia en las 

Gloria ó cielo 
Giral', dar nIClta 
Golpe 

espaldas) 

Gilguero, chingolo 
Golpear clayando 
Golpear llamando 
Goma, ó cualquier sustan

cia glu ti nosa) 
Gracioso, payaso 
Gordo, hombre gl'ueso 
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Yuqúell 
Ovisa, Ituacá 
Cúnu 

Llancátu 
Clólclóntú 
Lime 
Calfá 
Faynú 
Culill 

HUyl1ulÚl1 
Malzú (') 
Pe ucú -con tri 11 qué 
EyútúlJ 
PClmayqué 
Apo, l{'oquí 
ZlIáll 
Filgeechi 
Ché 
Ilcá ó chafm á 

Chui ug 
Huenú 
Chiqueñun 
Tl'Ollcún 
Chilchihuin, riú 
Tl'apanán 
Tl'úo-Trún 

Úpe 
Raquiclén 
Motl'i-huentrú 

e') JJIalzún, á mas de la acepcion que tiene, eutre paréntesis, por este n
sion significa: palpa¡- manosea¡' l'cgist1'al' con las manos: tocamientos des
honestos, impúdicos, &., &. 

(*) ClIé : significa, hombre, la gente en general, 108 oriundos, indígenas 
sin mezcla de otra sangre; huincache, espauol-indio; mapuche, estralljeros pero 
no españoles: C1,,-iche 6 cuntchc los negros, 
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GOI'dura 
Gota, goteal', destilar 
Goberllur, mandat, 
Grande (tamaíio) 
Grallde médano 
Gra/lel'o 
Gl'llíiil', reíli!', resongat' 
Grlloír, Jos animales 
Guanaco 
Guapo, ser valiente 
Guardar escondiendo 
Guarda!', cuidando 
GusLa¡' 
Gr'Hllizo 
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Ihl1iíi 
Tuzcün 
T/'OqUÍI1, günen 

. Futú 
(') Fu tá·JÓo 
Huy Ji 
Ullcúmpén 
MÚl'ulutl 
Luall 
Conagén 
Elc¡'lll 
Quilltúmen 
Cúmetún 
Pire 

Guardar chacras, espantar 

Galope 
Galopar 

Hunnaco 
Hombros 
Hiel 
Huevo 
Hormio'us 

" Hormigueár' 
Humo, humareda 
Hurto 
Huso de hilar 
Homicidio 
Borrol'> asco 
Huella, rastro 

pajaros 

n 

Gahuíntún 
Huv·rafún 
Rafulltún 

Lüan 
Lipan 
Hutl'ún 
Curán 
Collallcl, llepin 
Uúnuún 
Fitun, púchon 
Huenentú 
Ñumcúll 
LanLú 
Ucaypué 
C") Punón 

(*) FUTÁ'LOÓ: f¡dá, grande, y loó, médano: palabra compuesta. Es el 
lugar que ocup'~ una de nuestras comandancias de frontera. Por un error 
que solo, se esplica por la ignoran cia de la lengua indígena, se le llama Italoó, 
halobe, Ita, en guaraní es piedra, yen lengua l'auquél, cm'á, 

( *'-< ) Tambicn significa los estrivos con que montan !Í caballo los indios 
chilenos; los indígenas adoptaron el nombre castellano est,'ivo y lo pronuucil1.n 
ttrivo: véase la E, 
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, 

Huérfano, pobee, desgra
( ciado 

Humilde, que no e,' e lJgrei

Humillarse 
(do 

Hundirse, eSI~olldel';:;e Ó 
( sumirse 

Húmed~, no seca 
Húmeda. tiena así 
Hurtar, l'obal' 
HuJ'tal' Ó I'obar ganados 
Hospedal' 
Hoya, Ó pozo 
H LI e 1'0 

Hu rnan idad, gen te buen a 
Humedecerse, remojarse 
Hueca, cosa cÓllcaba 
Hojas de á¡'bol 

Indio, indigena 
Invierno 
Ilegítimo, hijo espurio 
Imagen, bulto Ó fantasma 

(y las ánirr,as 
Impio 
Importar, (hablando de la 

( cantidad 
Incendiar, pega\' fuego ill-

( tellcionalmente 
Imputar, achacar 
Imitar' 
Importunar 
Importuno, majadero 
Impotente, (el val'Otl ) 
Impotente, incapaz de con-

cebir la mujer 

( ;¡' ) Tumbien significa pob¡'cza. 

( ' ) Clliiival 

. Pi ií en caun 
Picl¡ilcaún 

1 

L111mún 
Lóc! 
CUllÚ 
I-lLIPfíen 
Huifíellll 
P e lumLún 
R egllún 
UCÚITI 

Gbegén 
Ul'ell 
Pilól, cholof 
Trapúl 

Ché 
Puquém 
Fuquipl'á 

Am 
Alhué piuqué 

Alc1úfa]ún 

QueLI'allún 
Adelchepl'án 
Illavén 
Gúdalún 
Úgentú 
Huychof 

l\lúlo 



©Biblioteca Nacional de Colombia

Infantería, milicia 
Infierno. país del fuego 
InmulldíciaJ basura del bar-

Imposible 
Infiel 
Indecente 

rido, etc . 

Infartos, tumores ínguina
( les 

Incesto 
Instante 
Illterceder por alguno 
Intel"in, mientl'as 
Illyisíble, que no se yé 
Invi;-;ible, ocultándose 
Ir, irse 
ha, furor 
Irrita!' (pasíon del ánimo) 
Instruir 
Int l'oducirse 
Illtestinos. entrañas 
In0cen te (de c ualq II ¡el' falta) 
Interiol" (de algo) 
Isla 
Isla del tigre 
Invel'nal' (el ganado) 
Izq u ierdo (zurdo) 
Izq uierda (lado ó cos tado ) 

Juzgar, preguntar, inqu irir 
Justo, recto en gobel'l1ar 
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Namuntú coná 
Quetl"ál-mapú 

Lepúntún 
Gellolú 
El u pi llq ué-falgenolú 
CÚlllénolu 

("') Codifi 
Moiímahúepen 
Mucháy 
Zuguuman 
Petu 
PPI,algenolú 
Gúfrúmen 
UIl, amún 
Ulleún 
Ullculún 
GÚllelun 
COIJÚmUn 
Pu, ancáJ puqué 
Húerill-genolu (;H ) 
Pumínú 
Huapi 
N a!Jüel-huapi 
Fuquém man 
Huele-cún 
Huelé-plé. 

Ramtún 
Cumé-ll'oquingén 

(-:¡¡) Siendo un deber no ofender el pudor con nombres na:'la decentes, 
ponemos el equivalente del smtantiyo Codirl. 

N. delA. 
( '>-:¡¡) La tradncciOll literal de este vocablo, seria «pecado Ó delito no 

~ometicio, » pero por no variar el óruen alfabético, hemos puesto la palabra 
Inocente que espresa casi lo mismo. 

N. del A. 
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Jurisdiccion, facultad auto-
(I"itatoria 

Jural' en falso 
Juntos, ir ell t:ompafíía 
Juntar', cOllgt'ega!' pam ha

Jarro de palo 
Jarro de la ta 

( blae 

Jactarse, alabal'se, Yana
( gloriarse 

Jabon 
Junta (de bechizeros á ma

chis) 
Jugo, caldo ó el zlImo ue 
Jugar á la chu eca 

( algo 

J uga!' á las escolldidas 
Jugar al cinco 
JUl1quillo 
Jamas, nunca 
Jáven 
Joyas con que se adorcan 
.J ugar, retozalldu 
JUllta, por alglll1 enfermo 
Junta á bíful'<.:acion de camí-

Leila 
Larga,', soltar' 
Laur'el, (árbol) 

( nos 

Troc¡uin 
FUl'apl'án 
Inaún 

Tr'aún 
l\IallIue 
Cáru 

(, 

Pra mn prán 
Cafán á quillay (*) 

Leyeurechúe 

Córu 
Palill 
l\Iammíllún 
QllechúcúlI 
Rúme 
Chumúl-no ,'írme 
Hueché 
Llanca 
Augheáll 
Tl'afmán 

Mamúd 
Múfíalún 
Trihúe 

(- ) Quil/ay, Con este nombre los araucanos designan un árbol, de 
cuya corteza se si\'\'fln ellos y nuestros ¡ll\mpas para lavarse la cabeza, y ropa, 
Qttillalj tún, es la I1ccion i el ficto de lavar ó lavarse, En 1847 encontrlÍn
donos en Saliuas Grandes, residencia eutonc~s d!'l cúlebre Cacique Juan 
CallifucUl'¡', vimos mas ue doscieutos iudios y chinas lavtÍudose mutuamente 

la cabeza, 
N, ,A., 
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Lazo, (para tomar anima
les) 

Lengua 
Lengua (idioma) 
Levantarse, paral'se 
Levantamiento, insllrrec

Limpiar 
( cion 

Limpiar un plato 
Limpiar, barrer la casa 
Lavar 
La "al'3e la cara 
La varse el cuerpo 
Lavarse las manos 
Lazo ó boleadoras 
Leche 
Legua 
Lechuza 
Levante, viento ó lado del 

. ( oriente. 
Lerdo, despacioso 
Levadura, para amasar 
Legumbres 
Lepra, úlceras 
Lejia 
Laguna 
Laguna redonda 
Lanza (de pelea) 
Lanzada, lancear 
Labio 
Labios 
Ladron 
Lagarto (réptil) 
Lagarto (de los brazos) 
Lagartija 
Lanzeta con q u e se sangt'an 

Lázu,lachu, (" ) 
Gueúul1 
Zugú 
Uútt'án 

Aucán 
Liftlln 
Quifíe rali-liflún 
Hucá-lif-t.ull-mé u 
Cúchan, gaúl1 
Cuchagé 
Múilen 
Gaucullú 
HUHChi, ó Láque 
Lichi, iJún 
Huul'ia 
Yarquén, Mucú 

Puel, crúf 
Aná 
PL1ZCÓ 
Tucún 
Udá, pitrú-cutrán 
Chiltufqúen 
Lafq lié 11 

Tenq uéd- Lafq uell 
Huayquí 
Huayguitún 
Melúull 
Tapúlun 
Hueñefé 
Palem, quirqué 
Hiúll CllU 
Fillcún 
Ghuicuhué queupú 

(*) Como se vé, esta palabra deriva la española lazo, Los iudíos no lo 
conocían antes del descubrimiento y conquista de América. 
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Lame!' 
Langosta 
Lean 

Lean -tigre 
Las¡;i\'o, lujuri oso 
Lejos, es tar distante, tielTa 

( adentro 
Ligas, pa!'a ataree las botas 
Liendre 
Licencia, dar permiso 
Liceucia, pedida para algo 
Ligero 
Limar, refregar una cosa 

(con otra 

de carnero 
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Cullmán 
Chorri 
Pagi-trapial (se dice de dos 

modos) 
P¡:.¡gilláu 
Nu<Í.n 

Pu mápu 
Tral"inamún 
Ghútcn 
Eyapin 
EY8gillán 
Lefgcn 

Cúgürcún 
Cúllenún 
Ct.'tllen, cullenú 
Cal, zomó cal 

Lagl'imear 
Lágrimas 
Lana de o\'eja 
Lana gmesa ó 

(pampa Huenlrú-cál 
Allfún Lastimarse 

LadC'a1' 
Legañoso 
Lidiar, pelear en la gue!'l'U 
Lindo, aseado 
Lobo de mar 
Loco, travieso, jugueton 
Loma, cerfO 
Lombriz 
Luciérnaga 
Luego, despues 
Luego, ahora 
Luego, que 
Luna 
Luna nueva 
Luna llena 
Lunar ó peca 
Luz, yerSe cla!'o 
Llaga 

Huancún 
Ql.lel-legén 
Nalún 
'Ayfiií 
Lame 
Cúni 
Huincúl 
Zulúy 
Quez· el quiñ 
Mucháy, chay 
Chayulú 
Muiía 
Cuven 
Cb~lln 
P Llr cllyén 
eu tru 
Pegengén 
Loy 
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Llagarse, ulcel'a)'se 
Llamas ó alpacas 
Llamar 
Llamarse, nombmrse 
Llanten 
Llevar, una cosa en peso 
Llorar 
Lloyer, lluvia ó IJovisna 
Llove)' copiosamente' 
Lluvioso, tiempo de nguu 
Lino 
Leal, fiel 
Ladear'se 
Ladino, lenguarn 
Lado dAr'echo 
Lado izquierdo 
LejosJ mL1~' lejos 
l\<luel 'te, muerto, morir 
l\Iuerte )'epentirm 
YIl1erto de yejéz 
lVIuei,to de hambre 
Muelto de tr'ist~za Ó pesa 

( dumbre 
!\laclre 
:Mí, mío (pronombres p,ose 

SIYOS) 

Mula ( se pl'onuJlcin.lo mis
mo) 

Mate 
l\Iil 
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Loycán 
Yu I"'ú m b 

l\Iútl'umúu 
Pigén 
Pi 111 rJ-hl1eq llé 
Pul t<:\yén 
GllJm~n 
Fú r'- furgey 
JVIaún 
1\Iallal untú 
Lillu 
EJufalgén 
CÚIUll 
Yaua-coná 
1\L.1tl - plé 
Huele-pié 
Alzú ó al(¡jlú 
LÚll 
eu r'LI - ló.n (r) 
Ucllllf plll1 
EI1Lin lán 

,:\Yllj)¡'án 
Nuque ó llalJú 

Ñi (") 

Mula 
Cléf C" ) 
HUfl)'ÚlJca 

( '» Cm"lt es el color negro, Y probahlemente los indios creen <¡ne los 
que 1I1ueren de repente es por cansa del diablo al que llaman alhué, que lo 
suponen un negro horrible y espnntable, 

( "'*) Ñi es partícula de genilivo de mi, ó de aquel, mio ó snyo. 

('*,'*) Clé! nombre de una yerba ele la que hacen uso para tomarla en 
iofusioues una calubaza que suple al mute, 
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l\Ientira, falsedad, cosa in-
( ciel"ta 

Mentiroso, embustero 
Mentir 
Mentir por gusto 
:Mujer (se habla del género) 
Ma!'ido 
Monte, bosque 
Malo,que no si!,ye 
Mudo 
Muy léjos 
Mantos ( con que se cubren 

las chinas) 
Mantas, que sil've de saya 
Mataco 
Madrasta 
Machorra, estél'il ó impo-

( tell te 
Majada, estiét'col 
Macana ó cachiporra 
Madera, ál'bol en general 
Maizal ( semelltera) 
Maiz 
Mal, (cualquiera clase de 

enfermedad) 
Maleza 
Maliciar, sospechar algo 
Mal parir} abortar 
Mamar 
Mamar, (Iactancía, da!' de 

mamar) 
Mano (miembro) 
l\lano, dar la mano para 

(recibíl' ó elltregar 
Manantial, ojo de agua 
Mancha ó pinta 

Coyllá 
Coyllá-huentrú 
Covllatún 
Coylla-prán 
Zomó 
Futá ó piñon 
Lemú-mamil 
Huezá ó huerá 
Quetró 
Cá-mápu 

YqlJilla ó iculla 
Chamal-choñe 
:Matrácu 
Pelcú Nuqué 

Ma.lo 
lVl ecú I-fu naltú 
Loncó-q uill-q uil, 
Mamúll 
Aud hl.lá 
Huá 

Cutt'án 
Culfén 
Pichi-hlléllzugu 
Huezá piñelJ-o 
Moyún 

Mo)'ulún 
Cúu 

Mancúulul1 
Ú ufcó 
Tropá 

( " ) 

( * ) Loncú-quill-quill, literalmente significa. palo con cabeza, 6 como 
decimos, « cachiporra». 
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Mandar, ordenando 
Manosear 
Madrugada, el alba 
Madrugar, levantarse tem-

o ( pml10 
Madl"lguera, ratonel'a, etco, 

( caogl'ejera 
Manquear, renguera 
~1ancharse, ensuciarse con 

( algo 
Maltratar 
Manido, cosa semi-puLI'e-

( facta 
Mansedumbre) suavidad 
jUecer 
lvlédula, tuétano 
Meár (secretar) 
Mazamol'ra ( maiz cocido) 
Mejol'ía, de salud 
Medicina, remedios 
Médico, los profesores 
~'Iédicoso (los cUl"anderos 

indios) 
Materia ( pús, virus) 
Mata (de cualquier }"uyo) 
Medida 
Matorral 
Mojon ( para seftalar lími-

tes) 
Mojarse 
Mirarse en el espejo, en el 

( agua 
Moho, y criarlo 
°Mochuelo 
Misa, deciro misa 
Miserable, pobreJ des\'alido 
l\Iucosidad, de la n al'i í'o 

Modorra, pesadéz de ca-
( beza 
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TI'oq uín-gúnepe 
Malzl'iLrn 
ElluaÜun 

Lihuentún 

Loloüní 
GUII LI'ón 

Portún 
HlIeralcán 

perocángen 
~ochizuám 
Ge\"cún 
Fili'tlúquen 
Huillghún 
Muda, cópulcó 
CümeleLun 
Ampin lahúen 
Ampifé 

l\Iachi, filcú 
Trarpén 
Calhúe 
TI'0quihué 
RÜlrón 

Cuél 
Ú ren 

Li I pu tllll 
Pel'cán 
Peqlleft 
Mi sán 
Cúflifal 
I\Iel'ún 

Chat~l-loncó 
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Medroso 
Miedo exajerado, tem blando 
)'dilagro ó cosa milagrosa 
:Milla 
Mirar 
Mirar, como registrando 
)\l1irar, asombrálldo:se 
r"li['ar, amenAzando 
Mirar, complaciélldosc 
Mira!', asomándose 
Migas de pan 
1\Hllimu, pequeño, chíco 
Menester, precisA.r 
Mellizos ó gemelos 
1\lenospreciar 
1\1en L1da cosa 
l\lenudos ( intestinos) 
1\IedíasJ para los piés 
Media-luna 
Mascar 
Masticar, haciendo ruido 
Martillo para golpea!' 
Mar, laguna como mar 
1\Iaña n a (per len ece al di [l ) 

Mauzana ó coto de la gar
(gallta 

Manzana (fruta) 
Mantener (alimentos) 
Manteca de leche 
1\Ioler el maíz 
1\1011 o 
1\1ontafia, celTO 
Montal' á caballo 
1\lorder 
Mosquito (zancudo) 
Mallcebo, jovencillo 
1\Ioceton (co~~ d(~ 20 afios) 
~Iozo de serVICIO doméstico 
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L1ücan 
Tl'úun-trÜl1n 
Pel'im.o l, perimontü 
Tué-hué 
Ustl'illÚn 
Güpilun 
Huelquiaún 
Lo\icán 
Cürn U tún 
Al'cümtún 
Chencó\\ corqué 
Mú pichi\ú 
ZUf\mycn. zuamtll 
Cuñe 
Illamún 
MUlJálu 
Puqué 
Calcheta 
Chernhué 
Cuc!Jasúun 
Úgarcül1 
Trannhüe 
LafC¡llén 
Ulé 

Trotró 
Manchana 
1\Iogelún 
lbllíii lichi 
Quecün-húa 
Malchiú 
1\labllicla 
Lemún 
GhClnán 
Polleó ó yali,ya\i 
HlIefií 
HlIeche (") 
YU1Ja 

( '-') Es decir: jóvell, hecho ya hombre. 
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Murciélago 
Mortaja de (indios) 
Mosca 
Moscardones ó tábanos 
Mundo, (cosmos) 
Muger 
Moza, doncella 
Muleta ó baston 
Muela 
Muela (que llaman del ju i-

cio) 
Mtlslos 
Mojicon 
Muchacha 
Mucbísimo 
Mucho 
Muchacho 
Muli la 

Naríz 
.Niñita , indiesita 
Nieye 
Niño, recien nacido 
Nó (negacion) 
Naranjas 
Nabos (vegetal) 
Negl'o (persona) 
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Pinuíqui 
Cúmuñ 
P~dú 
P lltl'oquin 
n l\Iápu, fill mapa 
(H) Zomó-che 
Malén-ghulchá 
Re(rú 
Foró 

Úlga 
Pullá 
lIu\'tl'ascún 
Hué-zomó 
Cauc;]¡ú 
Aldú ó allú 
Pichi-campú 
Huetél 

Yuú 
Pichi-maJen 
("') PlI'I'én ó pire 
Pichi-piñen 
Mú 
Narránca 
Camate,-n8 púr-(a) 
CllTTú- ché Curi-ché.(a) 

C'l FU-tité Máp~~ , quiere decir, todo el muudo con cuanto conliene, Máplt, 
es país, tierra, patrlfl. etc. 

('!h1') Zoma 6 clomó espresa el género femenino, y la partícula clté designa 
gente. 

('i'**) Para distinguir si los nombre~ son de nueslros pampas, 6 pertenecen 
á los araucanos, pondremos eu estos últimos una (>l.): así se evil~n'm dudus . 

Los indios qllerandies, dicen pin'én y \.08 chilenos lJiré: hacemos esta 
advertencia !Í lus faruilías qne tangan indills chilenas de las que se tomuron 
á Na111Hnr-w·á. 
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Negl'illo id 
Negro (colo!') 
Nueve (número) 
Nieto 
Nieta 
Nosotros (pronombre) 
Nada 
Nadar 
Nadie (quien no es) 
Nublados, nubes 
N oticias, novedades, 

Norte (rumbo) 

pala
bras) 

N ol"teár; l'llm bear al norte 
Norteros, indios ó gente del 

norte 
~ on~_bl'e (parte de la ol'acion) 
No-No 
Nombre, poner á una per'· 

(sana 
Noble, linaje de caciques 
Ningnno 
Niñerías, cosas de niños 
Niña, pupila del ojo 
No quiero 
Nido, nidal 
Neglijente, descuidado 
Navaja 
Nave mayorJ embarcacion 
Negar 
Negar, meneando la cabeza 
Nube, de los ojos 
Nllblarse el tiempo 
Nudo 
Nudo de un palo 
N udo de callas 
Neblina 
Nebuloso (hablando del di a) 
Noche 

76 -

Curru-tué Curi-tué-(a) 
Currú CUl"i-(a) 
Aylla 
Cheché . 
Chuchüv (a) cheche 
Inchifí "(a) inchiú 
Re, ó chem no rumé 
Hucvulúl1 
Iney"norumé 
Tromó 

Zugú 
Picu Jl 

PiclllJtún 

Picúnches 
Ghúy 
Las consuegt'as entre si 

Ghuyelún 
Ghúlmeu 
Quifíe no rumé 
Pifíellupl'án 
Cualgé 
Pilán 
Zañé 
Chofú 
Iscuhé ó nalJáca 
Futá-hllámpu 
Mayetl 
Alli'iíuvim 
Tt,it'cá" 
Tromul1 
Prén 
Chuchin 
Tr'oY-l'anquil 
Chichúay 
Chichuay-antú 
Pún 
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Noche, pernoctar en alguna 

Noche, anoche 
parte) 

Noche, á media noche 
Nuera 
Nue\'o 
Nueyamente 
Numerar, contar 
NUllca, jamás 
Nutria 
Numú 
Ñato 

Oro, (metal) 
Ochentu, (calltidad numel'al) 
Ocho 
Oveja 
Ovejero 
Otolío, (una de las cuatro 

estaciones) 
Oeste, (rumbo) 
Obedecer 
Obligacion 
Osclll'a, oscuridad 
Observar, reparar 
Ombligo 
Omitir 
Once, (numeracion) 
Olvido, olvidarse 

Ollin 
Ollejo 
Olla (de cocinar) 
Olfato, (uno de los cinco 

sentidos corp.) 
Ojo de hac~a 
Ojo de aguja 

o 

Pumán 
Tr'afuyá 
13-ag i-pún 
Naiíüg 
Hué 
Huechí 
Raquin, raquintún 
Chumúl-no rúme 
Lü, (a) Ghuilin 
0101' 

Yapuzgú 

01'1'0, (en araucano lVIiUá) 
Purá-marí 
Pmá 
Ovissa 
Ovissa-Camaiñ 

Coná el puquen 
Múllltú, conantú (a) 
Mugeltün 
Zaquelnien 
Tumiñ 
Ina-rúmen 
Fúdo 
Úlcalún 
lVlari-quiñe 
Uyen, llzuamün, rumé 

Múlpún 
Trahuá 
Challá, zugól a) 

Numlltuglleún 
Gé cachál 
Gé acucha 

(zuamún 
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Ojos (de la cara) 
Oil' 
OfuscaJ'se 
Ofrecer 
Ofkio 
Ofensa, culpa 
Ofellucl' 
Odio, pa!-;ioll del únimo 
OCllpado 
Ocioso 
Ot.:ultal' (algo 
Ojeriza, tenet prevellcion 
Olas 
Oler' 
Oprobiar, insultar 
OI'UI', rezar 
Ordeñat 
Or'ejas 
Orilla, orillas 
Orina, orinar 
Orzuelo 
O\'illar 

Padre 
Padre, sacerdote 
Piel'na, pié 
Piedra 
Pas;lo 
Plato 
Pún 
Pelea 
Pistola 
Primayera 
Pecho (pectoral, loráx) 
Pecho (feminí) 
Peno 
Perra 

78 __ o 

Il-

Nic\ gé (a) 
AkúI' 
Go y pú 11 

Eluzaquelún 
Cnmaü 
Yaft.:áll, huel'Í1I (a) 
Huel'i1can 
GIJÚUellien 
ClIzallllien 
Re muleprán 
Oflllím 
Furé-púen 
Réu, I'éuma 
NUlTIun 
Lucatún 
U feh igeli pún 
Gúyún 
Pilúll 
Inaltú, mel-mél 
Huilgun 
Pedún 
Tucún 

Chao 
Patirll 
NnlTIún ó chám 
Uurá 
Pachú, passú 
Rali 
Corqué 
Nalén 
Pistola 
Peufién 
Hl1t.:ú 
Moyú 
Trehuá 
Trehúazom 
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Pel'diz 
Pel'diz martincta 
Paloma torcasa 
Plomo 
Pescado 
Plata (metal) 
Pa .. as 
,Pilla (alerce) 
Papas 
Pa'saje (del verbo pasar) 
Pasagel'o, tl'anseunte 
Padecer (de enftmnedad) 
POI'otos 
Peligros 
Pararse 
Párense 
Pelear, batallar 
Poder, (hacer alguna cosa) 
Pecar 
Pava ó caldera 
Pestaiías 
Pescuezo, ~lIelJo 
Puleel'as, adorno 
Pendientes, carabanas 
Partes pudendas ó sexuales 

(femini) 
Pal'tes id (masculíno) 
Poncho 
Padl'usto 
Padrasto (de los dedos) 
Pájaros 
Pala de palo 
Palitos para el fuego 
Palma de la mano 
Palos de tabaco 
Palpar 
Palpitar (el corazon) 
Palltorrilla 
Papagallo 
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Siló 
lIu<lrrú 
Conú 
Tilí 
Ch,tllhllú 
Pata ó lighén 
Páchas 
Pé'húen 
Pali é 
Rupún 
TI'ecnnché 
Clltl'Ún 
Zeguell 
Cuiíiul1 
Útráll 
Utr'8nCj uelmu 

Tal ún 
Pepl 
Huel'ilcán 
Para 
Úmy,llupóf 
Pel, ó ropél 
Tlal'ÍcuLl 
Upúl 

Clltl'j, cuchi, Metrú 
Punún 
1\L:wún 
Pel-cuchao 
Tl'ul-cCi.un 
Guií un 
Huellú 
Zuuulcó 
LaycúLÍ. 
Mam ul-petrén 
1\Ialzun 
TI'c[ -pi uq ué 
Com()·fún 
Truc<Í.u 
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PapagalIos Ó }O\'OS 
Papel, carta Ó cualquier es-

cri to) 
Parir' 
Parlamento, junta,~ , 
Párpados 
Patos 
Pavesa 
Pavo (aye) 
Pecas, m~Lnchas 
Pedir 
Pelota COIl que juegan á la 

chueca) 
Perjurar ó jurar en vano 
Peinarse 
Pico (de aves) 
Píloll, sin ol'ejas 
Potra (hernia con des.;enso 

al Cl'oto) 
Pozo 
p.)ZO de agua 
Preguntar, examinando 
Prei'íada (en cinta) 
Puerta 
Pulga 
Pulso 
Purga 
Puro, sin mezcla 
Pura, agua pura 
Prendedor 
Polilla 

80 -

Chol"óy 

Chilcá 
COfii>ñún 
Coyatún 
Trapúl-gé 
Lepull 
Merún-vela 
Pafú 
Cutrú 
Gillán 

Pilmá 
Coylá-jurán 
Huncalún 
YÚ 
Pilón n 
Pahuá 
Zaúúl 
Regnan- có 
Rantún 
Coi'íí- niclú 
Ulgin 
Nerún 
Neyún 
Ercún 
Re 
Ré- có 
Tupú 
Cúchig 

Q 

Quitar, arrébatar 
Quitado 

Montún 
Montungñé 

($) El tirano Rosas, puso este apodo al ilustre general Lamadrid. 
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Querencia 
Queso 
Quejat'se el enfel'mo 
QUillto (numer-acion 

Quince (numeral) 
Quit'quillcho 
Quizá (adver'bio) 
Quel'eJ', amar 
Quemazon de easas 
Quejidos 
Quejarse el perro 
Quemarse 
Quilla de buque 
Quebrar' 
Quina 

ol'di
nal) 

Quijadas, mandíbulas 
(') Quillango> quilla-pié 

Rayo 
Rana 
Rana ó renacuajo 
Ramas de árbol 
Rascal' 
Rasguiú.lr 
RatolJ del campo 
Ratoncillo 
R¡,¡vo del sol 
Rebelde, alzado 
Reca. o, llevae ó dar aviso 
Recordar, despertal' . 
Referir, narrar 
Regalar 

81 

B 

Hl1im 
Quesu 
Eyt'ln 

Quechú-lelú 
Mal'i -ql1echú 
Cofút, 
Cav 
Ay"un, ayl1nlún 
Putr'én-rucá 
Atl'ú-trún 
Cagancú-tl'ehuá 
Putren-Iufún 
Lihuarnpú 
Trafon 
Zahué 
Tragá-tragá 

Tralcán 
LlillqllÍ 
Coltl'áu 
Rá mamül 
Rurenún 
Rulifcún 
Zeúu 
;Lauchá 
Cien antú (~') 
Aucá 
Yewgún 
Nepén 
Nútl'amún 
Tl'epelcán 

( .. ) Son los cueros curtidos que los indios preparan para taparse ó vender 
para alfombras. 

(""') Cten, significa cola, y por analogia dicen: Cola del sol , 
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Regar 
Risa 
Reirse 
Reirse de alguno 
Relampaguear 
Remudar los dientes 
Respimr 
Resucitar 
Resbalar 
Rescoldo 
Resfriarse 
Resistil"se 
Robar 
Retumbar 
Ronq uido, roncar 
Rodilla 
Rocío 
Rogal" su pI icar 
Rollo ( de tabaco) 
Romerillo 
Romper 
Ronco 
Rondar (animales) 
Ropa 
Rubol', Yergüenza 
Rudo de inteligencia 
Ruga, arruga 
Rumia!' 
Ruy s eríor (pájaro canoro) 
Repetir 
RepeLidas yeces 
Retar, l'ep!'endiendo 
Rescoldo, ceniza caliente 
Retirn!'se 
Rezar 
Ribera, orilla 
Rio, arl'oyo 
Rimero de platos 
Rueda 

Queypilcón 
Ayell 
A vec.:an 
A ~' efí u n 
Er"~lvlLlf<.:(¡n 
Huel untún -fo!'ó 
Nevúl1 
Mógetún 
Pukayün 
Ahuifí 
Conü-tregén 
ChaltLIt1 
Huefí ell 
Lülúlún 
Clol'i ii LI t1 
Lucú 
Mulfún 
GelipÚll 
TrulIcül-petrém 
Piú'le 
Huycur-ún 
Traspelún 
Quilltuyaun 
Tacün' 
Yehúen 
Qil11lJochi-ché 
Pulchá 
Ca"mutún 
RiÚ, fiú chiú 
Ufíopitull 
l"cyc!Jiúl 
GllC.;halúll 
AhuiilfúlI 
Farntripán, utun 
Amomurin, ó rezayalún 
Inaltú 
Leoufú 
Fuzúl-rali 
Chillcud-hué 
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Sal (sustancia mineral) 
Suegrr} 
Suegra 
Sol 
Si ( afil'mativa ) 
Siéntate aquí 
Sangre 
Sapo (anfibio) 
Sandía (fruta solanea) 
Semilla 
Ser (verbo) 
Ser bueno 
Sel' vieja 
Sel' jó-¡en 
Ser viejo 
Ser malo 
Ser alto 
Saber 
Siete (numeral) 
Sombrero, gorra 
Sarna (erupcion cutánea) 
Salud, ,-ida ('-tc. 
Saludo, saludár 
Sanar, mejorar 
SaJ'dinas 
Saquear, ínyadir 
Salir 
Secas, infartos 
Saco especie de alforjas 
Saltar, brincar 
Saltar en u 11 pié 
Salár 
Salada, cosa 
Salmuet'a, agua salada 
Sangrar 

S3 

s 

Chassí-chadi (a) 
Chedcúy-quempú 
Llallá 
(") Antú 
Mav 
Fachíple anú pagué 
Mollfúñ 
Labatrá 
Satltiá 
Etrár, tucún (a) 
Gen 
Cumegén 
Cuzé-Gen 
Hué-Gén 
Fuchá-Gén 
Huezá-gén 
Utrangén 
Quimún 
Relglé 
Chllmbíro 
Ulza, ó pítrú 
Mogén 
1Iarí-marí 
Mogetun 
Quecháy 
Malótl, malocaú 
Tripán 
Codiñ 
Cháu, sácu 
Choncán 
Quedecán 
Chassitún 
Chassí-zugú 
ühassi-có chadicó (a) 
Gicún 

(") Las terminaciones, ante, anti, antlt, tanto en la leDgua chilena como 
en la Quichua 6 de los Iucas, signirica sol. . 
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Sauce 
Señal 
Sesos, masa encefálica 
Sefíalal', hacer señas con 

(el dedo 
Sesto, cantidad ordinal 
Segundo, id . id . 
Seis 
Sesenta 
Sed, tenerla 
Sentarse 
Segar, cereales 
Sellal' ulJa calta 
Sefíol'a 
Siempl'e 
Significar 
Silvar con la boca 
Silla 
SObl'UI' 
Sobras 
Sobrinos 
Socorro, pedir ausilio 
Soga de pozo 
Soldado, militar 
Solo 
Soltero 
Sonsacar 
Soñar 
Soplar con la boca 
Soseo-arse 
Sost~ler algun objeto 
Soledad 
Sollozar 
Sonar 
Suayidad al tácto 
Sandalias, oSllta 
Sartas de CllE'ntas 

84 -

Hueyqué, Treyqllé (a) 
Gúnél 
lVI úlló 

Zllchün 
Cayú-Jelú 
EplIlelú 
Cayú 
Cayü-marí 
Huyghún 
Anün 
Catrin 
ChilcacJún 
Chinora 
Mól 
Pin 
Huyhuefí 
Chilla 
PuchúlI 
Púchu 
Malle, Ilopú 
Incatún 
Mau regnán 
(*) COllá 
Quizú 
LlLld 
Pilélelltú 
PellmantlIn 
PimlIn 
Ñ ochipiuq uelén 
Tumén 
Úhué 
Nícurcún 
Trinpin 
Pañud 
Qllelle 
Paychá 

C"') Tambiendicen Ohapi, por desprecio. 
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Subir 
Subirse 
Salario 
Sumirse hundiéndose 
Suplicar, rogando 
Sur, rumbo 
Susto asustarse 
Sueño 
Suspirar 
Suelo 
Sudor, sudar. 

Tia 
Tio, paterno 
Tierra, país, mundo 
Tobillo, 
Tripa ( entrañas) 
Tigre 
Tierra del tigre 
Tatús, 6 armadíllo. 
Tero, 
Tabaco, nicotina 
Trígo 
Trés, (numeral) 
Trece id 
Treinta id. 
Trescientos id 
Tres mil 
Tengo 
Tener 
Tonto, estólido 
Tienes'? 
Te~bJar de frio 
Travieso 
Tio materno 
Tabardillo, calentura 
Talon 
'rambien, quizá 

- 85-

T 

Pramún 
PI'án 
Cúlin 
Zumún 
Gelipún 
HuyJi 
'Irepéun 
UflIáu 
Pratlllihllén 
Puúlitué 
Arofcún 

Ñefíé 
Mallé 
Mápu ó cuyún 
Sucú 6 pali-palí Ca) 
Gllelché 
Nahüél 
Nahuél-mápu 
Cllntrú 
Trehill 
PlItroquin 
Cachilla 
ClIlá 
Mari-culá ó mal'i-elá 
CJá-mal'Í 
Culá- pataca 
Culá-huaranca 
Nien 
Nientún 
Pofó 
Nieymi'? 
Trún-trún 
CÚlli 
Huecú 
Chafa-Ioneó 
Runcoy 
Cay 
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Taza para beber 
Telar 
Tela 
Telilla ó catarata 
Tem er 
Tellder 
Tercero (ordinal) 
Ternilla de la nariz 
Terco, porfiado 
Terremoto, erllpcion vol~á-

mca 
Tibia, agua medio caliente 
Tiesto 
Tinajas 
Tinieblas, oscuridad 
Tinta 
Tarde, la tarde 
Tarde anterior 
Tartamudear 
Tartamudo 
Taimado, emperrado 
Taladrar 
Tapar 
Tapar vasijas 
Tapaó faja para el vienll'e 
Testigo 
Tinta negt'a 
Tinta colorada 
Tinta azúl 
Tiña, caracha 
Tirar COIl honda 
Tirar con arma de fuego 
Tirar al blanco 
Tirar con piedras 
Tirarse ó mezarse 
Tijeras de cortar 
TIj eras para techar 
Tiznar 
Tizon 

86 -

Ihué 
Úutl'alhllé 
Günun 
Chaeü 
L1ecán 
Lapúmún 
Culá-lelú 
Efúl 
Cutenún 

Nuyún 
Llaeó 
TI'ulif 
Meiícué 
ZlImifí 
Putl'unqueún 
Trafuyá 
Inaúya, ó Llyátt'afuyá 
P apafún 
Quetró 
Trehuá-cunoún 
Pincún 
Tacún 
Guid 
Tapúl-putrá 
Uútralen 
Chilcamón,rofútamón 
Quelútúmon 
Callfútumón 
Púlol 
HuytI'ltcán 
Tralcatún 
CL1llin 
Cura-tún 
Rifcán 
Chichera 
Ichú 
Cuyulcán 
ChotUql 



©Biblioteca Nacional de Colombia

Tizoncillo para atizar 
Tocar, paipáI' 
Tocar campanas, repicar 
Toeayos, homónimo 
Todavia 
Todo el año 
Todo el mes 
Tomar 
Tomar por fuerza, arreba-

ümdo 
Tomar una cosa pOI' otra 
Toma esto, china 
Tomal' múte 
Topar, dar cabezon 
Torcaza, paloma 
Tordo, pajarito 
Tornizcoll, pellizco 
Toro 
Torpe, inútil 
Torbellino, remolino 
Tós, fluxion de pecho 
Tosér . 
Tostar 
Totóra, paja para techos 
Totol'al 
TI'ago 
Trabajo material 
Traer 
TramaI', conspiraI' 
Trampa de lazo 
TI'aIJca!', atrancar 
TueI'to 
Tú, (segunda persona del 

siugulal' 
Trucha, pezcado 
Trompeta (instl'umento) 
Trigueño, cobr'izo 

87 -

Machúlhué 
Malzún-izán 
Zugulún 
Lacú 
Pétu 
Filantú 
Filcuyén 
Tún,núñ 

Mlll1tún 
Cachentlmcún 
Tufá, zomóche 
Cofun·-có 
TrafLlñ, trolencún 
Conú 
Crel.1 
Húlincún 
Toro (') 
CLjO"én 
Me(¡] en 
Túfón 
Tuf'unún 
Coturún 
Trapál, ó trome (á) 
Tromentú 
Cuzán 
Cúzau 
CJ.lpálun 
GÚllecunón 
Huachi 
Zechún 
Traúmá 

Eymi 
Lipún 
Tútúca 
Alhué-curí 

(*) Hiuncá-t01'ó, indio tOI'O: locl1ciol1 que designa el yalor, hombre gua
po, \'aliente &. Los indios gustan que se les Jiga, tos. 
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Trepar, subiendo 
Tuyo, (pron. posesivo, 2a 

pel·. 
Turbarse 
Tronar, Truenos 
Trozo, ó reunion de gente 

Uno (numeral) 
Unirse 
Unico 
Ultimamente 
Uvas 
U ron ó comadreja 
Urgar, revolver 
Untar 
Usauza 
Usar de algo 
Usurpar lo ageno 
Uñas . 

Vientre 
Viento 
Victol'ia ó triunfo 
Vaca 
Víbora 
Venir, verbo 
Ven aquí 
Vosotros, teneis 
Verano 
Vergüenza 
Volver, (de algun lugar 
Valer 
Valer poco 
Valer mucho 

88 -

u 

v 

Encol'rupán 

Mi, eymi 
Geypún 
Tralcán 
Linco 

Quiñé 
TI'anlún 
Requiñé 
Illagechi 
urád 
Cuyá 
Chúgulún 
Lizugumún 
Azn:¡.ipu 
Púnevén 
T 1I i"lrnán 
Uhilí 

Púancá 
Crúf, pieú 
y Io1fí~y 
Huacá 
Chó-chá 
Cúpall, gepan 
Faú-cúpan 
Nievmú 
Hlhllug 
Yehúen 
UÜOIl 
Falúll 
Pichi-fálun (") 
Aldufalún 

(*, ) Pichifalun, líteralmente-·dice, Poquito valer. 
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Valerse de otro 
Valenton, hacerse el gua

Valiente-resuelto 
Vallado ó celTO 
Valle, llanura 
Vanagloriarse 
Vaporizar 
Vaquet>o 
Vara (de medir) 
Varias cosas 
Varillas 
Varon (sexo m.) 
Vecino 
Vejiga 
Vogar' 
Voltear 
Veinte 
Vela (de alumbra!') 
Velóz (1 ijer'o) 
Vellon de lana 
Vena (arterial 
Venado 
Veneno 
Venir 
Ver 
Verde (color) 
Vestirse 
Via láctea 
Via recta 
Viagero 
Vida 
Vidrio, cristal 

po, & 

Vieja, mujer anciana 
Viejo 
Vino, (zumo de la vid) 
Violar (estupro) 
Virgen 
Virtud, ser bueno 

89 -

GlIillaún 

HlIentl'llUn 
Conagén 
MaJál 
L elfún 
Prnmuprán 
Urúan 
Huaca-camañ 
Huvma 
Cáq'ue-cáque 
Hu.tmúl 
Huentrú 
Uzi 
P~fLllcoñ 
Cahuen 
Trantún 
Epú-marí 
Fela 
Lef 
Quediñ 
Molfuñhllé 
Puúzú, trallli 
Fuñapué 
CUIJán 
Pell, pelon 
CUI'Ú, cari 
Pepilún 
RII pü-epéu 
Ritr'o 
Uútr'an-che 
Lihué 
Lilpú 
Cuzé 
Fuehá 
Finu 
Huemalgentún 
Ghulchá 
Cúmegen 
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Viruelas 
Villda 
Viudo 
Vivir 
Volar 
Volcán 
Voz (humana) 

y -conjuncion copulativa 
Yegua 
Yeguarizo 
YÓ (pronombre) 
Yerto de frio 
Yesca 
Yugo 
Yunta de bueyes 
Yuyos 
Yerro ( defecto) 
Yer-mo ( páramo) 
Yema de huevo 
Yá-yá _ " " " yá" " " Grito de 

( guerra 

ZUl"rÓn 
Zurdo 
Zorzal 
Zabullirse 
Zanja 
Zanjon 
Zapatos de ellos 
Zarco (ojos celestes) 
Zarpar 
Zarcillos 

90 -

z 

Pirll-clltrán 
Lampe 
Lantu 
Mogén 
Lefún 
Zehuiñ 
MlItrum 

Ca" 
Au"ca-eghua 
Aúca-camanií 
Inché 
Cbopil 
!fea 
Yúcu 
Tl'arin mánsu 
1\,1 Oc LI 

(~) Rulmen-hueriií 
Uhúe 
Chod-curám 

Hllalca 
Huele-ctlu 
Huilqui 
Rulún 
Catripuúli 
Rulón 
Quele 
Calfuge 
Pulcón 
Upúl, chapúl 

el!» Rulmen-lmerin literalmente traducido, quiere decir, falta de poca 
¡ro portancia 
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Taza para beber Ihl1é 
Tapül-pl1trá 
Zela!', (el marido á la mu-

Faj a ancha para la barriga 

ge!') 
Zelar, (la muge1' al marido) 
Zorra 

Gelll'llpelún 
MÚl'itun 
Gur-u, culpén 

Zumbar, zumbido 
Z01'ro 

'[fillpin 
Neiié,Gl'ró 

Zorrino Sañi 

De h, lengua Tehuel-eúul 4D Tch.uclebc 

Los indios Tebllelcbes-cüni-como ellos se llaman en 
su lengua, son una rama de 1¡-1s;mllchas que componen la 
gran familia indjjena, y habitan los telTitl.rios de la Pata
gonia Austral. A mediados del siglo pasado ocupaban 
los valles del Rio .Negro-hast.a C/wele-choel, campa
mento actual de ~as fuel'zas nacionales_ 

A fin de dar' una idea de la lengua Tehuelche-y como 
apéndice al Vocabulal'io de In de los pampas del Sud y 
Oeste-ponemos á contiuuacion un catálogo de algunas 
voces-con su sigllificacion en castellar.o; y por conclu-
sion otras voces de la lengua guaraní. -

\ 

Aniel, negro 
A, los muslos 
Achamen, el limon 
Acheque, Jos limos 
Asqllén, la olla 
Aro, már 
Algue, andar ó caminar 
Amar, el esófago 
Aocá, la pluma 
Aoquen, despachar riñendo 
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e 

Cacha, la estopa. 
Cachán, el colol' amarillo. 
Calten, el color azul. 
Gamán, bebel'. 
Coelecttc1te, la frente. 
Capán, el colol· punzó. 
Garra, toda madera. 
Catám, comer. 
G/wna, la piedra. 
Chapad, todo lienzo blanco. 
Chata, el higo. 
Cheguan, lIo\·el\ 
Chonoé, el zapato. 
ChiméL, caerse muerío. 
Cachas, tolderias de ellos, 
CochQ>/, la cillta. 
Coja, ~l gorl"O. 
Conélquen, la cosa pequeña. 
Coquen, la puerta del sol. 
Qor, los dientes. 
Carf'ecaquen, 01'0. 

Casen, 6 Casén, el viento. 

D 

Dade, la leche. 
Dén, la lengua. 

E 

Elqué, las piernas. 
Esquepaca, echa\"o 

G 

Ganequén, mas grande. 
Ganiquell, un poco mayor. 
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Gén, la navaja, ó cuchillo. 
Gené, las orejas. 
Gengllél, levellltarse. 
GesUosque, Jcuwta, y lé pedir. 
Got, el pelo . 
Gótal, los ojos . 
Guanaquerr¡ue, los hermanos. 
Guata, la hebilla. 
Guél, la eabeza. 
Guenesen, aquél. 
Guel"reumama{)c, la sangre. 
Guaygetano, la llave. 

Yambaja, la ec::copeta. 
YcquefJCI,ráx, Ii:.\YHI·se la cara. 
Yetachoyjan, escuchar. 
Yguél, pelear. 

Jaeh, el fu ego . 
Janequél, el hijo. 
Jarra, el agua . 
Jarrogentajá, á comeJ'. 
Jasme, tu . 
JataLemata, el color morado. 
Joesija, d'ar algo . 
Jolja, el clavo . 
Jotjar, la aguja. 
Jonan, el color negro. 
Jop, los labios. 
Joten naquen, irse á dormir. 

K 

Ká, el hombro. 
f{ag, las lágrimas . 



©Biblioteca Nacional de Colombia

94 -

Ká( el pié. 
KengólJ el color blanco. 

IL 

La~a, el cOt'dél. 

111 

MacaJ la luz encellrlida. 
Mamag, la puíialada. 
Maofl-¿al'qllegen, amenazar con el cuchillo. 
Masme, yó . 
ll:1atach, el sable. 
Mauquen, otr-o más. 
Mayga, la nieve. 
J.VIen;en, el ott'O. 
MOflson, aquel. 

Na7nesqaeta) volver al mismo lugar de 
donde se sale. 

J.laquemane, abril' alguna casa. 
Noma, el camino. 

{) 

Ol) la leila. 
Oma, el huevo de gallina. 
Ontán) SOtlat'se. 
Oquibolja, el brazo. 
Ore, los dedos. 
Ota, el ramo. 
Ota capen, silla ó mon tura. 
Otenchenana, roncar. 

11-

Paca, el humo. 
Pache, el peine. 
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Parram, estornudar. 
Pén, Selltarse. 
Posete, mojarse un objeto. 

Quecar, qu ej a rse. 
Qaerquen, sal ir el sol. 
Quey,'e, cerrar algo. 

s 

Sagua, las venas. 
Salga, el poncho. 
Saque, s uspi ra r. 
Seg, latidos del corazon. 
Sequén, la bal'ba. 
Soeí1, el sol. 
Suni, mañana. 

TClcClnajá, toser. 
Tacapaige, la lazada. 
Tacayarroe , el dolO!'. 
l'aguaéjoltoe, UJlIOI~ de muchas piezas. 
Tajal'l'anane, el¡·cllJ1cho . 
l'(~jatarparte, el Iludo. 
Tam, las rodillüs. 
TaocCll'6, el hoyo. 
Taolequech, el pol,"o . 
T aotatpoe, el ruido. 
Tapajan, escupir. 
TapaZ, los to billos. 
Tapalca, enlazar, 
Tapaljat, cosa caida, 
Tápa/', la muueca. 
Taposo é, la luz apagada. 
Tarda, las plalltas de Jos pies. 
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Tartar, la munl:ha. 
Tasa, el pasillo. 
Té, el colol' verde. 
Té, el talon. 
Tec6l, el barro. 
Tegejan, el pulso. 
Teguaeane, tropezal' y caer, 
Tetgo, la tierra. 
Teques, el codo. 
Terneqee, muchú mayor. 
Terroeh, la luna. 
Tetajáe, romper alguna cosa. 
Tetarre, la cóz. 
Tey, el hilo. 
Asquie, pelo ó barba, 
Boi, cahaíia. 
Cabar, ['uiz de que se hace pan. 
Catisehon, h-ombl'e. 
Canighin, palma de la mano. 
Cheleute, di vinidad infel'Íor. 
Chen, nó. 
Cherecai, pan. 
Chó, corazon 
Chone, mano 
Cei, si 
Cori, dedo 
Coss, pierna 
Elo, olla 
Geschél, cuerpo 
Piam, boca 
Pelpeli, oro 
P uclú, planta de los piés y zuela 
Save, oreja 
Schiol, lengua 
Seechechier, cejas 
Scehen, barba parte inferior 
Sétévos, una divinidad 
Setreu. estrella 
SOT', diente 
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Tehé, pié 
There, talon 

NÚIDC."OS cardinales 

1, Jau que 
2, Jaucaya 
3, As 
4, Jaque 
5, Gesen 
6, Quenecas 
7,Oque 
8, Quenequejan 
9, Janwqllec/¿an 
10, Jaquen 
11, Jauquecax 
12, Jaucayncáx 
13, Ascáx 
14, Jaquecáx 
15, Gesencáx 
16, Guenecaxcáx 
17,Oquecáx 
18, Guenequefancáx 
19, Jamequechancáx 
20, Jaucajaquen 
30, JaqL{-encáx 
40, Unica¡'caon 
50, Guenecal'caon 
Onchenque: la media hora ó la mitad 

SlgulOcado de algunas voces Guarani 

Aguapé 
Aguapei 

El lirio, Victoria régio 
Laguna cubierta de esta 

plall1ta 
7 
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Apá 
Acai! 
Cáa 
Cááguazú 
Cáápuzú 
Carandaí 
Carandailá 
Curúpai 
Ourupaiti 
Caraguatá 
Caraguataí 
Cambaí 
Curuzú 
Cuña 
Curuzú-cuatiá 
Cuñataj 
Caycobe ("') 
Carai 
Curiyú 
Cuñacarai 
Guasll 
Guazuvirá 
Guaraní 

GllazLl 
Guira 
Hobi 
Paraná 
Pará 
'racúara 
'racuari 
'rebicuari 

Tabati 
'llayi 
Yaguareté 
Yaguaron 
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Lento-rio asi llamado 
Válgame Dios! 
Árbol ó planta 
La gran selva 
Pasto largo 
Ulla palma 
Monte de palmas 
Acacia 
Monte de acacias 
Bromelias 
Rio de las Bromelias 
Rio negt'o 
Cruz 
Suelta de lengua 
Cruz de papel 
Jóyen hablanchina 
Yerba viva 
Hombre 
Culebra enorme 
Vieja 
Oiervo 
Campo de cien-o, una palma 
Mosca ó tábano muy im-

portuno 
Grande 
Un pújaro 
Verde, azul 
Semejante al mar 
Manchado 
Caña 6 bam bú 
Rio de cañas 
Nombre de un rio en el Pa-

raguay 
Casa blanca 
Lapacho 
'rigt'e 
Colina de)os Tigres 

(*) Cá-significa yerba y cobé que vive. 
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Iberá 
Ipoá 
Ipitá 
Ita ó ita 
!tapé 
Itapúa 
Itacuá 
Ibicui 
Yuqui 
Ibitimi 
Oñaogé-pitá, ó aña 
Rubichá 
Paisumé 
Añapul'eytá 
Hum (",) 
Mo-Y (eo) 
Mini 
Iorotí 
Mbuyapei 
Nembucú 
Pucú 
Poná- poa 
Piri 
Piribibuí 
Pehuajo 
Pará 
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Aguas brillantes 
Aguas hermosas 
Rio Colorado 
Piedra 
Piedra chata 
Una roca de forma cónica 
Piedra movediza 
Arena 
La sal 
Un monton de tierra 
El diablo 
Cabeza ó gefe superior 
Santtl Tomé 
Cerco donde el diablo canta 
Negro 
Agua, rio 
Pequeño 
Blanco 
El rio del pan 
Charlatan 
Largo 
Hermoso 
JUllCOS 

Estero de juncos 
Estero profundo 
Elmar 

Pudiéndosenos haber olvidado algunos nombres de 
animales objetos ó cosas, parécenos conveniente poner 
por sepa'rad'o, los que corre~po,?den á las pren'das de 
montura, traje óyestido de las IndIaS é indios, aun cuando 
estén en el al fabeto; asi como otras cosas pertenecientes 
á los tres reynos de la naturaleza &. 

(*) El vocablo Hwn siguifica-I'io neyl'o, por que:su agua es negra yatra
viesa por lagunas y p:l.Utanos de tiel'l'a, negra. 
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~oltlbres del ves'1I10 y ropa .Ie la luuger, 
joyos, adornos, ete. 

Chamal 
Vculla ó iquilla 
Samisa 
Tupú 
Trari-Ioncó 
Trari-namún 
Tapahúé 
Traricú 

Yulcú 
Campana 
Chahuaytú 
Vpúl 

Quepigué 
Pañú 
Cumutué 
Llancatu 
Chaquiras 
Runcú 
Vlltralhué 
Gúren 

Saya 
Manta-reboso 
Camisa 
Prendedor de plata 
Faj i ta para atarse el pelo 
Ligas 
Redecilla COIl cuentas 
Pulseras hechas de cuen-

tas de vidrio. 
Sortijas 
Cascabeles de adorno 
Aros pequeños 
Aros de plata de tamaño 

mayor 
Cintlll'on 
Pañuelo 
Espejo . 
Collar de cuentas de vidrio 
Cuentas de vidrio 
Peyne de estaquillas 
Telar 
Telas para sus ropas 

Vestido, ropa y utensilios de Jos 1 .. 11108 

Chamal 
Chamaltué 
Macum 
Trari -shumel 

Chumb-iru 
Charahuilla 
Samisa ó chamisa 

Chiripá 
Faja de id 
Poncho 
Ligas con que se atan las 

botas de potro 
Sombrero 
Calzoncillos 
Camisa 
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Shúmel 
Pañu 

NOlnJu'es ele 

Chillá 
Piriña 
Piriñatun 
Huetranzú 
Cintá 
Cinchar 
Itivo 
Tapanga 
Chañunducú 
Matras 
Lachu 
Cabestro 
Bozal 
Maynahl1é 

108 

Trauf-trarihl1é 
Sipola, ó Chipola 

piezas 

eU
) 
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(~) botas de potro 
Pañuelo 

del recado Ó Inontura 

Recado ó lomillo 
Freno 
Poner el freno 
Riendas 
Cincha 
Chinchan-trari-hué 
Estribo 
Carona 
Cojinillo 
J ergas·sudaderas 
Lazo 
Huezqué-Maú (a) 
Bozál 
Maneas 
Collera 
Espuelas 

etc, 

(*) Dicen que la necesidad es madre de la industria; y es por eso que 
los indios, á pesar de su ignorancia, se ingenian para trabajarse sus utensilios. 
Sus botas ó calzado, desde el des.!ubrimiellto de esta parte de América, que 
es cuando re cien conocieron las especies caballar, vacuna &., las hacen de las 
pieles de corva de VRca, yegua 6 potro, del modo siguiente: - descueran las 
piernas del animal, dpsde el maslo hasta la uña: la corva les sirve de talon, 
la caña, de pié ó planti!la y el múslo de pierna. EmpleAn los nervios 6 venas 
de todas clases de auimal para coser BUS botas, y los cueros ó pellejos con 
que hacen sus toldos, quillapies etc. 

(~¡*) Todos los nombres sustantivos ó propios, de objetos que no conocian 
los indios en tiempo de la conquista-los adaptaron á su dialecto, dllndoles 
una pronuGciacion casi semejante. La vaca, !¡¡¿acá; el cabaIlo-ca!ntál, ó 
calluellú,· la oveja, avisa; la espuela, sipola; etc.-son nombres equivalen
tes. 

Muchísimos tambien son onomatopéyicos-por ejem.-cló-cló, garganta
fiú-fiú, significa el chirrido del jilgaero-Trún-tnlú, el golpe del llamador 
de la puerta-Míaus, el gato y tantos otros que seria fatigoso enumerar. 
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Laques 
Huayqui 
Huayllú 
Ispada 
Mutl"emcó, úncó 

El IJnlverso 

Dios 
Los astros, estrellas 
El cielo 
Un cometa 
Un fluido 
La luna 
La luna nueva 
La luna llena 
El resplandor 
El Sol 

Salida del Sol 
La pu esta del Sol 
El dia 
La media noche 
La alborada 
El medio dia 
El crepúsculo vespertino 
El crepúsculo matutino 
Ecl i pse de Sol 
Eclipse de Luna 
El Arco Iris 
Una Centella 
Via láctea 
Las Cabrillas 
Cruz antártica 
Tres Marías 
El rayo 
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Bolas ó boleadoras 
Lanza de pelea 
Cuchillo 
Espada 
Estaca ó un palo para atar 

animales 

,-
FiI.Jlapu 

Gúnechen 
Huaglén 
Huenu mápu 
Cherrufé 
Unen cogecán 
Cuyén 
Hué-chúm 
Púr-cuyén 
Pañi; alim 
Antú, antéc;-Inti Jos perua-

nos 
Tripan Antú 
Con antú 
Antú 
Ragi-Pún 
Pu lihuén 
Ragi-antú 
PUIlÍ 
Lihui 
Layantú 
Layay-cuyén 
Relmú 
Púyél 
Rupú-epéu 
Náu 
punrm choiqué 
Guelú-culá 
'fralcán 
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La nube 
La lluvia 
Tiempo lluvioso 

La tierra 
U n banco de arena 
Un bajio 
El rocio 
El árbol 
La arcilla 
Las grietas 
Las piedras 
Un médano 
La ceniza 
Ceja de monte 
La cumbre 
Un desierto 
Un manantial 
Una isla 
Una montaña 
UIl cerro 
Una llanura 
Un precipicio 
Una laguna 
Lamar 
Un río 
Un lago 
La ribera 
La tarde 
Un voleán 
El Norte 
El Sur 
El Este 
El Oeste, oc.cidente 
Cerciente del mar 

103 -

Tromó 
Maún ' 
Maún-antú 

El globo 

Cuyún, ó Mapu 
Quifle ayliñ 
Quiñe ó unen ayliñi 
Mafún 
Mamúl 
Rapa 
Troú 
Curá 
Loó 
Trufquén 
Ináhuincúl 
I-Iuechún 
Uhué 
Uúfcó; trayghen 
Huapi 
Mahuida 
Huincúl 
Lelfún 
zaúul-regnán, Ó liI 
Lafquen 
Futá Lafquen 
Leoufú 
Malin 
Inallú 
Trafuyá 
Zehuiíi 
Picún 
Huylitu 
Puel 
Muluhj ó conhué-antú (al 
Tripácó .. 

-
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Los elell.entos 

El fuego 
El aire 
El viento Norte 
El agua 
La tierra 

Quetrál 
Cruf 
Picún 
Có 
TlIé Ó plluli 

El f'uego, sUllta .. elas con.bustlbles cte. 

La madera en general 
La leña 
La ceniza 
La flor de la ceniza 
El calor 
La llama 
Encender 
Apagarse 
El humo 
Humear 
Un tizon 
Iluminar 
Incendiar 

Mamúl 
Mamüel 
Tl'lIfqllén 
Apulchén 
P:Jtren antú ó Arén 
Yulgúm, ó IUf 
Ghuyllmún 
Ghoghún ó chofún 
Titlln 
Puchón 
Madom 
P elonún 
Quell'altún 

Susta .. elas .... n erales 

El fierro, acero 
El cobre (") 
El alumbre 
La plata 
El oro 
El plomo 

Puüilhué 
Cumpañilhué 
Nolquer, Ó lig-curá ("") 
Platá ó Lighém (a) 
:Milla 
Ti-tí ó Laquir 

(*) Tambien se dice: cofré: ccumpaúilhue»-es nombre araucano_ 

(**) Lig-curá-significa piedra blanca. (a) 
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Tierra blancá 
Carbon de piedra 
Nitro 
Azufre 
Azul 
Adobe, baldosa 
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Lig-puúli ó Mallo (~') 
Cuyúl-curá 
Chadí·Ó chassí 
Copahué 
Aiíil-curá 
Tricá 

Sustancias vegetales 

Algodon 
Caña,cañas 
Yerba, ó té Paragua-yensi 
Azúcar 
Mate, calabaza 
Poros ó mate~ oblongos 
Tabaco ! 

Sauce 
Cáctus-(tuna) 
Algarrobo 
Chañar 
Durazno (la fruta) 
Naranja 
Pasas 
Uvas 
MoHe 
Manzana 
Alerce, pino 
Cal den (árbol) 
rrotora (paja de laguna) 
Cortaderas id id 
Cebadilla 
Flechilla 
Cardo 

Alcodón-ó cotón 
Ramúl ó ranquil 
Yerhué 
Azucurá 
Cléf 
Huadá 
Pútrem ó petrém 
Huequé ó hueyquég 
Cochén 
Shoy 
Chical 
Lurrano, ó tuás 
Narranca 
Pasáas 
Ofád, ó ufás 
Huigán 
Manchana 
Pehuén 
Huitr-ú 
Trapál 
Yuntú 
Cahuellu-cachú 
Reme cachú 
Troltró 

t*) Mallo; es una tierra blanquecina de la que hacen uso los indios en 
lugar de cal; Malteco; es agua de esa tierra y el Rio de Angol-lugar f~l-ti· 
ficado actualmente por 108 chilenos. 
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Alfalfa 
Habas (leguminosas) 
Trigo 

Alfalfa cachú 
Ahúas 
Cachilla 
Zehúel POl'otos 

Maiz 
Zapallo 
Melon 
Sandía 
Cebollas 
Papas 
Semillas 
Frutilla 
Maní 
Arbejas 
Miel 

Blanco 
Negro 
Verde 
Azúl 
Colorado 
Amarillo 

Un siglo 
Un año 
Un mes 

Huá 
Zapallú 
Melun 
Santiá 
Chifolla 
Poñé-ó poñí 
Etrar . 
Chichiq uén 
Mani 
Avis 
Mizqui (1\C) 

LOlij colores 

Ligh, ó blan 
Cur-ú 
Carú, 6 carí 
Calfú 
Colú, ó quelú 
Chód, ó Chóss 

Dlvlslon del tlelMpo 

Pataca-antú (*") 
Quif'te, antú 
Quine-cuyén 

(*) Este vocablo significa todo lo que es dulce Miz qz¿i-zlllín, miel abejas; 
miz qui manchana; manzanas dulces; miz quige ser dulce &.' Atamizqui. 
es el nombre de una pequeña aldea de Santiago del Estero: tiene cuatrocien
tos habitantes y un pel'i6dico. 

(""') Pata ca antu; esto es; cien años. 
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U na quincena 
Una semana 

Ragí-Cuyén 
Cayu-mítacuyén (*) 

Las cstaelones 

La Primavera 
El Verano 
El Otoño 
El Invierno 

Tripántu, 6 Pehuhuén 
Hualúg 
Conael puq uén 
Pnq uén 

Los IBeses 

Enero, (mes de calor) 
Febrero, (2° de id) 
Marzo, (mes de fruta) 
Abril, (mes de la pel'diz) 
Mayo ... (ciega de la yerba 

perdiz) 
Junio, (fer. mes del cÍelo 

Julio, (2° id id) 
oscuro) 

Agosto, (mes nebuloso) 
Setiembre, (id de los brotos) 
Octubre, (el brote cl'ecido) 
Noviembre, (florescencia) 
Diciembre, (Fillá, carestía) 

Hualencuyén 
Inancuyén 
Atell-cuyén, Ó Inahuagén 
Unemaymú 

Inau-rimú 

lnan curu-huenú 
lnan tror cuyen 
Troncú·puquen 
Petún·chillá, ó paghiun ·1,. 

Futá paghiun 
Huequil·cuyen 
Filia cuyen 

Núnlcros cardinales 

Aunque parezca redundancia repetir el sistema nume
ral de los ; indios-lo hacemos agrupándolo en un 6r
den para mayor claridad_ 
Uno 
Dos 

Quiñé 
EplÍ 

Cayú nuta el/yen; la cuarta parte ele un mes sin contar los Domingos. 



©Biblioteca Nacional de Colombia

Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
Siete 
Ocho 
Nueve 
Diez 
Once 
Doce 
Trece 
Catorce 
Quince 
Diez y seis 
Diez y siete 
Diez y ocho 
Diez y nueve 
Veinte 
Veinte y cinco 
'freinta 
Cuarenta 
Cincuenta 
Sesenta 
Setenta 
Ochenta 
Noventa 
Cien 
Quinientos 
Mil 
Oinco mil 
Diez mil 
Oien mil 
Un millon 

(*) Mil-millones. 
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Oulá, ó ela. 
Melí 
Quechú 
Oáyú 
R elghé 
Purá 
Ayllá 
Marí 
Marí-quiiíé 
Marí-epú 
Mari-clá 
Marí -melí 
Marí-quechú 
Marí-caJú 
Mal'Í-relhgé 
Marí-purú 
Marí-ayllá 
Epú-marí 
Epú mad quechú 
Culá-marí 
Melí-mari 
Queehú-marí 
Cayú-marí 
Reghé marí 
Purá-mari 
Ayllá-mari 
Pataca 
Quechú pataea 
Huaránca 
Queehú-huaránca 
Marí-huar'ánca 
Pataca-huaránca 
Huaranca-huáranca (~) 
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NÚlncl'os de órdeu 

El primero Unelelu 
El segundo Epúlelu 
El tercero Culá-Ielú 
El cuarto Meli-Ielú 
El quinto Quechú-lelú 
El sesto Cayú-Ielú 
El séptimo relghé-lelú 
El octavo Purá-lelú 
El noveno Aylla lelú 
El décimo Mari-lelú 
Elundécimo Mal'i-quiñe lelú 
El duodecimo Mari epú lelú 

Las otms fl'acciones se componen siguiendo el órden 
de unidades &; - Y añadiéndoles -lelú - que es termina
cion ordinal. 

La cabeza 
Los cabellos 
El cerébro 
Las sienes 
La frente 
Los ojos 

Partes del cllerllO hu.uano 

Loncó 

Las pestañas 
Las cejas 
Los párpados 
Las m~.iillas 
La narIZ 
Las orejas 
La boca 
La boca del estómago 
Los dientes 
Los labios 
La lengua 

Cál 
Múlló 
Umagú 
Tról 
Gé ó Gñé 
Uupéf 
Gediñ 
Chapulge 
'l'rafuún 
YÚ 
Pilun 
Nún 
Qué 
Foró 
Meluún, trapuluún 
Queuún 
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Las bárbas 
El cuello 
La garganta 
El hombro 
El sobaco 
Los brazos 
Los codos 
La mano 
Los dedos de la mano 

~ «el pulgar 
e « el Índice 
« « el anular 
e el meñique 

Dedos de los piés 
Las uñas 
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Payum 
Pel 
Id - ó clól cl61 
Llupí, ó !ipán 
Punpuyá 
Cuú 
Ufíócuú 
Cuu ('') 
Chagúl-cúu 
Futá-chagúl 
Zuchi-bué 
Pniqué-chagul 
Pichi 
Chagúl-namún 
Uhíli 
Rucú El pecho 

e « de muger (seno) Moyú 
Cadí Las costil las 

El estómago 
El vientre 
La espalda 
Los lomos 
Los muslos 
Larodilla 
Las corvas 
La pierna 
La pantorrilla 
El tobillo 
El taJon 
Las entraiías 
El COI'azon 
El híga.do 
La vejiga 
El bazo 
La carne (humana) 
Lagrasa 
Los huesos 

Qué 
Puá-ó putrá 
Furí 
Huygolgór-ó crá-crá 
Pu lIagh 
Lucú 
Huil-huá 
Nlitmún 
Comofún 
Pali paJi 
Runcóy 
Pué, ó puancá 
Píugué 
Tucún 
Pafuscofí 
Llecauté 
Calúl 
Ihuiñ 
Foró 

(*) El brazo y la mano se llama- Cuú: no tiene nombre para la muñeca. 
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El tuétano (médula) 
Los nervios 
La sangre 
La saliva 
Las lágrimas 
El sudor 
La leche 
Elombligo 
La orina 

-111-

Fil llluq llén 
Fuún 
Molfufl 
Tufcúr. 
CLllen ó culemí 
Arofcún 
Lichi 
FLldó 
Huilghún 

Los sentidos 

La vista 
Eloido 
Elolfato 
El gusto 
El tacto 
Una mirada 
U na id de asombro 

e e de amenaza 
« e de gusto 
« c con insistencia 
e c asomándose 

Utrinun, ó pelonun 
Alcún 
Nmnutúqueún 
Quizuduam 
Malzun 
Gúpilún, gafulún 
Huelquiaun 
Solicán 
Comutún 
Soli'n 

ex e por el bien de otro 
El sonido; el ruido 

Azquintún 
Quintumán 
Goygoin 
Yalalcun 
Gútifcun 

C[ c: al caer algo 
e 4: al pisa)' ramas 
« e el del río ó mal' 
t: « « masticando 
e «e de la gente 

El olor (activo y neutro) 
La sensiLilidad 

l'tarálJ, reún 
Ugarcún 
Pipiyén 
Numun 
Llad 

-
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Proltledades del euerpo hUlnano 

El gesto Q-úñifún 
~ e con los ojos, guiñadasNifcún 
« «con los dientes Fierclén 

La modorra (*) Chafloncó 
Bostezo, bostezar Úgapún 
La belleza, el aseo Aytiñ 
Un grito, gritar Huarulún 
La deformidad Altá, coylú 
La digestion (escremento) Mé, ó el-lihuén 
La gordura C'''') Ihuiñ 
El eructo, eructar Trelún 
Estornudar Echiun 
La fiacura L1allí-ó trogli 
El hambre Gúflin 
La sed Huygun 
La fatiga Atrún 
La fuerza N ehllén 
El aliento (hálito) Neyú 
El hipo Huytrorcún 

(*) Gordura, grasa, etc. son términos sinónimos entre los indios- y em
plean el "\'ocablo l'mi'ií. 

("'*) Chafalócó, especie de sopor ó calenturon que entre nosotros suele l\a~ 
marse: chavalongo. Como se vé, los indios tomaron de 8US conquistadores 
muchos nombres de objetos ó especies que no habian visto ó no conocían. 
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TERCERA PARTE 

Ejc.oclclos pl"áctlcos; froses y loeuclones faUlUlores 

1 Buenos dias, señora, co-
mo esta Vd.? 

2 Oomo están los niños? 
3 Como está su esposo? 
4 Mi esposo está bueno; y 

los niDos tambien 
5 Oual es tu nombre indior 
6 Piedra. chica, me llamo. 
7 &Quien te puso ese nom-

bre? 
8 l\Ii padre. 
9 Es Vd. casad".~ 

10 Es Vd. soltera? 
11 ¿Tienes familia'? 
12 Sí, tengo familia. 
13 Tienes madre? 
14 No, sellora; no tengo 

madre. 
15 Se murió tu madre qui-

zá? 
16 Sí, señora; mi madre se 

murió. 
17 &Cuántos hermanos tie

nes? 
18 Tengo cuatro hermanos, 

dos mugel'es y dos varo-
nes. 

1 

1 Marí-marí; cachiñora, 
cumelecay mi1 

2 Cumeleycay mi piñen? 
3 Cumeleycay mi futá'? 
4 Cumé-ñi futá; ñi piñen 

cayo 
5 Chuchi tami che ghúy? 
6 Pichi-curá-pigé ittché 
7 lney cam elueymu ghuy 

ta tufá? 
8 Itlché ñi Cháo 
9 Piñon-geymi chi? 

10 Nielayrni-futá? 
11 Cheungeymi-chi? 
12 May. piñengén cáy 
13 Nieymi-papay, coñí hLH~? 
14 Mú, chillora-coñi hué 

nielan 
15 Layay mi papay·cay? 

16 May, chiñora, layay ni 
coñi hué. 

17 Tuntem peñi-nieymi? 

18 Meli-peñi nien ¡nche; epú 
huentru-ca epú zomo che. 

19 ¿,Cuántos años tienes de 19 Tuntem tripantu nieymi? 
edad'? 

8 
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20 N o se, señora cuantos 
años tengo. 

1 Buenos dias, hija. 
2 Buenos dias, señora. 
3 Cómo has pasado la no

che ~ 
4 Mlly bien, he dormido 

toda la noche. 
5 lVle alegt'o muchó, hija . 

6 ~ Estás ell ferrn a ~ 
7 Sí, señora, estoy enfer
ma, pero no es nada. 

8 ~ QLlé enfermedad tie
Des '? 

o 1\1e duele la cabeza. 

II 

10 ¿ Quiét'es que te haga al
gu Jl os remedí os ~ 

11 ¿Qué remedios son esos? 

12 Unos remedios muí bue· 
nos . 

13 Gracias, señor"a, se lo 
agl"adezC'o mucho . 

14 ~ Entiendes el español~ 
15 Elltiendo un pOCjuito. 
16 ¿, Cómo se lJama ésto 

(plato) en indio ~ 
17 Se llama mlí. 
18 ¿ Y ésto ~ (cucharon) co

mo se llama en tu lengua? 
19 Esto se llama huytrú en 

mi lengua. 
20 ¿ Y ésto (cuchillo) ¿ có

mo se llama '? 
21 Se llama huinú. 

20 Chuchey, chií1ora, tun
tem tripuntu illche nien. 

1 l\Inrí-marí maJén. 
2 Mari ·maJ'í -chiflora. 
3 Chu mllachi-pllll ta tufa, 

Cllmé? 
4 FiI pun umaún inché alú 

CL! rn é . 
5 Tl'uyu quejan inchQ, n.J.a 

len. 
G Cutrallevmi? 
7 May, ch¡"üol'a; puchi cu
trau inche; huelu cbum
pen I'U me. 

S ¿ Uh8m cutm nieymí? 

9 Cutrayepin ñí loncó 
10 ¿ Cupá-eluqueYl11í, unen 

lahu8n ~ 
11 ¿Ohem zugú teyechi-la

huén cay ~ 
12 Quiñílquc mifLHl.lú cu

mé lnhuen. 
13 F e ll eygá, chinora; cume 

may lafli furélJefiel. 
14 Quirními-zu g ú bllinCH~ 
15 Pllchi r¡llirn-illché. 
16 ¿, Cbul11uachi-ta tufa zu

gll che, pigé ? 
17 Ralí-ia tufá-pigé . 
18 ¿,Chumu8.chi-ta tura zugu 

cite, pjgé~ 
19 Huytru-pigé-ta tufá in

ché fíi zugú. 
20 ¿Chul11uachi-ta tufú pigé. 

21 Huynú-ta tufá pigé. 
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lII. 

1 Buenos dias> señora. 
2 ¿, Qué qlliet'es, María '? 
3 ¿ Porqué lloras, hija'? 
4 Por mi Padre, lloro. 

5 ¿, Dónde está tu Padre 1 
6 Está preso, lo han ~Ie"a-

do al cuartel del Rettro. 
7 No llores, hija: mañana 
iremos al cuartel. 

8 lo Sos cristiana, hIja '? 

9 ¿0ro te gusta ser crisfia
na '? 

fu Sí, s eñora, es bueno ser 
cristiana. 

11 ¿,QUiÚll viene hija '? 
12 Es el Padre, que víene. 
13 Buenos dias, Padl'e. 
14 Buenos días, hija: cómo 

estás '? 
15 Estoy buena, Padre. 
16 Estás desocu pada, hija'? 
17 Si, Padre> estoy des-

ocupada. 

1 :t>,'Iari-mari, Chiñora. 
2 Chem cupaymi '? 
3 Chem mó g,llman eymi'? 
4 Inché ni chao gumin 
meu . 

5 Cheu mulev mi cháo ? 
6 Deftun.muley-Jlen) Reti
ro.rucá coná. ( 1< ) 

7 Gumnnolu:,mi.: amuay
mun Úllle-Huc:á-coná. 

8 Geymi chi c¡-i::;tiaua, fía
hué? 

9 Ayulaymi chí cristiana 
geal ? 

10 May, chifíora-alú cumé 
cristiallo-gén. 

11 1ney cam quepay? 
12 Cllrú-Patíl"u quepay. 
13 Mari-mari-Paye. 
14 Mari·mal'i-fíahúe-¿cume 

lecavmi? 
15 Cumelecan-Paye. 
16 Remleymi, fíuhué? 
17 May, Paye, remlen m

ché. 

lIII. 

1 Siéntate, hija, quiero 
ensQuarte algunas cosas 
buenas. 

2 Graeias, P adre, quiero 
estar parada. 

1 Anugé-fíahúe-qllirnulun 
unen zugú cume-inché. 

2 Feyllegá, ni cháo, cupá 
utralcn. 

( .) Rttcá-coná, significa casa. de los soldados - así llaman los indios á 
los CUIlrteles : _empleamos la palabra deftÚlI preso,' y no t?-adley, por que 
esta vocnblo slgDlfica atar, atado, amarrado, etc-y no es lo mismo que 
preso sin grillos. 
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3 No quiero que estés pa· 
rada: siéntate. 

4 Ya sos cristiana: Dios 
te ha l'e~ibido por su hija 
en el Bautismo, no es así'? 

5 Así f'S, mi Padre. 
6 Ha~ ido á l\Iisa ~ 
7 No, Padre: no he ido a 
Misa. 

S ¿ Porqné no has ido á 
Misa? Un buen cristiano 
ha de oir Misa todos los 
domillgos, y dias de fies
ta: esto lo manda Dios 
Nuestr'o Seiíor. 

9 ¿ Sa bes rezar? 
10 ¿Te has confesado algu

na yez? 
11 ¿CUállÜ1S veces'? 
12 1\le prometes rezar to

dos los días por la mafia
ña y por la noche} y de ir 
á l\lisa todos los domin
gos? 

3 Utraleymi, pilan inché, 
anugé f'úu. 

4 Zeuma cristiana geymi. 
Dios - iíahué yeyaeymi 
Bautismo méu, fey mú ~ 

5 Fey mo, ñi Chao' 
6 Mi.·tlnpeymi chi? 
7 1\lu-Paye misa amulelan 

inché. 
8 ¿Chem mn l\Iisa tupilay

mi. Quiñe cristiano cu
mé-cho misa tuay til do
mingo meu, fi! fiesta antú 
mu cay: tuiií inchiñ Chao 
tufá zugú tl'oguin. 

9 Qim rezavml? 
10 Confesa "queymi quiñe 

mel? 
11 Mufuchi-mita cay? 
12 EIllusen eymí tamí reza 

ya el fll antú, fi! pulí huen, 
fil pun cay, tami misa
tune! cay fi1 Domingo 
men? 

lJ'u wtaJero 

1 Buenos días, camarada. 
2 Que anda haciendo, ami

go? 
3 Por aquí anda Vd? 
4 Sí, por aquí ando herma

no? 
5 Parece que sos de otra 
tierra: pues yo no te sue
lo ver por aquí. 

v 
1 Mari-marí-cachú. 
2 Chempeymj~ 

3 FeyIJefe, fachi auymi? 
4 l\lay, fachiyaun cá~ peñi. 

5 Ca mapu gepey mí ta tu 
fá; inché may tá pequela
yú fachi mapu meu. 
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6 Dices b~en) amigo; soy 
de otra tlerTa; peto todos 
somos hermanos en J esu
cristo. 

7 Así es, así es: pero di
me: ¿cual es tu tierra? 

8 Mi tierr-a es muy lejos, 
hel'mallo. 

9 ¿Cómo te llamas, herma
no? 

10 Me llamo Pedro. 
11 ¿Y tu, como te llamas 

hermano? 
12 Me llamo Tigte. 
13 ¿Quieres dad e un poco 

de agua á mi caballo, her· 
mano? 

14 Si, hermano: desensille 
su caballo. 

15 ¿Tiene agua, hermano'? 
quiero lavarme. las ma
nos. 

16 Tengo sueño; estoy can
sado. 

6 Mupimi cá, anay, cama
pu gen inché, huelu egun 
gen peñí -taiñ J es u-cristo 
meu. 

7 F.eyllechiJeyllechi, ¿chu 
el1l cam mi Mapú'? 

8 Inché fii mapú alú puley, 
peñi. 

9 Iney pigeymi, peñí'? 

10 Pedro-pigé inché. 
11 ¿Iney pigeymi, peñí'? 

12 Nahuel-pigé inché. 
13 Cupaymi, putucolelen ñi 

cahua!, peñí. 

14 May, peñí: entuchilIalca 
mi cabua!. 

15 ¿Nieymí puchi có, peñí'? 
cupa cucha cún illehé. 

16 Cupau maun, alú cansán 

VI 

1 ¿Como te llamas, hijo'? 

2 Me llamo Antonio. 
3 Quien es tu padre? 
4 No tengo padl'e. 
5 Han muerto tus padres'? 
6 Mi padre se ha muerto; 

mi madr-e no. 
7 Donde está tu madre? 
8 Está en Babía Blanca. 
9 Estás contento en casa'? 

1 Iney cam pigeymi fo 
chúm? 

2 Antonio pigé-incbé. 
3 Iney cam mi ChHI),? 

4 Chao nielan inché. 
5 Lay chi mi putr·em? 
6 Lay ñi chao; ñi-fiuque 

petu lalay. 
7 Cheu mll!ecay ni ñuque? 
8 Babia Blanca mulecay. 
9 Cumezuanten-ta tufá ru-
cá'? 
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10 Sí, señora: estoy conten
to. 

11 Aquí no hay luz; encien
de una vela, pues es muy 
oscuro. 

12 Te gusta el pan? 
13 Sí, señora, me gusta el 

pan. 
14 ¿Dónde está el perro? 
15 DelcllJt.e de la puerta 
16 Detrás de la puerta. 
17 ¿Dollde están los nifíos? 
18 ¿,DOlld8 las nifías? 
19 El niiio, ¿está durmien

do? 
20 Te gusta la comida? 
21 Sí, seJíol'a, me gusta la 

comida. 
22 ¿Quiel'es mucho á los ni· 

ños'? 
23 Sí, señora; quiero mu

cho á los niños . 

10 May, Chifíora; cumen
zuantueyú. 

11 Pelon gelay tufamú úyún 
gé vela; múte zumñigey. 

12 Ayuymi-cofqué cav? 
13 May, Chifíof'a, cofqué 

Ayutin alu inché. 
14 Cheu muley tl'ehuá'? 
15 Agé rucá u'ígin. 
16 Furi rucá úlgin mú, 
17 ¿Cheu mule)' pu huefíi? 
18 ¿Cheu muley pu malén? 
19 ¿Umaúmo pu piñen? 

20 ¿Ayúymi tuachí yael? 
21 :Ma~r, Chiíiora; ayufin, 

tuachi yaé}, 
22 ¿Alú ayuymi pu hueñi? 

23 May, chiñora; ayufin alú 
pu hueñi, 

Dc.tcrcuclali á una 10"ASloD (1) 

VII 

1 Allá pasaron los enemi
gos; pronto vamos á pe
lear. 

2 Ya vienen los enemigos; 
vamos, vamos! 

3 Póngase V. á retaguar· 
dia con sus divisiones. 

1 Teyé-tañí rupan tacay
ñe; matúquelmún huechá 
me chaui. 

2 Quepay ta cayile; amu
hui n am u h LI i II , 

3 Eymi fachiple yeyun, ñi 
coníiá. • 

(1) Estas I'ocuciones son puramente como las suelen emplear los indios en 
semejan tes casos: el lector podrá figurarse que es un Oacique el que está 
mandando, 
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4 Yo tambien marcharé á 
este lado con mi division. 

5 ~CU~ll1tos ellemigos se
rán aquellos? 

6 Custrocieotos por todos. 
7 De los nuestros; ¿cuan

tos serán? 
8 ¿Cuantos caballos serán 
aquellos~ 

9 Serán ochocie!ltos tal 
vez. 

10 ¿Cuantos han muerto de 
los enemigos? 

4 Inché cay fachiple yeyun 
mi cooñá 

5 ¿Chumten cayíié chita te 
yé~ 

6 Meli-pataca cún 
7 Illchui cay chumten ye

hui? 
8 Chllmten cahual chita 

teyé? 
9 Pllrá pataca chitá-cáy. 

10 ¿Chumten layay-ta cay
ñé. 

De Ea cc{)ulIprfll, etc. 

VIII 

1 ¿Tiene buena carne? 
2 Si> tengo buena carne. 
3 Quisiera cornpr'ar diez 

pesos. 
4 E:::tá carne es muy flaca. 
5 Esta carne es \'ieja . 
6 Esta carne es podl'ida. 
7 E ·ta carne hiede. 
S Deme carrJe buena. 
9 Deme carne gorda. 

10 ASÍ, así; esta carne me 
gusla. 

11 ¿Cuanto vale esta carne? 

12 Vale quince pesos. 
13 ¿Cuanto le debo? 
14 Veinte pesos solamente. 
15 Aq ui tiene los vein te pe-

sos. 

1 ?Nievmi iló cumé? . 
2 l\Iay~iló curné nien inché. 
3 Mari-pesugillafún inché. 

4 Tuachi iló alú troglí. 
5 Alu fllChá tuachi iló. 
6 FUl1ay tuachi iló. 
7 Numuy tuachi iló. 
8 Elupan cumé iló. 
9 Elupaen motri iló. 

10 Fe)', feymó; tllachi ilo 
ayufin. 

11 ¿Chumten fuli chi lua-
chi iló? 

12 Mal'i-quechu peso fali. 
13 Chumten de feeyú? 
14 Epú-marí pesu múten 
15 Tufá epú marí pesu-pú. 
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16 ¿,Quiere venderme ese 
pollo? 

17 ¿,Quiere venderme esa 
gallina? 

18 ¿Esa polla? 
19 ¿Tíene V. papas? 
20 Deme media arroba de 

papas. 

16 o.úpa uJaymi teye che pi
ChI acháu? 

17 Cúpa ulaymi teye che 
achahuál? 

18 Teyeche pichi acháu? 
19 Poñí lIieymi? 
20 Elupaen lacán arroba 

poñí. C') 

Tempera'ura, can1blos atu.olirérlco8 

1 Buenos dias, como está 
vd. 

2 ¿,Que tiempo tendremos 
hoy? 

3 Mal tiempo quizá. 
4 Hace mucho calor. 
5 Hace mllcho f,·jo. 
6 Hay mucha níebla. 
7 Va á llover. 
8 Está lloviendo, amigo. 
9 Ha helado mucho . 

10 Se va componiendo el 
tiempo. 

11 Está soplando viento del 
Norte. 

12 Ha salido el sol. 
13 Se va serenando el tiem-

po. 
14 ¿,Tiene vd. calor, amigo? 
15 Si, tengo mucho calor. 

16 Tiene vd. fdo? 
17 Sí, tengo frío. 

1 Mari-mari cumelecaymi 

2 Chf'm antú geay niey-
mún tay"? 

3 Huezá antu cayo 
4 Múte arengcy. 
5 Múte utre gey. 
6 Trucurgey, alú. 
7 Maunáv. 
8 Mauni:anáy. 
9 Mute piliñin. 

10 Cumegen tufá antú. 

11 Crúf-picún. 

12 Tripá-antú. 

13 Siflihuen antú. 
14 ¿A"emtuymi anáy'? 
15 May, alú arem 1)ien lU

ché. 
16 Utrentuymi? 
17 May, utl'é-nien. 

(.) Troquin-equivale-á- medir; troquihué es cualquier medida; cho
yhué-una cesta que contendrá media cuartilla. 
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18 El invierno es muy fria 
este año. 

19 Pronto vendrá la prima
vera. 

20 El verano sérá muy ar
diente; pronto pasará el 
Otoño. 

21 Bueno, amigo, adios. 

En nD toldo 

1 Buenos dias, amigo. 
e Pichi-huinca, (") 

x_ 

2 ¿ Cómo estas hermano? 
3 ¿DólJde están sus hijos? 

4 ¿,Dónde está su mujer? 
5 Llámelos; quiero salu

darlos. 
6 Estaenfermo este chico? 

7 Está muy, enfermo. 
8 Dias ha que está enfer
mo. 

9 Qué enfermedad tiene? 
10 Le duele la cabeza? 
11 Le duele el pecho? 
12 Le duele el vientre? 
13 Tiene fiebre? 
14 Tiene váhidos? 
15 Tiene viruelas? 
16 ¿Tiene sed? 

18 Tuachipuqúem utrégey. 

19 Lel1fgen ta hhetri pántu. 

20 Múte arungey hualum, 
mucháy rupay conáelpu
que11. 

21 Yá .... anay-fenté. 

1 Mari-mari -«Pichi-huin
ca.» 

2 ¿Cumelecaymi-peni1 
3 ~Cheu muley mi pú pi
ñen? 

4 ¿,Cbeu muley mi curé? 
5 MutI'umfige; cupay -pi

pelen inché mari-mari. 
6 Cutran muJey tuachi pi
ñen~ 

7 M11te cutran. 
8 Chaychey muley-pú Cll

tr-án. 
9 Chem cutran nieygú? 

10 Cutrán lon~ó cay~ 
11 Cutrán rucú? 
12 Cutrán pué"? 
13 ¿,Alin lonc6? 
14 ¿Uyunll-nieygúf 
15 ¿,Pirú-cutrán'? 
16 ¿,Huygún niey'? 

(*) .. Pichi hui oca ,. es el nombre de un cacique al servicio del Gobierno 
Nacional. Tiene el título de Mayor honorario; recibe sueldo y l'aciones y 
BU residencia el'a en Bahía Blanca. 
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17 No se aflija, amigo : su 
hijo san~l'á si Dios quie
re. 

18 ¿Su hijo es cristíano? 

19 Ya es cristiano . 

17 Yafolcllnolú, anay - mi 
pifien yod cumeletuy-Dios 
cilpay. 

18 & Zeuma cristiano gey 
mi piñell ~ 

19 May-huincá gey. (.) 

Dh·ision del tlempo C'*) 

XI 

1 &Que horas son, señora? 
2 ¿Es tarde? 
3 ¿Es temprano? 
4 Medio dia 
5 1\Ieclia noche. 
6 Amallecer . 
7 Anocbecel'. 
8 Al rayar el sol. 
9 Al ra\'o dAI sol. 

10 A la mañana 
11 Al salir el sol. 
12 Al salír la luna. 
13 lVluy tarde de la noehe. 
14 La pU esta del sol. 
15 El lucero. 
16 ¿Cuan lo somos del mes? 
17 Ya entró el mes . 
18 l\Iitád de mes. 
19 La semana pasada. 
20 El mes pasado 

1 &Tumtén antú, chifíor a? 
2 Alú atltú-zeumá~ 
3 Peghucá-antú? 
4 Ragí-antú . 
5 Ragi-pún . 
6 Hué-úun. 
7 Apé punlé 
8 Eiíod tripale antú. 
9 Ragi- pañi mo . 

10 Lihuen. 
11 Tripá-antú . 
12 Tripá- cllyén. 
13 Tr~fLlya-pún. 
14 Coni-antú. 
i 5 Ún elfoé. 
16 ~Tumtén coni cúyen tay? 
17 Zeuconicuyén . 
18 Ragí -cuyen . 
19 Huptiy-cá semana. 
20 Rupay ca cuyén." 

(*) Cristiano y huillCtÍ, es sin6nimo. Los indios suponen que todo huincá 
(español) es cristiano. 

Significa: «cristiano chico ~ 6 chico cristiano. 

(U) En la primera parte, hallará el lector las palabras 6 modo con que 
los indios denotan relativamente las horas del día y noche. 
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21 El año pasado. 
22 Hoy. 
23 De aquÍ á poco 
24 Mañana 
25 Pasado mnDana. 
26 El año que viene. 
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21 Rupay ca aniú. 
22 Chay-antú. 
23 Chayula. 
24 Ulé. 
25 Epué. 
26 Uupayalú-tdpantu. 

XII 

En el hoga .. 

1 Petrona, ven acá. 
2 Qué dice> Sefíor-a? 
3 Quiero enseñarte algu
nas cosas. 

4 Sabes como se llama 
ésto? (sál ) 

5 No sefíora, no sé como 
se llama en espafío!. 

6 Esto, se llama sál. 
7 Esto., (la o7la) se llama. 
8 Esto se llama (mate). 
9 Esto se llama «agua». 

10 Agua caliente. 
11 Agua tibia. 
12 Agua fria. 
13 Esto se llama « fuego)). 
14 Esto se llama ~ a)i». 
15 Estas seJlamull obnlsas> 
16 Esto se llama « ati:il». 
17 Esto se llama «caldo» 6 

(guiso». 
18 Esto se llama «carbÓn». 
19 La comida. 
20 La clara del huevo. 
21 El huevo. 
22 huevos cocidos. 

1 Quepay famó Petrona. 
2 ¿Chempimi, Chiñora? 
3 Geyú zugú-cu}lay qui

mulull itlché. 
4 Chumuachi·ghúy-ta tu

fá (chádi) quimuyun? 
5 Mú, Chiñora - chuchey 

cllllmuáchi ghuy-pu huin
cá l:ugú. 

6 Tuachi-chadi-pigé. 
7 TuaclJi chall¡'l-rigé. 
8 TUilchi-clef-pigé. 
9 Tuachi-có-pigé. 

10 Cofún-có. 
11 Llacó. 
12 Utré ·cÓ. 
13 Tuachi-quetrál-pigé. 
14 Tuachi-trapi.rigé. 
15 Tuachi-ahuiíi ·pigé. 
16 Tuachi-aüil curá-pigé. 
17 Tuachi- cOI'ú-pigé. 

18 Tuachi-cuyúl-pigé. 
18 Ilón. 
20 Ligh cUI'ám. 
21 Cmám. 
22 Afun cLlrám. 
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23 Huevos fritos. 
24 El asado. 
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23 Lluimún curám. 
24 Can cán. 

XIII. 

En elenmpo 

1 Buenos dias, amigo, 
hermano. 

2 tQuelanda haciendo, ami 
go? 

3 Quiero comprar un ca
ballo. 

4 ¿Tiene caballos, amigo? 
5 Si, amigo, tengo caba

llos. 
6 Son buenos caballos? 

7 Son ml1y buenos, gor
dos y mansos. 

8 Cuanto quiere por ese 
caballo oscuro? 

9 Mil pesos solamente. 
10 Es muy caro. 
11 Es precio regular. 
12 ¿Quiere quinientos pe

sos? 
13 Bueno, se lo doy por 

quinielltos pesos. 
14 ~Tiene vacas, amigo? 
15 Tengo vacas, amigo? 
16 Tiene ovejas gordas? 

17 Tiene capones gordos? 

1 Marí-mal'i-peñí, anáy. 

2 Chumpeymi, anay? 

3 Quiñe cahual-gillan cu
pá ínché. 

4 ¿Cahual pu neymi anay? 
5 May, allH.V . cahual ó ca

huellu illChé nien. 
6 ¿Oume cahuál ó calmé
llu? 

7 Mftte eumé cahual; mftte 
motl'iea lluingen. 

8 ¿Tumlell cupaymí-ta te
yeche Clll'U Gahual? 

9 Huarallcn pesu mllten. 
10 Mú, alú zaqui. 
11 Cazelzaquinelay. 
12 ¿e u payrni-q uechú pata

ca pesll. 
13 May, pu quechú pataca 

elu5n. 
14 ¿Huficá-niemi-anay? 
15 Huacá -ínché nien. 
16 ¿ Motr-í ovisa - nieymi 

anay? 
17 ¿AJcá ovisa-motri-niey

mi? 

Los indios chilenos emplean la d por la z o ss doble de nuestros pampas 
Hacemos esta advertencia por evitar que ciertos Ari~tarcos tengan ocasion de 
disputar si Bon galgos ó podencos. 
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18 ¿Cnántos capones quie
re comprar~ 

19 Veinte, por ahora. 
20 Bueno; vel~ga, vamos al 

corral. 

18 Tumten-guillalaymi-al
cá ovisa cu páy~ 

19 Epú-mari cnaYIlJa. 
20 y <1, gepán - malal ma

múl. 

XlIII. 

ElllIslouero 

PLÁ TICA SOBRE LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

1 Dios sea con vosotros, 
oh! hijos mios. Ya os 
veo congrpgados en esta 
Casa de Dios Nuestr'O 
Señor. 

2 Estais aquÍ rennidos pa
ra aprender- las obras de 
Misericordia. 

3 Así, pues, escuchad 
atentos: las obras de Mi
sericordia son catorce: 
siete corporales y siete 
espirituales. 

4 Las corporales son estas: 
i ° Visitar los enfermos. 

2° Dar de comer al ham
briento. 

3° Dar de beber al sedien
to. 

1 Mari - mari ni fochum. 
Dios muley ta. cgun Zeu
ma trauquelley múo tañi 
rucá men-tañí Dios Apo. 

2 Trauquelley mun fan 
qui mun ZLlgÚ cumelca
yatiel ta furellipn. 

3 Feyllechi : til puche cu
mé alcLltúnuun mari-meli 
zugú gey-tam cllmelca ya
fiel fil caque cllé - relghe 
unelelu zugú-tañi cumel 
cageam-tañi allcá eguD; 
ca relghe zugú ca y-tañí 
cumel cageam - tai'H puli 
eguD. 
Rel,qhe unelelu fey tufá 

1° Pp,meatimi - cutrán elelu 
eguo. 

2° lloltuatimi - gÜfíi quelu 
egún. 

3° Putlllcoafimi-huygu que
Iu egún. 
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4° Redimir al cautivo, 

50 Vestir al desnudo, 

BO Da!' posada al peregrino, 

7° EntelTal' á los muertos, 

4° El1tulafay coafimi, tafay
cogelu egún , 

5° Tc;euafimi - trampalgelu 
egun. 

6° Pelumllouafimi- amoca
quelu egún . 

7° H.ugálclllloafimi - lalLI 
egún. 

XV 

1 ° Enseñar al que no sabe. 

2° Da!' buen consejo al que 
lo ha menestet'. 

3° COI'l'P.j ir al que yerra. 

40 Perdonar las injurias, 

5° Consolar al triste. 

6° Sufrir con paciencia etc. 

7° Rogar á Dios por los 
vivos y los muertos. 

Las ocho "len aveotu
ronzas 

Escuchad bien oh 1 hijos 
mios. Las palabras de 
Dios, y lo que Díos man
da, 

1 ° Químulafimi - quimnoln 
egún . 

2° Cumé glat1mi zuana ye
guelun egún, 

3° Cume giulafimi rulme
qllelu egúll. 

4° Pel'dótlavafimi tamí un 
hue¡'i!cateu. 

5° Tt'Llvulcavafimi - afcue 
zuar~ quelu egún . 

6° Mallcha-piuqué-meu rul
pallafimi-caque che ñi 
rúlmen. 

7° Gellipllfímayafimi Dios 
mogeluchi che, lalllchi 
che cay-Amén' 

.-IU'UJi A'"wbl-Ulnlé IIICU-

1)1Il che tnñl peumogen 

Fil puche-cumé alcutum: 
Dios ni zugú, Dios ñi tro 

quiél 
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1° Bien aventurados los po· 
bres de espíritu, pOI' que 
de ellos es el l'eyno ue los 
Cielos. 

2° Bi en Qyel1tlll'ados los 
man;.;oS porque elio::; po
seeráll la tielT:óI. . 

3° Bien aventu rados los que 
lloran pO J'que ellos set'án 
consulados . 

4° Bien nvelltut'ados los que 
han h ,-llubl'ey seddejus
ticia, por que elles serán 
hartos. 

5 Biell aventurados los mi
seri col'diosos, por que 
ellos alcanzarán miseri
cordia. 

6 Bien ayenturados los 
limpios de COl'élZün, por 
qu e ellos veran á Dios. 

7 Bien aventul'ados los pa
Cít1coS, por r¡ ue ellos se
rán llamados hijos de 
Dios. . 

8 Bien aventurados los 
que padecen pet'secucion 
por lüjuslicia, por que de 
ellos es el r eyno de los 
Cielos . 

1 ° (*) Peu magey gun-puli 
mo cu ñi falgelu egtln-fey 
egun may-gen huellu má
pu gey gun . 

2° P ou magcy-münchá piu 
qué gelu-egun-ftly egun 
may gen tue mápL1 gey 
gÚll. 

3° Pen magey-gún-gú ma
gllelu egun-ftly egut1 may 
tl'Ú y u1cagey gun. 

4° ~ e u mRgey glln-gú ili 
nleljue fi.lú egull-huy ghú
nierJu efilu cay-Dios ili 
justi cia, fe~' eg tln may
peay gun lli pie l egún . 

5 Pue ma.ge)' gU1J, fUl'enie
queIllú eglllJ--ptt cuilifal 
fey C'gun may fUl'elliayeu 
ta Dios. 

6 Peu magey gUJ1, fif piu 
qué gelu egúll-fey egun 
may-pea figlll ta Dios. 

7 Pen mngey gUll ufchin 
piu qué geJu egun-fey 
eguJ1 l11ay-Dios ni fochún 
pi geaygún . 

8 Peu magey glln ·za quelú 
egun-Dios ili justicia ñi 
nJ á -fey egun may gen 
IIuenll-T'dapu-gey gun. 
Amen. 

(") Perm1.IlJe1I; equivale á ser dichoso-feliz, bien :/ovenlurado. a 
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XVI 

En el Rle Negro 

1 Bnenos días, señal' Co
I ronel; como está Vd. 
2 Est~y bueno, amigo: 

gl'aClas. 
3 Que andas haciendo? 
4 Paseando no mas. 
5 Bajate del caballo. 
6 Sietltate. 
7 Quieres un cigarro? 
8 Bueno, Coronel? 
9 ¿Que tal es el cigarro? 

10 Que tiempo tendremos? 

11 Mal tiempo, Coronel. 
12 Quiere comer amigo? 
13 GI'acias Coronel, lo agea

dezco. 
14 Por que no quiere co-

mer? 
15 ~Que tiene, amigo? 
16 Estoy un poco enfermo. 
17 Póngase el sombrero, 

amigo. 
18 Por fa vor bagame dar un 

poco de agua. 
19 Si; mejor' es agua, que 

aguardiente. 
20 Vd. Coronel, es muy 

querido de sus soldados. 
21 Tengo buen corazon, 

amigo. 
22 Está contento de su Go

bierno, Coronel? 

1 Marí-marí ni Coronel' 
cumelecay mi. ' 

2 Feyllegli-amay-cumé in-
ché. 

3 Chllm peymi? 
4 Re pasea peo 
5 Naupan-ta cahual. 
6 Anllge. 
7 Quiñe cicaro cupaymi? 
8 Yá, ni Coronel. 
9 Ohumuachi-tuachi cica

ro? 
10 Che m antugey chi amu 

tav? 
11 H-ne,;á antú· Coronel. 
12 Oupá ilán, anay? 
13 Fey llegá, Coronel. 

14 Chem mo pilai ilán~ 

15 Chu mi mi-anay? 
16 Puchi cutran clén. 
17 Tucuchun mi chumbiro. 

18 Fureneen-puchi-có. 

19 May; cumé có·ta huezá 
pu)cú. 

20 Ayungeymi-fil coná, 00-. 
ronel. 

21 Cumé piu qué nien in
cM. 

22 Cume zuantu fimi mi 
Apo, Coronel~ 
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23 Si amigo: estoy con ten-, ...... .' 

t0 <.:011 IIll gü l)lel"tlo . 
24 Cuando vall vds. á las 

bole<\dns? 
25 ~o sabemos cuando . 

• 2G Qtliere un P0(;U de ta
bn<.:o? 

27 Gracias. 
28 CUé1llclo va Ú ,"oh'er? 

29 Maiiana, temprano. 
30 ::)e YÚ~ yú, amigo? 
31 Me \'oy~ ¡¡migo. 

23 Cumé ZUflnten inché
ni Apo ó GhÚlmen. 

24 ¿Chumul amuaymun la
que aytun mM 

25 Chutnulchi-nnay. 
26 Cupaimi - puch[ pelren? 

27 Fey llegá. 
28 ?Chumul-ca que paymi 

faOlú'? 
29 U I é-l i h ú en. 
30 Arnúayrni-anav? 
31 Amucluelechi-anay. 

XVII 

1 Ola! amigo, Gomo va- 1 :\lari-mari, coronel. 
mos. 

2 Buenos dias, amigo. 
3 EtJ!rc, siél1to~e. 
.4 Que :-:e le o!"rece? 
5 Quiero habla¡' C011 nl. so

bre algunas cosas bue
Jlas. 

G ¿.E"tá wl. desocupado, 
C I) f"onel? 

7 Estoy de:socupado . 
::; ¿Qtliel'e qlle hablemos, 

" erd ac1? 
9 Elltiellde vd. lo qne le 

digo? 
10 Elltienclo, Co¡·onel. 
11 Bueno; escuche bien lo 

qllC quiero decil· .. 
12 ),Ii gobierno qtltere que 

\"Cls. 110 I'oben, y sean ami
gos leales; que 110 peleen 
con llosotros. 

13 Mi gobiemo, quiere que 
-vds. 110 q L1emen II uestt'rlS 

2 )'Iflri-ma¡'i, cachú . 
3 C tlmpage; anl1gé anay 
4 Chem zuangeylY.i? 
5 Cupaymi 1-;:1 m zugú mute 

cumé. 

G Remleymi, I1Qy~ 

7 Renlem. 
8 ¿,Cupa quimfimi-itró mll 

pin? 
9 Quimlli mi, fey pifiel, 

alln y ,? 
10 Qu'Ilnin, coronel. 
11 :l\lay, c~1l11é alcutón-inché 

Cll pny-p1l1. 
12 Ni ghúlmen cupá huei1e

quelun, may gllllequefe, 
Ga nnlquelan mol illchini 
huincá. 

13 Ni gúlmen cllpá Cjuetra
queláll, bUlncá l"ucá, hue-

9 
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casas; que no roben; por 
último: que vivan del tl'a
bajo como hacen los hom
bres buenos. 

14 Escuche, bien . la pala
bra del Gobierno; lo que 
el gobierno manda. 

15 ¿Comprende vd . bien que 
yo le hablo por el bien de 
vds. solamente y por nin
gUt1 0trO motivo particu
lar. 

16 Dice vd . bien, Coronel. 

17 ¿Y por que nos invaden~ 

18 Somos muy pobres y no 
tenemos COIl que comer. 

19 ¿Por eso'? 
20 POI' eso, y por que corno 

le dije, es mucha nuestr-a 
pobreza; no ten8mos tra
bajo, conforme manda tu 
gobierno que trabajemos. 

21 Por eso he yen ido hoy; 
por si yds. quieren hacer 
algo por nosotros . 

22 Bueno; hasta maiíana. 

fíequelan; inachi -cLlzuay
gUll, huentl'ú cumé taiñ . 

14 Cumé alcúy~ gobierno fíí 
zugú, gobiel'l1o lii pié!. • 

15 Eymi, aZl1mimi cLlmé 
quim mimi, itró cume cay 
mu zuguymi, taüi cumé 
múten tallín Trepe zuam
pulúan cayo 

16 Pieymi alú cumé, Coro 
nel. 

17 Chem m u antá fenté ma
lo quemún. 

18 Niey lay moque hl1in
alú cuuil'al illcllio . 

19 ¿,Feimú'? 
20 Feiml1 -::;a che ru mo pi

peley, mú ta cuñifal taifí 
inchill, COllzau, famuach i 
gobierno tani gune que!. 

21 Feimu, cupál inche mi 
. rucA antú,ca talli cupaymi 

cumegen gequeay inché 
q uiméJ. 

22 Yá : ule, fenté quillipé. 

XVIII 

1 Buer.os dias, Coronel; 
como está Vd . 

2 Bueno, amigo: entre y 
sigamos hablando como 
ayer. 

3 Cosa muy buena me pa
rece lo que has dicho, 
Coronel: has hablado co-

1 1Jal'Í-mal'Í-Coronel cu
melecaymi. 

2 Cumé, anay: cumpam
qui mu ¡un famuachi-uyá . 

3 lIu cúmelu piyefin tami 
piel, quiiíe quimuychi
huentrú- famuuchi -ritró 
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roo u~ hor:nbre sabio y de 
espenencla. 

4 ¿,Oiga amigo: me prome
te ser buen amigo de hoy 
en adelante? 

5 Si, Coronel: lo prometo 
palabra de indio. 

6 De este modo el Gobier
no estará satisfecho de 
ustedes y yo tambien. 

7 Deme L1lJ poquito de gi
nebra, Co)'onel. 

8 T ome, pero no se em
bonache, por Cjue es co
sa muy fea Vel' á un hom
bre en ese estado. 

9 Coronel - esta ginebra 
alegra el coeazon . 

10 Bueno: ya basta, acabe 
esa ginebra. 

zllguymi, Coronel. 

4 Alcuy anay: eluazimi cu
me anay geal mi tuachi 
antú ula? 

5 May, Coronel eluazlIfin
zugú ché . 

6 Chunmachi-cumé zuan 
queay, ta eymi mu in¡::hé 
yecay. 

7 EIlIpan puchí polcú-Co
ronel. 

8 TlIfá-puchi polcú; huelo 
golllnnclan; ta Imeza zu
gu-pelon quiñe1chu huen
'tI'Ú fev chi. 

9 Coroilcl, tuachi pulcú
tre pen inché ni pil1que. 

10 May: afay ta luacbi pol
cÚ. 

XIX 
En un ahunceu 

1 Buenos dias - amigo: 
que andas haciendo? 

2 Vengo á comprar algu
nas cosas. 

3 Entrad. 
4 ¿Que tiene de bueno? 

5 Tengo buen tabaco, bue
na yerba, buena azúcar, 
buen pan; de todo hay. 

6 ¿A ver ese tabaco? 

1 Marí-ll1al'Í anay ¿chum
pey mi~ 

2 Cupay gillan zugú rú me 

3 Cumpamu. 
4 ¿Chemmo - cume zugu 

mulev mi? 
5 Cumé plltrén, cumé yer

gue cume aZllCal'Ú, cume 
cof qué, fil zugú l11uley ta 
rucá. 

() ¿Chuchi-tey echí putrén? 
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7 ¿Cual tabaco dice? 
8 Aquel, aqll el. 
9 Tome yéalo. , , 

10 Es feo, 110 Sll've este ta
buco . 

11 ¿Quiere Vd. mejor? 

12 Sí, deme, mejor; 

13 ¿Ouanto quiere de taba-
co? 

14 Diez pesos , 
15 ¿Cuallto elice? 
16 ¿Es VJ. sordo, ó zonzo? 
17 No se,enoje, amigo; tell-

ga paClell<.;ICl. 
18 Sielltése, amigo . 
HJ Demc diez pe::;os ue ta

baco, <.;uatro pesos Je yer
ba, CllHtl'O pesos de aZlI
cal' y dos pesos de pall. 

20 ArluÍ está lodo: ¿,c¡ ue 
ma::; quiere? 

21 ¿Tielle sombrereros ne-
g¡'o::::'? 

22 No tengo sombrl'ros . 
23 ¿Tielle calzol1cillos'? 
24 Tengo . 
25 ¿Cuanto yalen? 
26 \lei !lte pesos . 
27 Quiere qnince pesos'? 

28 Bueno: tómelos. 

7 ¿Cbichi -putren p iey m i? 
8 Tevech i-chi 
9 C¡ll1chimi-lLlfá. 

10 Hueza put!'en ta tufá 

11 ¿,Cupay yocl cu m é pu
üén? 

12 l\Iay-eluen yod cumé pu
tr·en . 

13 Tumten Cllpay mi-putrén 
rIlO? 

14 l\Ia)'i -pesu, 
13 Tumte pi':' 
16 ¿,P ilugeymi, hLled-fofó? 
17 ClwzcLlflllelge, Clnav, UO 

ni calege , " 
18 Allllge <ln"y , 
19 El 1\('11 ¡nal,j pesll pútren; 

guechl'l, pe:-'lI \'el'gué me
Ji pe"ll Clzucal'ú; epú pesu 
cofq ue. 

20 Tuchi, fi 1 zugú? muley, 
¿,C<1.c]}e111 ca cupay'? 

21 ¿i\'ieymi-cLll'Ú chumbir(l'? 

22 ClmmlJiro-nielay. 
23 CiJara!lUilla, lIiey mi? 
'l-i Nien . 
~5 ~Tumten fali"? 
26 Erll maJ'i pes u. 
27 .:\lal'i quec.;bu pesu cu

paymi? 
23 .:\Jay: tufa mú . 
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i\'ou .... ·cs de Jos pr&uei(.alcs l'los, IIlg"unos y 0.'1'0:"'08 

del Sud y ,Qe f~h'os In~ultos del teg·s·D!tou·»o :Ilt..a·gcutluo 
y dc la 1i.·.·ovIRlc&'. de Buenos }lh·cs . 

Curú Leoufú 
Limay Leoufú 
Nallquen 
Quelú Leollfú 
Chadi Leoufú 
Hueyqué L eoufú 
Futa-J)icutl hueyqué Leoufú 

Futá huili hueyq ué Leoufú 

Hueyqué L eo ufú 
Malló leoufú 
Futá Leoufú 
Calcoufú 

Bio Negl'o 
Río de las garrapatas 
Río de la caida 
Riú Colorado 
Río Salado 
Río de los Sauces 
Rio grüllde del Sauce del 

Norte. 
Rio gl'ande del Sauce del 

Sud. 
Río de los sauces 
Arro~'o del yeso 
Hío Grande 
Arroyo de la lana 

Laguuas 

Racuil có 
Chical có 
Traumá truli 
Loncahue 

Chasi -Lafq uen 
Pel-lafquen 
Mari-filú 
Furré lafq uen 
Curá-lafq uén 
Trarú-lafquén 
Carhué 
Calchá-filu 
Poitahue 

Agua estancada 
Agua de chanar 
Venado tuerto 
Pl'(Jfundidad de quebrada, 

agua &. 
Laguna de sal 
Laguna del cuello 
Diez serpientes 
Laguna «La Amal'ga~ 
Laguna de la piedra 
Laguna del camncho 
Laguna verde 
Culebl'a peluda 
Atalaya ó divisad ero 



©Biblioteca Nacional de Colombia

Colú·Mula 
Chillá·lafquen 
Caichihué 
Naú-lafquén 
Huechún-Iafquen 
Trelqué·lafquen 
Tenq uéd-lafquen e') 
Nahuelpi 
Nahuel-huapi 
Maiconó-Iafquen 
Tricaut..:ó 
Huamini 
Cílo larquen 
Trebuú Lafquen 
Renancó 
Futá Loó 
Leollfucó 
Pilla huincó 
Clá-leollfú 
Layay huincá 
Leollfú ·huincá 
Auquen leoufú 
Our'á-malal (sierras) (U) 
Curú mamúl 
Pichi leoufú 
QUÍrqllé leoufú 
Huetel Leoufú 
Chasicomú (Chascomüs) 
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Mula colorada 
L. del Recado 
Laguna pUJ'gante 
L. de las cab¡Oillas 
L. de la punta 
L. del cuero 
L. redondeada y aposada 
L. del tigre dice 
Isla del Tigre 
L. de la torcasa 
Agua de loro 
L. de maiz chico 
L. de la perdiz 
L. del Perro 
Agua de manantiales 
Médano grande 
Arroyo agua 
Arroyo de las achiras 
Tres anoyos 
Cristiano muerto 
Arroyo del cl"istia.no 
Arrovo seco 
Vallado ó corral de piedras 
Leña negra 
Arroyo chico 
Arroyo del lagarto 
Arroyo de la mulita 
L. agua muy salada 

e') Teuqltéd lafquen, es el verdadero nombre indígena, y no trenque 
lauquell, como han bautizado al campamento de la Division del Coronel 
Villegas. 

(*") Curá malal, es el arroyo que desagua por la parte oriental á la gran 
La.guna de «Huamini. ; y el que desagua de S ¡\ No en la ?1isma, llamase 
arroyo cortado, que en lengua pampa se dice: .Retró Jeoufu. 
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xx. 
En una tlcuda 

1 Buenos días, Martina. 
2 Qné andas haciendo? 
3 Vengo á comprar algo. 

4 Qué quieres comprar? 
5 U t1 pañuelo y otras co-

sa8. 
6 loTe gusta este pauuelo'? 
7 Si, me gusta, pero es 

muy chico. 
8 ¿,Q¡¡ieres otro'? 
9 Quelíndo es est.e pañue

lo : ¿,cuan.to vale'? 
10 Vale trell1ta pesos. 
11 Me gusta el pauLlelo; 

pero no me gusta el pre
cio. 

12 ¿,CLlanto quieres darme? 
13 Veinte pesos. 
14 Dame veinte y cinco. 
15 ¿,Que otra cosa quieres 

comprar? 
16 No tengo plata. 
17 No impol'ta. 
18 Otro dia compraré. 

1 lVlari-mari Martina. 
2 Chllm peymi? 
3 Quepay-gillán chén l'U
me. 

4 Chem cupaymi gillan '? 
5 Cumé pañú-cazugu cayo 

6 Ayufimi tuachi pauú? 
7 May, ayufin; huelu alú 

pichi. 
8 Cagnelo ca cupaymi? 
9 Tutelo tuachi pauú ¿Tum 

ten falí? 
10 Clu mari peslI falí. 
11 AYllfin ta pañú; hnelu 

ayufin mu ta fali. 

12 Tumte cupa elueymi? 
13 Epú mari peSll. 
14 Epú mari quechú-eluen. 
15 Ca chem zugú cupailla-

lavmi? 
16 Nielay lighén. 
17 Chulnpe ru me. 
18 Cagnelo antu illallin. 

XXI. 
'-Iátleas don .... lr.ales 

1 Dos puntos importantes 
conten.d"á la plática de 
este dJa, ohl hijos mios. 

1 Epu tro)' entuluaiñ fachi 
antú-Mari-mari yem Ín
ché ni fochúm. 
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2 Escuchad con la mayor 
atellcio!1, 

3 El primer punto---'será 
sob,'e la muerte, el se
gundo sol)\'8 el Infiemo, 
cosas ambas que deben 
causar-nos hOITor, pet'o 
no á los buellos-que no 
hemos pecado gl'avemen
te. Escuchad pues, con 
atencion, 

4 Muy c!erto es nuestra 
muert nlp:ul1 dia. Así lo 
dispuso Dios <~on todas 
las criatul'aS : esto lo ve
mos dial'iam e llte, 

;) Oid! hijos mios . 
, 6 La Muene telldt'á efecto 
, alguu dia, lo pel'o cuando 

rnnrireis~ loDonde morí
reís ~ lo 'Jómo moril'eis ~ 
Ah! Nadie sabe esto si
no Dios que todo Jo sabe . 

7 Sabeis acaso cuando os 
sorprenderá la mllerte"? 
Sabeis que dia, que mes 
ó que afio será el último 
de Hlest¡'a "ida ~ 

8 ¿Y para qué Dios nos 
oculta el dirl. de la muer
te ~ 

9 Eso es un misterio. 
10 ¿,Qué es misterio? 
11 Eso \JO lo rodemos en 

tender los mortales mien
tras "iyamos en este 
m'lndo , 

12 ¿Y á dónde irán los bue-

2 Cume alcútllll. 

3 Qúiuelelu mo co numpa
ya fill ta ]¡:tJI; cap:elll mo 
quetrál mapu: ghuyagh 
mll JIllcangey, huelu mu 
cúmey ca,v, tc.iií huerilca 
lloan; fey Di ula cumé 
mulel1lull cumé a1cutu 
mUIl cny. 

4 i\Iugey, tnfíi layal qlli
iié alllU, l\1ari-mari-Fey 
piquey la Dios, piíJlley t.1. 
fil che, utrill tllC[uetin cay 
ape til nlltu, 

5 Alclltllllllll ni foc!lúm . 
6 Lnyayrni mute r¡uiD.e an 
tu; ¿huelu chumúl laya,v 
mi cheu lnyavl11i? Cbu
mllachi layaylni? Ebuem! 
iney no l'ume qllirnlay ta 
tufey Dios mút.3 qui mi . 

7 Qi01l éw rni chull tellhue 
JaY¡1.ym'¡ múte (pifié antll 
chuthi cLlven 010110, chu
chi tripalllu 1110 no l'U me 
ina mogeLui ? 

8 ¿Chumal cav Ilü mun le 
leifí rno tá Dios taiii lan 
antú? 

9 Tufay-ta misterio , 
10 Chem ca ta mi::;tel'io . 
11 QJliiié ZUgll inchiü pep i 

aZLlmalailí, petu mogeJiii 
tuachi mapu. 

12 ¿Cheu amua.ygun cume 
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nos cristianos des pues 
de la muerte? 

13 Il'án al cielo, donde es
tar{\Il eternamente con 
Dio::::. 

14 ¿ Y los malos cl'istianos, 
donde i,'ún despues de su 
muelte? 

15 Irán al infiemo de los 
condellado~, donde esta
rán para siempre jamas 
-en COmjHtl1a eon Jos es
pÍl·j tus mil los, 11 amados 
demonios. 

1G Acabl1.l'á algul1 dia el in· 
flel'/Jo? 

17 El i/lfiemo no acabará 
nunca. 

18 ¿Yacf1.bf1.l·á el cielo al
gun di<l? 

19 El cielo no acabará 
nunca. 

20 Hasta mauana, h ij o s 
mios. 

cristiano, che lale egún, 

13 AI11L1aygull huenu, n~lLI, 
cheu laygun mol DlOS 
mo. 

14 IIuezá cristiaJJo, chen 
amuaygun che lale egún? 

15 Cutral mapu mn amuay
gun cheu leaygull mol 
huezá huecutú mo pigelu 
demollios. 

16 Afay chi unen antu cu
t.ral mUIJU? 

17 CLI~I'ál mapu afayay chu
mul no rume. 

18 Afüy chi unen alltú ta 
huenu mapu? 

19 Ta llueL1u afayay chu
múl no rume ta ti. 

20 Fenté quillipe 11i ula 111 
fochum. 

XXII 

Dlúno:;o cuta'o un iVncicJue ¡wlsloDDCI'O y el Gere del 
e1uu·tel 

1 Buenos dias, amigo Pino 
cen: como está, como es
tá. su muge!'; como están 
sus Lij,)s, como es tan to
dos sus parientes. 

2 Estoy bueno, Coman
dante-y Vd. ¿como está? 
¿como estú su mugel'? co-

1 Mari mari Pincen anay, 
L:umelecuymi, cumelecay 
mi cuné, cumeleca v mi 
fochum, mi az cumelecay 
ti!. 

2 CumeJecan-Comandan
te ¿eymi cumelecay? Cll 

melecay mi curé? CUille-
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mo están sus hijos y sus 
parientcs~ 

3 Todos estan buenos. 
4 Me alegro mucho que 

todos esten buenos, Co
mandante. 

5 Un bnen consejo le he 
de dar, amigo Pincen: oi
ga bien: ya está Vd. en
tre los cI'istia!los: que 
son hermanos de todos 
los homb,'es de la tierra. 

6 Nos has de mirar~ pues, 
como á heJ'manos y noso· 
tros te miraremos como 
hermano. 

7 Venga á comer amigo, 
Pincen: 

8 ¿Le gusta esta comida? 
9 Si me gusta, Coman

dante. 
10 Todos comen menos V. 

11 No quiero comer; torna
ré un poco de caldo. 

12 Que tien e~ ¿por que no 
come? 

13 Estoy un poco enfermo. 
14 ¿Quiere UI1 P')CO de vino? 
15 Demele un poco de pan 

á este chico. 
16 Tengo sed, hágame dar 

un poco de agua. 
17 Hasta luego, amigo. 

Iecay mi fochun-ca mi 
moi'í mahue? 

3 Filche cumelecan. 
4 Tr-epefin alu-fiI che cu 

melecan. 

5 Cume alcutunún-Pin
cen, quiue cume glam ga 
eIlIafin gaüi ragi huincá
peftingen til cbe mapumo. 

6 Peñinyemoaui ga tufa 
may inchin cay trof tu 
peñi feu gechi tt'Oquinoin 
ta Dios. 

7 Ipage, ana)'. 

8 Ayuymi tuachi ya el? 
9 AYllfin, ID:),y Coman

dante. 
10 Fil iqueygun eymi IDÚ

ten no. 
B Pilan yaeI, ql1izú puchi 

COl'Ú tuan . 
12 ¿, Chumimi ? Chul1gelu 

ilflY mi~ 
13 Puclú cl1trán illché 
14 ¿,Ayuymi puchi finu~ 
15 OIge puchi cofqué altá 

hueni ta tufa mu. 
16 HlIifún-fureneen puchi 

có. 
17 Amuquelechi anay. 
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XXIII 

Algunos locuciones 

1 No ha mucho. 
2 No solo eso. 
3 No quiero . 
4 No se. 
¡=) No se donde. 
6 No se cuando. 
7 No se que hacerme. 

8 ¡Oh! Dios mio. 
9 Oh! que bueno sois. 

10 Si te amase. 
11 Otl'O, otra cosa. 
12 Elotro. 
13 Otra vez. 
14 Otro mas. 
15 Otros varios. 
16 Ser otro. 
17 Po.;o. 
18 Dar poco. 
19 Poco ha. 
20 Poco á poco. 
21 Poco mas, poco menos. 
22 Un poco más. 
23 U n poco menos. 
24 Que? que cosa? 
25 Que decir, ó como decir? 
26 Que hacel'. 
27 Que tal es? 
28 ¿Que tanto? 
20 ¿Que dice? 

1 Chaychey no 
2 Fev muten no. 
3 Pilán. 
4 Chuchev. 
5 Cheuch~y. 
6 Chumúl chey. 
7 Chucheyman. 

8 ¡A ñi Dios em! 
9 Fevcu cúmev mI. 

10 ¡Ayuafelmi fel! 
11 Cá-cazugú. 
12 Cagnelu. 
13 Ca mita. 
14 Ca quiiíé. 
15 Ca que. 
16 Ca gen. 
17 Pichi muna. 
18 Pichilun. 
19 Travula. 
20 Ño flÍquechi. 
21 Ella, ella. 
22 Pichi yodo 
23 Yod pichi. 
24 ¿Chem? chem zugu? 
:?5 ¿Chupin? 
26 ChumúlJ. 
27 ¿Chumua ni huengen? 
28 ¿.Chumten? 
29 ~Chem pi? 
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XXIV 

Jutl'othu.ccAoll á la coufcslon gcnc¡':li IHU' pl'cguu
tn§ lu'el'cs 

En pre\'isiol1 de ql1e este humilde libro .:ea consultado 
por algulIos sacerdotes misioneros-cremos útil para 
}'educir los indios al c!'istianismo -COI1SigIIUl' en este 
capítulo -un interrrJgatorio breve Ó introdut.:cion á la 
confe;:;ion general, por preguntas fáciles y sencillas , 
1 ¿,Dime hija: ¿te has confe- 1 Eutu len- fochum, confe 

sado algulla vez? zalnymi quifi e mel J'une? 
2 ¿Cuanto tiempo ha que 2 Chumten aIltu mu cutú 

no te has confesado? confesalavmi? 
3 ¿,Hará un año? 3 Quiiié a~1tú, me) chey? 
4 ¿ Cumpliste lo que te 4 ¿,Opolimi cay tami pie-
mandó el Padee por pelli- teu ta Patil'L1 penitencia 
tencia? mo? 

5 El'es sol teca ó casada? 5 Llud geymi, casaran 
el Padre te casó? geymi cbey~ Paticu casa

6 Vaya, hija mía - está 
bien: allÍmate sin temOl" 
y descúbreme tus peca
dos, tus faltas, ¿qué aca
so no somos pecadores? 

7 Descúbremelos todos
sin ocullar uno siquiel'a, 
pues uno solo que calles 
no te valdrá la confesion, 
y comete¡'ás otro pecado 
mayor: te iré pr'egu Ll tan
do y no os dé vergl.leIlZa, 
que el Padl'e nada dirá, 

ra leymi? 
6 Ea, flahue- cume ta zu" ¡ 

gu, vafu lugé, muten, 
fil elltulell tami hueril
cam, tami ndmen ica, 
l'ulme qllelay cam tache~ 

7 Fil elltuculnoan may J 

ofuquieli ljuiñe no rume 
may ta oflllflleli cume 
cOIJfesa lavlItimi, huelLI 
ta futá hucrilcayafuimí: 
inché raIltll recumeúyu, 
yebuequil mi muten . 
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1 Dime, bijo: ¿has dicho 
illtel'iorrncnte alglIna \-ez 
- \lO hay Dios ó has 
pnesto en duda su exis
tellcia? 

2 ¿ Tienes uhonecimiento 
á las cosas de Dios? 

3 ¿Crees qlle son mentiras 
las ('OS~lS (le DIOs? 

4 l, Has ndol'urlo al Sol ó 
SlIplicnc10 á In. LUlla ti 
otP1S co;;:as como si fue
sell J)ins? 

5 IIa~ cl'(~ido de toCIo co
f'<lZllll en lns brujos Ó em
ba Ll cadol-es'? 

6 ¿, Te has ,tmparac1o Cle 
ello~ ó les has pedido 
ayuda'? 

7 Sos hechicera, bruja ó 
arl:vin,t? 

8 Has deseado sel' bruja 
ó adivillH? 

9 ¿ CUtt!ltas yeccs? 

1 ~iafimi - nahúe : gelay 
DIOS, gepel8_v cbey ta 
Dios, pipey quiué mita 
mi zuam? 

2 Gbüzeniepefimi chi Dios 
ni zugu? 

3 ¿ Covla gepey Dics ni 
ZllgÚ? 

4 Pilan antú cuyen caqLle 
bmlladli ZUgl1 ufchipefi
mi, Dios felJgelu'? 

I 

5 Feychi coyla che fil pui
r¡ue-ta maclti::;-tu coyla
tUIILlIl? 

G Gillaupelimi, incatufimi 
chey? 

7 :\Iachi camafi geymi? 
~Iachí tllimi'? 

8 CaiGu yeafún feJem! ma
chi geaf'Llll Ii len? 

9 Cbumtetl mita? 

Segundo ~IhUHhHnlcnto 

1 Hasjurac10 con mentira, 
ill\"ocando el nombre de 
Dio:.:, ó por la Sallt}sirna 
Cruz, ó delallLe de ¡ajus
ticia? 

2 Has afirmado con jura
meIlto ser cierta una co-

1 Coyln. zugu jura pra~'mi 
chi, Dios taili ulá, fachi 
Salltn Cruz tailí ula,jus
ticia ñi age mo chey? 

2 lVIugey fechi zugu, pi
peymi jura pran mo tami 
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sa, si 11 estar conyencida 
de ser- verdad? 

3 Hasinvocado para men
tir- el nombre de tu Padre 
ó de tu 'Madre? 

4 Has jUf'ado - estando 
enojado-de matar, hel'ir 
ó hacer dafio á alguna 
persolla? 

5 Ha sufrido desgracia por 
causa de tu jLu'amento al
guna persona? 

6 Ha::, didl0 para afil'lTIar 
-que me 1Ie\'e el diablo 
si no es así como digo? 

7 Has inducido á otro á 
jurar en falso'? 

mu quim nofiel? 

3 Papay sum! chachay 
sum, pipeymi chey coyla 
zugu mo? 

4 ¿Tami ulcum mo lava
mafin, eh II galtuafin, ¡lue
relcaya6n piti papeymi 
che rume? 

5 Pey chey huera zugll ca 
;)be tami coy la jura pran 
ñi ula? 

6 Lacachi ta inche, yeca~ 
chi quifié mo lin co Alhúe 
fengenole zugu, pipeymi 
chey, tamí mll piltugeay 
coyla zugu? 

7 Coyla jura falprafimi 
chey ca che? 

Tercer 1I1nndtuulcuto 

1 ¿Pudiendo.oÍl' misa los 
Domingos y fiestas, has 
descuidado esta obliga
cíon? 

2 ¿Has trabajado en dia 
Domingo ó de fiesta'? 

3 ¿,Has ayunado, ó no has 
ayunado? 

4 ¿Mandas á tus hijos, á 
los de tu casa, que ven
gan á Misa, que ayunen, 
que no coman carne los 
Viérnes, que no trabajen 

1 Alleufnl Misalu Domin
go antú meu, fiesta mu 
cay, ucal pefimi mí chey 
quifie mita? 

2 Cuzautupeymi chey Do
mingo antu men, tiesta 
mo chey? 

3 ¿AylllJHn antu meu ayu
natu pelaymi chey'? 

4. ¿ :Misa memlltl, ayuna
tnmul1, iloquilmu viérnes 
meu, cllzauquilmun pu 
Fiesta meu, pu Domingo 
meu, piquetimi tami pu-
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los Domingos y fiestas, ó 
has hecho Jo contrario 
pa¡'a qu~ infl'illjan este 
mandamIento'? 

yal) mi !'lIcatu che? hue)ll 
cuzaufaltimi egu n chey 
fachi que t¡'oquielchi zu
gu~ 

CUíu'to lUandlUlllcllto 

1 ¿,Has hon!'ado á tu Padre 
y á tu Madre) á tus su pe
riOl'es, á los mayores, á 
los a'lcia no.', y á los sa
cerdotes, ó les tienes 
ódío ó mala yoluntad? 

2 Te has bur'lado de los 
pobres ancianos ó ancia
nas? 

3 Los has malteatado de 
palabnt ó de obea'? 

4 Ha.:; fa vorecido á tus pa
dres pobres, ó mayol'es? 

5 Les has dado de comer 
Ó no'? 

1 R~qlliqL1efimi mi Chao, 
mi Nuqué tami mi ghúl
men, pu trempu cuzé'? pu 
Patirll cay, pu Apo, ghu
depefimi egun chey? 

2 Ayentnfimi pu cUí1ifal, 
pu fuchá, pll cuzé chey? 

3 Hue!'al cafimi egul1 chey 
nemul mo, femel mo e"ney? 

4 Cuuifalclel u tamí pu Chao 
mi putl'em cay? 

5 Iloltufimi egun, no cam 
fe? 

~u¡uio Inan,hllulcn110 

1 ¿No has muerto, herido 
ó lastimado á alguna pel'
sona? 

2 No tienes aversion á al
guna persona? 

3 Por tu causa has muer
to á alguna persona? 

4 Has deseado de corazon 
la muerte de alguno? 

1 Lagumpelay mi chey qui
fíe che cbugartu pelafimi? 

2 Ghúdepela firni, huera 
puetupelafimi chey iney 
no l'ume? 

3 ¿Eyrni ta ula lagun che
pey chey cacbe~ 

4 ¿,Layufuy felem feyche
til mi piuque? 
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CUARTA Y ÚLTIMA PARTE 

De los u s os y coo¡tu nd ... cs dc l o s i u d ios p lllUIPIUI 

Habiendo tratado aunque imperfectamente de la len
gua pampa-creedamos incompleto este libro, ~i omitie
semos hablar de sns usos y custumbres. Es prohable 
que dentro dA cincuenta años, las familias indíjenas haya ll 
desaparecido de los territorios pampeanos qlle durante 
tl'escielltos cincuenta afios han ocupado . Esta esth
sion, aunque operada con lelltitud, tiene qlle producirse. 
Así ha sucedido con los indios de la América del NOI·te, 
con los gu::u'anís que en 1580 se contaban por- mas de 
tl'escientos mil habitantes en las misiones del alto Para
ná, ctc. 

Los restos, pues, de nuestras tribus pampas,-raleadas 
por la guerra, las pestes y otras CiJ"clll1stuneias - se ha
llan ae[ualmente reducidos á algunos centetHu'es de indi
viduos que andan Yagalldo en las escabr-osidades de las 
cOl'dillel'as-capitaneados por Namul1cul"Ú, J" otros caci · 
ques huiliches. 

Mas de diez mil indios de ambos sexos han sido captu
rados por las fuer'zas nacionales desde 1875 al presente. 
Su mayor pal·te. ha sido distribu ida en esta capital y en 
alglll1aS provinCIas. 

~llS prillcipalescaciques, los hem1anos Catl'iel, Pincen, 
EpLl~11el' Rosas, Raniqueo .Y otros, estalJ en podel' del 
Goblemo-el que, en obsequio de la yel'dad, ha.ce pOI· 
ellos cuanto le permiten sus recursos . Sus f<um]¡as son 
bien tratadas, alimelltadas y\·estidas-pol' las ea¡·itativas 
y filantrópicas damas Argentinas. En IIna palab¡"a, la 
suel'te de los indíjenas ha mejorado desde que han entra 
do ú formar parte de la gl'an familia argenlll1a. 

No hacetodaviaull año que numerosos '\'agonescon
ducian hasta)a plaza de ~2J de I\layo,» centenares de infe-
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lices en un estado lamentable, debido á la miseria t.. 
desaseo que son proverbiales á nuestros indios. 

Las criaturas erall mómias ó algo con forma humana. 
Roy-han perdido hasta la fisonomia salvaje. La reac

cion se ha operado el] el físico'de los indios: las mugeres 
visten á la usanza del país: van calzadas y limpias. Los 
niños-han dejado Hl c/wmal ó chiripá y visten pantalon, 
saco y gorra. ¡ROlll)r al Gobierno y al pueblo Argentino 
por C::5ta hermosa conquista de la humanidad y civiliza
cían. 

La mayor parte de los 'pehuenches~ ranquilches, huili
ches y pampas~ han sIdo ponderados por de mayor 
estatu/'a que la natmal. Algunos han creido y creen 
aun que los indios sOl1jigantes ó de I'aza dejigantes. 

Los Tehuelches 6 habitantes de la Patagonia-los mas 
inmediatos á la Bahia de San Juliau y otros lugares 
adyacentes-son de mayor estatura que los otros; pero 
no esceden de seis pies castellanos, siendo su talla mas 
comun cinco píes y ocho pulgadas. Algunos-pol' escep
cion-han medido siete pies~ pero ya no existen de esas 
proporciones anormales. 

Sus aspectos son regulares, desfigurados á veces por 
la costumbre de perforarse las orejas para colocarse un 
aro de metal, al que dan el nombre de Upúl: tambien se 
pintan las facciones de diferentes colores. 

Un<;>s se cubre!! elrostl:o con una banda negra dejando 
!Solo lIbres los OJos y cLlp.llo-otros se bacen unas líneas 
horizontales que les pasa por sobre el entrecejo. La 
nariz desaparece ante una capa de oUin engrasúdo que 
les dá el aspecto de una careta de carnaval ó medio 
antifaz. 

Otros se afeitan los earrillos, se pintan las cejas y los 
ralos bigotes que. suelen. ten el', p.lles g'eneralmente ha
bla.ndo, nuestros llldlOS son .lamplfíos, y no gustan de la 
barba, talyez porque no la tlenen. Por último son tan 
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afectos á pintarrajarse -que, cuando les faltan los tintes 
no salen del toldo por no parecer ridículos. 

De los colores 

Los colores que emplean en sus afeites ó toilette-son 
el negro (curú) colorado (quelu) azul (calfú) y blanco (Iig): 
el blanco solo lo usan para echar algunas líneas ó ribetes 
á la orillade los otros. 

El negro con que se entintan lo estraen de una piedra 
muy negra que llaman gama, la cual la pulverizan ma
chacándola en otra muy dura y socabada hasta reducirla 
á polvo fino, luego echan un poco de grasa de potro der
retida y forman una pomada lustrosa y glutinosa que 
pega perfectamente al cútis. Como la piel ó cútis de las 
chinas está saturada de grasa, tienen que lavarse la cara 
con quillay-y luego se untan pringándose las manos y 
las crenchas. 

El colorado lo sacan de otra piedra que llaman quelu 
haciendo la misma operacion que con el negro: el blanco 
10 estraen de una tierra ocre arcillosa que llaman Mallo 
ó de otra qlle denominan palan. El color amarillo ó choss 
10 estraen igualmente de otras piedras. Provistas las 
chinas de las diferentes tintas ó cosméticos los depositan, 
para que se pasen, eu un cuerno vácio ó en otro utensilio
que les sirve de bote. 

El uso de pintarse ó teñirse el rostro-es comun entre 
ambo~ sexos. Preguntándole á Mariano Maycá-en 
el Azul, por que se pintaban la cara-nos contestó que lo 
hacian para parecer mejor, y que no le hiciera mas pre
guntas-por que los indios podian creer que era por 
burlarse de ellos. Otra china, joven y bien proporcio
nada perteneciepte á la Tribu de Uachul, nos dijo: 9.ue se 
pintaban el rostro de negro, algunas veces para dIsfra
zarse ó hacerse los desconocidos. 

El color de los indios en general es cobrizo, y cuando 
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proceden de sangre chilena, es algo blanco tirando á 
rubio. 

Raro es ver indios defectuosos; pero es comun ver mu
chos enfermos de la vista, cosa que proviene de lo muy 
afectos á calentarse en el fuego, y á baí'í::.rse cuando vie
nen de sus correrias sin reparar en el estado de fatiga ni 
de traspiracion. Su pelo es negro y lacio-el de los huili
ches mas inmediatos á los chilenos de Angol ó de Polcu
rá-es algo rubic'Jndo en las puntas; la cara redonda del 
todo, algo aplanada en los pómulos, la llaríz chata y 
anchas las fosas nasales, la boca mejor formada y mas 
pequeña que la de los peruanos; los dientes blancos 
macizos y unidos, las piernas musculosas y bien hechas, 
pies y manos pequeiías. 

Tal es en general el aspecto físico de los indios pam
peanos ó criollos. 

Son muy abundantes de pelo-y lo truI,o de atras para 
adelante sujetándolo por medio de un~ faja Ó, vincha con 
que circulan la cabeza por la frente: dICha faja se llama 
trariloncó-ó ata cabeza. De esta manera el doblez de 
atras les cubre algo el cerebro, cayéndoles las puntas 
sobre la frente. 

En defecto de fajas-usan los vistosos paiíuelos de colo
res vivos y de gran tamaño. 

La mujer aunq ue del mismo color del hombre se distin
gue por la flexibilidad de sus músculos y delicadeza de 
formas. Nada hay mas hermoso ni mas original que ver , 
á una jóven india adornada con sus collal'es ó llancatus, 
sus trariucú ó pulseras y sus trarinamul1 ó adornos de 
los pies. Son rollizas y de una dentadura ebúrnea. 

(;a"áeter de los Indios 

eualldo los indios conocen cobardía ó pusilanimidad 
de parte de los enemigos, s,on arrojados y alardean valor; 
pero SOI1 tímidos y poco ammosos cuando yen que el ene
migo los provoca al combate. Son aficionados á la vida 
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guerrera, pero á su ~odo. Su tácti~a es muy conocida; 
procuran sacar partIdo de su formaclOn ell semí-círculo 
ó de media luna. No forman de Otl'O modo cualquiera 
que sea su número. 

En 13 de F ebrero ele 1856, el ejél'cito del Sud que tenia 
su campamento en Santa Catalina á dus leguas al S. O. 
del Azul, tuvo que batirse COIl las illdiadas de Oatl'íel y 
Calfucurá~ fuertes de tres mil á cllatl'o mi I indios de lanza 
sin contar la chusma. Si no sufr'ió un desastre total, el 
ejército quedó al menos no muy bien parado, y no porque 
no se compusiera de valientes, sino pOI' otras causas que 
no habría cOllveuiencia en traer á colacion despues que 
han pasadoveintey cuatro aüos. 

Ese dia, pudimos observar el método que emplean los 
indios en sus actos de pelea. Todo su afan, fué hacernos 
,cucu con formar su media luna. Gralldes ala~ridos, mu
chas proclamas-bastantes escaramuzas y maniobras de 
efecto. La oscuridad de la noche cubrió con su manto 
el campo del combate ..... 

Los indios son desconfiados por escelencia y malicio
sos: son felones y pedigüeños. Usan de toda su astucia y 
doblez para sacar ventajas en sus tratos y contratos con 
las gentes ó con los gefes de Frontera. Son capaces de 
hacer un tratado mientras están preparando un maloo. 

Cualquiera regalo ó dádiva que se les ofrezca debe 
cumplírseles, pues si así no se hace, importunan día y 
noche con que,-colyatu-haincá (cristiano falso,) etc. 
Mediante cualquier regalo se obtiene de ellos lo que se 
quiera ..... . 

Del ve.tnario de IO!li indios 

El trage que visten las indias se compone de dos man
tas de paño de la estrella, cuad!'adas, de dos y media vara 
de largo y dos de aceito con frisa en lugar de orilla 
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Este p~iío lo suelen comprar en algunas tiendas del Azul 
ó del RIO 4°. ó en cualqllie¡' pueblo donde haya comercio. 

En 1847 cambiaban por una manta de pañete, dos cue
ros de potl'o frescos: para los días de diario usan las 
mantas azu les que ll aman calfú capá y quetu capá á las 
coloradas. Los domingos ó días de ceremonia se ponen 
otras mantas de pafio grana muy finas-que es todo su 
mejol' ajuar, Sacan á relucir sus joyas que las limpian 
y arreglan con mucho primor. 

Las mantas se las ponen los indios del modo siguiente: 
Una de ell:1s, doblándola á lo largo mas de la tercera 

parte se la enyu<:!lven á la cintma-en la que la sujetan 
con lIna faja angosta, y la llaman chamal-sobre esta 
atadur'a dan Ulla lazada cOlTediza á dos píedl'as redondas 
como de dos libras de peso, fOl'radas er; piel fresca de 
caballo que las unen luego con una cuerda de né¡'vio de 
dos ymedia varas de estensiol1> lo qlle llaman taques ó 
boleadoras; la otra manta les sirve de poncho (mancún.) 

El chanwl ó chi['ipá les alcanza solo tÍ. la rodilla; algu
nos usan bota fuerte de cuer'o de baqueta que compran ó 
reciben en cambio de fr'utos del campo. 

Son muy afectos al sombl'el'o llegr'o de castor. Cuan
do consiguen comp¡'ar' alguno lo usan con mucha econo
mia. Regulat'mente se atan la cabeza por la frente con 
una vincha ó liga. El i;1dio que lleva camisa puesta, 
sombrero de castol' y botas fuertes, es tenido por rico y 
respetado de los Cwiífal ó miserables. 

Con respecto á su destl'eza para el caballo, baste decir 
que son caraces de montm' un potro por' mas i¡¡dómito 
que sen. Los fl'ellos y e .. tt'i\-os son scmejallte~ Ú los que 
usan nuestl'os hombees de camro, salvo la cal1dad. Les 
gusta IlSarfl'enos con copas de plata, espllelas y estrivo~, 
pero e::;o solo se vé entre los ghúlmenes ó caciques ó ill
dios de posibles. 

Los indios de Chile gastan estrivos-baules-en figura 
de un triángulo equilátero.con ~1l1 hueco en que il.1tl'odu
cellla punta del pié para garantIrse conl¡'a las espll1as de 
los á¡'boles ó arbustos que hay en los montes. 
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La mayor parte de las prendas de plata que adquieren 
los indios es debido á los regalos de sus parientes ó de 
los de la IDl;lgel', Ó cuando casan sus hijas por medio de 
la permutaclOn. 

Los indios son muy aficionados al caballo y muy gine
tes como que desde que nacen, puede decirse los llevan 
s~s padres á la grupa y acompaiían á los malones ó inva
SIOnes. 

Hemos observado una cosa. 
No hay caballo lerdo para las chinas .... los hacen 

volar cuando quieren. 
Las mugeres se visten de este modo: se ponen, como 

dejamos dicho-una manta que las cubre el cuerpo, menos 
los b¡'azos, con la otra se tapan como rebozo prendiéndose 
las dos puntas sobre el pecho con alfiler ó placa de plata 
circular que llaman t2tJ.YÚ. 

Se atan á la cintul'a un cinto-de'un palmo de ancho, 
hecho de cuero sobado y lonjeado cubierto con chaqui
ras ó cuentas de vidrio de diversos colores-pasadas en 
unos hilos ó sartas. 

Esta pieza es una de las mas im portan tes de su aj uar 
ó guarda ropa, teniendo el cuerpo adornado de esta 
manera. En la ga¡'ganta, que suelen tener lahermosÍ
sima, usan unos collares tambien de cuentas falsas pero 
muy vistosas ytrasparentes que parecen rosarios, algunos 
hasta de cuatro y cinco vueltas-con unos dedales amari
llos ó cascabeles que les caen pendientes. Cuanto mas 
ruido mete una china al caminar, mas elegante se consi
dera, y mas envidiada de las otras chinas pobres que no 
pueden sufragar semejante lL~jo. 

En los toldos de Cachul-conocimos una china cuyo 
quepigué valia mas de un mil pesos mlc. Cuando estan 
necesitadas lo empeñan en las casas de negocio, pero 
en el acto que obtienen dinero ó venden algun tejido lo 
desempeñan. 

Es una afrenta para una china joven-empeñar sus 
prendas: lo hacen á mas no poder .... Es una justícia 
que las hacemos. 

Nos falta que describir otros adornos. 
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En las muñecas de sus pequeñísimas manos usan pul-
seras, tambien trabajadas por ellas. . 

Para la cabeza confeccionan un trenzado de las mIsmas 
cuentas falsas ó llancas. Ese enrejado tiene la forma, 
de una concha de tortuga, ni mas ni menos; todo entero 
lo nombr'an tapagué-pero lo dividen en tres partes: la l' 
ó delantera tal, al casco tapá y á la trasera, quillatal. 
Las tres divisiones tienen distintos dibujos y trensados. 

Vamos al peine: 
No lo usan de carey ni de talco. Agarran un manojo' 

de raicesillas grJ.lesas que las cardan-y con ellas se es· 
ca:rmenan el pelo. Son tan prácticas que en un san tia- __ 
men se arreglan como podria an'eglarlas un peluquero. 

Las chinas muy pobres y feas que no tienen chaqui
ras para envolverse el pelo, lo hacen de pedazitos de 
esparto que lo hilan con labores y luego lo pintan imitan
do el color de las cuentas. En las orejas llevan unos 
aros tr'emendos de plata cuadrados y pesados y en los 
dedos de las manos muchas sortijas falsas y otras de pla· 
ta Usa á manera de un citltillo. 

El traje ó vestido que usan los indi0s de Patagones
se reduce á un braguero ó tapa rabo hecho de cuero de 
venado des pues de sllbado á malla y curtido con or'ines y 
cal, y á una manta de pieles tambien, que llaman llayca, 
algunas de las cuales son de mucho valor por la fina cali· 
dad de las pieles y la variedad de colores y pelos. 

Las indias patagonesas ó maragatas-que son bonitas 
la mayor parte-usan un delalltal que les cubre hasta la 
r0dilla, y una manta igual a la llogca de los hombl'es
la que prenden al pecho y luego á la cintura. Los brazos 
quedan descubiertos; pero cualldo hace feio los meten 
dentro de la manta. Puede decirse que la llayca,es la 
cama, el cobertor y el rebozo ó tapalotodo. Cuandohace 
calor ó les estorba, se lo quitan y quedan con solo el 
braguero ó delalltal ..... 

Las chinas de Catriel se burlaban de las tehuelchas
ó patagonesas. No las admitian en sus toldos ni hacian 
sociedad alguna. Por lo regular-eran parias ó gitanas, 
vagabundas fuera de sus aduares ó cobachas. A su vez, 
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as indias de Patag?nes aborrecian á las pampas. Cuan
do estas iban al RLO Negro-les decian-ahí vienen las 
macho chinas chitná-es decir: las hermafróditas apes
tadas. 

De sus tolderins. IIlodos (( e constll'ulrlO!!l 

Las habitaciones ó tolderias de los indios son constnli
das de Jos cueros de caballo ó de vaca cuando les faltan 
los primeros. 

Preparan seis ú ocho pieles de las mas grandes: las 
unen cosiéndolas por las orillas dejando el pelo para 
afuera: luego las desaI'l'ugan, las descarnan y las esti
ran bien á lo ancho. 

Forman uno ó dos pailos. Para armar el toldo no hay 
mas arquitecto que la china. Tiene como la hormiga, 
como la abeja, el instilJto de constI'uccion. Elijen UllOS 

palos ú horcones> los aguzan y los clavan en el suelo con 
sus propias y solas fuerzas colocándolos de menor á 
mayor á efecto que las aguas tengan descenso hacía 
fuer'a. 

Sobre esa armazon tienden por una y otra parte el paño 
ó cosido de cueros fermando una como especie de carpa 
militar. Otros dan al toldo una forma cónica-dejando 
en la parte superior un agujero para que salga el humo. 

Es feísimo el aspecto que presentan estas habitaciones. 
Su interior es una verdadera pocilga donde duer'men 
perTas, gatos y gente. En el ~erltl'o del toldo mantiellen 
el fuego contenido en una escabaclon-ó rodeado de 
huesos y de estiercol de vaca seco, que les sirve de esce
lente combustible. 

A falta de asador, ca71.cagael-usan de un palo de espi
nillo ó madera fuerte en el cual ensartan la carne y la 
comen á medio aSar. 

Cuando preparan su asqueroso Y miserable alimento 
se sientan en rededor del hogar, ocupando el lugar de 
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preferencia las chinas mas viejas y los ancianos. Intro"; 
ducen en la boca una bola de yerba mezclada con aZL1car 
y humedecida con agua formando una masa v se entretie-
nen mascándola y tragándose la yerba. . 

Las chinas jf¡venes fOI'man la segunda rueda conver
sando con los mozos y haciendo alguna labor de manos, 
ó riéndose ó diciéndose piropos entre dientes. Los chi
quillos en cueros vivos duermen sobre las rodillas de las 
abuelas ó amontonados en algun rincon del toldo. 

Alg~!nas gallinas con su caballero toman posesÍon de 
la cumbrera ó alero de los toldos, racá y desde alli ar
rojan los resíduos de la digestiotl qne suelen caer en el 
ojo de alguna viaja dormida. 

Estas Ilabitaciolles ó toldos suelen estar juntos for
Inando parcialidades: pOI' lo general el del Cacique es de 
Inayor tamarío que ios Otl'OS. Allí vive como el Patriarca 
del TUI'ia, ó como el vi ejo Noe, Rodeado de sus moceto
nes ó 1meches, de diez ó doce chinas jóvenes sus muge
l'es, y acariciando una botella de ginebra que nuuca le 
falta-se rie y pasa contento: 

«Sin sentir del amor los enojos., 
Cuando el campo no ofrece buenos pastos, levantan sus 

, aduares y se van con la música á otra parte. 

Del gobiel'uo Itolítlee y IC"clI naturalcs 
de 108 iucllO!!l 

La nacion pehu~nche ó h.abitantes del pais de los pina
l'es, se mantuvo mdependlente de los IIuilichi ó habi
tant~s del SLld de e~te lado de las cOl'dillenls entre los 
grados 36 á 48 de latttud. Los pampas Ó qllerandis, que, 
como se sGbe, eran los pobladores de las orillas del 
Riachuelo de Barracas, Matanzas, San José de Flores, 
San Isidro y las Conchas-vivían en familia y obedecían 
á Caciques de su misma raza. 

En tiempo de la conquista-las tribus no tenian ni 
lhantenÍan alianzas ofensivas ó defensivas. Por el con-



©Biblioteca Nacional de Colombia

-156 -

trario, las mas fuertes se echaban sobre las mas débiles, 
arrebatándoles el sustento y cautivando sus familias que 
las llevaban á Nahuel Mapu ó mas al Sud buscando las 
vertientes de los Ríos Negro y. Nauquen. La nacion 
Boroga, de la que fué célebee cacIque D. Venancio Cañu
pan, era odiada de las oteas tribus que una que otra 
vez se ponian de acuerdo al solo fin de defenderse de los 
Borogas. Rosas, en su espedicion al Colorado, buscó la 
amistad del Cacique Vel1allcio que le sil'Vió muy bien 
para mantener en respeto los indios de Tapalquén y de 
Salinas. 

El cal'go de Cacique ó ghúlmen suele recaer por elec
cion en los mas ancianos y esperimentados-á falta de 
varon primogénito de Cacique-que es por derecho el 
sucesor del cacicazgo. 

El temible Juan Calfucurá-huilichi-fué durante mu
chos años el soberano de la Pampa. Sus invasioneS 
sembrar'on el luto y la desolacion en las familias fronte
rizas hasta que fué quebrado su poder en los campos de 
San Cárlos de esta Pl'Ovincia, en Marzo de 1872 por la 
valiente Division de la Frontera Sud y Oeste. 

Hasta el año de 1847 que conocimos al célebre cacique 
Calfucurá, era enemigo jurado de Rosas-á quien le hacia I 
una guerra á muerte con la cooperacion de D. Manuel 
Baigorria y otros indios ranquelinos y pehuencbes. 

Tendria Calfucurá entonces de cincuenta á cincuenta 
y cinco alios. Era muy temido de los indios de Catriel 
y Cachul que estaban establecidos en Tapalquén sobre 
elarroyo-y bajo el mando del Teniente Coronel D. Ber~ 
nardo Echavarria-que era el gefe del Punto. 

Volviendo al cacicazgo, este título suelen grangeárselo 
por hechos de valor de sus antecesores ó pOI' actoS"'pro' 
pios que los señale á la consideracion de la tribu. Coma 
decimos, siempre prefieren el valor al derecho de la san
gre, de esta manera, el hijo de un cacique, que no eS 
valiente, que no ha procurado hacerse rico, que, no h~ 
dado la menl)r muestra de meritorias hazalias, nada eS, 
y se mira como un moceton insiq-nificante - como un 
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prahueche ó como diríase en nuestro idioma, como un 
zángano ó vago de la peor ralea. 

Cuando eso sucede, elijen para ghúlmen ó cacique, al 
. hueche ó moceton de mas aliento y fama-y que tenga 
algunas conveniencias como que va á mandar á sus se
mejantes. 

No se crea que por el hecho de ser aclamado para caci
que, tenga este j urisdiccion alguna, para inflijir castigo 
ni pregonar cabezas, ni hacer acto alguno que importe 
perdimiento de miembro ú honra para alguno. 

Cada uno es allí, juez de su causa y la mantiene como 
Dios le da á entender. Regularmente terminan las dis~ 
putas por una Zoncoteada de primer ór'den, ó lo que es 
gual por una riña en que se trenzan de los cabellos los 
recalcitrantes hasta que uno pone la ley al otro~ y despues 
como si tal cosa. 

Lo mas curioso de esa riña-eR que nadie interviene
y que calladitos la boca se muerden, se al'añan y se des
pedazan. No hay gendal'mes ni comisarios de policia, 
ni autoridad alguna si no es la del que puede más .•..• 
A lo Yanke. 

Si un ghúlmen ó cacique por ejemplo-valido de su 
autoridad quiere atropellar ó llevarse por delante á un 
hueche ó moceton y este se siente de mayol'es bríos .. 
acomete á su gefe y lo acuchilla si no anda listo. Nadie 
chista, al contrario, celebran el acto y desde ese instante 
queda hecha su candidatura para la futura presidencia
pues no es otra cosa el cacicazgo. 

Esto en cuanto á los espectadores á la lucha .. que por 
lo que toca á los parientes del mal parado, buscan á su 
ofensor y entra el capftulo de las represalias, ó de los 
acomodamientos que frecuentemente terminan por una 
indemnizacion segun la importancia del asunto. 

De cualquier modo-el hecho de haber estropeado á 
un Cacique, dá á su ofensor reputacion de valiente yes 
temido de los demás que comienzan á mirarlo con mal 
disimulado enojo; pero con respeto. 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- '158 -

D e l o s d c lHos y llcuas 

Los actos que se reputan como de mayor delito y dig
nos de castigo, son: el homicidio, el adulterioy la hechi
ceria ó nigl'omancia. El que mata deb.e ser muerto por 
los parientes del difunto, ó si quiere eVItar ese castigo 
apela á toda su parentela para que alleguen l)J'endas que 
debell darse pat'a satisfacer á los agea viados , 

La adúltera paga con la vida su erímen, pero antes es 
preciso recabar el consentimiento de sus parientes, por 
que de lo contr-ario su matador perece en manos de aque
llos que toman el agrayio corno cosa propia, 

Elladron ha de pagar lo que roba, y si es pobre, le 
caen al pariente mas inmediato , 

Hasta mediados del siglo pasado-los padl'es tenian el 
derp.cllo de vida y muerte sool'e sus hijos y mujeres; pero 
esa facultad desapareció med iante los humallitarios con
sejos de lo:,;; sacerdotes misioneros. Hiciéronles enten
der a los indios que nadie tiene derecho á matar a sus 
semejantes - poreso se prescribió el quinto mandamiento. 
Que cuando llegara el caso de castigar un delito, debian 
cong¡'egal'se y fallar aplicando Ulla pena que no fuera la 
de muerte, sino otra que pudiera sen"il' "de cOI'rectivo, 

Cuando un indio ó india es acusada de hechicera-y 
que ha causado la muerte de alguno, es quemada viva 
por los par ientes del difunto. 

Hechos los funerales que se reducen á unas cuantas 
ceremonias absurdas-proceden á la averíguacion del 
motiyo que produjo la muerte. Parece que es una con
tradiccion que para inquirir el delito de hechicer ía-con
sulten á los adivinos ó hechiceros, y sin embargo lo 
hacen asL 

La adiyina se presenta desde luego-y despues de ha
ber recibido su honorario- delata la bruja ó briljo que 
causó la muerte , Sin mas trámites-los parielltes del 
difunto se juramenlan- y á la madrugada caen sobre el 
toldo ó rucá de la hechicer a . Si la hallan durmiendo la 
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agarran, la aseguran y la llevan á una fogata ú hoguera 
y hacen con ella lo que los ingleses con Juana de Arc. 

Del Gohicl'.Q ... ilitar )' Inollo dcbnccl.' la gucl.'l.'a 

El gobierno militar es mas razonable que el civil, yo 
no se sí se l'á por que los mil itarps son mas esplícitos en 
sus cosas que los t:urules Ó jueces del fuero comun. 

Algulla graye ofensa, algul1 malon, algun acto de 
felonía-hace que los indios tomen las armas. Cuando 
eso tiene lugar, el agraviado acompanado de dos Ó tl'es 
de sus parielltes ensilla :"u mejol' caballo y pasaá visitar 
á todos los cacie¡ ues de su parcialidad-elltel'ándoles de 
las ofellsas de que ha sido objeto-y poniendo de vuelta 
y media á sus agresores ú ofensOl·es. 

Tomada en cuenta la queja del es ponente se convocan 
para un juego que llaman de In chueca, acompauado de 
grandes libaciones de chicha fel'mentada que hal;en de 
niaiz ó t1'igo. 

En medio de la algazara y cuando la chicha ha hecho 
de la suya y los indios se enGuentI'an inspil>ados, el mas 
anciano, hace de 1'elato,. judicial, no escusando razones 
para illducir á sus parciales tom en venganza de la ofensa 
que se ha h.echo á uno de su nacion. 

Concluida la perorata-todos los asistentes toman la 
palabra y si hay mayoria por la guerra, la guerra se de
creta fijándose el dia. de la reunion. Cada indio .se pre
senta con su caballo de til'o y sus \'jyeres que se l'educeu 
'á un poco de maiz tostado y tal cual razonable pedazo de 
lCarne de yegua que cuelgan del pesc llezo del caballo ó la 
ponen dentro de las caronas. 

En ese caso toma el mando de la espedicion el agra
viado, prévio jurmento de combatü' basta el último trance. 
Todos asisten al juramento en medio de las mas vivas 
esclamaciones de venganza. 

La hora que elijen para avanzar es al romper el día ó 
entre dos luces y cuando está mas cerrada la neblina, 
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Destacan bomberos 6 espias que van á situarse á las 
inmediaciones de la toldería ó caserio que deben atacar. 
Se ponen de acuerdo en las señales que deben hacer- con 
los humos. Si tienen la suerte de sorprender á sus ene
migos, se apoderan de las lanzas y otros a¡'tículos de 
guerra yen seguida entran á la de Dios y Santiago. El 
que les opone resistencia no cuenta el cuento. Lo hacen 
picadillo en un cerrar y abrir de ojos. Cautivan las mu
jeres y niños y roban cuanto encuentran á mano. 

Si recelan que algun escapado vaya con el soplo áotras 
tolderias - despachan cor"eos en todas direcciones en 
bus~a del fujitivo. i Pobre si lo hallan! 

CuandQ el agravio lo infiere una nacion á otra, el asunto 
requiere mas meditacion: ponen en juego la diplomacia 
mientras se preparan para el ataque. 

Elijen el Apo ó ghúlmen mas principal á quien confie
ren facultades como Comandante en Gefe de sus lejiones. 

Las armas son: bolas de piedra que llaman laques, 
lanzas de caña de tacuara correntina que son tan supe
riores para resolver problemas de gobierrw : bola perdi
da y cuchillos. Calfucurá, Mariano Rosas, Pincen, Epu
mer y elfinado Baigorrita tenian algunas armas de fue
go-pero solo las entregaban á soldados desertores ó 
gauchos malones-que eran sus huinca cona ó guerri
lleros. 

Todas esas armas son incómodas para la guerra, pues 
la misma lonjitud de las tacuaras-18 pies-es un grave 
inconveniente. Errando el primer bote, les es dificil 
enristrar lanzas. Sin embargo, desde la introduccion 
del remington y Spenser, ya las lanzas no valen un ardi
te. La prueba está en que desde 1875 101.1 presente los 
indios han ido perdiendo sus mejores Caciques y Capita. 
nes á rt;Jas de diez mil y tantos mocetones que hoy están 
de CocIneros, mucanws y solc1ados, con mas provecho 
para ellos que antes, que se 1lI0rian de hambre. 

Difícil será pues que un inc1io de los que están al servi
cio de nuestros hacendados-quiera dejar sus comodi
'dades para ir á vivir de aventuras en los campos: La 
esperiencia es madre de la ciencia! 
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Los despojos de la guerra entre los indios-son del que 
10.s toma y solo reparte algo á sus pal'ientes mas pró
XImos. 

Son tan codiciosos de Jo que roban, que muchos se 
esponen a perder la vida por no aballdonar una yegua. 

Las mujeres y Jos chicos hacen el ¡Japel de merodea
dores en las invasiones . SOll Jos que despojan á los 
muertos sin dejarles ni camisa . Mie[Jtras que los mari
dos pelean, ellas entran á las estancias y escarban y es
cudl'ifían los ¡'incones para apoderarse de todo . . Son 
enemigas de las mujeres cristiallas que las bacen servir
cuando las cautivan, en los usos mas viles y penosos. 

El mejor' botin para un indio-son los calltivos . Si elltre 
estos bay alguna mujer' hermosa por su desgl'acia-pasa 
á aumf~r1tar el serrallo de Jos i[Jdios. Si es fea no por 
eso se salva de paga!' tributo con su persona. Ouando 
el indio-s u dueño-se fastidia-vetlde á su presa por lo 
que le ofrezcan j Triste condicion de la mujer! Si es 
bella si rve de pasto á un bruto, si es fea es destinada á 
la esclavitud! 

Las criaturas cautivas-las reservan, ya para obtener 
por ellas un rescate, ya para venderlas al mejor postor. 

A las mujeres que cautivan-les desuellan la planta de 
los pies para qlle no .se escapen. No obstante algunas 
han conseguido evadirse - camiuando por los campos 
mas de trescient.as leguas hasta llegar á la Provincia de 
San Luis y Rio IV. 

De su reUgl4bu y funerales 

Todos los indios creen en un Dios ó Supremo hacedor 
del Universo. Le llaman [Juncchcn-que quiere decir el 
que manda á todos, c:)\} el atributo de Pepiif6e ó el que 
Jo puede. En sus tt'lbulaciones ó sus necesidades le 
invocan para que los proteja contra sus enemigos y los 
libl'e de pestes y calamidades. No le rinden culto esterno 
-ni tieuen manitus que lo personifique. 

11 
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Cnando r:o obtiep.en lo que desean, se juzgan abando· 
nados de DIOS, y culpan de sus desgl'acias á J-Iualicho ó 
JI ueca(ú que es la mala potencia ó mal espír·itu. 

Creen que las hechiceras tienen pacto con el diablo de 
quien reciben sus inspiraciones'y beneficios y el dl'oguista 
que las provee de yerbas mnlé[icas. 

Suponen que Dios-sieIldo el padre comun, tiene el 
deber de atender y socorTel' á sus cl·jaturas-:-sin que estas 
le pidan cosa alguna; sin embargo algunos ll1dios-piden 
les proteja y nos los abandone al /iuaLicho ó diablo. 

Son sumamente supersticiosos como todos los pueblos 
que YÍven en la ignorancia. Cl'een en los su·::ilos, en el 
llanto de un peno, Ó en el cantal' de Ulla gallina ó gallo á 
horas desusadas; ó en cualq uje!" fellóm eno fí sico para 
ellos incomprensible. 

Convienen e ll que son formados de cuerpo y alma, 
pues distillgllCIl al pl'imel'o COll el nombre de caZul y de 
pulú á la segunda; que cuando muere el cuel'po, el alma 
se escapa pOI' los resq Llicios del toldo en forma de un 
remolino de "ieuto hasta que desaparece de la vÍ!:ita y va 
á perderse en las profundidad de los mal'es en donde 
debe ellconLl'ar todos los goces que disfl'Lltaban en el 
mundo Ó .AIápa-sjn tener rllle tl'abajar en cosa alguna. 

Son tan estúpidos en esta creencia que se queman los 
brazos y piés-diciendo que en el nuevo mundo que van 
á halJita¡' hace un f!'io intenso-y que de ese modo guar
dan calo,. , 

A la muerte de un indio-, e juntan los parientes y 
amigo')' se ponen á llorar por largos intél'valos. Al 
cadúver lo esponen con su mejor ropa y pl'endas tendién
d olo ue lndo el l su eama. 

Mielltras dura 1<1 espos icion de cuel'po presen te-un 
indio ladillo ó r¡uinclzao-hace el panegíl'ico del difunto, 
pasalldo ell revista sus hazaí1as guerreras y los actos 
huellOS que haya hecho en Yida, concluyendo por mani
festar' la. fulta que les hará. en adelante. ,El duelo termina 
por yacial' algunas garrafas de ginebra y comer alguna 
yegua ó caballo, despues de lo cual velan el cadáver por 
todo el resto de la noche. 
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Al siguiente dia acuden todos los vecinos y parientes, 
y con gran acompañamiento sacan al cuerpo del ,toldo; 
para esto tienen ensillado el mejor caballo del difunto, 
sobre el cual lo atraviesan atándolo de piés y manos por 
debajo de la baJ'I'iga. Así llevan el caballo del diestro 
hasta la última morada de sus antepasados ql.Je llarpaIJ. 
,lagnelü ó cementeJ'io . 

En otro caballo cat'gan la cama y dernas utensilios del 
muerto con lo que lo entierran. Tien en (::1 cuidado de 
poner en la sepultul'a una provision de maiz, de chicha y 
jarro con agua-para que no le falte mantelleion al muer
to mien tras hace la travesta.. 

No:,;otros hemos visto en Salinas Grande,::; varios enter
ratorios de indios, tal cual los describimos al correr de la 
pluma. 

Hasta hace poco-mataban los caballos de mas esti
macion del difullto dejando las osamentas en la ol'illa de 
la sepultul'a. Despues-creyeron mejor conservarlos. 

Si el muerto el'a rico, la cosa se hace de otl'O modo 
mas solemne, pues no es justo, dicen, que un indio rico ó 
gúlmen de buena sangl'e, se entierre así no más! 

Juntánse los parientes y arreglan ua convite al que 
dan el nombre de: «foyquecafio» que tl'adu cido al caste
Hano significa fi esta del caneto . A la noche siguiente 
del velorio sacan el cuerpo fuera del toldo y lo deposi
tan sobre algunas piedras cerca de la Loldería. El perro, 
fiel compaflero del hombre en todo tiempo y luga!', per
manece must.io y quejumbroso al lado del que -rué su 
dueúo. Allí quedu como guardian de los restos inani
mados pam que no sea comido de los buitres ó aves de 
rapifla! 

La parentela se entrega á las libaciones de costumbre 
hasta apul'ar el último trago de chieha. 

Cuando llega la ho!'a de la inhull1acioo, tienden cerca 
de la fo sa la cama del difunto y lo colocan de costado, se 
forma un círculo de todo el acompafíamiento puesto en 
pié, y. ob~~nalldo el mayor silencio. Se arreg¡'a el sepul
cro 11m pIando lo de las escrecencias ql1e pueda tener. 
Se colocan los huesos disecados de otros cadáveres y se 
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ponen en nn ángulo. Luego hacen un entaf'imado de 
ramas sobr'e el cual ponen el cuerpo del l'eciente difunto, 

Matarr 1,IS reses que creen suficientes par'a la última. 
comilona, que al fin el duelo con pan es mCrlOS, Se hace 
la comida pr l diferentes fogatas segun el n(¡mero de los 
conCUrJ'elltes , Los anciallos son los pl'efe l'id os en Jos 
mejores bocados. Antes de comer, uno ó dos indios 
toman UIU. pl'esa y dice «yapay))-cs decil': «te bl'indo con 
esto»-y la a I'r'oj a sobl'e el difuuto; despues le brinda con 
chicha, d(~ITamálldola en la sepultul'a. 

Igual e.;; ó semejentes ceremonias usan en los entierros 
de las tnll g" l'eS, con la diferencia que á pl'oporcioll del 
sexo es t J I'itllal que observan, 

Tal es la manera como los indios pl'acti can sus entier
ros. 

De la l'cCóa'lea, poesio, rcauelUo§ y eOlnell'clo 

Los illrlios de Antuco-que, puede decirse no son otros 
que los P ehllenc hcs, componen tres parcialidades, ó 
division es, L os de Mamil JJla¡m, son los CJlle "iven en 
los inml'nsos bosques y montañas ó cerra rlÍas. Los 
pampeanos-habitan al oriente de .Alamil Mapu; y los 
huiliches-los que durante muchísimos alios han ocupa
do las Salinas. 

No Obstc-lllte la rudeza de sus costumbres y su ignoran
cia de ~s conocimientos mas vulgares del sabe¡ ' humano, 
roiean COIl aprecio y distiFlcion a l indio que es veebozo 
en el h<1I'¡<\1'. 

Pien sHll que un hombro que habla sin cortarse y con 
soltura debe ser de una naturaleza superior y privile
giada. 

POI' sola esta circunstancia ascienden al grado de 
Ghúlmell os 6 caciques, ü hombres notablesJ pOI' que creen 
que el t<1lpllto es het'mano del valor, asi como la cobardía 
es propia de los tontos 6 fátuos. 

En sus coya!Jtunr;s,ó asambleas, p~o~uncian orac~ones 
ó discursos largulslmos. Al pl'lt1ClplO hacen la Intl'O-
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duccion, hablando pausada y gravemente, parándose en 
la conclusion de las cláusulas; luego 1jasan á la parte 
espositiva, hablando mas ligero, y terminan resumiendo 
ó e(Jilogando el discurso. 

Descuidan la educacion de sus hijos hasta el es Lremo 
de dejarlos cr'iarse sin re speto ni temor alguno á persona 
grave ó de edad. Aceptan el ])r'incipio que vale mas el 
que mas puede. En esto no van er'l'ados; nosoLlOs de
cimos, ó lo dice un proverbio: tanto tienes, tanto vales . 

Los muchachuelos ó mosalvetes indios, como saben 
que puedell ser' safados ó desvergonzados iml1ullemente, 
se entrometen en los coyay tunes ó parla~eLltos y echan 
una ar'enga repitiendo mallo que han oido y erl tend ido 
peor. Los espe rim en tados en es tas cosasJ les o.ven, pero 
si salen COll ¡-t1gUtl disparate, se rien y los mofall deján
dolos corridos y s in réplica. 

Tambi cn aparecen algunos poetastros que han apren
dido tal cLlal díst.ico ó cuarteta. Debe supoller~e como 
serán-los versos ..... Los misioneros les ensenan algu
nos cantos místicos, dedicados al glorioso San José 6 á 
San Ignacio de Loy<>la. 

Sus médicos ó Galenos son las machis ó curanderas 
que sin permiso del Consejo de Higiene ni rendicion de 
exámen facult:üivo, ejercen su profesion libremente se
gun su ciencia y conciencia, ni mas ni menos que lo 
hacen entre nosotros ciertos homeopatas ó seudo alópa
tas que se ri en á mandíbulas batientes de las admon icio
nes y multas, bien que estas las pagan bon[}ré mal-gré 
para seguir' haciendo de las suyas. 

Las machis son natur'alistas y pretenden conocer las 
propiedades cUI"ativas de Jos simples. 'riellen en depó· 
sito y par'a cases dados, un rimel'o Ó colecci01l de yuyos 
maravillosos ó sanalotodo. Mediante una infusion dicen 
que la enfél'medad (cutrán) desaparece inmédiatamente, 
pondel'ulldo ser eficacísímo remedio. A veces echan á 
la bebida polvos de piedra lipe. Si esta medicina no 
calma el dolo r apelan á la cirujía y practican ulla opera
cion á cuchillo-que llaman cantritun, que no es otra 
cosa que la colocacion de un sedal. Toman entre los 
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dedos la piel de la parte afectada, la levantan cuantO' 
pueden y le pasan el cuchillo de p~l.nta has ta bandearla. 
Dejan que se produzca la hemorra.)la, y á su tiempo co
sen la herida, aplicándole el cauterío con la parte plana 
del cuchillo calld ente. 

Si el dolor es interno-alguna hepatitis por ejemplo, 
abren al enfermo, le estraen un pedazo de las entrañas 
menos importa ntes y se la dan á comer. Luego juntan 
el pellejo y lo unen con un hilo de lana saturado de sal
para que no se pudra la herida. De ci en operad os de ese 
modo bárbaro ¡;uele salvarse uno; yeso bas ta para que 
la médica no pierda su fama! 

Si sospech F\. n que la enfermedad del paciente proviene 
de daño ó embrujamiento-aconsejan el machitan, es 
decir: la cura por medio de una revelacion ó su eño que 
ha tenido la machi, y es de dos maneras. Molfantna y 
Maupiqaelen. 

El primero se practica de dia, á consecuencia de haber 
soñado la machi-que era ya tiempo de hacerlo; por que 
el daño ó mal se iba arraigando mu..cho en el enfermo. 
Para verificar esta ceremonia ponen en el patio Ó espacio 
que dejan delante del toldo dos palos, en cada uno de los 
cuales se cuelga un jalTo de chicha y un instrumento 
sonoro, yal rededor de cada ál'bol colocan doce vacijas 
tambien llenas de chicha muy fermentada. 

A las inmediaciones dellugal' ponen maniatados y ten
didos en el suelo un alcá ó camero de la tierra y un pichi 
cahual ó potrillo, del pelo que designe la macLi, siendo 
esta circunstancia indispensable pal·a el buen éxito de la 
curacion ó espulsion del diablo. Hechos estos prelimi
nares, se saca el enfel'mo de su cama, cualquiera sea el 
estado en que se encuentre y se pone alIado del sol y de 
los ál'boles. Generalmente el enfermo se sienta si puede 
ó &e recuesta sobre unos cueros de carnero apoyando la 
espalda y cabeza en el tronco del árbol. Acomodado así, 
dos chinas tocan el parche del instrumento ó pandereta. 
La machi da dos palmadas en señal de que va á comenzar 
el acto: formula algunas palabras y entona el aire que 
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deben seguir todos los del concurso bailando y saltando 
en derredor ~el pobre paciente. 

Mientras sIgue la danza, la médica toma un manojo de 
tabaco encendido y con el humo que aspira y recibe en 
la boca inciensa á los árboles, vacijasy danzantes por 
tres veces consecutivas. El baile continúa con mas ve
hemencia-y la machi da una fumigaL:ion al enfermo
gritando: amuy, amuy, hueza huecufu, hue::á huecufú, 
cafuuuu. . .. Esto es: vade retro, vade retro satanás; 
pero satanás suele ser podiado y caprichoso y no hace 
caso á la exhorcista. 

¿, Que hace la machi entónces ~ Se aproxima al enfer· 
mo, le descu?re la parte afectada y para hacer salir al 
diablo comprtme fuertemen~e los lábios y chupa hasta 
bacer brotar sangre de la piel del paciente. 

La succion produce el efecto de un cáustico, pero la 
machi queda deshecba, jadeante y orgullosa, y tan desfi
gurada y cataléptIca-que los bobalicones de los indios 
-creen que es por la descomunal lucha que ba sostenido 
con el hualicho. La china - como todo embaucador, 
pasea su mir&da terl'ible en torno del auditorio, y escu
pe tres veces al suelo-esclamando: «amutuy-cunatuy 
tripa fwecufú » : ya se fué, ya salió el diablo! Para 
ftnjir mejol' se hace la loca, dispara, da vueltas, grita, 
hasta que la agarran y la sujetan. Entonces un indio 
saca el coraZon del p()killo vivo, y palpitante, chorrean
do sangre y tibio se lo pasa á la lVIachi. Esta lo recibe, 
lo chupa, y arroja una bocanadade sangre al Sol anteco 
En seguida se aproxima al enfermo, le hace una cruz 
en la frente (trol) con el mismo corazon y con la sangr'e 
le unta pOt' todo el cuerpo. Igual ceremonia le hace con 
el carneto que muere sin protesta y calladito J.a boca. 

La lVIédica ordena se saque al ellfel'mo y se le haga 
danzar para que se alegre y sane. !?i r~o puede .sostener
se por si solo le dan el brazo un ll1dlO y una tndla y lo 
meten en el fandango. 

Si ~e alegra, es señal que vivirá, y sino :le preparan 
el entIerro, que probablemente no se hace esperar mu
cho. 
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Pasemos al Mauu piquelen. 
Puestos los dos palos consabidos forman en cil'cun

ferencia una era de ramas verdes y secas-dejándole una 
salida del lado del poniellte. Sacan el enf'ermo v con 
cama y todo lo colocan elltr'e los árboles. A su lado y 
como sayones se plantan dos viejas, y á los pies dos in
dios viejos. Los demas hacen una rueda pOI' dentro de 
la de ramas, y seis malenes ó mozas engalanlldas á su 
uso y agarradas de las manos á las espaldas de las vie
jas, espel'an la salida de la Machi, la cual tiene cerca 
del toldo un jarro COII agua de tiza 6 yeso mezclado con 
grasa para los afeites y pintados. 

Provista de doce hilos l'etol'cidos de una vara de largo, 
dos palitos de dos palmos, eon plumas de avestruz en las 
puntas y dos calabazas ó mates gr'andes llenos de piedri
tas, sale la Pitonisa y se sienta en un tripode en medio 
de la multitud. 

Los dos palos los da á las viejas que los han de tener 
con la mano derecha, y las dos calabazas con la iz
quierda. 

Losjarros con el tric6fero ó agua divina ó crema de 
pel'las, los entrega á los indios, Otr'os, r(~ciben un guám
pal'o Ó asta de buey-vacío-en el cual recojen la sangre 
de una yegua blanca, que es la víctima ofl'ecida en sacri
ficio. Con la sangre y el unto-pintan á los glwlcha ma
lenes ó doncellas-en la cal'a, ojos y naf"Íz. 

Los doce hilos los apada la Machi-para que así que 
saquen el corazon-Ios que los tienen-hagan doce rosa
rios ó nudos de aquella elltraña y se los cuelguen á las 
viejas al cuello. Númbra en seguida al sacrificadol' que 
debe cortar la cabeza á la yegua ó caballo-y sin el lábio 
se lo pasa á un viejo. Otl'O indio corta la cola y la en
trega á u no de los dos viej os que estan á los pies del 
enfermo. 

Ter'minados estos actos-la jlffachi empieza á tocal' la 
pandereta con gran fuerza y vivacidad haciendo contor
siones y gestos los mas estravagantes y á cantar lo que 
se les viene á las mientes. Las viejas hacen coro sonan
do ó revolviendo las calabazas y las mozas bailan sin 
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moverse de su sitio. En un entre-acto-ó cuartointer
medio, manda la machi que se le estraiga al caballo ó 
yegua el COI'aZOn: se lo pasan inmediatamenLe, Las chi
nas rompen la rueda y salen pintadas y haciendo ca
briolas, 

Se produce la hilaridad en todos. 
Uno de los viejos, menea la cola al enfermo, escla

mando utran, utl'an-ta amuy, levantu·parate y anda, esta 
e.s Ulla pa!'I)dia del milagro que hizo Jesús con el parali
tIco. ¿Quién se las enseí'íó á los indios~ Fácil es supo-
nerlo o ••• 

La natllraleza~ que como decja el célebre :Mandllti-es 
el mejo!' médico cuando se la deja obI'ar de por sÍ, á 
veces hacia el milagI'o de sanar al ellfe¡-mo, fuese por que 
se opemba la reaccion ó por que la alegl'ia de la mogi· 
ganga Iwodu,;ia llIJ buen efecto en el ánimo. 

La funeion concluye por colga!' en un {u'bollas reliquias 
de los animales sacI'ificados. 

Tales son las ceremonias que hemos visto practicar en 
las tolderias de CalfucLlrá y otras , 

Oc la allanc .. " .Ie saluda.o§c y actos dc eHqueta 

Los indios suelen tratarse con particular cariño y bene
volencia. Son muy celosos de la etiqueta y estremada
mente ceI'emo,lÍosos. 

Procede esto de la misma libertad que gozan y de la 
in subol'dinacion que tienen. Si observan ó aparentan 
esa bellevolencia es por que saben que algllna vez han 
de necesitar del ageno ausilio ya en sus guerras, ya en 
sus necesidades y asi por servicios recíprocos-conser
van sus buenas amistades. 

Son muy hospitalarios-y dan á su huesped ó "isita los 
ausilios que necesite y vigilar~ por su seguridad personal 
mientras está bajo su custodIa. 
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Sus salutaciones-son con estas espresiones: mari
marí acompañadas de un abrazo entre mugeres, y un 
fuerte apreton de manos entre los hombres. Se despi
den con estas otras: amuquellan anay :-es decir~ me 
quieto ir amigo, ¿que me manda? 

Los homónimos ó de un mismo nombre-se tittIlan 
Lacu, esto es, tocayo, y para hacerse hermanos y unir 
sus yoluntades, ce cautucan. Cautucarse, pues, signi
fica pedirse prendas por sorpresa. Por ejemplo-se 
entra un Lacu al toldo de un tocayo, muy temprano, y 
cuando supone que está durmiendo ó descuidado. Al 
verlo ó hablarlo-le pega el gl'itO, Lacatan. El sorpren
dido, reservando usar del mismo del'echo en ocasion, 
larga no mas, la prenda ó prendas que le ha requerido 
su tocayo. Tiene que pasar un año antes que pueda 
vol ver la oracion por acti va. 

Sus nombres son derivados y compuestos, del nombre 
propio de sus padl'es, y de algun adjetivo bál'baro que 
les agrega el padrino en el bautismo, que se hace del 
modo siguiente: pasado algun tiempo del alumbramiento 
los padres procuran á un amigo ó pariente para que bau
tize al niño. Consentido por parte del amigo ó pariente 
señalan dia y se previenen para caquin ó bautismo. El 
padl'ino que es el Bautista, convida á todos sus amigos y 
deudos. Reunidos estos á hora temprana de la mañana, 
se ponen en marcha para el rucá ó casa del infante lle
vando Uf.a yegua ó caballo gordo y sano. Al lleg9.r 
delante del toldo hace voltear al suelo á la yegua, la ma
niatan. Sobre el vientre tiende un poncho ó pone unas 
espuelas, y tras el todos los acompañantes van allegando 
algunos presentes. Cuando hay un monton conside
rable de prendas, el padrino requiere á su ahijado y lo 
pone sentado sobre los regalos. Otro le saca el COl'azon 
al caballo y se lo pasa al padrino-quien con el hace una 
cruz en la frente, diciéndole :-ta tufá ghu!J, es decir, 
<asÍ te has de llamar.) Todos los presentes repiten con 
gritos el nombre puesto; regularmente los nombres son 
Nahuel, tigre, Pagi~ leon,pili~ pluma, deo, raton, pichi
fal, pichiman~ etc. 
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Ter'minado el caquin, entra la bebida yel baile hasta 
que han consumido todo, 

El padrino-hace las veces de padre á falta de éste. 
Entonces se le llama Pelcuchao. 

El bautismo de la muger es en todo igual, solamente 
los regalos son arreglados á su sexo. 

De los lDatl'hnonlos y ocupaciones .Iolnéstlcos 

En todas las naciones del mundo- las mugeres ocupan 
un lugar preferente. Entr'e los indios-esa parte débil 
por su sexo, es tratada como cosa. Consideran á la muger 
como esclava y obligada á trabajar para mantener al 
hombre! 

El indio que tiene muchas hijas, ve en ellas una mina 
inagotable. Sin mas capital ni otros bienes que ellas, 
se considera rico y se hace valer. Por el contrario, si 
tiene hijos varones Jos mira como una carga-puesto 
que no puede utilizar el beneficio que reporta de los en...., 
laces ó matrimonios. 
, Estos se verifican de la manera siguiente. 

El que procura casarse, comunica su pensamiento á 
todos S1,1S parientes sin escepcion, con el objeto que le 
ayuden como es costumbre, á sufragar las pagas que debe 
costarle la ml1ger. 

Consentida-la peticion, 'les previene el novio el tiem
po en que han de acudir con las prendas ó regalos de 
boda á pedir la novia, y el lugar en que deben jUlltarse. 

Al;tef:. de amanecer está toda la parentela en el sitio 
designado, llevando cada uno aquello que puede. Tres ó 
cuatro de los mas animosos y elocuentes se adelantan á 
llegar al toldo donde vive la suspirada. . 

Si el padre de la ghulcha, doncellaJ está durmlendo, 
lo recuerdan bruscamente, se levanta y los invita á en 
traro 
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AnLes de saludar, le til'an por el suelo algunas prendas 
como quien tira una gol?s!na á un pel'I'O, y entolJces se 
abrazan, como que, dadlvas quebl'alltan pefías.-Los 
Mel'cLlI'ios bacen relacion del objeto que los lleva-pon 
del'ando lo 'mél'itos del novio y de sus antepasados. El 
padre no se corta ~ondel'ando los méritos de su hija y 
los mucho pariente que tiene, y concluye por donde 
debia empezar, diciendo que hablen COIl la madre que es 
la que debe cede!'la. 

Los l\Iercurios que han hecho mor'der el sebo al padre, 
pa, an al riIJeon donde está la madre, y contestando esta 
que por su pal'te no hay incolHeniente, vuelven á tratar 
con el padre sobre las v pl'cnaas CJlIe Cjuiel'e por su hija. 
Este pide á proporcion de 10 parientes CJue tiene para 
congraciarse con todos y contentados. Uno de los cor
redol'es vuelve al lugar de la junta, da razon de las exi
gencias del padl'e de la noyia, y les illvita á pasar al 
toldo con todos los lwe,'entes que han de elltregar, 

Asi que llega al patio la comitiva, la pl'imera opera
cion que haeen es tumbar al suelo los caballos, yeguas, 
Yacas, ovejas maniatándolas. Luego van entrando al tol
do individualmente en el mayor silencio dejando en el 
suelo, cualul1 par de espuelas de plata) cual un herrage, 
otl'O (In poncho, otro algunas mantas, etc. Hecha esta. 
manifestacioll y entrega van salielldo y se sientan en el 
patio ú lo tUI'co-con las pierna cl'uzad<1s hasta formar 
un semi·('Íl·culo. Dentl'o de este se sielJtu el noyio acom
pañado de su madl'e y dos ó tres de su;:; parientes mas 
inmediatos. 

En el pUllto céntl'ico fOl'man un asiento compuesto de 
diez ó quince mantas de buena clase. El padre de la 110-
yia que ha e,.;ludo obsel'Yando con ojo codicioso el valor 
de los pre entes, sal~ magestuo amente del toldo, saluda 
con ail'e gl'ave y dice: <<fe y meu puminu-muley ni iiahué 
elltullegull) esto es: ahí está adentl'o, mi hija, saquénla. 

Se levantan las mugeres y apl'esunl.damente entran al 
toldo esclamando: ¿chuchi eam k'1.mi gulchá malen? que 
en castellano significa) ¿cual es la jóven doncella? 
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Una china que está pispando, toma la mano de la no
via y contesta: t(lac/ti, esta es : y la novia se presenta 
con un platito ó escudilla en la mano derecha y dentro 
una piedr'a ver'de que llaman caru-curá ó llanca, 

Toman á la taim<tda de la mano izquier'da, y la sacan 
tirando hácia afuera . Al salir del boga!' pate'I'l1t), se le 
presenta, ó bielJ e l futuro SUCgl'O, ó su novio IJI'efil'iendo 
sea este v no aquel quien salga á recibirla-Si es el no
vio ó el sL~egl'O r'ecibe ele manos de la novia el platito con 
la llanca dentro, yen seguida la sientan sobre el montan 
de mantas. 

Desde lo alto de su sitial-ya recibiendo los c.::ollares de 
cuentas, tl'Cll'icU8, quedeto é iquillas que le presentan los 
parientes de su futul'o, los cuales tienen la oblígacion de 
cubrirla de la cabeza para abajo. 

Proceden acto continuo á matar la yegua, lp sacan el 
pecho y el piur¡ué (corazon), medio lo sancochan y lo 
repal'ten á todo::> los concurrentes, Concluida esta co
mida tocan retirada-llevando el novio á su muger, curé, 
para sus toldos, eu donde se hace la boda el siguiente dia 
ó el que designen. 

Esta es la manera regular y frecueute de sus enlaces 
matrimoniales; pero hay otro modo mas espeditivo y que 
suele ponerse en práctica entre nosotros, á pesar de no 
ser indios. 

Queremos referirnos al rapto de alguna sabina. 
POI' supuesto que el rapto ó arrebato se hace de comun 

acuerdo casi siempre con la china ó no china, y sino que 
lo digan ciertos Baroncitos de Faublas. • 

El raptor 6 salteador de casas y doncellas-manda 
uno de sus Ílltimo,' pal'a que p¡'evenga sigilosamente á la 
consabida, tenga listo su lio para tal hom de tal noche ó 
dia. La nillfa asiente á la proposicion y llegado el 
mom~nt() sube á la grupa de su robador, y, pies para que 
te qUiero! 

A los tres ó cuatro dias des pues del consamatllm esty 

vienen los parientes del salteador á pedir la novia á sus 
padres que quedan como Calipso desconsolados por la 
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partida de su l~ija. Su introduccion es á la~ primeras 
horas de la manana. Llegan al toldo y arrojan dentro 
alO'unos regalos para ablandar el corazan de los viejos . 
Piden per-don por el rapto, diciendo que era tal la fuerza 
de la pasion de los amantes que no pudieron dominar SLI 

impaciencia y que el rapto se hi;;o como se hizo sin un 
ítem más, y concluyen por pedir la venia y ofrecer los 
presentes que son uso b acerse en casos tales . 

Los padres se avienen y dan su consentimiento pro 
forma. Los Mercurios traen á los fujitivos casados y se 
confirma el matrimonio- entregándose luego á las espan
siones y fiestas de bailes y beberaje. 

La poligamia es permitida, llera como eso de tener 
unas cuantas hijas de Eva, suele ser algo dif]cilillo y 
dispendioso, los indios se casan con una que basta y 
sobra para ~u propia desdicha. 

Sin embargo, algunos indios turcos tienen como los 
vasallos del SuItan y ~;ectarics de Mahoma dos, tres, 
cuatro y á veces hasta cinco mujeres. 'Se observa como 
en la milicia la antigüedad de ordenanza, por mauera que 
la primera en tiempo es la primera en derecho . A esta 
la Jlaman-- Unelelu curré, la segunda epulelu ' curré, y 
la tercera Inanicurré, 

Entre si suelen estar celosas- ¿ y cuando no lo ·son las 
mugel'es? pero los indios no se preocupan de eso y no 
las hacen caso, diciendo: zagú-1J'rá, es decir, <cosa sin 
fundamen to.~ 

Si son tres las lTIugeres- se alternan en el servicio, 
tocán'dol es el tumo de dos días y dos noches completas á 
cada ulla de las socias . 

La que está de turno en dormir-tiene la obligacion de 
hacer la comida y dar de beber al marido, arrojando á 
sus colegas las sobras ó resíduos que quedan de algun 
pedazo de yegua ó avestrúz. Las otras á su vez, hacen 
lo mismo cuando llega el turno. El socarron del indio se 
hace respetar de sus mugeres é inte¡'viene en sus grescas 
sin requisicion de autoridad competente. 
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Las mugel'es á mas del desempefío de sus obligacio
nes Q.omésticas y labores , tiene la d0 cuidar del caballo, 
espuelas, recado y ciemas utensilios del marido. En una 
palabra, la muger es entre los indios una verdadera 
esclava y digna de la mayor con sidel'acion. 

Si tiene la desgracia de dar con un borracho, sus pe
nas se aumentar:; con el mal tl'ato que [·ecibe. 

Por la mañana-apenas ha tomado un bocado si lo 
hay, se sienta delante del telar y allí trabaj a casi todo el 
día en hilar y tejer para vestil' á su marido é hijos. Con 
el producto de sus 1.abol'es compran maiz, ajo, añil y 
otras cosas que necesl tan en su casa. 

Madr'e é hij os van al arTOyO á tt'aCI' agua y lefía del 
campo, todo lo que se echan al hombro y caminan gran
des dbtancias. Buscan el caballo y lo ensillan para que 
el mal'ic1o no haga mas que mOlltar y salir á bolear ó al 
campo á cualquiera otra diligencia. 

En todos estos trabajos-las bij as á veces ayudan á la 
madre, pues los yarones se crian á su albedrio y en la 
holgallza . La madr'e no tiene facllltad ni poder para 
gobernarlo~, y cuando intenta hacerlo no les obedecen. 

En sus partos suelen ser ayudarlas de sus parientes ó 
madre", En el dia del alumbJ'amiento-se levan tan y 
van á bafínrse al anoyo con el rec ien nacido-como quie
ra que esté la atmósféra-y sea cual fuese la estacion del 
año. 

Los periodos mensuales no les impiden la costumbre 
de bal1al'se Ili de trabajat' en el tejar diariamente . ' 

Las primeras munifestac:íon es de la pubertad, las jóve
nes las festejan-comunicando tal! fuLt ·ta nueva á todús 
sus pa!'Íell Les de am bos , exo.· . 

Así que la jóyen Ó pr'esunta m 1ge!' siente la novedad 
lo avisn inmediatamente Él su madre, y esta en el acto pone 
á su hija en un ángulo del toldo-le acomoda una cama 
de POI1(;l1os ó de cueros> cuelga unn manta que sin'e de 
cOl'tina y le or'dena se mantenga quieta y no levante la 
vista á nillgUl1 hombre. Al alba ó maUall::t. siguiente
dos mugeres la toman ue las manos .Y la sacan al campo 
para que corra con toda velocidad. Vuelve cansada y aSl 



©Biblioteca Nacional de Colombia

- 176 -

la encierran en el toldo. Al ponerse el sol-ó coná anta 
se repiten otr'as ~arre[·as. Al segul19.o Ó tercer' di" muy 
temprano la de plertan y le ordenan vaya al camp() y haga 
tres atados de lefí.a que debe colocarlos en el camino mas 
inmeJiato á su toldo con distintos Jugares. Es esta la 
sefí.aJ de que ya hay una muger útil en esa casa ó familia. 
Pásase una invitncion á toda Ja parentela par'a que acuda 
á celebrar tan importante acontecimiento. 

Para criar' sus hijos en la primera edad-hacen un 
cajoncito de tablas que llaman dichas. DetJtro colocan 
a l indiecito fajándolo y asegurándolo al cajon . 

Cuando viaja la madl'e, se echa á cuestas la tnblita en 
que coloca á su hijo, y son tan prácticas en acomodarlo 
que galopan leguas y leguas sin que se desaten las liga
dmas ni se resbale el cajoncito. Si llora el nifí.o-hacen 
girar la tablita húcia el pecho y satisfacen la necesidad 
del infante. 

Hasta la edad de dos [lUOS, las erialuras andan desnu
das : despues los vistAn á su uso, pero con mucha econo
mía. Un pedazo de b8yeta sirve para dos Ó tl'es hijos 
que, como la túnica de Cristo se la reparten entre sí. 

De !'iU nli!.slllellltaciolll, U 1Ú§Ir:o. etc. 

Hemos dicho en los capítalos anteriores que la ali
mentacion lIsllal de los indios es la carne de cab::dlo- il6 
cahual. Comen tambien, la carne de animales silvestres 
como ser gamas, peludos, avestrllces. Apenas sacan el 
Cllero á la rez se lanzan sobre ella y la descuartizan . 
Beben la sangre caliente y se comen cruda la riñonada 
con sebo y cuanta gOl'dura tenga. 

El tl'igo, qae sllelen obtener por permuta lo muelen en 
dos piedms-y hacell una harina gruesa que les s irve 
para hacer diferentes comidas, unas mezclándola con 
agua fria y otras con agua caliente. 
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Son de un apetito admirable y cuando tienen que co
mer devoran hasta la última presa. N o se comen los 
cueros, sino en el último caso de hambre. Nuestros 
soldados en la espedicion del ailo de 1833, al llegar al 
Cerro Payen, tuyi8l'on que comerse los caballos y des· 
pues las caronas, lazos y maneadores ..... 

Son afectísimos al pan. Cuando bajaban al Azul, comía 
cada indio hasta die,; pesos ele pan sin pestañear. 

Su bebida ordinaria es agua. Para procurarse licol' 
echan el trigo, cebada ó maíz en una calabaza y lo ponen 
al sol hasta que fel'menta. Usan la fruta del molle que 
es dulce, y otl'as y las preparan para hacer chicha. 

Para comer se sientan en los cueros con las piernas 
cruzadas. Ell'ali Ó plato lo ponen en el suelo ó sobre 
las rodillas. rroman el caldo y se comen las presas sin 
convidar á nadie. 

El fuego lo producen por medio · de la feiccion de dos 
palitos. En luno depositan yerbas secas ú hongos del 
campo que les sirve de yesca. 

La música es una especie de zampoña que soplan á 
manera de flauta, ó bien unas panderetas hechas con 
pieles de oveja descarnada. Al compáz de tan tétricos y 
primivos instrumentos cantan y barlan una danza que 
llaman-puel-punm y lo hacen del modo siguiente. 

Se desnudan todos los danzantes, poniéndose baticolas 
ó bragueros de pieles sobadas y flexibles. Se pintan el 
cuero como dejamos descrito para la ceremonia de sus 
funerales y casamientos. Las cabezas las adornan con 
plumeros de avestruz y se cuelgan en el cuella, hombros 
y pantorrillas, cascabeles ó dedales de melal amarillo. 
Luego forman dos ó mas cíl'culos conc6ntl'icos y danzan 
al son del que Jle\'~ la batuta. Este baile ó danza, es 
entre los hombres S111 .que se mezclen las mugeres que á 
su vez se diyiel'ten mejor. 

La pilma es una especie de pelota llena de viento. La 
jueITun entre ~eis ú ocho indios. lIacen una raya cil'cu
Jar bV dentro de ella se forman en dos filas-cada llllO al 
fl'en"te de su contl'Ul'io. A una seiial dan un bote en el 
suelo, levalltan la pierna para tomar la pilma y darle al 

12 
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contrario que debe recibirla y devolverla á Su vez. Si no 
le toca en alguna pude del cuerpo, pierde el de la pilma 
una raya, y si el otro no la recibió, pierde otl'U. Cuando 
la pelota sale de la raya piel'de el que la arroja otro punto. 

Es un juego sumamente di\'ertido y que requiere suma 
agilidad, buena vista y destreza. No hay que confundir 
este.i Llego con el de la chueca-que es como una especie 
de trinquete 6 juego vascuence, solamente que los indios 
lo hacen á campo abierto. Nunca termina el juego de 
la chueca sin CJue se convierta en un campo de pelea . 
Cuando esto sucede, se tl'ellzan de los cabellos con el 
mayol' encarlJizamiento y furor. 

¡Tales son las costumbres de los Indios! 

FIN 
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