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CHON 

 
(¿Y TRONCO GÜNÜNA-KÜNA-CHON?) 

 

 
La familia chon está conformada por tres lenguas, selknam, tehuelche, teushen dos de las cuales (selknam y 

teushen) se extinguieron entre los años 60 y 80 del siglo XX. 

 
Según  Viegas Barros (1988, 1991c,  1994a,  2003b  y  2005d)  las  lenguas chon  podrían estar  lejanamente 

emparentadas con el gününa-këna, si bien este investigador invoca también una relación areal posterior más 

estrecha entre esta lengua y el teushen. El posible parentesco entre el gününa-këna y la familia chon, hipótesis 

todavía no comprobada, que Viegas Barros (2005d) considera como una cuestión todavía pendiente, involucraría un 

tronco superordinado con una profundidad temporal mucho mayor a la de la familia chon. El lector debe tener 

presente que la inclusión del gününa-këna en este capítulo se debe a razones de presentación práctica de las 

lenguas de la Patagonia, y la existencia de un tronco superordinado gününa-këna/ chon debe ser considerada como 

hipótesis todavía abierta. 

 
Todas estas lenguas se hablaban en la Patagonia y Tierra del Fuego, abarcando en sus confines septentrionales a 

las actuales provincias de Buenos Aires y La Pampa. Los grupos tehuelche y gününa-kena se fueron aculturando a 

los mapuche antes de fundirse en la población campesina actual.  El grado de divergencia interna del tronco chon 

fue calculado por Swadesh (1959) como correspondiendo a una fecha de 24 siglos mínimos. El cómputo hecho por 

Suárez (1970) proponía unos 28 siglos. Viegas Barros (1992), quien manejaba materiales más adecuados, obtiene 

como resultado 2,3 milenios de divergencia para la familia chon. 

 
Viegas Barros (1994a) retoma detallada y sistemáticamente el asunto de las posibles relaciones genéticas entre 

las lenguas del grupo chon con el gününa-kena, el qawasqar y el yagan. Valiéndose de los métodos de la 

lingüística comparativa, este autor llega a la conclusión que el parentesco entre el gününa-kune y el grupo chon 

por una parte, y el del yagan con el qawasqar por otra, tienen mejor fundamentado, mientras rechaza las relaciones 

chon-qawasqar, chon-yagan así como las entre el araucano y cualquiera de las otras. 

 
Buscando relaciones genéticas lejanas a nivel continental, Key & Clairis (1978) postulan una red de conexiones 

léxicas entre las lenguas del grupo chon y el qawasqar, que empalmaría con otra red involucrando los grupos chon 

y el macro-pano-takana que, además del pano-takana propiamente dicho, incluiría dos lenguas aisladas del 

oriente boliviano, el moseten y el yuracare, según Suárez (1968, 1973). Otro estudio de Key (1978) propone 

además la inclusión del mapudungun (v. bajo mapuche), una lengua que para Stark estaría emparentada 

genéticamente con las lenguas maya, el uru-chipaya del altiplano boliviano y el yunga (mochica) de la costa norte 

del Perú. Las conclusiones que esta última autora saca de sus trabajos no son convincentes: además de haber sido 

severamente criticadas por su metodología (véase Campbell 1973 en sección "bibliografía general"). A nivel 

subcontinental, quedaría la  posibilidad de un parentesco entre qawasqar, chon, macro-pano-tacana y mapuche. 

Sin embargo, los materiales lingüísticos manejados por los autores citados (y Greenberg a su zaga), eran, para 

varias de estas lenguas, de pésima calidad y contenían numerosos errores. Queda entonces bien claro que las 

conclusiones basadas en tales estudios realizados antes de la obtención de datos fiables y detallados sobre fonología, 

gramática y léxico, son prematuros. 

 
Key (1978) clarifica su postura respecto de las relaciones que esta autora establece entre estas lenguas, mediante 

un árbol genético, del cual se desprende que según ella, el qawasqar formaría con el grupo de las lenguas chon un 

conjunto más estrechamente emparentado entre sí que las demás lenguas, hipótesis debidamente rechazada por 

Viegas Barros (2005a). De acuerdo con Key (op.cit.), el proto-qawasqar-chon sería una rama del proto-pano- 

takana. Remontando aún más en el tiempo, se habrían separado del proto-pano-takana el moseten, luego el 

yuracare y en fecha todavía más temprana el ancestro del mapudungun. 

 
Por su parte, y como era de esperar, Greenberg (1987), se basa en materiales deficientes, en una metodología 

inadecuada y segmentaciones morfológicas arbitrarias, llega a conclusiones que no cuadran con las hipótesis de los 

investigadores arriba citados: para él, el yuracare pertenece al grupo V ("Equatorial-Tucanoan") de su supergrupo 

"Amerind" (que se divide en seis ramas: I-VI), mientras el moseten y el pano-tacana se sitúan en el grupo VI (Ge- 

Pano-Carib) y el alakaluf, araucanian, gennaken, patagon y yamana, para emplear los etnónimos anticuados que 

maneja, se encuentran todos en un mismo nivel de la subdivisión F ("Southern") del grupo IV ("Andean"). A la hora 

de buscar pautas de filiaciones genéticas lejanas, habría que partir de estudios hechos por profesionales con 

metodología adecuada y conocimiento de las lenguas estudiadas. 
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Hoy por hoy, resulta mucho más acertado contentarse con estudiar los posibles vínculos genéticos entre las 

lenguas estrictamente patagónico-fueguinas, tal como lo viene haciendo Viegas Barros desde algunos años. 

 
Sobre la basis del panorama propuesto por Casamiquela (1983), se ha elaborado el siguiente cuadro para las 

lenguas pertenecientes al grupo chon y el gününa-këna (v. Página siguiente): 
 

 
 
 
 

 
 

¿ CHON-GÜNÜNA-KËNA ? 

 
 

 
? 

Gününa këna 
1 

 

CHON  

 

CONTINENTAL 
 

TIERRA DEL FUEGO 
 

1. NORTE: 
 

teushen (tehues) 
2

 

 
2. SUR: 

 

tehuelche 
3 

 

1. selknam (ona) 
 

2. haush 
4 

 

Notas al cuadro: 

 
1. Hacia el norte, el gününa këna se relacionaba talvez con los antiguos querandíes. 

 
2. Entre los ríos Chubut y Santa Cruz. 

 
3. Entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes. 

 
4. Angulo sudeste de la Isla Grande. 

 

 
Casamiquela es probablemente el autor quien más indagó en los aspectos etnohistóricos de los pueblos 

patagónicos y las complicadas relaciones entre los mismos. Suárez (1970 y 1988) publicó un trabajo importante 

sobre las relaciones lingüísticas entre las lenguas del grupo chon.   Últimamente, Viegas Barros ha emprendido 

estudios diacrónicos, los que viene desarrollando, desde 1988, a través de una serie de valiosos artículos. 
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https://uba.academia.edu/PedroViegasBarros
http://www.adilq.com.ar/Viegas-Barros.htm
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AONIK'ENK  /  TEHUELCHE 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Argentina: Provincia de Santa Cruz: para esta provincia, el Censo Indígena Nacional (tomo IV, 1968) y 

Griva (1968) dan las siguientes estimaciones de pobladores aonik'enk: (1) depto. Deseado 

[norte de la provincia, con 28 tehuelche, de los cuales ninguno hablaba el idioma tradicional 

del grupo], (2) depto. Güer-Aike [parte sudeste y centro-sur de la provincia, con 44 tehuelche, 

de los cuales 24 hablantes de la lengua; Grilva cita el asentamiento de Camusu-Aike [centro 

sur de la provincia, al noroeste de Río Gallegos y este de la localidad de Esperanza y a unos 

15 kms al este del río Coig (o Coyle) con tres familias tehuelche (tres hablantes)]; Fernández 

Garay (1997) añade en esta zona la estancia Cerro Cuadrado [al nordeste de Camusu Aike], 

(3) depto. Lago Argentino [al norte de Puerto Natales (Chile), en las nacientes de los ríos 

Santa Cruz y Shehuen (o Chalía), con 36 tehuelche, de los cuales 14 hablaban el idioma 

ancestral]. Grilva habla de cinco familias (24 personas) en Cerro Índice [a unos 40 kms al 

sudeste del Lago Viedma y 50 kms al sur de Tres Lagos], con una sola cuyos miembros todos 

(8   personas)  hablaban  aonik'enk  en  1968,  (4)  depto.  Lago  Buenos  Aires  [ángulo 

noroccidental de  la  provincia, con  6  tehuelche, de  los  cuales  2  hablantes de  la  lengua 

ancestral], (5) depto. Río Chico [entre los departamentos de Lago Buenos Aires, al norte, y 

Lago Argentino, al sur, con 52 tehuelche, de los cuales 11 hablantes nativos de esta lengua]. 

Según  Grilva,  hay  dos  asentamientos tehuelche en  este  departamento: Lote  6  [llamado 

también reserva del lago Cardiel, entre la ciudad de Gobernador Gregores y el lago San 

Martín, con 34 habitantes, de los cuales 7 hablaban tehuelche. Para 1984, Fernández Garay 

(1995c)  encontró  un  solo  habitante]  y  Lote  28bis  [próximo a  la  ciudad  de  Gobernador 

Gregores, con tres familias tehuelche. Para 1984, Fernández Garay (1995c) encontró 4 habi- 

tantes]. Existen además matrimonios mixtos en localidades como Tres Lagos [Lote 119, a 80 

kms al sur del lago Cardiel y unos 50 kms al este del lago Viedma, con 5 habitantes para 1984 

(Fernández  Garay  1995c)],  Puerto  San  Julián  [en  la  costa  atlántica,  entre  Comodoro 

Rivadavia, al norte, y Río Gallegos, al sur], Gobernador Gregores [en la parte central de la 

provincia, a unos 400 kms de Río Gallegos], Río Gallegos [extremo sudeste de la provincia; 

en la misma zona, Fernández Garay (1997) reportó un informante de la estancia Cabo Buen 

Tiempo, hoy fallecido, frente a la ciudad de Río Gallegos, en la banda norte del estuario], y 

otros espar-cidos en  estancias rurales. Grilva da  un total  (para 1968) de 18  hogares de 

matrimonios mixtos y 12 individuos que viven aislados. 

 

 

NOMBRES: 

Tehuelche, tsoneka, aonek'enk, aoni-kenk o inaken ("gente del Sur"), patagones, hongote;  

Patagón B (Ferrario 1952); 
 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Aonek'enk 
 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Menos de 10 hablantes en la década de 80. Como grupo étnico, habría entre 50 y 100 personas según 

Ethnologue (1988); Hernández (1987), por su parte, cita la cifra de 200 para el grupo étnico en la 

Provincia de Santa Cruz (210 personas según Griva & Dalla Marta 1968, de los cuales 70 eran 

hablantes del tehuelche meridional), y la de 278 personas (aoni-ken) en las provincias de La Pampa y 

Chubut, los que se encuentran mapuchizados. El término tehuelche/patagón se ha usado mucho como 

nombre genérico para grupos diferentes desde el río Negro hasta el estrecho de Magallanes. En un 

informe realizado en 1980, 100 descendientes de tehuelche fueron detectados durante una gira por toda 

la provincia por Casamiquela y Clairis. De este número, solo 33 hablaban algo de la lengua (Delahaye 

& Fernández Garay 1990). Unos cien descendientes de Tehuelche (Fernández Garay 1991). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tradicionalmente, el territorio tehuelche se extendía entre el río Santa Cruz y el Estrecho de Magal- 

lanes; al norte del río Santa Cruz y al sur del río Chubut, vivían los extintos teushen o tehues (v. bajo teushen). 
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Cotejando un vocabulario tehuelche-teushen de 88 palabras, Suárez (1970) encontró un 55.68 % de 
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GÜNÜNA-KENA  /  GÏNÏN A IAJÏCH 

 
Como ya se mencionó en la primera página, la inclusión del gününa këna junto al grupo de las lenguas chon, si 

pudiera ser comprobada, involucraría una profundidad temporal del nivel de tronco superordinado. 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Argentina: Provincia del Chubut, zona central (Gan Gan, Aguada del Guanaco [al Norte de Gan Gan], 

Sacanana, La Jarilla [Sierra Rosada], Laguna Fría, Yalalaubat, Lefí Niyeo, Pirrén Mahuida y 

Marrauf fueron sus últimos asentamientos) 
 

NOMBRE(S):  
Gününa-kena  (~  gününa-kün[n]a,  gününa-këna),  guennaken,  puelche,  pampa,  pä'änki-känk 

(peenkenke), payniken, serrano 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Gününa yáxëč (denominación de la lengua), gününa-kün(n)a (autodenominación del grupo étnico) 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Extinguido en los años 60 o 70. Existe todavía como grupo étnico pampa, que comprende unas 200 

personas, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el pueblo de Los Toldos, Partido de Gral. 

Viamonte, al sur de la ciudad de Junín (Rubio Orbe 1973). Estos pampa fueron mapuchizados y hoy 

hablan castellano y/o mapuche (v. bajo mapuche). 
 
 
 
 
 
 
 

El gününa-küna difiere tanto de las lenguas del grupo chon, que muchos autores lo han considerado como 

idioma  aislado.  Los  estudios  de  Casamiquela  (1956),  Clairis  (1983)  y  Viegas  Barros  (1988,  1991,  2005a), 

parecerían apuntar hacia una (posible) filiación genética del gününa-këna y del complejo tehuelche-selk'nam, 

aunque según cálculos del último autor (1983) el cotejo de un vocabulario de 145 palabras entre gününa kena y 

tehuelche arroja tan sólo un 10.27%. 

 
El  área  del günuna-këna-puelche alcancía el  Sur  de  la  actual provincia de  Buenos Aires. Los antiguos 

querandíes bien podrían ser otro grupo del mismo pueblo (Cooper 1946). Otro pueblo llamado puelche era de 

habla  mapuche.  Algunos se  araucanizaron, pero  la  mayoría parece  haber  pasado  directamente al  castellano 

(Casamiquela 1957). 

 
Para 1829, D'Orbigny afirmó que los puelche se encontraban asentados entre los ríos Negro y Colorado, zona 

que corresponde a la parte norte de la actual provincia de Río Negro, y que los pampa se habían establecido al 

norte de ellos, en la provincia de Buenos Aires, llegando hasta la provincia de Córdoba. Al parecer, hablaron una 

variedad del gününa-kena antes de pasar al mapuche y/o castellano. 
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SELKNAM 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Argentina: mayor parte de la Isla Grande de Tierra del Fuego (selknam), a excepción de la costa occi- 

dental, territorio de los qawasqar centrales, que vivían desde la Primera Angostura del 

Estrecho de Magallanes hasta la península Brecknock, que separaba los qawasqar de los 

yámana; ángulo sureste de la Isla, desde el cabo San Pablo (estancia Irigoyen, en la costa 

atlántica) hasta bahía Slogget (serranía López), frente a la Isla Picton, donde empezaba el 

territorio yámana o yagan (familia lingüística aislada o quizás lejanamente emparentada con 

el qawasqar) (territorio haush); 
 

NOMBRE(S):  
Selk'nam, ona, cho(o)n (dialectos: haush o manekenk del sureste de la Tierra del Fuego; dialecto 

occidental o q'ojòwqà); 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

shelknam, choon 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Los últimos hablantes fallecieron hacia los años 80. Sus descendientes son castellanohablantes. Las dos 

últimas locutoras del dialecto haush vivieron en los años 20. 
 

 
 
 
 
 
 

El gentilicio ona parece ser de origen yámana (yagan). Furlong, apoyándose en datos que le fueron propor- 

cionados por W. Bridges, afirma que los dialectos haush y ona-shelknam no eran mutuamente inteligibles. El 

estudio de Suárez (1970), basado en un cotejo de 220 palabras haush (casi todas las conocidas para esta variedad) 

con el selknam arroja un 35.22 % de vocabulario común. Un porcentaje tan bajo hace necesario considerar a las dos 

variedades como lenguas diferentes, aunque más estrechamente emparentadas entre sí que con el tehuelche (el 

cotejo tehuelche-shelknam de dicho autor dio por resultado un 29,54 % de cognatos léxicos en un vocabulario de 

88 palabras, alcanzando un 36.40% para una comparación de 220 palabras). 

 
Sus vecinos al suroeste fueron los yámana (yahgan), y en la costa occidental de la Isla Grande los qawasqar, 

dos grupos con los cuales los shelknam mantenían relaciones económicas y matrimoniales, lo que trajo como 

consecuencia ciertas influencias lingüísticas. 

 
En la actualidad, se tiene noticia de un grupo de 450 personas que reivindican la filiación étnica selknam, a las 

que fueron legalmiente restituidas 36.000 Has. en el año 2000 (Bartolomé 2004; Frites 2000). 
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TEUSHEN   /   TEHUESH 
 

Muy a menudo confundido con el tehuelche llevando ya este nombre ya el de patagón. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Argentina: entre los ríos Chubut y Santa Cruz, aunque desde principios del siglo XIX, su área de influencia 

se fue extindiendo hacia el norte, hasta el río Negro; 
 
 

NOMBRE(S):  
Teushen, téhuesh; Patagón A (Ferrario 1952); 

 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

La lengua teushen se extinguió en el curso de la primera década del siglo XX; 
 

 
 
 
 

Hacia finales del siglo XIX, el teushen había sido reemplazado por el aonik'enk y sólo los ancianos recordaban en 

aquel entonces su lengua original. 
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