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I. INTRODUCCION

0s A6nik’e11k iutegra.11 una, dc
las ramas mcridionales del deno

minado complejo tehuelchc. Conjunta
mentc con los Giiniina Kéna, en Pata

gonia septentrional, y los Se1k’nam, en
Tierra del Fuego, desciendeu de las
oleadas cazadoras que arribaron a. Su
damérica alrededor del 109 milenio a.

C. E11 la dimensién de su histcria re

gional, revelada por las investigacio
nes prehistéricas, es de notar el pau

latino empobrecimiento de su cultura
en el area, tal como 10 muestran sus

sucesivos patrimonios arqueolégicos.
Asistimos huy al ultima acto del lar

go drama de su desintegracién, pro
ducida finalmente por las invasiones
de los Araueanos y la Conquista y C0
lonizacién de las blancos. Los prime

ros, acuciados por una creciente pre
sién demogréfica, comiemzan a pene
trar pacificameute en Patagonia du
rante el curso del siglo XVII. A fines
del XVIII y principios del XIX, aho
ra irrumpiendo violentamente, en las
batallas de Barraneas Blancas, Lan
guiiieo y Piedra Shétel (Chubut), dan
el golpe de gracia a la indepeudencia
tribal de gran parte de estos grupos
pcrtenecientes al eomplejo tehuelche.
Los supervivientes tropiezan tanto con
la debilidad de su propia estructura
social, como con la fuerza del correla

tivo aparato de la cultura dominante,
hasta un punto tal que, fuera del cre

ciente mestizaje con la misma, no se
da lugar a ningun intento de reinte
gracién cultural segun los viejos pa
trones.

Las bandas supérstites, precisamente
nuestros Tehuelches meridionales, que
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lograron escapar a. los incidentes mais
brutales de la aventura araucana, se
vierou confinadcs al extrcmo Sur del

contineutc. Alli, a su vez, les toc6 dar
la. cara. a los nuevos dueios dc la tic

rra, los ganaderos blaucos, qujenes
después de la pacificacién militar del
te1·1·it01·i0 en 1883, terminarou por co
lonjzarlo euteramente. El proceso alu
dido llcvé consigo la parcelacién y
alambrado de los territorios dc caza y
Ia desaparicién progresiva. de la anti

gua. fauna; 10s indios, cada. vez més
arrinconados, despojados y enfermcs,
djsminuyeron répidamente desde su es
caso mimero injcial. En esa linea, la

destruccién cultural es homologable :1
la aniquilacién biolégica.

Hoy dia, los pocos supérstites enve

jecen y muereu en silencio, sea ya en

reserves que les concediera e1 gobier

no, 0 si no confuudidos y aislados en

las capas més misérrimas de lu cultura
nacional.

E1 auouadamiento alcanza también a

su horizonte miticc, al que en parte
nos proponemos rescatar. Baste saber,

en el sentido de su inanidad, la inexis
tencia de respuestas mesiénjcas estruc

turadas; si bien perciben en un plano
mitico la conmocién, el cambio, y la.
consiguiente frustracién, 10 hacen en
términos de mera toma. de conciencia

y no de resolucién active del conflicto.

Vale decir, nos encontramos en presen
cia de un horizonte mitico que al no
poder acoger y superar las nuevas re
laciones, seiala la caducidad de sus

fundamentos como 1·az6n y sustento de
la préctica cultural.

1. Desa.rrollo del trabajo de campo.

Técnicas aplicadas.

El material que aqui presentamos
fue relevado durante el curso de tres

trabajos de campo efectuados en la
provincia de Santa Cruz en los meses

de verano de 1963, 1965 y 1967, res
pectivamente, el primero de los cuales
fue realizado por M, Bérmida, el se
gundo y tercero por A. Siffredi.

Durante el primer viaje se ubicaron
los principales informantes y pudie
ron trazarse las liueas metodolégicas
esenciales de la investigacién.

Los informantes del primer viaje
fueron Rufino Ibanez y las ancianas

Velazquez y Yebes. En esta oportuni
dad, la anciana Velazquez nos propor
cion6 una version completa del ciclo
de Elal, que permitié establccer la es
tructura del mismo. En cambio, la at
mésfcra de incoherencia del relato cle

la anciana Yebes, no permitio utilizar
lo con fehaciencia a fin de articular

un esquema secuencial.
Durante el segundo trabajo de cam

po, en el que co1abor6 la Lic. Rodri
guez Carrera, se concentraron las en
trevistas en las ancianas Yebes y Ve

lazquez. Obtuvimos esta vez de la pri
mera resultados casi 6ptimos: una ver

si6n completa del ciclo de Elal, abun
dantes cuentos animalisticos y descrip
ciones de distintas hierofanias. En

cuanto a la segunda, se relevaron nue
vas versiones de los mismos y otros

mitos, y también referencias vincula
das al ciclo vital y a la magia.

Finalmente, en el tercer trabajo de
campo, se procedié a confirmar y am
pliar el material pre-existente. La Sra.



de Yebcs, améu de referirse nuevamen

,_te al ciclo de Elal, aumenté las noti
cias` mitico-religiosas que ya disponia
mos con relatos sobre cosmogonia, an
tropogonia, cosmologia, topcgrafia mi
tica, magia y ritos de pasaje. Subsidia
riamentc, Margarita Pocén discriminé
la significacién de distintas denomina
ciones de pcrsonalizwciones sagradas y
otras hierofanias. Mas tarde, cn Cerro
Indice, don Ataliva Murga transmitié
otras dos versiones completas del ciclo
de Elal, refiriéndose también a cucu
tos animalisticos, y a los conceptos abo

rigenes sobre shamanismo y hechiceria.
Por otra. parte, la Sra. de Sapa se
extendié sobre el ciclo vital y 10s de
talles del parentesco tehuelche, no pu
diendo obtener de ella narraciones es

trictamente miticu ya que las desco
noe1a.

La exigua némina de informantes
refleja fielmente la desintegracién de
mogréfica y cultural antes aludida.

En cuanto a. las técnicas del traba

jo de campo, se util.iz6 preferentemeu
te el interrogatorio a informantes, en
especial la obtencién de datos relativos
a la cultura estudiada segtin la etno
grafia anamnésica; es decir, a través
del. recuerdo individual. Cabe aqui se
ialar que esta técnica de relevar datw
se halla ampliamente justificada en
ima cul1:u.ra que ha sufrido un acelera
do proceso de desintegracién, pasando
de una vida de cazudores itinerantes a

Ia actual forma sedentaria y ganadera.
Las entrevistas fueron registradas

magnetofénicamente, constaténdose en
general una normal aceptacién a este
modo de proceder; se efectuaron en
forma espaciada, con una duracién no

mayor de una hors, a fin de evitar el
cansancio del informante y la distor
sion relativa de los datos. Transcurri

do un tiempo prudencial, se solicito a
cada informante una segnmda version
de otra ya recogida, con el obvio in

tento de verificar y ampliar la infor
macion.

En la medida de lo posible, se trato
de no intervenir a lo largo de las na
rraciones, dejando hablar libremente
al informante, sin formular preguntas
sugestivas. Solo ante la evidencia de

confusion apreciable se hicieron pre
guntas aclaratorias de tipo cerrado al
concluir el relato. En estos casos se

evito recurrir a conceptos propios de
la mentalidad occidental, tales como
nuestro concepto de tiempo, espacio,
causalidad, principio en sentido abso
luto, sobrenatural-naturaleza, alma,
espiritu, etc.

Para efectuar este tipo de investiga
cion, basada en la etnografia anamné
sica, es condicion necesaria seleccionar
previamente los informantes entre

aquellos individuos que hayan practi
cado la hda "de tolderia" (entre 60

y 90, o mas aios de edad) ; no obstan
te ello, se obtuvieron algunos datos
importantes de informantes que no lle
naban estos requisitos.

Con el fin de resolver el problema de
la autenticidad aonik’enk de los rela

tos, planteado por la indole del proceso
de aculturacion, se rastreo la descen

dencia cultural de los informantes,

averiguando sus genealogias hasta el
limite del rccuerdo. En todos los casos,

especialmente cuando no fue posiblc
reconstruir las genealogias correspon
dientes, se otorgo fundamental impor
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NOMINA DE INFORMANTES

Nombre Edad aprox. Ascendcncia étnica Lengua Lugar

Ana Montenegro de 90
Yebes (Kdnwerr}

Feljciana Velézquez de 85
Martinez (Sdqtewu,)

65Antonio Yebes

Lorenzo Yebes

Margarita P0c6n 50

Luisa Mercerat de 63

Sapa

Angel Sapa
(Taka)

Ataliva Murga

Maria Sapa de Murga 59
(1'chdkemm)

a6ni.k’en.k/blanco biliugiie Camusu Aike

tehuelche meridia- trilingiie Piedrabuena
nal/t. septentrional

aénik ’enk/blanco bilingiie

a6ni.k ’enk/blanco bilingiie

aénik ’enk/blanco bilingiie

tehuelche meridia- bilingiié
nal/blanco

tehuelche meridional bilingiie

tehuelche meridia- bilingiie
nal/araucano

tehuelche meridional bilingiie

tancia a 10s indicadores siguientes:
medic cultural y fuentes de conflicto;
fuentes de aprendizaje de la religiosi
dad tradicional; otras influencias re
ligiosas.

2. Trabajo de gabinete.

En e1 gabinete se transcribieron las
entrevistas en su totalidad. Con el fin

de obtener las versiones definitivas

que aqui presentamos, se utilizé siem
pre el texto transcripto, conservando
sus expresiones y sintaxis hasta el 1i
mite de su comprensibilidad. Tan s610
se eliminaron las iutercalaciones que
interrumpian la cbntinuidad del rela
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Camusu A.i.ke

Camusu Aike

Camusu A.i.ke

Cerro Indice

Cerro Indice

Cerro Indice

Cerro Indice

to y no hacian a la esencia del mismo,
asi como lo que deriva de defectos de
expresién por escaso conocimiento del
castcllano por parte de 10s informan
tes. También se unificaron los tiempos

verbales por haber, en la mayoria de
los casos, una abierta discordancia sin
taetica entre los mismos, a causa del
motivo antes apuntwdo.

La informaeién que resulté de pre

guntas formuladas por nosotros a fin
de aclarar el relato, se colocé en Nota.

En los easos de dudas y problemas de

interpretacién, se intercalaron notas
aelaratorias. Finalmente, los textos eq.-x
clasificaron por tema, versién, e infor
mante.



··_ Genealogia de Ana Montenegro de Yebes (Kémksherr) e hijos

Erréin Montenegro

Gér(o)ken

"K§m.ksherr

Antonio

Péuche

Tewénto

Taékchié

Yebes

Lorenzo

Gcnealogia de Feliciana Velazquez de Martinez (Saqtewu)

Ojpulk

Arreken V

Amshkékn

Wédoch

'Séqtewu

Chékélke Antiirnilla

A Lefi

Genealogia de Luisa Mercerat de Sapa

Kéknu

Ménanch

Jéukenkerj

O A

Témau MerreratI

Luisa

203



En 10 relativo a la mitologia u611ik’

cuk, las fueutes antiguas son précti
camente mudas, como en general en
todo 10 concerniente a la vida espiri

tual; este estado de cosas ha de atri
buirse sin duda. alguna a la frecuenta

ci611 esporadica y superficial de 10s in
digenas, por un lado, y a las dificulta
des que ofrecia su lengua, por el otro.
S610 disponemos al respecto de fuentcs
tardias, que pueden ubicarse entre e1
periodo de la Hegemonia Araucana

·a mediados del siglo XIX- y nues
tros dias. En ellas los autores descri

ben una cultura. en alto grado de des

integracién, tanto por la instalacién
masiva de los araucanos, como por Ia

penetracién del ‘blanc0’, a partir de
la Conquista del Desierto. Es de notar
que la primera tuvo una. influeneia
menor sobre los A6nik’enk, debido al
relativo aislamiento de esta etnia,

mientras que la segunda hizo sentir
sus efectos tanto en el Norte como en

el Sur de la Patagonia, aunque aqui
en época mas tardia.

El conocimiento de la mitologia
a6nik’enk se inicia con Musters, que

viajé con una partida de Tehuelehes
meridionales y septentrionales entre

1869 y 1870. Este autor menciona. bre
vemente la creencia en la creacién de

los hombres y animales por un ser su
perior y la dispersién de estos ultimos
a partir de una cueva ubicada en la.
"Colina de Dias" I.

1 Musmmas, 1911: 277.
2 Lism, 1894: 15-26.
8 Lrsn, 1894: 23-24,
4 Boncivrmmo, 1924: 129-130.

A través de Lista, que recorre la

Patagonia entre los aios 1877 y 1880,
se eonoce por primera vez el ciclo mi
tico de Elal. Su version resulta en al

gunos aspectos mos completa que los
relatos recogidos por nosotros, pero la
narraeion indigena se halla completa
mente 1·efaccionad·a. Los informantes

fueron el cacique Papon y J atachuena.
El-lal aparece aqui como autor del cos
mos y de los Tehuelehes, aunque por
su intervencion decisiva -en episodios
etiologicos tales como los referentes a
la introduccion del fuego, armas, abri
go, ideas morales, y al alejamiento de
animales feroces, su figura se acercaria
mas a la del héroe civilizador. En

cuanto a la estructura del eiclo, es sus

tancialmente la misma que la presen

tada por nosotros, como puede compro
barse en el cuadro comparativo de las
distintas versiones 2. `Un dato alusivo a

un periodo caotico en que Elal pierde
su caraicter divino para luego recupe

rarlo "‘, no se halla confirmado por

ninguna otra fuente.

El salesiano Borgatello reproduce
una version resumida del mismo eiclo,

recogida por el P. Renzi alrededor de
1889, sin hacer referencia a los infor
mantes utilizados. El personaje cen

tral, Heller, presenta las mismas carac
teristicas de creador y héroe civiliza
dor. En cuanto a la estructura del

eiclo, las concordancias con la nuestra
son notables, exceptuando la omision
de varios episodios etiologicos‘

También a fines del siglo pasado se



recogierou varios textos, dados a conc
cer en idioma. galés; uno de éstos hace

Jeferencia a una p1·ime1·a generacién
de hombres creada. por cl ‘S01-di0s’ y
dcstruida por un diluvio, siguicndo a
éste la crcacién de nuevos scres; cl
otro "se refiere al origen de los Tehuel
ches" y de los Ona, interviniendo aqui
Halal "un héroe de este mu11d0", que
al casarse con la. Hija del Sol, origins
a 10s tehuelches ‘. Nuestros informan

tes tienen una idea, muy vaga acerca
de una primers. generacién de hom
bres, y dc un desastre producido por
las aguas; actualmente 10 que se man
tieue més vivo en el reeuerdo es el nu

cleo de narraciones que hacen al ciclo
de Elal.

Debemos a Harrington una. versién
inédita. del mencionado ciclo, proce
dente del informants Adolfo Naliuel

quir Chiquichano (mestizo de Tehuel
che meridional y septentrional). Esta
versién es la primera en reunir los
imprescindibles requisitos cientificos
de consignar fuente de informacién,
époea, genealogia, etc. En cuanto a su

contenido, presenta analogias notables
con las versiones recogidas por no
sotros “

Una serie mas reciente de textos de

mitqlogia a6nik’enk es la que consigna
Llaras Samitier "; en su trabajo se es
cinden claramente dos ciclos, légica y
cronolégicamente ordenados: uno cos

6 Hmmm, 1921: 68-69.
6 Hummmou, 1936: Ms.
T Lums Semmm, 1950: 170-199.
8 OORDEU, 1965: Ms.

mogénico, cuya figura central es
Kéoch —el d.ios creador—, y el otro
heroico, en que aparece Elal. Este se
ria el creador de los Tehuelches y de
sus bienes culturales, mientras que la
creacién del universo seria obra de

K60ch. Es esta sin duda alguna la
fuente mas rica. en lo relativo a mito

logia a6nik’enk, pero presents. un do
ble inconveniente. Desde el punto de
vista heuristico, no se dan referencias

con respecto a las técnicas empleadas
en Ia recoleccién de material en el

campo, ni en la transcripcién del mis
mo. En 10 que hace a una critica in
terna, salta a la vista que la ordena
cién de los mitos —-especialmente los
c0sm0g6nicos— en base a criterios 16

gicos y cronolégicos cerrados, implica
un ordenamiento arbitrario del mate

rial por parte de este investigador. E]
conjunto de los datos y muchos deta
Iles no coinciden con 10s datos propor
cionados por Lista, Borgatello, Hughes
y Harrington, ni con los de investiga
ciones mais recientes.

E1 material mais reciente es el reuni

do por Cordeu en la zona. de influencia
de Gob. Gregores, Pcia. de Santa Cruz,
en diciembre de 1965. Su informante

principal en lo relativo a mitologia
fue Ataliva Murga; su version del ci
clo de Elal se desarrolla en una se

cuencia bastante clara, y coincide con
nuestras versiones
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III. TEXTOS

A) Ciclo de Elal

VERSION I

Informantez Feliciam. Volszquez
Piedxabuena, 1965

NACIMIENTO E

INFANCIA DE ELAL

El:11 em hijc de la hija de 1:1 Laucha; lu
Laucha 10 cri6 desde chiquitito porque mu
rié la mam:1 9. Elal se cri6 eu el paraje
del toldo dc la abuela: esa lugar queda eu
el Norte, lc pusierou de nombre Agua Linda;
cerca del rio Seuguer es.

La abuela se llamaba Térrguer (lit. " lau
cha"). Elal la hizo laucha porque se p01·t6
mal con él. Después que 10 crié queria vivlr
con él; gcon el nieto! Y dijo Elal: "gQué
vergiieuza me da abuela! 3Qué rabia me da
esto abuelital ;Después que me criaste! 5Sa
bés lo que yo pienso ahora de la touteria
que me hiciste, abuelita7"10. Y la agarré
y le retorcié a cabeza· por eso tiene la
cabeza larga la laucha. Y Elal dijo: "A11u
ra no vas a servir para nada, abajo de la
tierra tc voy a dejar. Te voy a volver laucha
por l0 que me ]1.iciste... matar no te puedo
matar, pero vas a andar asi debajo de la
tierra; 3y yo me vuelol" Y él se vol6 con
uu Cisne, que es el avi6n de él; se fue
adonde sale el Sol, por lo que le habia
hccho a la abue1a11.

Cuaudo Elal era chico, ya teuia sus cua
tru 0 cinco aios, ya hacia sus travesuras por
ahi: mataba pajaros. Y la abuela le decia:
"N0 hagas cosas malas, son delica.d0s". Y
Elul le contestaba: "Maté un pajarito con
estu mismo, con la flecha chiquitita; con

eso me lo maté: estaba sentado, le tiré una
flecha, y lc maté"_ Y la abuela le decia:

‘N0 digas esas cosas malas". Cuando era
un poquito mas grande hizo mas cosas. Todas
cosas bravas, porque antes eran todos bravos
los animales que hay en el campo. Pero él
los dejé que no hacen daio ahcra, los amansé
del todo 12.

Dicen que el Condor venia, se lo veia po
quitito en el cielo y se llevaba a los chicos
de los paisanos antiguos, pero ellos no sabian
quién se llevaba a los chicos; se perdian
cuando iban para la Cordillera, y decian en
tonces que e1 le611 les llevaba a los chicos. Y
un dia lo pescaron al Céndor, lo pesc6 Elal
que tenia cuatro aiios. Estando echado, le
tiré una flecha para arriba cuando se lo veia.
poquito en el cielo —Ela1 panza arriba le
ti1·6—. 3Mire que poder tenial Y lo bajo.
El C6ndor venia gritandc, ese también ha.
blaba. Elal le pidié una pluma, y el otro
venia diciendo: " {No te voy a dar, no te vcy
a dar una pluma! " Y abi bajé el Céndor.
Cuando llegé al lado de Elal, el chiquitito se
levauté y 10 agarré. Lo emborraché con su
poder, lo agarré, y le arrancé las plumas de
la cabeza; por eso que ahora esta cou la
cabeza pelada. Y Elal le dijo: "N0 te voy
a matar, te voy a ]argar". Le sac6 las plu
mas y 10 hizo volar, nada mas.

EPISODIO DE LA HIJA DEL SOL

Elul se queria casar con la Hija del Sol y
dc la Luna. Estos tenian una sola hija, pero
también tenian una sirvienta. El Sol y la
Luna —para darle la Hija- le hacian ir a
buscar todo eso que mataba a la gente; antes
eran todos malos los animales y las cosas del
campo: hasta ese para raspar cueros13 pa
rece que mataba gente; las piedras blancas
con que se lmcian flechas también se decia
que mataban geute, los cortaba hechos tiras.

La Luna le decia a Elal: ";Al1ora me
traes eso! |A]1ora me falta aqué1lo!" Y Elal
le contestaba: "gQué te falta ahoraf", por
que Elal 1o`hacia todo porque era poderoso.
Pero la. Luna queriu que lo mataran, y le
decia: "Me falta el Guanaco macho". El

,La informante desconoce datos ulteriores acerca de las circunstancias del nacimiento

de Elal, paternidad, etc.
10 A través del relato la informante asume el rol do los distintos personajes.
11 Como en toda narracién mitica, no se da en este caso una ordenacién légica y cro

nolégica, por cuanto el motivo "alejamiento definitive de Ela1" vuelve a repetirse al con
cluir el relato.

12 "L0s guanacos, avestruces, etc., mataban a 1a gente"
19 Im. informants se refiere a los raspadores de agata, pedernal, obsidiuna, o. vidrio,-N

actualmente los mas comunes— utilizados por los A6nik'enk para el raspado de los cueros.
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Guauaco macho también mataba. gente. La
Luna. le pedia. que le trajera el cogote del
guanaco pam sacar las venas 14. Cuando Elal

_ l so lo trajo, la Luna le dijo: "Ma falta eso
para. rasparlo, con ssas piedras que hay amon
tonadas lo raspo". Y le tmjo uu montén de
raspadorcs.

Alrededor del f0g6u del toldo dol Sol y
de la Luna diceu que habia uu meuucu 15.
H Sol soplaba el fuego, y asi matuba mucha
geute; si no scplaba. él, soplaba. la. Luna.
El Sol le hizu 10 mismo a Elal, para que se
cayera. en el menuco: soplaba fuerte, y Elal
parado, retiraba la pierua; y no se cayé dou
de se caia la gente. Elal era. dura.

Después que termiué con todo, Elal dijo:
"A.h0ra no hay mis, no te falta 11ing·u.ua
cosn, entonces me voy a casar con su Hija",
y la Luna. le contostéc "Bueuo, te venis ma
1'iana. para casarte'

Y después la Luna. y el Sol la vistierou a
1:1. sirvieuta cou las preudas que usaba la. Hi
ja para engaiarlo a Elul. Ahi fue la pelea:
viuo a casarse Elal, y cuando se dio cuenta
dijo: " {Pero aqui si que me jorlistel 5Qué te
peusésl", y so levanté, y trajo a la uovia,
que grituba. "Por 10 que me hicieron, por
todas las macauas que me hicierou, no me
voy a casar cou su Hija. La voy a meter en
eu el agua". Alla diceu que Ia fue a. meter,
eu el Iago que hay allé. Uuicameute le sac6 el
collar autes de meterla en el agua16.

‘Por lo que me hicierou, ustedes se van a
volar para el cielo"17. Se volarou alla eu
el Norte; esta alla el toldo de ellos heclzo
picdra. Diceu que se ven los dedos, todo mar
cado esta donde se afirmarou para volar,
arriba del toldo. Esta todo hecho piedra alla
eu la vega; ahi se amoutonan los paisauos
para mirar 18.

Después Elal se fue; el Cisne lo l.lev6 vo
lando. Esa isla que se ve eu el mar la form6
él. Diccu que Elal le decia al Cisne: "Si te
cansas, me avisas". Cuando el Cisne se can

saba le decia: "Si, voy causado", y ahi so
plaba Elal, y formaba una isla donde des
cansaban. Y asi siguierou viaje hasta llegar
donde sale el sol. Elal estaba aca con la

abuela, y cuaudo la hizo laucha, se enojé y
dijo: "No quiero estar mas aca. Voy a aga
rrar coraje y me voy lejos, adonde sale el
so1". Por eso se sabe que esta alla. Si se
hubiera quedadé aca, él era el que maudaba
ahora 19.

SURGIMIENTO DE LA TIERRA

Elal fue el que hizo el mundo. Antes de él
habia poco, Diceu que eu una época era mar
casi todo, Io llamabau Hema; era un mar
igual al que hay ahora. Elal sacé agua para
que se poblara, sac6 agua dulce.

VERSION II

Intormantez Feliciana Velazquez
Piedrabueua, 1965

NACIMIENTO E

INFANCIA DE ELAL

Elal vino aca de chiquitito; nacié aca en
este pais. La abuela lo cri6 de uacimieuto,
porque dicen que la madre murl6 eu el parto.
La abuela teuia quién sabe cuantos aios, mas
de cieu, y le aconsejaba al uieto que se juu
tara con u.ua vieja. Cousejos que le daba
cuaudo Elal era ya., mozo.

Cuando Elal era chiquito mataba a los
pajaritos cou flechas chiquititas. Cuando se
estaba criando, primero se hizo baqueano
para cazar pajaritos con flechas. La abuela
que era muy picara le decia: "No, esos los
ha matado otro, Sou delicados esos pajari—
tos, usted no los va a matar, es muy chico ;
qué los va a matar si tieue euatro aios". Le
daba. consejos la abuela a Elal, respecto a

14 Los tendones extraidos del cogote del guanaco y del avestruz se utilizan para coser
cueros,

15 Hondonada donde se detienen las aguas, con fondo cenagoso.
16 "Después que Elal la metié en el agua, no sc la vio mas a la Hija del Sol. Dicen

que esta viva y es una seiorita del agua. El paraje ese se llama .K€lt" g(Lago Viedma)·.
7 A partir de este momeuto la mujer-luna y el hombre—s01 se transforman en astros

(catasterismo) .
19 A través del relato, un tanto ambiguo, se percibe que quedaron impresas en 'La roca

las huellas de las mauos y de los érgauos genitales de Sol y Luna. El paraje se denomina
Shehuen (lit. ‘Sol' en tewaen), en la conflueucia del Rio Chico y el Chalia,

1** " Mi abuela pisoteaba a la laucha cuaudo la encontraba, porque por su culpa. se fue
el uieto poderoso que cri6". Esta. observaciéu evidencia la estrecha, relacién entre narraeiéu
mitica y vida.
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todo dicen que 10 aconsejabu. Elal insistia:
"No, si yo los maté con mi flocha. . . " Pero
la abuela. no le creia: " No venga con cosas
malas", A ella Ie dabs miedo el chico cou
esas ccsas rams que hocia...

Después sa.li6 otra vez. Elal decia: "Voy
:1 cazar al C6ndor". La abuela. se ponia a
Ilomr y le decia: "No, ése te lleva en. el
11ombro". Le daba ugiedo a la. viejita por
que decian que el Céudor llevaba. a los chi
cos. Pero los autiguos no sabian que era. el
Céudor el que les ].leva.ba. a 10s ehicos; allé
eu la. Cordillera los agarraba. Y Elal se fue
iba pensando: "Yo lo voy a bajar; ;qu6
a. cazarln cuando tenia uuos cinco aios, Se
me va a hacer a mii, ella no sabe nudaI'
Y se fue para. el eerro, porque allé, deciau
que raptaba a los chiccs que estabun ju
gando. E1 Coudor venia cerquita, se lo veia
chiquito eu el cielo. Elul después le contabs.
a la abuela: "Y lo bajé només, con flechas
10 bajé". La abuela no le ereia, y le decia:
‘Meutiras sou, cou la edad que tiene. Qué

va a cazar usted eso!". "Es que 10 cacé,
abuela; lo dejé cabeza. pelada. Mire, traigo
las plumes que le saqué". Pero la obuela
no le creia, y le decia que alguno se las ha
bia dado,

EPISODIO DE LA HIJA DEL SOL

Elal estaba de novio con una chica, pero
los padres de ella. le lmciau jugarretas. La.
novia. era. la chica. del Sol, y la Luna era. la
madre. Tenia.11 una solar hija, que se llnmaba
Pet’n 20. En ese eutonces, el Sol y la Luna
estaban en la tierra. Eu el Norte esté el

toldo de ellos hecho pieclra. Desde ahi vo
laron para arriba; se ve pateute doude estén
seutados, las manos y todo.

El Sol y la Luna estabau mozquinando a
la Hija, como hacemos todos nosotros los
viejos 21. En ese tiempo todos los unimales
que habia eu el compo emu malos, mataban
geute; y la Seiora del Sol le pedia a Elal
que le trajera esas cosas que mataban gente.
{Mira que tiempos! Todos los auimales —el
gu:mac0—, y habia una piedra que cortaba,
dejabs a la. geute hecha tiras. Habia 1uga·
res donde estaban amoutonndas las piedras,
de color blargco, amarillo y negro. Y la Luna
lo uianduba a. Elal que fuera :1 buscar ese
para. raspar cueros. Eutonces se iba el novio
do la chica. La Luna queria que las piedrus

lo matarau. Antes todas lag cosas eran ma
las, pero Els] dejé a la tierra. sin nada. ma
lo. E1 le hizo perder el poder a las cosas. Le
trajo las piedras a lu. suegra: "Aca tiene",
le dijo a la Luna. Entouces, después le pi
dierou que les trajera el cogote del Guauaco
macho, que tambiéu mataba gente. Elal se
fue a cazar el Guauaco, y les trajo el cogote
para que guardarau las venus. Por Elal no
hay ningnin animal bravo en el campo: al
guanaco lo dej6 mansito. Ahora los guauacos
se van cuaudo ven a la gente.

La Luna le pedia a Elal que le trajera to
das las cosas, y cuando se las traia, se qudja—
ba y decia: " [Pero quién sera. éste que trae
todo! Ninguua eosa le haee mal. . . " Asi ha
`blaba sola la Luna. Después se arreglaron, y
Elal le dijo a la que iba a ser la suegra:
"Bueuo, gno hay mas cosas que le falteni
Entouees me voy a casar con su chica"
"Bueno —le dijo la Luna-, maiana te ve
mos". Y ahi la vistieron a la Sirvienta con

las eosas de la Hija, con lo mejor que tenia,
para engaiarlo a Elal,

Antes de arreglarse le soplaron fuego a
Elal para que se cayera en el menuco. El
fuego estaba prendido en el toldo, y el me
nuco alrededor. Diceu que era bravo el Sol
para con su Hija: soplaba. su fuego y Elal
no se caia en el meuuco como los otros que
iban. Dicen que el Sol mataba mucha genté
con eso, pero Elal lo esquivaba.

Después se tenniné todo y Hal les pre
gunt6 que mas querian, porque sabia que
todo esto lo hacian para molestarlo. {Si Elal
lo sabia todo! "Al1ora no nos falta nada

mis —le dijo la Luna-, maiana te venis a
casar". Y ahi fue cuaudo la vistieron a la

Sirvienta; la Hija dicen que estaba pintada
con el hollin de las ollas. Pero Elal se dio

cuenta y se fue a buscar a la chica piutada.
de negro. Les dijo a los padres: "Pero a
mi no me van a engaiar, alla esta su hija.
La voy a meter en el agua". Y se la 11ev6;
la llev6 porque tenia poder, él es poderoso,
no hay niuguno como él, Se la 11ev6 al agua;
lo unico que le sacé el collar para teuerlo él.
Y al Sol y a la Luna los hizo volar para el
cielo.

Elal esta ahora doude sale el sol. Se

fue volando con el Cisue que es su avi6n.
El Cisne lo 1lev6 porque Elal se lo pidi6, por
que todos eran gente antes. El Cisne se can
saba porque iba Elal sobre él, por eso cunn
do vuela ahora hace "hisch, lrisch. . . ’ ' Guan
do el Cisne se cansaba Elal formaba islas

Es ésta la sola informante que recuerda, o conoee, el nombre de la joven, usualmente _
denominada kélem a keénguenkcn, lit. hija del Sol,

"Por eso que salimos asi; nos empacamos para dar chica por los euentos esos de"
los antiguos". Be evideucia de este modo la relacién estrecha entre narracién mitica y vida.



para, quo descansara. En el rio Santa Cruz
hay una isla: ‘Shéck(e)t(e) Elal' lc dican, la
isla de Elal 22.

ORIGEN DEL INVIERN0

Todas las cosas so esmban arreglaudn en
cse tiempo en que se formé el mundo: esa voz
se hizo este invierno quo tenemos. La geute
se junté como se junta. la modernn gente pa
ra, ver qué tiempo ibau a pedir. Se juutaron
todos: la. Liebre, el Zorro, los Péjaros, que
en ese tiempo emu todos geute, para. ver
cuéntos meses iba.u a pedir para. el iuviemo y
para el verauo. Los Caciques de los bichos
estaban arregléndose y lu demés geute es
cuchaba. "Bueno, digan cuéutos meses van :1
pedir pam el iuviemo; escuchen todos, y a
couformarse con lo que van a pedir", dijo
Elo], Abi se couformarou, pero el Avestruz
que era malo dijo: ";Est0 vu. a ser, lo que
tengo acél ", y marcé las luuas que tiene en
la. pats. N. E1 Avestruz marco en su pata. los
meses que iban a ser pam el iuvieruo. No
queria que fuerau pocos meses: gquién sabe
si existiamos ahora. cou tuntos meses de in

vieruo! Los otros escuchabau, pensando:
‘Nosotros no vivimos cou tantos meses que

esté pidiendo aiquél". Pero ya se estabau
conformando, cuando de repente dispuré Ia
Liebre y dijo "Kadah" (lit. ‘tres’); tres
meses marco ella,. E1 Avestruz la corrio con

trance largo y le piso la cola. cuando entruba
cn su cueva, por eso tieue cola corta. Pero
la Liebre eutro en Ia cueva con sus tres

meses: por eso es que hay tres meses de ve
rano y tres de iuvierno.

OBTENCION DEL FUEGO

E1 Piche teuia fuego, pero era mezquiuo:
lmcia chiquito el fuego cuando ibau los de
mos a caleutarse; no los dejaba qucmar leia
eu su fogon, y asi nadie tenia fuego. Y un
dia 11ego Elal y lo cruzo eu tiras, Ie hizo
tajos eu la coscara: " Te voy a dedar asi ta
jeado", le dijo. Y le saco el fuego.

ELAL Y LA BALLENA

'G6os’ esté, eu el mar, abi ia. metio Elal;
es el animal mos grande, la Ballena. Dicen
que tragaba a los pobres paisanos con caba
11o y todo, con el resuello los llamaba, Pero
los paisanos no sabian quién era que los tra
gaba, como se perdian los hombres con el
caballo. Antes 'G6o.v’ estaba en el campo,
hasta que Elal la mato para sacarle la gente
que habia tragado. Cuando la mato parece
que salieron de adentro de ella hasta hombra
que todavia estaban vivos.

Elal se hizo tragar por la Ballena. Prime
ro se hizo Tabano, y andaba d§.ndole vuel
tas; la Ballena se quejaba y decia: " {Pero
como me jode este mosquito, este Tabano!
Otra vez que me venga a molestar, a picar·
me la nariz, lo voy a tragar". Y asi fue,
se trago el Tébano. Pero Elal no se moria.
La Ballena decia: "Me toca el ombligo éste
que me tragué", y se puso a caminar, por
que al caminar se movia la gente que se
habia tragado —1os que todavia no se habian
muerto adentro de la Bal.lena—. "Ahora voy
a camjnar, a ver si se muere este Tabano",
decia la Ballena. Pero Elal ya le tocaba el
corazon. ";Qué casa! —decia la Balle¤.a—,
este Tabano me toca el corazou", Y se ponia
a caminar otra vez.

Elal hablaba adentro de la Ballena y ella
lo sentia hablar; hablaba con los que todavia
estaban vivos, y decia: ";Qué lastima, yo
entré sin cuchiJ1o! gNadie tiene un cuchi.l1o7"
Uno le contesto: "Si, yo teugo" —ése ha
cia poco que lo habia tragado-. Los otros
que la Ballena se habia tragado quién sabe
cuanto tiempo antes, estaban todos muertos
adentro de ellu. Cuando le dieron el cuchillo

Elal abrio la Ballena, y abi salieron los que
estaban vivos y los que estaban muertos; se
caian como borrachos cuando salieron de

adentro. Después Elal metio a. la Ballena en
el agua. {Que se fuera a vivir alla, donde
todavia esta!

ORIGEN DE LOS PAJAROS

Ant, cuando los Pajaros eran gente, se
comian toda la comida que tenian los Anti
guos. Ellos no podian comer nada, porque
toda la carne se la robaban. Un dia carnea

"Dicen que cuando se fue habia muchos paisanos para d pedirlo, y le cantaron"
Hace referencia al Canto de Elal, del que poseemos varias grabaciones.

"No so cuzmtcu meses serian. Antes yo contaba las lunaa de la pata del avestrnz,
ahora no me acuerdo". El ciclo lunar era para los A6mZk'cnk la unidad de tiempo corres
pondiente al mes.



ban y al otrn dia ya. no habia nada ; entan
ces s61o comian de dia, cuando cameaban.

Entunces los paisanus dijeron: "Ah0ra va.
mos a comer, hasta hartarnos, vumos a co
mer zmtes de acostarnos". Y después se fue
ron a dormir. Probuban para ver qué pasaba
con la came que carneaban. Y al ctro dia,
ya no habiu nada, no les quedaba nada de
carne: se la comian éstcs que ahora son P5
jaros 24. Si no hubiera sido por Elal, ahora
no habria nada de gente. Elal les decia a
los paisanos: "Pero, gcémo se van a morir
de hambre?" - "C0me1.nos nada mas que de
dia, porque de ncche ya no hay nada". En
tonces Elal los volvié Péjaros: se volvieron
todos Pajaros esos picaros que robaban y sc
comian toda la came.

VERSION IH

Infomaute: Peliciana Velazquez
Piedrabueua., 1963

TENTATIVA DE IN CESTO

Elal 10 di§0 a Ia abuela: "Me da. lasti
ma que me criaste, pero te voy a dejar asi
nomas, viviendo debajo de 1a tien·a". La
abuela autas era gente como nosotros, y 10
crié a Elal de huerfanitc. Sali6 can macanas

cuando vic el poder que tenia el nieto. Le
aconsejaba que se casara con ella, y eso 10
tomé a mal el muchacho. Entonces la pi.s6
para que quedara abi només, bajo tierra, he
cha Laucha. . .

Dicen que esta asi la cueva; donde pisa
uno, se cae. Ese lugar queda en el Norte; le
pusieron de nombre Agua Linda, cerca de]
rio Senguer es.

ELAL Y EL CONDOR

Elal tenia cuatro aries; Ia abuela le decia:
‘Per0, ;c6m0 10 vas a matar! Te va a ma

tar, es bicho malo. {Si baja solo para mater

a los ehicos! " E1 chiquito decia que cuando
10 agarrase iba a pelarle el cogote,

Se fue con las flechas; lo encontré cerca
al C6nd0r y le tir6 con la flecha. Se oian los
gritos del Céndor, porque también hablaba.
Llegé al lado del chico, y a.l1.i lo agarré E1aL
Le dijo: "No te voy a matar", y le sac6
todas las plumas de la eabeza. Por eso es que
tiene la. cabeza pelada. Después lo sclté. En
tonces le llev6 las plumas a la abuela. Le di
jo: "Y0 lo agarré, 10 bajé con la flecha".

EPISODIO DE LA HIJA DEL SOL

El Sol le hizo juntar a Ela,1 todas las cosas
malas que habia antes, que mataban gente.
Cada vez que Elal les traia al Sol y a la
Luna una de esas cosas, esos 1e decian:

‘Traeme esto que me falta". Elal mat6 al
Guanaco macho, que antes mataba gente;
Elal se pele6 con e1 Guanaco macho y 10
mat6.

Después Elal se ca.us6 y dijo :"A.b0ra se
termjné todo, me tienen que casar con su
hiija; gdénde estai; este dia me case con
ella". Le contestaron: "Ahi esta, al lado
del fogén". Y la Hija estaba encerracla alla
atras, la que estaba al lado del fogéu era
la Sirvienta, Pero Elal ya lo sabia, y enoja
do por 10 que le habian hecho, le dijo: " 3No,
no me easo con su hija; la voy a dejar caer
en el agua! ". Entonces se la llev6 vclando.

El S01 tenia un poder grande, mataba mu
cha gente. Cuando llegaba la geute, hacia un
fogén grande y soplaba el fuego; naclie lo
veia; la gente se retiraba, para no quemar
se; alrededcr del f0g6n habia un menuco.
Asi mataba a la gente. A Elal también le
soplaba, pero él le ga116 de poder.

Después que Elal les 1lev6 la Hija, el Sol
y la Luna volaron para arriba. El toldo dc
ellcs se qued6 hecho piedra alla. en el Norte,
en un. paraje que se llama Shehuen Parik.
Arriba. del tcldo esta. sentado el matrimouio;
se han afirmado para volarse al cielo, todas
las huellas se ven. Elal los hizo volar: "Us

tedes se van a ir lejos, y yo también me voy
a vo1ar". Esta en la vega el toldo del Sol
y la Luna hecho piedra.

Elal se fue para el Iado cle rloudo sale cl
so], y dijo que alli se iba a quedar. El Cis·
ne, que era amigo de él, lo llevé; y para que
descansara, Elal iba formando islas.

La informante desconocia qué personajes habian sido en el tiempo mitico. El rusgb
de ‘ser ladrones de carne' es compartido por las Tchéion (Ver C] 22. y 23.).
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VERSION IV

Iniormamez Ana Montenegro de Yebes
‘ 1 Cnmssu Atke, 1965

NACIMTENTO E
INFANCIA DE ELAL

E1 papfu. de Elal mat6 u la mujer para co
mérsela. cuando Elul estaba. por nucer. Una
vez muerta. Ia mujer, Ia. abrié, sacé el chico
y lu tiré lejos. La suegra, estaba ahi cerqui
ta, tenia. un ranchito. Cuando él dejé ul
chico para carnear la mujer, lu. abuela. 25, que
estaba aguaitaudo, vi.no y so 1.lev6 al chico
para el mucho do ella. Allé lo sec6 y 10
vistio, y se hizo mozo con ella, llorundo Ia.
abuelu. por la hija que mat6 el yerno; llo
rando, llorando y siempre cuidaudo al chico.

Elal —cadu dia. mis hombrecito, nada dia
mais grandecito el pob1·e— cuandc tenia. dos
meses ya sabia cumer y al aio ya sabia. non
versar con la abuela. Entonces —cu1·ioso el

chico-, preguntaba: "gy por qué as usted
mi abuela1", "yo soy su abuela porque su
mama era hija mia.". Preguntabu Elal:
"‘gc6mo quedé suloi", "gpara qué quéros
saber como quedaste soloi", "yo quiero sa
ber, ubuelita; digame només qué pasé con mi
mamé", "cua.ndo seas més grundecito, en
touces te voy a contar lo que pas6 con tu
mamita". Cuando se bizo mas grande le di
jo: "ahora yo quiero saber qué es lo que
pas6". Entoncm la abuela le coutéc ' 'cuando
vos no habias nacido, cuaudo ya venias, él
maté a la mujer, la abri6 para sacarte y te
tir6 lejos. Eutonces yo, antes de que volvie
ra, te traje para acé. para mi casa; te sequé
y te envolvi, y asi te criaste". Dijo Elalz
"aj§., todo eso que me hizo esta bien", y
se fue.

Hizo unas flecbas y un arco. ";C6mo
sabe hacer esoi", le pregunto la abuela. Elal
1e enseié "asi se haca, abuela; ghice esta
para matar pajaritos!" decia el chico con
su picardia, pero era para matar al papa.
"gQué vas a hacer con tu papal Te va a
matar tu papa", le dijo la abuela. "No me
va a matar che, yo lo voy a matar cuando
pueda con él. Y0 tengo que hacer algo..
Entonces se fue " yo voy a matar un guana
co", dijo. Lo maté y le sac6 el cuero de las
patas para hacerse uu par de botas. Volvié
al rancho y la abuela le repitié: "gQué

vas a hacerf Te va a matar tu papa". "No
seiiora, no me mata, no le voy a pelear tam
poco; él solo se va a matar". "Bueno, va- I
ya nomas. Tenga cuidudo con su papa; si lo i
quiere matar tiene que sacarle la beta y cor
tarle el tal6n" (derecho). La abuela le dijo
que el padre tenia la muerte en el talén.

VENGANZA DE ELAL
CONTRA SU PADRE

Elal se `fue para el rancho del padre, y
al llegar le mostré el cuero para las betas:
'gyo quiero que me haga estus botas, pa

pito!" El padre tenia las botas puestas, y
como laabuela le habia dicho que la muerte
de él estaba en el tal6n, Elal quiso sacérse·
las para matarlo. E1 viejo se enojé y quiso
agarrarlo, entonces él le pegé una patada y
salié disparando sin mirar atras al padre
siguiéndolo, Consejo que le dié la abuela:
‘no lo mire para atrés; si lo mira mori.ré".

E1 padxe 1e decia que mirara para su lado,
pero Elal sigu.i6 nomas; se meti6 en un mon
te de ‘dk(e}l(e}j’ (algarrobo), cou pinches
Iargos. E1 padre no podia adentrarse en el
monte y se sac6 las tripas con los pinches.
Mientras Elal volvia al rancho de la abuela.,
el padre se fue hacia el mar con las tripas
colgando; se acercé a la playa y dicen que
se le cayé la panza. Se cay6, aplasté.nduse
abi nomas. Ahora dicen que esta hecho pie
dra: todos los paisanos lo ven.

Cuando Elal llegé al rancho, la abuela le
pregunto: "gqué te pasél, gcémo te fuef"
"Bieu només, mi papa fue para el lado del
mar, yo me meti en u.u monte" 26.

EPISODIO DE LA HJA DEL SOL

Antes el Sol y la Luna eran gente, esta
ban casados y tenian tres muchachas: una
hija linda —bonita—, y dos sirvientas. En
tonces iban los paisanos para alla y nunca
volvian porque los quemabau. El Sol los
quemaba cou su mismo calor. Llegaba un
paisano, 10 deiaban que se sentara; venia
el Sol que quemaba y abi se moria el hom
bre de calor. 5Qué iba a volver si estaba
quemado! Eutonces Elal se pregunmba:
‘gC6mo puede ser que esta gente no vuelva

25 "La abuela de Elal era Térrguerr, el ratén; en ese tiempo era persona, después la "hicieron ratéu, quieu sabe como castigo
'-W Estos heehos acaecieron en la reg·i6n del Rio Senguer, donde se hallaba el campa

mento de Elal, pr6x.i.mo a una cueva.
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acéf, se va y no vuelve. . . 5Yo voy a hacer
la prueba, voy a. ir yo tambiéu y si me que
ma. que me queme!’

Era uu muchacho jcven, so encapriché y
se fue. "Me voy, abuela, si 110 vougo serial
que estoy quemado". La. abuela le decia:
‘;n0 se vaya, usted es muy cap1·ichos0l"
' ;Me voy uomzis, que me mate quemad0l’

Sc fue cou su arco y sus flechas, y se encou
tr6 con el Cisne. E1 Cisue tambiéu sabia

hablar, vclabu. como un aviéu, igual que un
adén. Elal le pidi6 al Cisne que 10 llevara
clonde esté e1 $0127. " Bueno, te voy a 11e
va, pero si vuelves para acé,". " Si, voy a
volver, dijo Elal..., asi como voy, voy a
volver". Y se fuerou; el Cisue estaba. can
sado porque llevaba mucho peso. Cuaudo se
causaba, bajaba, y cuando iba descausado,
seguia volando, hasta. que llegaron allé. E1
Cisue se quedé allé, " yo no voy; vaya. usted
solito, abi se va a eucoutrar con uu guanaco.
El paisauo guauaco lo va a. llevar de a ca
ballo". Elal se eucoutrd con él y 1e dijo:
‘;Qu.iere Devarme pam doude estéu el Sol

y la Lunai". "Bueuo, te voy a llevar, pero
no digas nada que yo me llevé, si no me van
a mutar". "No, nc, no digo nada.", contesté
Elal. Y asi sigujeron. Entouces cuando es
taban a media legua del rancho del Sol se
econtrarou con su Sirvienta, que era el
Chingolo. ";De déude es usted1’ ’, le pre
gunt6 el Chingolo. "Yo vengo de Aéniken
Guéut"28. "A]1..., gqué vas a hacerf Te
vas a casar con la Hija del Sol. E1 Sol te
va a matar, te va a matar". "No importa,
me voy uomés", contesté Elal. Entonces ella
le dijo: "Esto y aquello te va a pasar. Tie
nen dos sirvientas mis y la Hija. la. tienen
escondida. Cuando vos te sientes, debajo tu
yo va a haber u.n pozo grande tapadc, y te
vas a caer para atrés. Adentro hay una La
gartija grande".

Lleg6 alla, destapé el pozo y maté a la
Lagartija. Pa iba ganando. Después, otro
dia, el Sol y 1a Luna le mandaron matar el
Guanaca macho. Elal deeia: "Quién sabe si
lo puede matar... igual voy a. ir maiana
temprano". Tenia su boleadora y sus fle
chas, y se fue a xm cerro alto a buscarlo;
cuando el Guanaco macho lo vio, se enojé y
grité. Entonces Elal bajé al lado de una
lagunita y el Guanaco macho lo siguié para
matarlo. Ahi se volvié guanaco chiquito:
tambiéu tenia ese poder; Elal dijo "yo tam
bién quierc ser guanaco clrico". Y empezé
a correr; el Guanaco macho lo seguia. Elal,

hecho guanaco chiquito, gritaba enojado como
el viejo guanaco. Cerca de la laguna se par6,
1lam6 un menuco, so hizo el menuco (pan
tano); ahi se volvié hombre y maté al Gua
naco, que se habia. caido en el menuco, de
un bolazo. Le corté el cogote y se lo l]ev6
a la Luna, que se lo habia pedido para hacer
una bolsa para guardar la lezua. La `Seiora
del Sol lo hacia para hacerlo matar por los
bichos de ella, que erau malos.

A la marlana siguiente le mandaron a ha
cer otra cosa 29. Le ordenaron traer huevos

de avestruz. El Avestruz macho era malo y lo
mandaban para que lo matara, pero Elal
ya lo sabia.

Habia dos huevos separados y el Avestruz
los cuidaba de eerca. Elal paso entre ellos
y en ese instante los huevos salieron como
djsparados para pegarle en la cabeza y ma
tarlo. Pero los huevos reventaron sin hacer
le nada.

Elal, que ya sabia qué le iba. a suceder,
llamé uuas piedras para que se pusieran en
el suelo y rompieran los huevos. Y asi fue.
Elal se acercé; los huevos ya no le hicieron
nada, pero el Avestruz macho se leva.nt6 mi·
randolo. Lo queria matar, a patadas o a mor
discones. Elal ya tenia la flecha lista, E1
Avestruz se levanté y Elal le disparé y lo
mat6. Llevé dos huevos, y se fue hacia
el rancho del Sol y la Luna. La Luna se
puso a llorar por toda la familia de ella que
habia muerto: el Avestruz macho, el Gua
naco macho. Todos eran gente de la familia
de ella. Después le dijo a Elal: "bueno,
maiana otra prueba mas". "Bueno, maiiana
voy, yo sé que no me va :1. pasar nada", dijo
Elal, El ya sabia que no le iba a pasar
nada.

Hal se fue a la mailana temprano a un
cerro alto, que era de la familia de la Luna.
Ella lo tenia ahi encantado para matar gente.
Cuando Elal llegé cerca del Cerro, éste ya se
habia enojado, reventé, dio un caionazo,

‘Dun, Dun". Entonces él sc quedé todo
quietito y puso un ranchito de piedra, nn
ranchito chiquito. E1 Cerro revent6 y le pegé
un tiro a Elal, 5Qué le podia hacerl {Las ba
las que largo cayeron mas lejos. Estas eran
pequeios trozos de piedrn, como ruspadores,
que arrojaba el Cerro para matar gente.
Entonces Elal junté las piedras y se las
llevé a la Luna, que las queria para raspar
cueros. Gané otra vez.

27 El paraje donde vivia cl Hombre-Sol se hallaba a la sazéu préximo a la tierra de los
A6nik'cnk.

29 Lit. 'tierra de los A6nik’enk’. Guéut significa nsimismo 'mundo', concebido dengct
de los limites del habitat tribal.

"Elal se levantaba tempranito para ver qué es lo que le mundaban hacer. El Sol y
la Luna le mandnban hacer cosas para que lo mntara su gente’
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La Luna, viendo que le habia ganado, le
ofrecié una. de las dos Sirvientns. Elal dijoz
"yo no quierc una de ésas, yo vine por otra

· mujer, otra muchnclm". "No, no tango més,
ésas sou las fmicas dos hijas que tengo",
dijo la. Luna. "Y0 quiero otru. mujer, éstas
no", insistié Bla].

A la hija del Sol la. beniau escoudida. E1
Sol y la. Luna. la teniun eu una carpita de
las do los untiguos, Entonces Elal 1lnm6
al vieuto fuerte para que fuese y 1evan—
tase la carpa. Viuo un ciclén y levanté la.
carpa. Abi estaba la Muchacha; abi la. teniau
toda. pintada, tuda llona de granos. Ie dije
ron a Elal: "no puede casarse; gcon quién
va a casarsel, ycon esa, mujer tan fea!’
Entonces dijo Elal: "P0r ésta vine". "Bue
no —dij0 la Luna-, elcgi otra mas". Pero
esta vez tambiéu la Luna trataba de enga
1'iarlo.

Elal se cusé, le hicierou la cama, con la
mujer (la Hija. del Sol). La Luna y el Sol
estabau coubeutos, suponiendo que al dia si
guiente Elal iba a estur muerto. ;Qué va.!
Elal se 1evm1t6 tempranisimo y también se
1evant6 la. suegra (la Luna). Se quedé poco
tiempo alla, "al1ora me voy a ver la abue
lita", dijo. Eutonces la Hija, del Sol la
dijo "g,por qué no me llevasi". "N0, 110 te
llevo porque voy a. vcr ala abuelita.", le decia.
jodiéndola.

Elal se habia cusado cou la, Hida del Sol
por una apuesta que habia hecho con otra
gente. Los otros le deciau "(e1 Sol) te va
a. comer". "No, nome va a matar, yo voy
u volver, me voy a casar con la Hija y des
pués la voy a dejar". Y asi fue: él se volvi6
y la mujer se qued6. Cuando la Luna vic
que Elal se ibn., le dijo a la Hija: "Véyase
que no va a venir mas, no va a veuir més
para. aca". Entonces la. mujer de Elal fue
siguiéndclo de a pie. Ya. estaba cerca de
Elal, como a mediailegua., siempre siguién
dolo. Eutcnces Elal entré en el mar y sa
puso a camiuar adeutro; ella 10 iba siguie11—
do. Y Elal fue uadaudo, y ella no sabia
nadn!;' iba camiuaudo només. Y ahi quedé,
eu el agua. Fue por una maldiciéu de Elal
que qued6 eu el agua $0. Y no volv·l6 a salir
més, abi esté. Por eso es que cuando hay
Luna. uueva, el mar se enoja, se mueve, se
levanta porque la Hija esta coutemta de verla
a la mama.

ORIGEN DEL INVTERN0

La gente se lmbia juntado para discutir
euiutos meses iba a tener el iuviemo. Elal,

que era el patrén de todos, estaba escuchau
do. ";C6mo vamos a hacer para el invier
nof ;,Quién quiere iuvierna corto y quiéu
largoi", preguutaban. E1 Avestruz queria
que el invierno fuese large; pedia. doce me
ses de iuvierno. La Liebre decia que era
demasiado large: ";Qué vamos a comerf,
{nos vamos a morir de hambre!". "Doce
meses", repetia el Avestruz. ‘ ‘No, no —decia
la Liebre—, es muy largo y nos vamos a me
rir de hambre". Los demés estaban sema
dos, escuchando; s6lo ellns dos estabau fre
gaudo. Uno pedia duce meses y el otro
tres. Eutouces el Avestruz dijc "vam0s a
teuer dece meses", y la Liebre dijo "tres"
Elal estaba escuchando a los dos; habia mu
cha geute.

De repente el Avestruz se euojé, ";Para
qué quiere tres meses ustedf" g"Y0 quiere,
porque ye sé que no voy a. comer nada"
Asi seguiau discutiendo, hasta que se lar
garon corrieudo hacia la cueva de la Liebre
que estaba cerca. La Liebre grité " tres", y
se metié eu la eueva, entouces el Avestruz le
pisé la cola y se la cort6, dejandosela. chi
quita. La Liebre ga.u6. ‘ 'No importa mi
cola —dij0—, basta la vida mia"

OBTENCION DEL FUEGO

Se dice que s6lo el Piche, el Chingue y el
Gate Pajero teuiau fuege. Erau tres que
tenian fuege, y erau amiges. Hacian de ee
mer asade y churrasce cou el fuege. Elal
también estaba y dije: ‘ ‘ Me parece que ye
siente elor a hume; gcéme puede ser esei,
gde dénde vieue ese oler a humei Ye no
ceuezce a. uinguue que tenga. fuege". Siu
embargo, el Chiugue tenia eler a hume, y
Elal dijo "esta mujercita tiene eler a hume,
ese de fuege". Ella dide "ue, si ne tene
mes nada, nada tenemes". Cuande haciau
de cemer, tapaban el fuege para que ne se
viese el humo. "Ne, ne, nesetres no tene
mes nada, nada, nada. .. gQué fuego vamos
a tener nosetresl", iusistia el Chingue. En
tences Elal dije: "ye voy a buscar, voy a
ver quién ea el patr6u". Elles tieneu su
patrén, que es el ‘Aan(0)’ (Piche). Elal fue
a caminar y encentré al Piche haciende fue
guito tapade. Le pregunté: "gVes tenés
fuegei". "Ne, ye no tenge nada". ";C6me
ne! 5Per qué ne me dan u.u pece de fuego,
un pece de carbencite quemade7" —"Ne,
dije el Piche—, si no tenge nada. 5Qué te
vey a dar yel {No tenge nada...!". "Ves
tenés. Dame por favor. 5Ne ves que la gente
esta eomiende came cruda! {Dame, per fa

Segfm la informaute, la Hija del Sel se transformé eu sirena, "cen cuerpe de mujer
y cola de peacade".
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vo1·cito!" No habia. nada. que hacerla, el
Piche estaba. empacado. Entonces Elal se
enojé, le pegé una patada, y 10 tiré lejos.
Y ahi estaba el fuego; carbén quemado de
leia. de calafate. Elal se ]1ev6 el fuego,
dejando al Piche sin é]. Se 10 11evé a los
deméa paisauos, que asi pudierou comer came
asada. Elal dijoc "A110ra. esti listo, ahora
110 va :1, teucr més fuego, y nosotros vamos
a. te11er".

Cuando Elal Ie sacé el fuego al Piche, le
corté el lomo, como castigo por 110 habérselo
querido dar: por eso tiene esas rayas en el
lomc. Después el Piche se fue al camps y
no vclvié mis junto a 10s paisanos. El Chin
gue y el G-atc Pajero también se fueron.
Lhora. el Piche come peritas y e1 Chiugue

uucarachas.

ORIGEN DE LA MUERTE
Y PRIMERA COPULA

Este cuento es del mismo tiempo del cuento
de la Liebre y el Avestruz.

En ese tiempo, todos los auimales eran
personas: el Lobo, la Lcba, todos Ios péja
ros. Lo Ilamarou a Elal, que era, su patrén,
para. terminar de urreglar las cosas de esta
tiorra, Estaba.11 todos reunidos. "Ya esti

todo termjnado, quédense trauquilos, acués
tense y no began ningdn bochinche, que
maiiana temprano voy 2. venir a. arreglar to
do"31. —"Bueno dijeron todos-, esti
bien". "El que haga algo va a salir mal",
dijo Elal. ' ‘No, yo no, —decian los demis—,
;,qué cosa voy :1 hacer y01". 5Qué mal iban
a hacer si el hombre todavia no conocia a la

mujerl Quedé todo tranqui1o... A Ia tar
decita toda la gente se fue a dormir. El
hombre picaro fue el Lobo, que cuando vio
que no habia nadie, gated a la Loba. A la
mainna siguiente murieron los dos. Antes
no pasaba esa cosa, la gente andaba igual
que los chicos, la mujer no se juntaba con
el hombre. Antiguamente andaban como ami
gos, asi nomas, sin ninguna, otra cosa. Y e1
Lobo 11.izo eso, y por eso murié hasta el dia.
de boy. Cuando a la maiiana siguiente la
gente pregunté: "gqué pas6, quién muriéf
El Lobo, el que murié, gdénde esté.I", Elal

dijo: "Murié porque hizo la picardia, por
eso !11l.'l1'i6} no debia. haberla hecho hasta
que se terminate todo". A1 pasar eso, todo
quedé como es ahora: todo se arreglé y la
gente so casa entre si, pero nadio hace pi
cardja antes de casaxse.

SURGIM.IENTO DE LA TIERRA
Y APARACICION DEL HOMBRE

Habia otra gente antes que nosotros 32.
Antes esto era pura agus.: Elal hizo este
mundo para los paisanos; él es el que hizo
a los paisanos de Ia Patagonia. De esa mis
ma gente que hizo Elal, venimos nosotros.

ELAL Y EL CONDOR

Elal le pidié al C6ndor unas plumas. Este,
por capricho no se las queria dar, diciendo‘

‘;si.n pilchas me voy a escarchar!’

"Damelas por favor, dame las plumas",
le decia Elal. Como el Céndor no quiso saber
nada, 1o agarré del cogote, y le pe16 la ca
beza. Por eso le quedo 1a cabeza pelada.

VERSION V

Iniormante: Ana Montenegro de Yebes
Camusu Aslke, 1967

NACIMIENTO E
INFANCIA DE ELAL

Elpadre de Elal, es Elal Viejo $3, hombre
malo; la madre es hija de la Térrguerr $4.
Elal Viejo mat6 a la mujer para comerla,
sac6 a Elal Chico 85 y lotiré leljos para que
se oreara un poco y después comérselo. Mien
tras estaba carneando a la mujer como ca
p6n, vino Ia 1'érrguerr y se llevé al nieto

31 Se trata de referencias fragmentarias a la organizacién del Cosmos,
32 Se refiere a una primera generacién de hombres, anterior a la actual (lobos, paja

ros etc.). ’
$9 En la versién de Borgatello (1924: 129) el padre de Elal recibe la misma denomi

naci6n del hijo (Héller), como ocurre en ésta.
La informante ignora el nombre espeeifico de la madre de Elal. Térrguerr (1¤ug.4..

en a.6ni.ko’aish) es la abuela. del héroe.
96 L1 padre a.bri6 el vientre de la mujer encinta y attrajo a Elal.
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para el tnldo de ella. Y cuando vi.no Elal Vie
jo a buscar al chico para comérselo, no 10 eu
c011t1·6. Enojado, se puso a. escarbur In tierra.

‘ H no sm:6 unda, ni al hijc 11i a la. suegm.
Los queria mntar, queria matar a la suegra
con el hijo. {Y escarbabah. escurbuba.
uudn..., sc gasté todos los dcdos! La Térr
guerr se quedé cou su nieto abi, y a la seiora.
la comié é1: hizo churrnscos y asado cou
media rcs dc la. mujer, y lu comié.

Elal se hizo grande. .. grande. .. grande,
y Ie decia a Ia. abuela: gpor qué sos mi abue
Iitaf". "Soy su abuelita porquc la hija, mia
es su mamzi". "Ah, ah... gy papéf", "Pa·
pa. —se ca116— ma.t6 a la mamé.". "Ah,
ah. ..", decia Elal, cscuchando només. Des
pués se cri6, se hizo grande, y siempre salia
a. cachar chingolitos. Un dia dijo: "v0y
a. matar un guanaco para sacar unas botas
da guanaco". Entonces él se fue a matar
un guanaco y sacé para un par de botas.
Le dijo a la abuela: "le voy a decir a mi
papa que me haga uuas botas de guanaco’
"No, te va a matar tu papa, te va a matar
y te va a comer". "No, si no me va a co
mer, yo voy a ir para alla para que me
haga unas b0tas". Eutonces la abuela le
dice: ";No, si vas para alla él te va a ca—
char! La muerte de é1 esta en el tal6n’

‘Ah, ah...", decia Elal. "Si él se pone
malo con vos, no 10 mixes para atras, porque "sino te vas a mcri.r

VENGANZA DE ELAL
CONTRA SU PADRE

Entonces Elal se fue a encontrar con el
Viejo: "gQuién me va a hacer chék(e}r? 30
Me quiero hacer ch6k(e}r?, le dice al padre.
Y como Elal Viejo tenia la muerte eu el
talén, el Hijo lo queria matar pegandole en
el talén. Entouces Elal 1e pegé una patada
y se arrancé, se fue para alla, y no m.ir6
para, atras. E1 viejo Elal se e11oj6 y lo
empezé a seguir." ;"Mira para atras, mira
para a1:ras!", le deeia. ‘ 'No quiero", decia
Elal. "Mira para atras, mira para atras",
insistia el otro. Ni miré para atras. ;Qué gua
naco ni bota de guanaco, hombre! $7. Elal
puso cerros can monte espeso de 6k(c)l(e)j
(algarrobo); él pas6 el monte, y ahi se rom
pié todo el padre, con los pinches se r0mpi6
todo el cuerpo y se sacé todas las tripas.
Se qued6 con la panza uomas, y se fue co
rriendo con la panza sin tripas. Y siguié

nomas, sigu.i6 nomas, y la panza cayo eerm
de la mar. El cuerpo de él no se ve, no se
sabe ddnde qued6, pero la panza si: es una
roca ahora. Y el Hijo se fue para alla, don
de la abuela, a eontarle que esto y esta
pas6. .. " {Esta bien —dijo la 1'érrguerr-—,
mato a mi hija y te queria eomeri " Después
que le gané al papa, Elal se qued6 abi con
la abuela en su ranchito.

EPISODIO DE LA HIJA DEL SOL

E1 Sol tenia mucho poder: a los paisauos
que llegaban alla arriba al otro mundo se
los comia, 0 los botaba por ahi; siné los
hacia matar por los bichos de su fam.il.ia.
Elal quiso ir alla cle capricho, para ganarle:

'Tauta gente de los paisanos que se perdié,
ahora me voy yo, a mi no me va a hacer
nada, M`e voy a casar con la Hija, y después
la dejo", dijo Elal, y eumplia con su pala
`bra. De aca se fue montado en u.n guanaeo
hasta el mar y después sig·u.i6 el viaje en el
Cisne —K12k1v—, que 10 l1ev6 para arriba.
Iban volando cerca del mar, en rueda, daudo
vueltas para arriba porque derecho no po
diau llegar; "me cansé", decia Kikn, y
entonces Hal botaba su flecha, y abi se ar
maba ima isla de esas que estan en e1 mar
cerca de Santa Cruz. Asi llegarou donde el
Sol. Ahi Elal se encontré con el Chingolo
que andaba buscando matas: era la Sirvienta
del Sol, encargada de juntar y cargar matas
para hacer fuego. Ella lo acousejé y le dijo
todo lo que sabia del Sol y lo que tenia que
hacer; todo le dijo, por eso es que Elal ya
iba sabiendo: "Si el Sol te dice: gno en
contraste gente"I, decile que no". El Chiu.
golo le aconsejé bien de que no dijera nada.

Después Elal fue para el toldo del Sol,
queria casarse con la Hija, pero éste no se
la queria dar. El Sol le dio varios trabajos:
primero lo hizo sentar en uu pozo hondo para
que se cayera adentro, pero Elal, con su po
der, sec6 el pozo cou tierra que habia llevado
de aca. Entonces ya 1e iba gauando al Sol.
Después vino acercandose un Lagarto grande
donde estaba Elal, pero él ya tenia su fleclna
lista, y cuando estaba cerca le peg6 un fle
chazo y lo maté. Seguia ganando. . . Entou
ces la vieja del Kéenguenken (Sol) 38, le
pidié un huevo para usar la cascara como
jarro para tomar agua. Elal le dijo ";D6n
de voy a encontrar eso?". "Alla hay un
avestruz echado", dijo la Lima. El Aves

30 En aéniko aish: calzado hecho cou cuero de guanaeo.
$7 "Los tamangos fueron nada mas que un pretexto para acercarse al padre y enga

iiarlo".

$9 Hace refercncia a la Luna, esposa del Sol en la mitologia de los A6n.i.k’enk.
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tru: era para matarlo a Elal. Bueno, dejaxon
dos huevcs89, uno a cada lado do d0nd`e
tenia que pasar Ea], y el Avestruz estuba
echado atrés. Cuando venia acercéndose Elal

al Avestruz, los dos huavos reventaron para
pegarle, pero él se puso una gorra de pie
dras, se llené Ia cabeza de piedras, y cutou
ces los huevos reventarcu contra las piedras
y abi quedaron, sin hacerle daio. Se acerco
mas al Avestruz, qua se levanté para ma
tarlo, pisotearlo, morderlo. Entonces Elal se
par6, apuntando bien, apuntando bien con
au flecha; se accrcé, se acercé y despacito le
peg6 en la cabeza; no le dio tiempo al Aves
truz para que 10 atacara; ahi només quedé
el Avestruz, lo mat6 y 1e ]1ev6 dos huevos
s la Luna 40,

Kéenguenkcm (Luna) se quedé triste por
que el Lagarto y el Avestruz son familia de
ella; estaba.11 accstumbrados a matar Ia gen
te de aca porque no querian que la Hija
se casara con ninguno de aca 41.

Despnés Elal se fue otra vez porque le
pidieron cogote de guanaco. "gD6nde voy
a conseguir guanacos acé.1". "Hay un Gua
naca macho alla arriba, en el cerro", 1e
contesté la Luna. Bueno, se fue para alla;
iba para alla. .. iba para alla; el Guanaco
cmpezé a bajar enojado y gritaba. Elal di
ce: "Buen0, yo quiero hacerme un guana
quito chico, un baxbucho", y se bizo el bar
bucho, cbiquito guanacu de aics. Bajé el
Guanacc, y al lado de una laguna se larg6
Elal becho barbucho. El Guanaco macho es
taba por cacbarlo, y entonces Elal dice:
"Ik6non, Ikénon, Ik6non..."42, y se hizo
mn menuco (pantauo.); llamé a la abuela
para que los salvara y ésta se bizo menuco;
ahi cay6 el Guanaco; entonces Elal se hizo
hombre y le peg6 con las boleadorns en la
cabeza. Abi qued6 el Guanaco en el menuco.
Elal le sac6 el cogote y se lo ].lev6 a. la Luna,
que se 10 lnabia pedido: "Aqui traigo el
cogote". Bueno, abi ]lor6 la Kcénguenkmz
porque se iba terminando la familia de ella;
‘esta bien —dice Keénguenk¤m»—, eso esta

bien", "Al1, gy qué masi", pregunté Elal.
"Tiene que ir para alla a aquel cerro alto
para bnscar Kdan (raspador), para raspar".
Bueno, él se fue caminando para alla, ya
sabia que el Cerro se iba a abrir y a reven
tar igual que u.ua escopeta. para matarlo;

largaba esas piedras, raspadores. En eso el
Cerro reventé: "Bun... Bun... ". Abi se

sent6 Elal y 1lam6: ";Ik6non, Ikénonl Yo
quiero hacer uu ranchito de piedra". La
abuela puso un ranchito de piedra y Elal se
seuté adentro. "Dun. " hacia el

Cerro, largando los rasparlores, pero no le
pudo hacer nada a Elal. Bueno, ahi so 1e
vanté, movié la puerta, junto raspadores, y
so los llevé. La Kénon (abuela) deshizo el
toldo y se fue con la casa. Elal volvi6 donde
la Luna: "Estos son los raspadores que mo
pidié; abi etan", dice.

Entonces el Sol y la Luna ya no pidieron
mas cosas, se quedaron tristes porque ya no
tenian mas poder y no teuian mas familia;
habian sido poderosos para matar los paisa·
nos de aca. "gEntonces ahora qué vamos a
baceri, gqué quiere ustedi", dijo el Sol.
"Yo me quierc casar con tu Hija". "'1‘engo
dos hijas", dice el Sol; pero esas dos no
eran hijas de él, sirvientas nomas. A la Hija
la habian escondido, la tenia tapada y queria
darle una de las sirvientas. Entonces Elal

dijo: "Yo no vine por esto, yo vine por tu
Hija, no quierc una Sirvienta". "Y0 no
tengo hija, éstas nomas, gson dps’·’, dijo
Keéngucnkzm. " No, dice Keénguekon, no
bay otra, no... no hay nada". "Bueno, si
no hay otra, yo no vengo por éstas, yo no
quiero ninguna de ellas". A la Hija la te
nian tapada en una carpita bien armada,
bien estaqueada. Entonces Elal llam6 a la
abuela: ";Ik6no·n, Ik6non, manda viento
fuerte para voltear el toldul" En eso vino
un cic16n que eaco la carpa limpita. Ahi es
taba la Hija, toda tapada y legaiosa. El
Sol le habia hecbo legaiias, la habia puesto
tcda mal. "Yo vine por esta mujer, para
casarme con ella", dice Elal. ";Y qué va
a hacer cou ella?. gPara qué vale esa mu
jer1", dice Keénguenken. "No importa, va
a valer para mi, yo me caso con ella". "Bue
no, dijo el Sol, casate nomas, pero no te va
a servir. gQuién va a tcner esa mujer1’
"No, sl me va a servir —di§o Elal—, yo
la voy a tener". ,

Una vez que el Sol le dio a la Hija, la
limpid con la mano y salt6 toda esa cascara
que tenia; que¢l6 una linda muchacha. Des
pués Elal llam6 a la abuela "lkénon, Iké
non", para i.rse a dormir con la mujer. Si

"E1 Sol y la Luna babian colocado alli los huevos para que mataran a Ela1"
w Se trata de los huevos de avestruz que estaban en el nido, cuidados por el Avestruz

hmac 0,

I La informants ubica este Episodio en el cielo y establece una diferenciacién entre
‘gente de aca' (A6nik'enk) y ‘gente del eielo’.

4* Lit. ‘mi abuela'. En las situaciones diticiles Elal recurre a Kakn, el cisue, que llama; --\ ..
‘abuela' por los uumerosos servicios y cuidados que le proporcionara. Su verdadera abuela
ss Térrguerr.
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tocaba a la mujer se hubiaran muerto los
dos, como pasé con el Lobo 43, pero al ].la.mdi·
s. la abuela a. su Indo, ella quedé lmciendo su

·%n¤.bajit0 para que no muriemu mientras
Elal hucia todas sus cosas can ls. mujer.
La abuela lo cuidaba, y como sabiu todo,
a Elal no le paso nada,

E1 Sol estaba muy coutento y docia:
"Abora. maiiana. 10 vamos a botar para alla,
a Ia. t·ier1·a"; pero Elal se lavanté autos de
que salicra el Sol y le gané. "Bueno, ya
me ganastc, esta bien". Elal se quedé abi
como cinco 0 siete dias y después dijoz
‘A.hora me voy a pasear para abajo’

"Entonc¤s seguro no vas a venir mas", dijo
la Mujer. .. "N0, si voy a venir". La Mu
jer no 10 dejaba venir para aca, pero él
vino. Su abuelita 10 1lev6 para abajo, daudo
vueltas, dando vueltas, bajando, hasta quo
llegé aca. La Mujer 10 vcnia siguiendo de
a pie; ontonces él fue hmcia el mar, pero
sc queda donde habia poca agua. La Mujer,
an cambio, so fue hundicndo en la mas hondo
del mar. Elal no quiso casarsa con ella, 10
hizo do picardia nomas. Eutonccs él iba
caminando y la Mujer se perdia en el mar
y ahi qued6 para siempre; ahora la llaman
1a Sircna 44.

Cuando sale la Luna nueva, subs el mar y
sa cndja, echa zspuma; la Sirena lo hace
mover porque ve a la mama de ella arriba, y
cuandc la Luna va bajando, también va ba
jando el mar 46.

E1 Sol dicen que baj6 después de la Hija,
1a vino siguiendo. Alla en cl Norte esta la
foto do 61, doude se seutoz estan las dos
patas, patas largas 46. Después como no la
encontré v01vi6 para arriba.

TENTATIVA DE INCESTO

Ctaudo Elal viuo del Sol, fue al ra.ucl1o
do Térrgucrr y le pidié comida "Yo tengo
hambre, abuela". El lnombre venia cou ham

bre, y ella no lc hizo caso, se hizo la deaco
nocida. Esa queria ser otra, queria hacerue
otra mujer mas joven; no queria ser la abue
la, ella se peusaba. caaar con el nieto y
por eso se hacia la zouza. Dicen que so
peiné con el pelo en la cara y se puso de
costado para que el nieto 110 la reconociera.
‘Abue1a, yo teugo hambre", decia Elal.

Nada, no lnablaba nada, nada. Entouces el
otro 1e peg6: "per0 abuela, gcémo no me
conoce abuelaI"; y le dio una pateadura
tau fuerte que la enterréz "Quedate ahi no
mas, ra.toncito". Y abi nomas la hizo lau
chita; quedé lauchita, en la cueva, con la
paliza. Maldjciéu de Ela1... Después de
eso no quiso saber mas con la abuela, deja
el Norte y salié para aca, para estos lados 47.

ORIGEN DEL INVIERNO

Elal estaba bacicudo las lunas (meses) de
iuvierno cou toda su gente: la Cucaracha,
el Leén, el Gato Pajero, el Gato Montes, e1
Chingue, el Picbe, la Liebre y el Avestruz.
E ese tiempo eran gente y él era el Patrén
de todos ellos.

Estabau discutiendo si les convenian mu

chas o pocas lunas de iuvierno. El 06iu (avcs
truz) queria doce lunas, que ya las teuia
marcadas en Ia canilla, y se las mostraba
a la gente; y le hablaba a Elal: "Mejor
que sean doce 1unas". "No, es mucho —de
cia Elal—, no va a haber gente aca. La
gente se va a escarchar y se van a morir
de bambre". La Pdjerr (liebre) dicen que
estaba ahi sentadita escuchanclo, y, como la
otra gente no decia nada: "Es mucho",
decia ella., nada mas. Pero cuando los otros
terminaron de conversar, grit6: ";Ka6.sh!
;Kaash! (lit. tres) Tres luuas", y sali6 dis
parando para la cueva, que estaba cerca, y
se metié. Entonces e1 Avestruz Ie pisé la
cola al correrla y se la corté. Abi quedé
choquita 48, pero ya gané: tres meses de
invierno teuemos.

4¤ Ver versiones del mito 'Origen de la mucrte y pri.mera c6pula’ (Versiones IV y V
del Ciclo do Elal): pp. 16 y 20.

44· El nombre especifico cle la Hija del Sol no es conocido por esta informante: la deno
mina kdlem a keénguenken, lit. laija del Sol, y también Lée kdrken, lit, mujer del agua.

45 El fenomeno de las mareas es atribuido a la Hija del Sol.
46 Se refiere a las improntas de los pies y organos genitales del Sol sobre una roca.
47 A partir de este momento Elal abandona la region del rio Senguerr (Chubut), donde

habia nncido y so habia criado, para dirigirse hacia el Sur y hacer surgir la tierra de los
A6n.ik'enk a partir del caos acuatico. Ver version del mito: ‘Surgi.miento de la tierra'
(Versiones IV y V del Oiclo de Elal): pp. 16 y 20»21.

49 La liebre patagonica tiene la cola cqrta.
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Antiguumeute no habia fuego, eutonces
Elal y su gente 110 podian hacer fuego. Sélo
el Piche y su gente: el Chingue y el Gato
Pajero tenian ese yuyo del Norte para hacer
fuego. Pouian una piedrita. cerca de cse
yuyo, la chocabuu con otra; abi salts. Ia
chispa. y se preude el yuyo 49.

Entonces vieue la Chingue y la gente de
Elal le dice: " ;Usted time que tener fue
go, usted tieue olor 2. humo! ". "No seior,
110 tenemcs fuego, nada. . . nada. . ., no tene
mus ni una. brasa.". "Pero usted tiene olor

a humo", le decia la otra mujer (Cisue) a
Ia Chiugue. A.hi se fue a. avisar: "gSabc11
10 que me dijeroui Dice la. seniora, de allé.
que yo tengo olor a humc, a fuego". En
tnuces Adm: (piche) tapé el fuego y se ech6
encimara que Elal no encontrara. nada,.
xVina y le dijoz ";Usted tiene fuego!
"No, no tengo nada—". " ;C6m0 no! Si, us
ted tiene brasas! 4Por qué 110 nas da un
poco de fuegoi Dame uu tizéu para. hacer
fuegn, para que 1a gente coma came coci
nada; $110 ve que esta. comiendo carne cru
da7". "No, no tengo nada", insistié Amo.
Entonces el Elal se en0j6, se enojé, le peg6
una patada, y salté el Adxnu para alla. Esos
tajos que tiene aca en el 10mo se los corté
Elal con cucbillo para que tenga recuerdo.
Si, 10 c0rt6.

Después escarbé el Elal y sac6 el fuego.
Hizo fuego abi y se 11ev6 una rama. Y abi
cs cuando se ha hecho el fuego.

ORIGEN DE LA MUERTE
Y PRIMERA COPULA

Después que Elal volvié del Sol, en ese
tiempo es cuando él bizo el mundo de aca,
hizo a la gente, a nosotros los paisanos. A
los otros paisanos que habia antes los ech6
al agua, como al Lobo. Todos esos paja
ritos que andan ——caiqueues, patos— eran
gente autes; todos esos biclios: avestruz, zo

rro, liebro, ch.i.ngue, gato montés, gato pajero,
eran personas.

En ese tiempo el Lobo hizo la cagada:
"Les falta esta noche només, pasen tran
quilos esta noche, asi vamos a quedar arre
glados", dido Elal a. toda esa gente. Queria
dejar todo arreglado para que la gente Vi
viera de siglo en siglo sin morir nunca. Si este
Lobo no hace la cagada, nosotros no moria
mos nunca; toda la vida andabamos como
el Sol. Pero esa. noche el Lobo gateé a
la mujer 50, asi que él muri6 y la mujer
también.

Después vi.uo la Cucaracha —que andaba.
contra nosotros, contra de E1a1—, y le sac6
al Lobo e1 huesito de la garganta para que
no volviera a vivir. Si no hubiese sacado

ese hueso, Elal podria haberlo heaho vivir
otra vez, pero como lo perdié, no pudo sal
varse el Lobo. La Cucaracba escondié el

huesito yquién sabe por dondel No queria
que hubiese mucha gente: "Yo no quiero
mucba gente, vuelta a vuelta me van a piso—
tear'...", decia la. Cucaracha.

Después Elal echo para el campo alguna
de esa gente y otra para el agua 51, e l1.izo
1a paisanada de ahora. A1 Lobo lo ech6 al
agua porque hizo esa falta.

SURGIMIENTO DE LA TIERRA

Antes esto era pura agua, aca era todo
mar. Después, cuando vino el Elal, hizo el
Guéut 52, el mundo de aca. de los pajsanos:
echo la rnar para abajo. Si, él hizo el tra
bajito: llevo la mar para abajo, para el
canal ése 53, y quedo seco aca. Antes no
vivia nadie aca, al Norte nomas viviau los
paisanos. E1 hizo su trabajo de llevar muclia
agua para abajo con el arco: 1e echaba fle
chas, y doude tocaban las flecbas, ahi se
secaba; el agua iba para. abajo por los
cafnadones. El ha hecho los caiadones; hizo
este Caiadon de Camusu Aike para que baje
la marea. Asi que esta la marca de todo
por la playa, los caiadones que van para la

49 Hace referencia a la técnica de obtencion del fuego mediante yesca, pedernal y acero,
usual entre los Teliuelches. El 'yuyo' que so menciona, oukshd énash, hacia las veces do
mec’ha.‘·Id. Musrnas, 1871: 198.

60 El Lobo marino tuvo relaclones sexuales con el lobo hembra cuando no eran conoci

das. Ln. muerte de ambos sedala el fin de la antigua edad sin muerte.
51 La cinformante desconoce la filiacion dc esa primera gcneracion de hombres: "Quién

sabe los ha hecho otro dios" (anterior a Elal).
52 Guéut ushud, mundo de nosotros, en aoniko aish: el mundo dondc se vive, segnin 1a

anciana Yebes. El concepto de mundo coincide con el de experiencia vivida, circunscripta MN —
habitat tribal.

W Hace referencia a la ria del Santa Cruz.
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allé. se ve el caiadén hundo de cuando sa

fue la maren con fuerzu; después baj6 de las '
·1umas altas hacia la playa.

APARICION DEL HOMBRE

Dospués que Elal cché a Ia gente qua
habia autes: el Lobo, los paijaros y los
bichos, hizo a. la. paisauadu, u los paisanos
zmtiguns, i’keu-kcnk (lit. ‘mis a11tepasad0s’).
Con barro hizo dos mmuiequitos, una mujer
y un hombrc. Trubajaba. con ello, y con el
tiempo ss fueron haciendo gcute, geute.
hasta que tuvieron sangro y corazén. Abi
se aumentaron los paisanos.

REPARTICION DE LOS ANIMALES

Una. vez que Elal hizo a. esta gente de
ahora: los Kddde (cristianos) para el Norte
yr Ins Paisauos dc este lado, reparti6 los
guauacos para los Paisanos y los lanares pa.
ra los Kddde. Y entonces de este Iado se

carga. 1a guanacada y de esta para allé se
cargan 10s lanares y los yeguarizos. E1 dijo:
‘1os Cristiaucs para. el Norte van a comer

capones y vacunos; y los Paisanos de aca
van a comer guanaco y avestruz". Asi so
repartié. Pero ahora esta revuelto todo: hay
Kddde y lanares aca 64.

DISPERSION DE LOS ANIMALES

POR OBRA DEL ZORRO

Ih gente venia del Norte trayeudo una
manada de yeguas, y llamaron a Elal para
que maudara la caballada para aca y los
guanacos para el Norte. Entouces alojaron
en esa cueva de Kdpperr Kdiken 65, pur el
lado del Rio Senguerr. Abi teniau los corru
les donde estabau encerrados los auimales do

aca; y abi dejaron encerradas a las yeguas
también. "Duerman tranquilos, no vaya a
sor que asusten la. manada", dice Elal al
Zorro. Eutonces el Zorro dijo a la otra gen

te: "Bueuo, descansen bien para maia.na"
Los otros con toda confianza se quedaron
durmiendo; y cuaudo iba viniendo el ama
necer, se puso a cantar el Zorro; la caba
llada se asusté; saltaron el cerco y so fue
rou para el Norte todos los caballos y todas
las yeguas, y los guanacos se vinierou para
aca. Para uosotros guanaco, avestruz, gato
moutés, gato pajero, cbingue, zorro... todo
eso. Y las yeguas y las ovejas para el Nor
te, Asi que repartierou. .

Después de eso, se arrancé el Zorro. En
tonces Hal les dijo a los paisanos: "Bue110,
esta bien lo que bizo el Zorro: solto a los ani
males; uuos aios mas y no va a venlr mas
por aca, lo van a cacbar con perros y con
trampas y va a valer mucbo el cuero de él, pa
ra que pague esa falta que bizo al asustar a
la caballada para alla", Y asi nomaa fue:
aliora solo esta valiendo el cucro por esa
chancbada que bizo. Si se liubiera calladito
estaria igual que el gato pajero: nadie com
pra el cuero del gato pajero porque era bom
bre bueno, y nadie bace caso de matarlo
tampoco.

ORIGEN DE LA VESTIMENTA Y
DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO

Elal les eusezié a los paisanos a bacer
capitas de guauaco para taparse; les decia
asi: "saquen el cuero del chulengo y bagan
capitas para taparse el cuerpo". Ahi fue
ouando se empezé a sacar los cueros, se
estaquearon y se sobaron. Para coserlos, co·
mo no tenian aguja, bacian agujeritos con
el cuchillo de piedra y pasaban la vena en
crudo nomas. Elal les enseiio a las mujeres
a estaquear y coser los cueros: "1a mujer 
tiene que coser", dijo Elal. A los bombres
les ense1i6 a guanaquear, matar los guauacos
cbicos, sacar el cuero y sobarlo.

ELAL Y EL CONDOR

Elal queria una pluma de 6igu(e)l (c6n
dor), y él no se la queria dar. Dice: " {da
me una pluma bombre!". ";No, esa es la
pilcha mial No puedo darte". " ;Dame una
para la flecbal ", la flecba de Elal. No, no

54 La referencia al presente evidencia un borizonte mitico en conflicto.
66 Paraje ubicado al S.0. de Cbubut (EScALADA, 1949: 335). En la versién del mismo

relato recogida por EscAL.u>A`(1949: 327), el advenimiento de los animales se localiza en el
cerro Asbpesb (N.0. de Santa Cruz).
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Ie quiso dar. Entonces se encjé Elul y con
la flecha lo volteé; le sacé plumas 81
6igu(e)1, y Ie pe16 la cabcza y el cogote.
{Y qued6 can la cabeza pelada, y el cogn
ta pelado! Llevé las plumas, ;Era ma.10 el
6igu(e)l!

ELAL Y EL AVESTRUZ

Elal 1e pidjé una pluma al Avestruz. " [N0,
es 1a xinica. pilcha que tango, lmmbrs! 3Te11
go poca pi.1eha!" Entonces Elal 1e dice "da—
me una, mmque sea u1m". "N0, yo no pue
do, sin la pilcha me escarcho. Me escarcho,
si le doy esa pi.lc11a"_ "Qué se va. a es
ca1·c11ar.. . déme units. només". {Nada, che!
{E1 utro se enojé, I0 volteé, y de rabia. 10
pe16 th, che! Le pelé la cabeza asi como
se pela ahora (verano). Ahern estén pelan
do los avestruces: 10 que hizo Elal, si. .

ELAL Y LA BALLENA

Por el larlc de Deseado hnbia una Ballena,
Udlan $6, que ccmis. gente. Ella, estaba, vi
viendo eu m caiadén al ladc de la mar.

Todo bicho que venia cerca de ella 10 tra.
gaba., 10 comia. Todo bicho: perro que pa
saba, zorro que pasaba, gato montés que
pasaba, todo péjaro, todo lo tmgaba. Y mo
rian abi adeutro, només. Bueno, se perdian
muchos paisanos: salian al campo a. cazar y
no volvia.11 nunca mis a. la carpa. Nada, ni
caballo, ni perm, los tragaba con caballo y
todo.

Entonces los paisanos le dijeron a Elalz
";Qué es eso! ;Qué cs lo que pasai Esta
mos perdiendo a la gente. Cada paisano quc
sale al campo no vuelve mas a la carpa. Qué
es eso que.. . vamos a ver", "Bneno, yo sé
1o que pasa. —dice Elal—, maiuana voy a
ir, asi quo vayau ustedes pero no se acer
quen, caminen lejos només. [Abi van a ver
lo que voy a hacer yo con ellal". Entonces
los paisanos salieron al campo y cazaron
avestrnees, pero abi andaban siempre sin
acercarse.

A'! otro dia la Balleua estaba abi, y un

66 Udlan, bullenn en téushen.

Tébano, igual que éste que esta molestmndo.
1e pasaba vuelta a vuelta. en los ojos, eu la
boca; vuelta a vuelta le pinchaba los ojos.
Era E1al’ que se habia puesto Tébano. "Bzz,
Bzz... ", hacia el Tabano; tanto ljoder que
lo tragé. E1 otro estaba toeando donde esta
ba el coraz6n de ella. Encontré el corazén.

"Quedate trauquilo, quedate tranquilo ahi;
{no ves que me esté. doliendo eso! Estés mo
1esté.ndome". Con e1 dolor que tenia, le to
caba el corazén y 1e tocaba e1 tonguri (aor
ta). "Duele mucho", decia la Ballena, La
siguié tocando, y abi fue donde Je cort6 el
tonguri. Abi muri6 ella: "Aii. .. me mat6;
yo no sé que sera este que tragué: alxora
voy a morir", decia ella. Alcauzé a hablar
dos, tres palabras només, y abi només que
d6. Después Elal, hecho hombre otra vez, 1e
abrié 1a panza con el cuchillo y salié. Los
pobres paisanos que habia tragado estaban
medio muertos, medic vivos; algunos se sal
varon. Los que habian estado u.na noche no
més, esos se salvaron, .pero los que habian
estado dos dias, esos murieron de calor. Elal
sacé afuera, a los que estaban vivos y a los
muertos también.

Después les dijo a los paisanos: "SaIgan
al campo nomas, no tengan miedo que no
hay ningun bicho malo. La que comia gente
la maté. Ahora. no come mas gente". Asi
que quedaron trauquilos los paisauos..

VERSION VI

Informante: Ataliva Murga.
Vega. Piaget, 1967

NACIMIENTO E

INFANCIA DE ELAL

E1 padre de Elal dicen que era u.n tipo
perro; el asesino ése la. maté a la madre pa
ra comerlaz se la comié a 1a. madre mien

tras estaba oreando a Elal, recién nacido,
para comerlo también_ Elal también era un
animal 67 cuando la abuela se lo rob6 al

padre. Después lo cri6 la abuelitu. que era
la Ratona.

67 E1 informants desconoce el nombre y naturuleza de los progenitores de Elal. En_ X
euanto a la posible naturaleza animal del héroe al nacer, no hubo manera de comprobarlf
por tratarse de referencias un tanto umbiguas y no consignadas en otras versiones.
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VERSION VH

Infurmsntoz Ataliva Murga
Vega Piaget, 1967

NACIMIENTO E

INFANCIA DE ELAL

Elal es cl dios, no $610 para. nosotros, sino
para todos; no para uno sino para todos. El
Padre de él era como un dics también, pero
tenia mcnos poder. Sa juutaba con una. se
1'iorita. y vivia. can ella: cuando veia que ya.
estabn media cargada, entonccs la mataba. y
le acaba el chico para. comerlo. A Elal 10
hubia sacado de la panza de la Madre para
urearlc, como se orea. un asado, y so fue.
Entonces viene uno de cstos coruros que hay
aca —ratones como los 1laman—, de esos
quo de adeutro hacen "tuc-tuc" 61, y mim
tras el chico se estaba oreando, se lu roba. al
Padre. Cuando vino el Padre 10 eché de mc

nos: no estaba; miraba para todos lados y
decia: "gquién me l1ev6 el chico?" Y por
ahi le contestaba el Coruro "tuc, tuc. . . tuc,
tuc... ", y entouces agarraba tierra. con la
mano y la abria, sacaba media tierra del po
der que tenia. Paleaba, sacaba tierra, y no
10 encontraba; cambiaba de lugar, pero como
el Coruro tenia ·ta¤tas cuevas por ahi.. . Si
guié gritaudo y sacudiendo tierra hasta que
se le terminé el brazo. Entonces dejé al chi
co, ya no podia seguir. .

Después, cou el tiempo, lo erié Ia Térrguerr
que era la abuela de él. Cuando ya era. mu
chacho joven alia al campo, recorria por
ahi, y al llegar siempre se encontraba a la.
Térrguerr sola. Dicen que un dia la abuela
le dijo "acé. llega- una seiorita, pero no se
puede easar"_ Bueno, qued6 asi: "maEaua
voy a ver", dijo él, y sa.1i6 otra vez. Entou
ces dicen que la rnisma Térrguerr se at6 la
guhar (coreova) y con el cuero bien tirante
quedé simpatiea la tipa. Queria hacer con el
mismo 11ieto... Lleg6 el nietu y dicen que
estaba haciéudole los amores de lejos, no
més: agarraba una piedrita y se la tiraba;
y se hacia la bonita la ratoua... miraba
para un costado. Y bueno, tanto jodi6, hasta
que se levauté el muchacho, se le acercd, y
entr6 a hacerle eosquilias, 3y le eucontré

semejante zocotroeo! Claro, ae habia fajado,
pero tenia una guba igual que quirqaiacho.
Eutonces dieen que ya se e110j6 el mueha
cho, se enojé, se enojé, y se fue. Por ahi en
tré a noviar otra vez, pero tuvo mala suerte
een las aovias. Dicen que las Zorrinas eran
u.nas seioritas muy simpatieas en we entou
ces, y él se acomodé con la Zorrina. Usted
sabe que el zorrino tiene u.u perfume medic
fulero. . . Y bueno, por abi 1a Zorrina se lar
g6 un perfume de esos y él se ma.ud6 a cam
biar otra vez. Asi que tuvo mala suerte con
las dos.

ELAL Y EL CONDOR

Se fue y lo primero que encontré fue an
Candor. Estaba arriba de una. barranca e1

C6ndor y dicen que le pidj6: "digame, gme
da una plumita de ésas1' ’. Una plumita pe
dia él, pero el Céndor no le qujso dar:
'gbueno amarrete de mierdal", y en una.

de esae dieen que de tanto joderlo, el otro
le largé uma cagada, y entonces lo largé re
dondito, cay6 el muchacho. Entonces dieen
que al rato se 1evant6 medio mareado y se
1av6 la cara bien: con el mismo orin de él

Se 1av6 bien los ojos 62, Después d.ieen que
apu.ut6 a.1 Condor con la flecha; dieen que
baj6 rodando por la barranca hasta alla aba
,j0 el Céndor; y ahi lo pelé hasta que no 1e
quedé un solo pelo en Ia cabeza. gNo ve
cémo tiene la cabezai Por maiero, no lo
mat6, pero Ie pelé bien toda, la cabeza.

VENGANZA DE ELAL

CONTRA SU PADRE

Bueno, de abi se fue, y me parece que
se eneontré con el Padre. Le dijo no sé qué
y tuvieron un disgusto, Entonees el Padre
lo solid eorriendo, y donde lo corria el Pa
dre, le ponia una mata espinuda y el Padre
se ensartaba y se quedé medio muerto, hasta
que a lo viltimo se sac6 todas las ti-ipas e
iba la eabeza corriendo només. I'ba la caba

za eorriendo, y el Hijo —claro, {un tipo de
poder!— formé una barranca y se terminé
el mal¢3: ahi rod6 la cabeza y se hizo
pedazos.

61 1'érrguerr en aéniko éisb, dit. laucha. Se trata de la abuela de Elal.
62 Era frecuente entre los A6nik’enk el uso de la orina asentada para la higiene personal.

La misma. practica ha side relevada para los Giiniina Kéna (Bénruma y CASAMIQUELA, 1958:
176).

Se desconoce el nombre especifico del padre de Elal. Es frecuente la identificacién _
de este personaje con el diablo.
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VENGANZA DE ELAL
CONTRA SU PADRE

E1 padre lo corrié a Dal para matarlo,
pero se mat6 él solo. Elal le puso unas matas
pinchudas y una barrauca para causarlo y
podorse escapar. Y después, a 10 niltimo, el
cucrpo del viajo ya so 11.izo pedazos todo:
iba corriendo con la cabeza nomas.

ELAL Y EL CONDOR

Después se euojé con la abuela 58 y se
fue rumbo al Norte. El que encoutré prime
ro fue el Céndor. Entonces, como él era mu
ch§ho, le pid.i6 una pluma, pero el Céndor
le dijo que no, que se mandara cambiar por
que si no lo iba a matar. Como Elal no sc
fue, el Céndor le largé una meada tan fuer
te que lo dej6 teudido, como muerto. Cua11—
clo se desperté del desmayo, se lav6 los ojos
con su misma orina y vio que estaba arriba
el C6ndor, arriba estaba, arriba, eu una ba
rranca alta. Entouces lo apunté con u.ua fle
cbn y lo baj6, y abi fue cua.udo le pel6 la
cabeza, la. cara; quedé todo pelad0... Des
pués Ela.1 se fue.

EPISODIO DE LA IHJA DEL SOL

Entonccs primerc eucontré un Cisue y le
pidié si lo podia llevar; el Cisne dijo que
lo podia llevar, pero que se cansaba, muy
pronto, Hicieron la prueba. y se marchuron.
Cuando el Cisne se causaba, Hal tiraba una
flecba. y hacia saljr un cerrc para que des
cansara. Y asi iba sobre el lomo del Cisue

hasta que llegaron al fin de1.. . donde esta
bau el Sol y la Luna. Ahi habia un pajarito
hembra que era la Sirvienta de Kcénguenken
(Sol), que le avisé todo lo que le ibn, a pa
sar. Keénguenken mataba a mucha gente por
que teuia uu meuuco (puutano), doude iba
la geutg de espaldu. y no se sulvaba mus.

Era como un pozo lleno de agua. Eutonces
cuando le llegaba uua visits., el Sol haciu
uu fogon grande y quemaba a la gente.

‘ga ver la Hijuf" Y a la Hija la tenia
siempre mugrienta; era a la Sirvieuta que te
nia bien presentada. Nadie vio al Sol cuan·
do hizo fuego, ni bien lleg6 Elal, ya lo pren
di6, pero Elal tenia escoudida una piedrita...

Eutonces la Luua le dijo que a la Hija se
la daba, y le eucargéz "bueno, ahora tiene
que aga1·1·ar un Toro". Los toms eran malos
eu ese tiempo; era una. trampa. que le haeia
la Luna para que lo matarau_ Pero el Sol
se dio cuenta que Elal era de otro mundo,
porque ni bien se fue al encuentro del ani
mal, el menuco ya estaba seco; el depésito
que teuia para matar gente se habia vuelto
tierra. Para secarlo, Elal tiré adentro la pie
drita. que teuia escoudida.

E1 Toro y el Guanavo eran lo mas bravo
que habia entouces, pero Elal le llev6 el '
Toro a. la Luna; ésta queria, las astas. Des
pués, para darle a la Hija, le pidié el cogote
del guanaco, y Elal tumbién se lo llev6.
Entonces, como habia eumplido con todas las
cosas que le habia pedido la Luna, le dijo:
‘;d6nde esta su hija?". Y la Luna trat6 de

cngaiarlo con la Sirvienta, pero Elal se Ile
vé a la Hija y la Luua se quedé con la. Sir
vienta.

Después ee fueron por el mar y tuvieron
un hijo. Elal le dijo a la. mujer que no lo
nombrara 50, que si no el Hijo se iba a tirar
al agua; pero la madre lo nombro y enton
ces se tir6 al agua. Abi sigue viviendo la
criatura, dicen que euando pasan los barcos
lo ven. Después, al ver que el Hijo se qued6
en el agua, Elal y la Seiora se pusieron a
jugar al lado del mar, y Elal la tir6 al agua,
y Madre e Hijo se fueron juntos 00.

SURGIMIENTO DE LA TIERRA

Cuando Elal viuo para estos lndos todo
era mar. Elal lo sec6 cou una piedrita: la
tiraba, y clonde caia, se secaba, y quedaba
tierra. Tenia mucho poder, Asi quedo la
tierra como es ahorn.

69 N0 mcucioua los motivos del "enojo", aunque puede iuferirse que se debe a la
tentative de incesto por parfe de la abuela.

Se perciben aqui las raices miticns del tabu del nombre, quc entre los A6nik’enk se - l
aplica de modo especial a los muertos,

00 El informanté iguora todo detalle aeerca del puradero ultimo de Elal, generalmeute
ubicado on el eielo.
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Bueno, y de n.h.i se fue, y de tantc cami
- garr y cnmiuar, estaba. cansado; cncontré la

Cisue, que cm una. mujer medic pesada para.
cumiuar, y él le pidié por favor si 10 podia
llevur. "Bueu0, pero yo 110 puedo v0la,r, si
salto pero no vuelo", le dijo la (Hsne. "En—
tonces Inga la. prueba, y por abi cuando se
cunsa me avisa". Bueno, ibn urriba de Ia.
Cisne volundo y cuaudo se cunsaba decia:
"me canso". Entunces decia. é1: "buen0, va
mos a poner 1u1.. . le vumos a. hacer un ce
1-rit0". Entonces cuando ibn asi camsada, él
tiraba. uua piedrita y pouia, uu cerro, abi
saliu. uu cerro; abi descansaba um poco y
después seguia_ Y asi hasta que llegarun cer
ca de doude estabuu el Sol y la. Luna, Des
pués se fue caminando y encontré un paja
rito hembra que sabe andar entre las mates;
dicen que ésa era la Sirvienta del Sol y la
Luna. Esa 10 acousejé y le dijo: "mi1-si, es
peligroso el Sol, ha matado a mucha gente.
Forma un menuco (pantanc) doude llega la
gente y hace uu fogén graude’ ’. E1 Sul hacia
sentar al que llegaba, y al recular para atrés
para seuturse sc iba derechu al menucu; asi
mataba a Ia gente el Sol.

Entonces llegé é1 sabiendo 10 que le iba a
pasar. Lleg6 y lo ateudié bien el Sol, pero
él con tiempo ya liabia arreglado todo: habia
tirado una piedrita y desaparecié el menuco,
so secé la tierra. Dicen que después el Sol
hizo un fuego bien grandote y estaba parado
al lado del fuego; entonces Elal soplé asi
despacito, y vino la llamarada de fuego, y el
Sol fue patas para arriba... casi se quema
el Sol. Bueno, después Elal ya le sa1i6 pi
diendo Ta Hija, y el Sol Ie dijo: "bue11o,
vamos a ver a la Luna". La Luna era la

seiora del Sol. Y a la Hija diceu que la
teuia toda mugrieuta, en cambio a la Sir
vieuta la tenia bien riquita; pero ya, le ha
bia diclno la Sirvienta que habia encontrado
antes.

Para. el casorio la Luna y el Sol le pidie—
ron que les trajera cogote de guanaco, por
que `diceu que el Guanaco era, muy bravo,
el Guanaco macho. Con Ia flecha que tenia
mat6 al Gunnaco macho y trajo el cogute,
porque para él no habia cosa mala. Después
le pidierou las astas del toro, y dicen que el

Toro era bravo también 64. También las tra

jo. Después le pidieron otra casa mae: una
piedra blauca como ese para raapar cueros;
ese diceu que también era malo. Elal trajo
e1 raapador y trajo todo 65.

Entouces ya quiso que le diera a la Hija;
y djceu que el Sol la teuiu. toda mugrieuta,
en cambio a la Sirvienta la tenia bien riqui
ta; pero a él ya le habia dicho la. otra Sir
vieuta que habia eucontrado autes. Y en
tonces dicen que 1e dijoz ";buen0, a ver!
Esta es su hija";. "no —dice el Sol-, esa
no es, es esa otra". Estaba toda legaiiosa,
toda tiznada. "No —dice Elal—, yo la voy
a lavar". Y se la 1.lev6.

La Ilevé a Ia Hija. del Sol y al tiempo
tuvo familia, tuvo un Hijo. Eiitonces dicen
que 1e dijo a, la mujer que no lo uombra
ran, pero lo nombraron, y el chico se tiré a
la mar porque lo nombraron 66, Después él
y la seiora se pusieron a jugar cerca de
donde se babia tirado el Hijo, y jugando,
jugando, ti1·6 a la mar también a la mujer.
Ahora esta eu el agua y diceu que es la vaca
marina.

ELAL Y EL CANADON

(Variante de ‘E1al y la Bal1ena’)

En el Norte, por alii donde se bizo el mun
do, dicen que hay nn caiiadon que antes era
como persona; tenia blandura y comia a la
gente asi nornés. Con el soplido llamaba a
todas las personas y las metia con caballo y
todo para acleutro.

Entonces el que 11izo el mundo 67, supo
también que andaba matando gente: ya le
liabian dicho que tuviera cuidado, que por
abi habia uno de esos. Y bueno, se fue para
alla y diceu que se hizo Tébano y se le acer
e6. Y claro... pegaba un soplido y lo man
daba a parar lejos; de allé. se volvia otra
vez; le pegaba otro soplido y lo tiraba otra
vez; se volvia... Y asi hasta que a 10 ulti
mo se aburrié y lo meti6 para adentro. Aden
tro —en la panza— habia personas y algu·
nas todavia estaban vivas; entonces él pre

M La inclusion de la. ‘prueba del Toro’ parece deberse a una. modernizacién, ya que
ademfxs no se meuciona en las versiones de otros informautes,

05 Estos hechos revisten el doble caracter de pruebas impuestas a Elal con el fin de
vencerlo, y condioiones para obtener a la Hija del Sol, relacionadas éstas con el matrimo
nio por compra, caracteristico de los A6nik’enk.

W El informante lgnora el nombre del hijo de Elal, argumentando que s6lo sus padres
lo conocian. Se evidcncia la raiz mitica del tabii del nombre.

67 Hace rcfereucia a Elal, cuyo nombre especifico es mencionado rara vez en esta ver
si6n del Ciclo.
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gu.ut6: "galgu.u0 cle ustedes no sabel Esta
tiene que tener da donde podumos salir, por
que no puede ser pum piedra éste". Y bue
no, buscé, y en la. parte de abajo vic que
tenia algo blando; abi lo apreté y entonces
el Caiadén se quejaba y decia: "esté11 tran
quilos y quédeuse adeutro". Entuuces él di
jo: "bueu0, aca tiene la muertc éste, en la
parte blanda. gCua1 de ustedes tiene cuchi
1101 " Alguno de esos ha de haber sacado uu
cuchilllto, que tenian los pobres que iban a
buscarse la. vida por abi cazando. Y por ahi
él le partié lo blando por el lado del tonguri
(aorta), Soné el malo ése y se formé un
Caiadéu. De abi salierou todos los pobres
paisanos; dicen que a gatas andaban.

VERSION Vm

Infomante: Luis Mercsnt de Sapa

Vega Piaget, 1967

Elal era el hijo del Sol 69.

Cuando subi6 al cielo pidié a la Hija de
la Luna, y de abi venimos uosotros.

Elal y 1a Hija de la Luna tuvieron un clai
quito ucmés, que es ése que hacen como que
no sabeu 69. Se llamaba Kéllal, y desapare
cié de chiqujto en el mar porque lo nom
brarcn 70.

VERSION IX

Iuiormautez Butim Ibaiu
Camnsu Aike, 1963

ELAL Y LA PRIMERA

GENERACION DE HOMBRES:
LOS LOBOS MARINOS

Hs.l es el que hizo todo. Fue el que nos
.luzp a uosctros y nos dijo como teuiamos
que lracer nosotros, los Indios. Los Indios,

por ejemplo, y parece que todos los demas
sores, debeu ser como undio. Asi fue Elal;
es una cosa mucho mus grande que todas las
cosas. Era uu dios.

Ncsotros parece que éramo, teuiamos la
forma de auimales. Entouces el verdadero
Indio estaba eu la costa de un mar. Abi se

armé la peleu. entre el Indio y el otro ser.
Cuaudo viuo Elal, los que perteueciamos al
mar éramos uosotros; y los que pertenecian
afuera eran los Lobos eu aquel eutonces. Eu
tonces Elal les dijo: "Bueuo, ustedes para
allé, porque estéu todos borrachos". Usted
sabe que el Lobo esta siempre como borra
cho, y el grito de él parece el de un hombre.

Eutonces, asi dice el cueuto de los paisa
nos, que uosotros antes éramos los Lobos y
los Lobos eran los Iudios. Y porque Elal los
eucoutré borrachos los eché al agua. Y ahi
fuimos nosotros los Iudios. Parece que es
cosa muy cierta.

Después de esto, usted compreude que siem
pre al india, doude lo hau couocido lu han
tildado de borracho, fuera 0 no fuese. Ike
diceu que él no tieue otra educaciou mis
que la botella. Los han perseguido, lcs han
explotadc; mucha geute de aca que boy es
rica los lm. eugaiado y les ha euseiado ese
vicio. Ellos no lo fabricarou.

B) Gueutos amjmalisticos

1. EL ZORRO Y LOS

PRIMEROS HOMBRES

Atalivu Murga

Un dia de vieuto dijo el Zorro: " ybueno,
el mundo se va a veuir abajol [Se terminé
el mundo! ", y agarré uu cuero de potro, y
como es zorro sali6 con el cuero disparaudo,
llevaudolo :1 ln rastra. Clare, todos los vi
vieutes estabun por aca, esto estaba todo po
blado, y se asustnron. Asi que todos estos
bichitos que entonces erau geute dijeron:

esto. . . "_ Todos ugarraron el nombre de coda

09 Es esta la 1'mica versi6u, muy fragmeutaria por cierto, eu que se atribuye al Sol lu
pateruidad de Elal.

09 Hace refereucia a que los A6nik’euk evitaban meucionar a este personaje cuando se
narrabau los mitos.

70 El hijo de Elal teuia uu canto, "Cauto de Kéllal", que pudimos grabar graciae a
la Beiiora de Sapa.
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uno porque el mundo se venia abajo: unos
se hicieron péjaros, otros matas, otros caia
dones, otros piedras, mogote, y todos asi por

.8 estilo. Todos esos bichitos que audau por
ci cnmpo se hicieron abi.

2. EL ZORRO DISPERSA
LA CABALLADA

Ataliva Murga

Contaban los antiguos que el Zorro hizo
disparar la yeguada de acé para el Norte.
Dicau quo el rastro de los yeguarizos quedé
arriba de unus piedras en el Norte, por dou
de pasaron las yeguas al djspurar 71.

3. EL ZORRO SUBE AL CIELO

Ataliva Murga

Un dia el Zorro quiso subir al cielo y dice:
"voy a ir arriba. del cielo", y no sé quiéu
10 habré llevado, si no habré sido la Cisue.
Lu ccsa es que subié al cielo el Zorro y del
cielo subié mais arriba 72. Arriba. del cielo
dicen que hay personas, pero esos no comen
como el Zorro que comia. como nosotros. Con
el vapor només se llenan; hacen comida, pe
ro con el vapor només se llenan. No tienen
eso para cagar, sou embolsados 73. Y vieron
que el Zorro comia; y bueno, después habia
algunos curiosos que lo siguieron al Zorro
cuando fue a hacer del cuerpo, Eutouces di
cen: ";pero c6mo! Usted come y... bueno,
gya esté1" "Bueuo, si", dijo el Zorro. Eu
tonces dicén que uno dijo: " {puts, me gusta—
ria! 5Yo me puedo hacer 1a misma opera
cién que tiene usted1" "Bueuo, cémc no",
d.ijo el Zorro, y como es Zorro dicen que abi
nomégo guise hacerle Ia operaciou, y elaro, le '
cort6med.io trasero, y sono e1 otro, murié.

Después de haber vivido arriba del cielo
por un tiempo, el Zorro se aburrié de estar
alli. gSabe lo que hizo el Zorro? Un dia esta
ba trabajando con estos fjunquillos altos que
hay and —pastos altos— y le preguntaron

para qué eran; y el Zorro dijo: "esto es pa
ra irme, porque no me gusta esta para parar
aca arriba". Y bueno, dicen que hizo una
piola larga, como un rollo de alambre, con
el pasto que estaba trabajando. Lo até arri
ba y se largé del cielo, y antes de llegar,
cuando faltaba poeo, se le terminé el rollo y
se vino abajo. Dicen que del golpe le salié
un chichén en la cabeza. Y eso no se le fue
mis al Zorro. Cuando recién se cayé del cie
lo, dicen que le sa1.i6 como una mata de
flores muy bonitas eu la cabeza, por el golpe.
Eso lo vieron solamente los antiguos, porque
ahora no la tiene mas.

4. EL ZORRO Y EL TIGRE

Ana M. de Yebes

Cuando el Zorro era hombre paisano se fue
campo alejado con el tio —el Tigre- a bus
car came. Cazaron y el Tigre le dijo: "1le—
ve la came a su tia". Y él se fue a. llevarle
la came a. la tia. Llegé alla: "aqui mando
came mi tio y dice que a. la noche durma
mos juntos", le dirjo a. la tia; y la tia lo hizo.
Lo engaiié nomas al Tigre. Después se fue
para otro campamento donde habia otros pai
sanos.

Entonces como el Zorro no llegaba, el tio
le dijo a la mujer: "gqué le pasa al Zorro
que no vinof"; y la mujer le cont6 lo que
habia. pasado, que habian dormido ju.ntos
porque era mas calentito, segun el Zorro.
Entonces el tio se enoj6: "Puta, gy d6nde
esta! gNo puede veniri ;Qué va a veni.rl’
Entonces el Tigre se hizo el enfermo; y los
otros paisanos le decian al Zorro para enga
iarlo: "voy a ver a su tio que muri6".
Porque el tio lo queria matar. El Zorro se
fue montado en nu guanaco a`verlo, pero
no se baj6. E1 tio estaba ahi haciéndose el
muerto, ";El muerto tiene que tirarse un
pedo, asi se sabe que esta muerto! ", dijo el
Zorro, y el otro se tir6 uu pedo.

Después el Zorro se arra.nc6, se fue para
la. pampa lejos, y el otro se levanté y lo
siguié. Se lo encontré al Zorro entado al la
do de una mata alta: ‘ ‘;qué esta. l1aciendo1",
lo dice el tic. "Yo estoy aca, gno ve que

71 El informante desconoce los detalles de este relato. Ver Versi6n V del Ciclo de Elal:
‘Dispersi6n de los auimales por obra del Zorro': pp. 21.

72 Los A6nik'enk distinguen dos capas celestes, u.na. concebida como préxima a la tierra
que denominan ‘ciel0’; en ésta se ubicau las estrellas. La otra. ‘m§s arriba del cielo’, donde
localizan al Sol, la Luna y su geute.

73 Personajes con caracteristicas idénticas sou. mencionados en el relato ‘La gente del '
Sol(C] 27.).
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se vieue un viento fuertei [Si llega ese vien
to vamos a vo1a.r todos uosotxos quiéu sabe
por déudel", le dice macaueando. ";U'h, la.
puchal Entuuccs, gqué voy a lmcer yo! gPor
qué 110 me atusi", dice el tic. "Y uc, étcme
a mi con Iacito, asi 110 salto para. arriba,
asi quedo acé. només", dice e1 Zorro, por
que 10 esté eugaiando. "Atame bien fuerte
y vos te quedés al lado mic", 1e dice el tic.
Entunces el otro 10 at6 todo con lazo, 10
até, 10 at6. . . " {Ya viene cerca e1 viento, yu
viene cereal ]Y0 me voy a disparar! ", dice
el Zorro. "Llego, me encuentro con una ma.
ta, y me meto para alla. . . ". " |No te vayas
—dice el ti0—, quedate aca! ". Pero el Zorro
se fue Iejos, xquién sabo por dénde! No vino
mas donde el tio tampoco. Y ya e1 otro se
dio cnenta que no habia viento, no habia na
da; sufrié mucho, se desaté. Después Ilegé
a su carpa: "gY el Zorro! ;Puc11a! ;Zorro
me engaiié otra vez! Dijo que venia un
dento y abi me dej6 atado y él se fue, se

` arrancé 1ejos", 1e dice a la mujer.

E1 Zorro se fue para la carpa del Caran—
cho; alla 11eg6, estaba el Carancho sentadito
al lado del fogén. "Buen dia, buen dia.
por el viento fuerte me vine aca", 1e esta
`ba. contando al Carancho. ";Ja, ja, ja...,
gqué va a venir vientol 5Ja, ja, jal", se
reia el Carancho embromandolo. Abi cerca

estaba el fueguito. IEI Carancho se tiraba
patas para arriba de tanto reirse! E1 otro
entonces le metié nn tizén en el poto, y abi
quedé el Carancho trata.u<1o de sacérselo. E]
Zorro se fue.

5. EL ZORRO Y EL TIGRE

(2* versién)

Ataliva Murga

El Zorro fno a ngarrar came con el tic,
el Tigre, y qued6 solo. 1a tia. Entonces como
el Zorro era chasque, el tio 10 ma.ud6 do
vuelta con 1a came. Y como es zorro, l1eg6
y 1e dijo a la tin: "mand6 a deci: mi tio
a ver"ai puedo dormir con vos, porque dijo
(vos llevas In carne y to acostas con tu
tin". Y se acosto el Zorro. Después cuan

do empez6 a pasar el dato, e1 Zorro ya sabia
que el otro donde 10 encontrara lo ibn a
matar. Y el tio no lo podia agarrar al Zo
rro, no lo podia agarrar. Entoncos se hizo el
muerto y cantabau las mujeres como si es
tuviera muerto 74. E1 Zorro andaba por ahi
con un gummco, éso era el caballo de él, y se
asustaba do lejos. ";B6.jese!", gritaban; y
las mujeres lloraban, lloraban al mue1·to..

Y por abi iban :1 agarrar al Zorro, y él de
cia: "gno se arrimen, porque los va a pa
tear, es muy fogoso el guanaco!" Y no lo
pudieron agarrar porque él iba montado en
el guanaco y audaba mas ligero; y se fue
el Zorro y dice " yyo no lo pnedo ver muerto,
me da no sé qué ver1ol" A1 tiempo lo llama
ron otra vez; entonces vino con otro caballo
esta. vez, vino con el avestruz, un tordillo.
Y dicen quo arisqueaba también, y no so
arrimaba al Iado del Tigre —que estaba afue—
ra- porque sentia olor a muerto. Las muje
res se acercaban y querian agarrarle la rien
da y no podian, se arisqueaba el avestruz.
Entouces dicen que dijo el Zorro: "gY qué
voy a haceri, yo no puedo bajar. {Todo fi
nado —<lice—, cuando ya esta muerto tiene
que reventar!" Y este otro sc largé seme
jante pedo que el Zorro dijo " gqué va a es
tar muerto! {Los muertos no largan pedosl ’ ’,
y sali6 disparando. . .

6. EL ZORRO Y EL CHINGUE T

Ana M. de Yebes

El Zorro y el Chingue salieron al compo a
enlazar para. ver quién tenia mas fuerza. "Yo
voy a enlazar esta yegua y la voy a voltear,
porque tengo mucha fuerza", dijo el Pdt’·n
(zorro). Entonces le dice el Piche: " ;Bueno,
enlacela., voltéelal Hagalo nomas", E1 Zorro
se tenia mucho confianza: " gyo tengo mu
cha fuerzal", decia. Bueno, enlazé 1a ye
gua, {che! y al cinchar, la potranca lo sacé
a la rastra. ;Quién sabe donde lo fue a ti
rarl Después el Chingue enlazé otra yegua,
y estaba ahi cerca de la cueva; enlaz6 la
ysgua. y se metié en la cucva T0. ;Quién 10 va
a sacarl Abi volteé la yegua de espalda. |El
Zorro en cambio venia herido, estaba medio
muertol

74 Las lamentaciones frinebres eran prerrogativn de las mujeres entre los A6nik'enk.
75 Es esta una nuevo version de un cuento de amplia distribucién geogréficu en nnesgoy.

puis (Chertudi, 1959).
70 La cueva del armadillo se caracteriza por tener una serie de recoveeos bajo tiorrs.
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7. EL ZORRO Y EL CHINGUE

(2** versién)

Ataliva Murga

E1 Zorro se fue a. cazur cnn cl Piclm; es
tabam sin came y unc dice: "gquié¤ se ani
ma a eulazar unu pctrauca.7". "Y0 te llovo,
veni para. aquel 1ad0", dijo el Zorro. "Y0 no
tengc fuerzu —dij0 el Piche—, pero igual
voy a enlazar una. yegua". Le tir6 el lazo
y se mati6 en lu cucva, qua como tenia. tam
tos recovecos. .. la potrauca hizu tamtas mo
risquetas que se a.h0rc6. Bueno, ahora le to
caba al Zorro, y el Zorro enlazé, gy quéi
S01t6 el lazo y hubo que darle cirugia. al
cohete. La potrauca lo arrastré por abi, y
ahi esté.

8. -EL ZORRO Y LOS PERROS

Ana M. de Yebes

Un dia. viuo el Zorro y mat6 a todos los
perritcs chiquitos, dejando a los Perros sin
sus hijitos. Por la maiana los Perros se le
vautaron y vierou que no habia niugfm chi
co. Empezaron a buscurlos: "gd611do se fue
ron los chiquitosi" Y uada.... so habian
perdido. E1 Zorro los comio mientras que
el.1os estaban tomaudo. Buscarou al Zorro y
no lo encoutraron. A1 tiempo vino el Zorro
con su compaiero, el Gato pajero. Veuia cou
tento porque estaba tomado. E1 compaiero le
decia; "los Perros andan campeando, te van
8. main". Y él, con su capricho decia: " {no,
no van a veuir, compaiero! Yo voy a cautar
un poco". "Bueno, cante", 1e dijo el Gato
pajero. El canté y eu eso vinieron los Pe
rros, 1o saearon afuera y 1o rompierou todo.
E1 Zorro se hizo el muerto, y los Perros, cre
yeudo que habia muerto de veras, se fueron.
Entouces el Zorro se 1evaut6 y en seguida.
se fue para el compo sin volver uunca més.
Ahora undard por abi, pero hasta el dia. do
boy no se acerc6 mis a. uingnin raucho. Se
fue donde el Goto pajero, pero cuidando de
que no lo supierau los Perros,

9. EL ZORRO Y LOS CHINGOLOS

Ana Jl. de Ycbea

Antes los Chingolos emu personas, auda
ban por el campamento cuaudo vi.uo e1 Zorro
corriendo a asustarlos: "A.b.i viene el Gua

licho malo", dijerou. Y dispararon todos.
Vierou unas mates y se escondieron. Se fue
ron Iejos y yo. no volvieron més al campa
meuto. Por eso es que ahora audan volando
siempre entre las mntas, como asustados.

10. EL ZORRO Y LOS PAISANOS

Ana JI. dc Yebes

En el tiempo eu que e1 Zorro era paiszmo
sali6 con los dcmés paisauos al campo a bus
car came, pero no cazarou nada para comer.
‘gQué vamos a haeer ahoraf No vamos a.

comer nada. en todo e1 dia", decian los otros.
Entonces otro paisano dice: "yu vi uu aves·
truz, estaba echado abi, pero tengo miedo, yo
no me amino a acercarme ga lo mejor cs
malo y no tengo bo1eadora!" Eutonces el
Zorro dice: " {yo voy a ir, hombre! Le voy
a sacar aunque sea dos huevos para comer’
"Me parece que esta durmiendo porque no
se movi6", dice el otro. "Voy a traer dos
para que comamos", dice e1 Zorro, porque
decia que tres no podia traer. "Bueno, vaya
nomins", dice el otro.

Entonces fue e1 Zorro, el mas vivo; el
Avestruz estaba echado, y él sac6 u.n huevo,
dos, pero el macho estaba aguaitando 77. El
Zorro puso los dos huevitos en el suelo para
llevarlos rodando, rodando. Eutonces, cuan
do se agacho, se levanté el Avestruz macho
y le pegé una patada, lo pisoteé. Se arrancé
sin los huevos, sin nada; se fue alla donde
estaban esos paisauos y dice ";pucl1a, si
casi me mata el Avestruz a patadas! Y yo
no pueda hacer mais, yo no quiero hacer
mas, gqué voy a hacerl Me van a matar"
Y no fue mas, se quedaron ahi. Después sa
licron al campo otra vez: ";qué vamos a
comeri", decian. Los otros andaban con fle
chas, todos con flechas, y él con su picardia
nomas queria comer,

Habia una isla con avutardas, y todas las
hembras estaban echadas con sus huevitos, y

77 E1 avestruz hembra estaba. empollundo_los huevos, el macho cuidaba.
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lcs machos andaban nadaudo. Y al Zorro le
parecié més fécil: ";est0 si que es més fs
cil, hombre! Voy :1. sacar huevos abi". "Buc
nn, vaya uom:3s", le dijeron los otros, y se
fueron al campo a cazar nvestruces. E1 Zorro
se metié eu la isla. y quiso sacar huevos. En
touces viujeron los machos a pelearloc "tun,
la, 1a... ", a aletazos, 2. patadas, a mordis
cones; si, todo, le picaron todo el cuerpo, la
cabeza.. . Y se arrancé, se fue: "lcasi me
deslomaron, casi me deslomaroul, asi que yo
no puedo hacer mas", dijo, Los otros ya
estaban hacieudo picana de avestruz cn cl
campo. " ;Déjcse cle cuentos, hombre! Te
van a mata: esos péjaros. ;Mejor comer, dé
jese de eso! " Agarré, comié el Zorro la pi
ca.ua quo habian hecho los otros, y abi quedé
durmiendo uu rato. Después se fueron todos
para el campameuto, doude estaban 1a.s mu
jeres, y les llevaron came.

11. LA TORTUGA Y
EL CARNICERO

Ana M. de Yebes

Pao, la Tortuga, no teuia came; estaba
pasada de humbre. Del Norte vi.110 un Carni
cero cou charque, y la Tortuga le dijo:

‘;por qué no me d uun poco do carne$’
‘No seiora, io, no so puede dar, eso so

veude", dijo el Camicero. "Yo no tcngo
plata, 5.0011 qué voy a compmrf Déme un
poquito; yo tengo hambre y mis chicos tam
bién", dijo la Tortuga. Pero el Caruicero no
quiso. Entonces ella se fue por la huellu y
se echo, tapimdose con pasto. El Carnicero
so fue eu el carro, camiuaudo, caminando.
Cuando el carro pasé eucima. de la Tortuga,
ella se levanté, hizo fuerza, y dio vuelta cl
carro; levnnté el carro de un lado y se d.i0
vuelta. E1 Camicero no pudo 1eva.nta1·1o solo
y se fue a buscar un compaiero para. que lo
nyudase. La Tortuga so quedé debajo del ca
rro. E'1 charque se habia caido. Mieutras quo
volvia el Camicero, las Tortugas se llevarou
todo la came y la escondieron entre las ma
tas. Se llevarou todo, todo; no le dejaron
nada. En eso volvié el dueio del carro: "Ui,
gquién so 1lev6 la. camel", dijo. No pensa
ba que las Tortugas so la hubiescn llevudo;
creia. que habizn sido otras personas. Fue
dondé las Tortugas y les pregunt6: "gN0
hun visto pasur gentc por acéi". "N0, no,
nosotros no vimos nada, no vimos pasar a.
nadie". ‘ 'Se Ilevaron toda la came, asi que
estumos mal", dijo el Caruicero. Entonces
levuntaron el carro y volvleron a. buscar otro
eharque. Las Tortugas no se movieron mins.
Comieron bien, y lo que lcs sobr6 I0 eseon

228

dieron para que no lo encontraran. E1 Carni
cero paso otra vez, pero no se dio cueuta
quién le habia robado la carne,

12. EL LEON Y LA MUCHACHA

Ana M. de Yebes

Un liombre pidio una Muchacha para ca
sarse y ella no se queria casar. " |Y0 no me
cas0!", 1e decia. a Ia. mama. "gPor qué no
te casasi". "No, no, yo no me caso". "5Yo
le voy a decir al hombre que se case con
usted! ", le decia Ia mama; "d.igale nomas
que se case conmgc, pero yo no me caso con
é1". Y se fue, la. misma noche e fue. La
vieja. 1e dijo al hombre que se case nomas
con Ia Muchacha, y la Muchacha se habia
ido para. la pampa... Se fue a un mauan
tial, y ahi estaba echado el Leon, ychel El
G06Z(n) (puma) estaba echado ahi y le dice:
‘gqué esta haciendo por acai"; "ando ca

minaudo, nomas. . . "; "4,por qué no se viene
conmigo a mi carpitaf". "No —decia ella-,
esta lejos"; ";No, si la carpita esta ccrca
—decia é1—: quédate, quédate!". Y estu
vieron conversando un rato, hasta que se"
quedo la Muchacha, se quedo ahi con él. El
Lc611 se junto con ella.

Después se canso la Muchacha, ya la tenia
mal. . ., toda rasguaada, toda. rasguiada don
de la apretaba. Eutonces la Muchacha dice:
‘;qué voy a hacer yo ahoraf {Lo voy a

engafxar, mdjor me voy!". Ya tenia para
hacerle dos chiquitos, dos leoncitos. E1 Leon
habia salido al campo a buscar carne; " [pu
cha, qué carne flaca, hombrel '1`rajiste carne
muy f1aca' ’, le decia ella; habia traido un
guanaco: "eso no sirve para comer, muy
flaco esta". Entonces cl Leon de coutento

se fue otra vez: "al1ora voy a venir muy
tardc —dice—, voy a campear una guanaca
gorda"; "ah, bueno", le dice la mujer. Ella
siempre lo estaba aguaitando. Entro el Leon
para·al.la, corrio los guanacos, y mientras,
ella se fue.

Hahia paisanos que estaban cerca, y ahi
se oncoutro con uno: "vengo del campo, me
encontré con un hombre del campo que no
conozco, |,Quién serai". "Go6l(n)", dijo cl
paisano. Entonces ella se fue con el paisano.
Se fue a la carpu. de otra paisana: "como,
qué te paso con ese Go6l(n)", 1e pregunto,

‘no ve que yo no me qunso casar y me vmc
para aca; entonces me econtro ese Godlhr.),
y yo do miedo me junté con él. Cuando venga

que no vcnga para aca. A lo mejor me va ‘ matar", dijo la Muchacha. Después tuvo do `
chiquitos —clos leoncitos-, y ella los lxizo



mntnr: "pa1‘a, qué voy L. criur 21 éstosl Si
fuerau suugrc mia, pero éstos salierou lcs

_q0s al papé, al G06l(n)", decia.
Y entouces viuo cl Leén y sc encoutré con

un paisuuo: ",gn0 vista a mi mujer7" "y0
uc sé, yo no conozcc a ninguna mujcr suya"
‘gl:1. Muchaclm es mi mujer!", daciu el

Leéu; "y0 no 1:1 vi", rlccia cl 0t1·0. Entou
ces el Leén fue camimmdo para. alhi, pam
las carpas, y ahi vio a. otro hcmbrc y pre
gu.nt6 por Ia. mujcr; 10 dijerou quo 110 as
taba. abi. ";Ah!, gdéndc se fuel". "Quién
snbe... yo no sé; a 10 major se juuté cou
0tr0", dcci:1 cl Le6n. "Nu, :106 110 vino",
Ic dijcron; pero ella cstaba. cscondidzm ahi.
Como el Go6l(n} se qucria enojar, ella. le dijo
al humbrc de la. carpa donde parnba: "mc
jor mfitclo, hombrel Sc va a. euojar después.
|Me va a. matar a mi y :1 uuos cuautos!
Cuando él so cnoja, sc enulja, se enoja, y
niii si que empieza a. matar nomzis, matar
només; gy quién lc va, :1 ganar?". Entonccs
los otros paisancs cnlazarou al G06Z(*n) cou
dos lazos; ahi lo almrcarou y 10 estaqucaron,
y abi qucdé, murié nomais.

13. EL LEON Y LA MUCHACHA

(2** vcrsién)

Feliciana V. de Martinez

Antes el Le611 era. genie como nosotrus, cu
esa época todavia hablaba. Un dia. agarré a
una chica. que estaba juntando palo de esca
cia., igua.1 que chicle 78. Habian ida tres mu
chachas moutadas eu una. ycgua. mauca y
abi estaban echadas alredcdor de la mam

Llena da chicle. En ese lugar fue doude cl
Leén agarré a una de las mucbachas, y se
la 1Iev6. A gatas pudieron las otras moutnr,
purque la yegua se habia asustado con el
Le6u; y disparnron: fueron a. avisar que el
Leéu se habia llevado a. una. de sus compu
fxeras. Todos creinn que la habia matadu.

Fucron a buscarla y no encontrarou nada
cerc:1 de la mata, ni sangre ni nada. Llcvaron
galgos para rastrearla, y parece que la. rus
trearou por el Iado do un barrauco do pie
dra: abi arriba. habia. cuevas y dicen que

:1.hi la teuia el Le6n_ Los galgos no rastrca
ban para otro lado; ahi només se tcrmiuaban
las huellas en las cuevas de piedra que hu
bia urriba. Alla estaba. metido el Leén, y lo
decia u. lu Muchacha —quc estabu viendo a
los paisa.nos—: "Si usted grita la mato"
Ln Muchacha no decia unda, le daba miedo.
Los paisauos no la. eiicontraron y ya. creism
que estaba muerta. Pas6 cl i11v·ieruo, la, pri
niavera, y eu setiembre encontraron a 1:1 Mu
chacha cou vida. Se habia casado cou e1 Leén

y cstaba. gruesa: ya. iba a. tenet sus leoncitos.

La encontrol uno que estaba campeando. por
que siempre iban para el lado donde se habia
perdido la Muchacha. La chica vcuia eorrien
do del lado del barranco de piedra, hacia
donde estaba ese muchaeho czunpeando. Lo
llamaba a gritos mientras el hombre juutaba.
a los caballos. Ahi la m.ir6 a la chica 7 la
reconociéz ";Ia perdida! ". Sal.i6 corriendo
para el lado doude estaba la chica; dejé sus
caballos y la llevé. La Muchacha decia: "No,
ahora vn a veu.ir el Leén. Hace euatro dias

que no venia, por eso tuve tiempo de esca
parme", La. chica contaba. que pasaban otros
leones por la cueva y ella temblaba. de miedo,
pero el Leon le habia dicho: "Cuand0 yo
no esté, van a pasar muchos de mis compa
ieros. No te asustes, no te van a hacer na
da". Y asi fue.

14. EL CARANCHO Y

LA MUCHACHA

Ana M. de Yebes

Antiguameute una muchacha. bonita dicen
que andaba campeando un novio que teuia,
Uendpo, pero no 10 conocia. Los paisanos
audaban eu el campo y Uendpo 79 también.
Ahi se encoutré la Muchacha con el Kdrro

(caraucho) y lc dijo: "gQué esté. hacieudo
aca ustedi". "Estoy comiendo porque se me
fue el caballo y Ia gente mia ln fue :1. sc
guir" 90. Los paisanos habiuu estado haeicu
do picana, y se habian ido; el Carancho que
dé iiltimo comieudo lo que sobraba. ";C6
mo se Hama ustedf", dijo la mujer; "yo me
llamo Uendpo", dijo engaiandola, querién
dose hacer pasar por el otro; y la mujer se
ri6. Audaba sin botas, sin nada, s61o teuia

T6 Hace refereucia a la resina de molle, Métcharn. en aéniko aish.
W "Ue·vuipo era el nombre del novio, u.u paisano antiguo"
90 "E1 Carancho estaha. de a pie porque era liombre pobre, no tenia caballo. Trabajaba

como peén de Ueuaipo, cémmk: es el que rodea a los caballos, los sujeta y se los lleva al
patron".
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céscam del cuero de 61 todo secu en las

patas. La. otra se qued6 pensando, y dijo:
"Yo no sé, hombre, gy c6m0 unda. asi us
ted!". " 1Y0 ando porque me dejaron, por
que se me fue el caballol, pero van a volver"
Como no vino nadie, él dijo: "mejo1· vamos,
yo voy de a pie y vos do a caballo". "gUs
ted es l7emipo1". "Si, yo soy Uen6po", in
sist.i6 el Carancho. Entonces la. otra lo sigui6
para. Ia carpita da él. Ibm despacito, uno
caminaudo, y de a cabullo ella,. "|Vamos a
entrar, si.u6 nos van a sentirl ", dijo el Kdrro
al llegar a la. carpita. Bueno, se baj6 la mu
jer, desensillé el caballo, y 10 largé. Abi es
taba la mamé del Kdrra, y ccmié con ella.
Después vino la uocbe y se acostaron a. dor
mir. Entonces Ia mamé del Kdrro se puso a
cantar porque se le habia casado el hijo:
toda Ia uoche estuvo eamtando 81.

Entouces dice Uendpoc "gqué es lo que lo
pasa al Kdrro, que esté. cautaudo la mamé
do él?". Después Uenépo y los otros so pu
sierou a jugar ahi a Ia pelota B2, juego de
paisauos, y la muchacha con Ia suegra esta
ban miranda. ";Qué gente bouita, y ustecl
hombre que es tan feo! Usted no puede ser
Ueuépo", le decia ella. al Caraucho. Se daba
cuenta. Eu eso la pelota cay6 en Ia carpita
donde estaba ella.; viuo uno corrieudo la pe
Iota: ";Ent1·6 ac:1 la pelota, Carancho1"

‘ gacé no entré nada! ". Entcuces le dijo a la
mujer: "gVos viste dénde cay6 la pe1ota1"
Ella la habia escoudido y uc se la dio. E1
otro se fue y dijo: "No quiso eutregar 1a
pelota, ella la tieue"

Entouces fue Uenépo a buscar la pelota,
ella Ia teuia ahi y se la sacé, "gPm·a qué
me quita la pelota mia! {Este hombre me
eugaiié; yo vine por usted!", dijo la mu
jer. " Si hubiera venido a verme a mi, cs
taria conmigo", le coutesté Ueuépo. Abi se
eché a llorar la mujer, porque el otro la
eugaié cuando eudaba cambiéndose en Ue·
népo. ";Vam0s, si ya. te eché a perder el
Caranehol Asi que yo no me caso cou vos.
gPara qué me voy a casar después que el
0tro te j0di61 [Yo no te quierol", dijo
Ueuépo. Ahi siguié llorando la. muchacha,
después le pidi6 el caballo al Caraucho; el
otro fue a campearlo y se lo trajo, y la
mujer lo eusillé y subié para irse: "Me voy,
vos me engaiaste. Yo no vine por vos, yo
anda campeando a Uenépo". El Carancho
no dijo nada, gqué iba a haceri Los otros

paisanos golpeaban las manos y gritnban:
"Oh, ah, oh, qué linda mujer! {Qué lis
tima que la ech6 a perder el Caraucho
cuando se junté con ella! |Ahora. no vale
nada, la mujcr!" 83. E1 marido entouces se
fue llorando para. donde estaba la mamé.

15. EL CARANCHO Y

LA MUCHACHA

(2* versién)

Feliciana V. de Martinez

El Chorlo tenia una novia. Habia salido

ul campo con ctra gente a bclear avestruces
para hacer picana. Abi 11eg6 1a novia. del
Chorlo y dijo: "A11i debe estar mi novio
el Chor1o". Se fue para alla donde estaba
comiendo la. gente, y cuando l1eg6 estaba el
Carancho solo, comieudo came del ccgote del
avestruz. Le dijc al Carancho: "Yo pensa·
ba que mi novio estaba aca". "Pero si soy
yo —dijo el Carancl1o—, gcémo no me cono
ce?", "gC6mo esta comiendo usted eso, si mi
novio nunca toca eso que esti. usted comien
dof Eso lo tira". "N0, a mi me gusta el
cogote por eso lo estoy comiendo", le decia
el Caraneho. La novia insistia: ";No, no,
qué va a ser asi! No puede ser usted mi no
vio el Chorlo. {Y la pata que tiene! Abi
atrés tiene la pata sucia. Mi novio no es asi".
"No, si soy yo, gcémo me descouociéi", y
asi hablando las mil palabras con ella, la
engaié y se la 11ev6 a la carpa de la madre.

Después los otros fueron a jugar abi cerca
a la pelota: "Vamos a jugar donde esta el
Caranclzo, a ver si arma el 1azo". Se pusie
ron a jugar y se ca.y6 la pelota en el agujero
del toldo de la Chimanga, la mama del Ca.
raucho. Y la agarré la novia y la puso con
sus pulseras de plata. La fueron a buscar y
salieron gritando: "|Ay, qué cose que ha
hecho el Caraucho! ;Que la tenga, ella, la.
seiora de Don Caranchol", deeian burlin
dose. Y le dejaron la. pelota que era de es
trellas. Y la novia engaiiada dicen que 1lor6
a gritos. .

91 El canto de las mujeres es ima manifestacion que acompafmba todos los ritos de
pasaje de los A6n.ik’enk.

B2 La informante hace referenciu al juego de pelota de origen araucano, en que pur
ticipan S jugadores sobre un campo delimitado mediuute dos lnzos, (Bormida y Cusumiex. U
quela, 1959: 176).

93 La virginidad era valornda por los A6uik-enk como condicién premutrimonial.
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16. EL TORO Y
LA MUJER CASADA

Ana M, de Yebes

Antes el Toro hablaba como los paisanos,
si, lmblaba igual que nosotros, y se junté
con una paisana. La. mujer em casada y el
maridu lo pegaba mucho; entonces ella se
arrancé pam cl campo. Més 0 menus al Cole
gio cami.116 $4, y abi viuo uu vacuno: " {Oh,
1:1 puchal, géste me va u matar — decia
ella.-, este hombre me va a mntar, time
astas! ". Bueno, ss acercé, se acercé el vacu
uo y abi estuvieron conversando: "gqué te
pasn, seiorai"; "11ada, nada. me pasa.", di
ce la mujer. "|Vamos para allé a mi cam
pamentol ", dice el Tch6ej (vacuno); "bue
no, Ly que voy a comer!", dice ella.; ";nc,
si yo tengc came! ", dice e1 Vacuuo.

Teuia un guanaco gordo allé. eu su campa
mcuto; él comia. como uosotros autcs, no co
mia pasto. Bueno, se fueron para. allé: "C6
mo come usted carne crudai". " {No, no, yu
no c0m0!, yo como came asada", dice la
Mujer; ";al1, buen0!, vamos a, haccr fuegui
t0...". Ln. M`ujcr tenia, f6sf0r0s y él hizo
asndo: comiernn came cocinada. Qucdaron
ahi, quedarou ahi; |c6mo cufmtos dias que
darou! Entonces la Mujer dice: "|este hom
b1·e me va. a mater, éste no es hombrel ". La
mblestaba mucho: gno ve que el vacuno tieue
que limpier su vaca después que hace sus co
sasl Y a la Mujer, cuando terminaba de mon
tarla, la Iimpiaba, le lamia la. que tieue ella, y
Ia lastimaba. " ;Qué voy a aguantar con este
hombrel {Ya no puede més, ya no puedo
mzis!", ella sclia dccir.

Entouccs dicen que se cambiaron para allzi
a ctro campameutu, pero no habia agua:
"vaya a cumpear aguada para cambiaruos,
ella. "Bueuo", el Vacuno fue a campear
que mafnaua nos cambiamos otra. vez", dice
ugua cerca de un cerro con piedras; y tar
dé, go. cncontraba agua; encontré, pero muy
tardc, y eutonces vulvié tardc, Y mientras
el hombre veuia, ella sa fue: "gme vuclvo
pcrque eso yu. no 10 aguanto mfxsl", diccn
que ella coutaba. Ya. no aguantaba mis con
el hombre ése, la molestuba mucho.

Bueno, se fue y subié arribu de 11.11 cerru,
gcerro con piedras graudes! Subié ella., el

Vacunc no podia subir; y ella se seuté en
el medio del cerro, més o meuos donde no
podia subir él. Viuo el Vacuno, gveuia gri
tuudo el VacuJ10!, gritando, balando: ";d6n—
de quedé mi mujerf {Uh, uh, ishéel, se
perdié mi mujer, se perdié mi mujer",
decia llorando. Y ella estaba miranda para
un lado, pam otro. Y alii se euojé el
Toro, se puso a pelear cou una piedra gran
de, {che! Se reculaba para atrés y con
t6. 3Qué va a pinchar! Se sac6 las astas, si,
se las sac6 de los dos lados, asi que Ia san
gre le corria, coutaba. ella. La, sangre salia.
a chorros después que salier011 las astas, el
casco del asta.

La Mujer que<16 ahi nomzis; después cuan
do supo que.. . se bajé clespacito: " {que ve.
a estar vivo asi sin cachol, {mu.ri6! ", decia
ella. Entouces le ti1·6 una piedra; 110 se mo
via, nada. Bueno, mas cerca, le pegaba cou
otra més... nada, "Buen¤, éste muri6", y
se acerc6, le m0vi6 el cacho: lnadal Sangre,
sangre, brotaba saugre. "Bueno, ahora si
que me voy", y se fue al campamento de
ellos, donde estaba el marido, nada... Lle
g6 uomés a la carpa de ella, abi 11eg6 només,
pero conté para otras personas, cont6 a los
otrcs paisanos eso que le pas6 con el Vacuno,
no al marido de ella. {Por eso que sabiau!

17. LA PATRONA DE

LAS YEGUAS

Ana M, de Yebes

En una laguna honda, cerquita de Deseado,
habia una punta de yeguas y dicen que Ia.
Patrona de las Yeguas sabia hablar y can
tar 55. Entonces un paisano siutié cantar a
esa Yegua, une yegua tobiana. "Hay una ye
gua que cant6", decia e1 paisano. ";Estés
loco, hombre, qué va a cantar una yeguaf",
dicen que Ie deciau los otros paisanos. " {No,
ho, es una yegua tobiana, canté, yo 1a senti
bicnl". ";Qué va, a cantar una yegua!’
"Bueno, vamos a ver. A la tarde vamos alla
al lugar", decia el hombre. Entouces se fue
ron y se alojaron ahi, se levantaron tempta
no y se queduron echados para que no los

84 La informants lance referencia a la Escuela de la Beserva Indigena de Camusu Aike,
que se halls. a. unos 3 km. de su rancho. Eu los distintos relatos se observe la tendencia
a medir la distuncin. en términos concretos.

96 La Yvgua es consideruda como Dueiia de la especie, relacionfmdose con la manada
de yeguas primigenia. Ver versi6n V del Ciclo de Elal: ‘Dispersi6n de los animales por obra
del Zorr0’: pp. 21.
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piedra. ";Ahi esté la yegua tobianal ". Es
taban los otros abi, emu tres. Entouces la
Yegua. fue subiendo derecho a un cerro alto
con piedras grandes y abi e par6 y se puso
a. cuuta.1; Ellos sentian que estaba cantando
la Yegua. "gBue110, vcui, {me decian que yo
estaba m.intiend0!, qué, yo no miento!, yo
seutia, bien que la vi a la Yegua, Y bien que
la seuti también". Bajé la, Yegua despacito,
estaba cantaudo arriba, del ccrdén de la la.
guna. " ;Veug:m, vamos a vcr donde baj6! ’
Y ellos fueron para. allé, para. a.lJ§; abajo
parecizm chiquitas las otras yeguas, estaban
corriendo en la lagmma, r1a.ud0 vueltas a la
laguna. ";Parecen unos mosquitos chiqui
tosl", decian los paisamos. "Si, ahora, si
vamos a coutarle a. los otros pajsanos 10 qua
vimos", y se fueron, encontraron a los otros.
‘;Es cierto que cauté la, Yeguai". "Si, es

cierto, ca.ut6 la. yegua tobiana. En el cerro
alto ése, estaba cautando antes que salga. el
sol, porque ella se levanta temprano, cuamdo
ya vieue ac1a.ra.nd0, cuando sale el sol ella
esta eu el cerro alto ca.nta11r]o’

18. LA GUANACA BRUJA

Ana M, de Yebes

La Guauaca era. bruja. Habia. un paismw
que tenia un solo chico y la Guamaca se lo
embrujé. El papa le pregwmtaba. a.l chiquito:

‘gde qué esta eufermc usted1". "5No ve
que la Guanaca me mata, con su brujeria.1’
E1 chico no du1·6, muri6 después de dos dias,
No dic tiempo para que el padre arreglara
cou la Guanaca. 96.

Y las guanacas se fueron para e1 campo,
asi como anclan ahora; todas teniau chicos,
guanacos chicos teniau; andaban con toda
su familia, muy contentas cou sus hijitos.
Entonces cuanclo los guauacos se fuerou, el
hombre 1.1ev6 sus boleadoras y sus flechas y
se fue detras. Y abi se encontré con los gua
uacos; se puso a correr a los guanacos chi
cos, a matarlosg a bolazos maté todos los
guauacos chicos_ Y las guanacas estabau llo
rando nomas, de lejos. Después el hombre so
fue para la enrpa; como mat6 a. todos los
chiquitos quedé conforme: " gahora. querlaron
si.u_,]1.ij0s igual que yo! ", les decia a los de
més paisanos cuamlo llego al campamento.
Y se qued6 abi nomds. Después se fueron los

G) Otros personajes

19. OOUK’EN Y OOK(E)MPAN

Feliciana V. de Martinez

06k(e)mp6¢n estaba hacieudo daioz robaba
los chicos do los paisanos. Les llevaba car
uecita y después los cachaba; {se los llevaba
quiéu sabe por déudei E1 06k(e}mpdn auda
camjnando eu cuatro patas, igual que los
chanchos, pero tieue cascara; sin embargo di
ceu que es hombre y que es grande. Se lleva.
a los chicos al hombro; arriba de la céscara
tieue como un cajoncito donde los lleva sen
tados. Una vez vi.no el O6k(e)mpdn y se lle
v6 un chico grandecito; el vidjo del chico
andaba cerquita. El chico iba gritando:

‘;me lleva el O6k(e}mpdn!". Entonces el
viejo lc siguié. Al 'pasar por un monte el
chico se agarré de una rama y salté para
arriba, y ahi quedé arriba de un monte es
peso. Entonces vino el papa de él y se 10 11e
v6. El 06k(e}mpd·n, sigui6 quién sabe por
d6nde, campeando, porque no puede mira:
para arriba, va agachado només, y entouces
no se dio cuenta.

Cuando lleg6 el hombre con el chico al
campamento, habl6 con el Udmenk 87: ";El
O6k(e)mpdn casi me llev6 al chico! 3Qué va
mos a hacer con él, no podemos con él, se va
llevando a todos los chicos! ". " Bueno, vamos
a arreglar esto", dijo el Udmcnk, y habl6
con 06wk’en: "d.icen los paisanos que este
O6k(e}mpdn se va llevando todos los chicos.
Cade. chico que sale a jugar, se lo lleva. 5Qué
va a hacer ustedi gSe puede hacer algof, di
cen los paisanos". " ;C6mo no le voy a. hacer
algo, hombrel ]Si se va llevaudo toda la
gentel Voy a mandar a un hombre para alla
donde esta 06k(e}mpdn", dijo O6uk’ew.. En
tonces le pidi6 al Udmenk que mandara un
chasque. El Udxrnenk le dijo al hombre: "dice
el 06uk’en que vaya y que le diga a O6k(e}
mpdn que lo quiere saludar y que se van a
juiitar en la barrauca alta a mediodja". Se
fue el chasque.

Esa era una barranca alta con dos huelli

tas, ncmas. 06uk'en quité la huella en ba
rranca, la dej6 caida para que cayera el
06k(c}mp6n para abajo, Cuando se encou
traron empezaron a conversar: ";yo tenia

guanacos cada vcz més lejos, mas lejos, mas muchas ganas de conocerlo, estoy muy con
lejos.. tento con ustodl", le decia el 06uk’en. Y

B6 Es decir, a que pudjera deslmcer el dario.
_ B7 Udanenk, el shaman, desempeia el rol de mediador entre O6uk'en y los paisnrms.

Idéntica relaci6n puede observarse en 22 y 23: ‘Lns Tchoion y O6uk’en'.
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couversando, couversaudo, mientrus que el
06k(e)mpdn miraba para. atrés, {el 06uk’en
10 empujé pam abajol |Cay6! y se rompié

·. Qtoda, Ia céscara, murié. Con el golpe y 10 alto
de la barranca ss maté, y abi només quedé;
no sacé més chicos. Después los paisauos 10
fucron a. ver y sélo quedabu la céscara; 10
demés se lo comierou Ins péjaros 88.

20. OOUK’EN Y O0K(E)MPAN

(2* versién)

Ana M, de Yebes

Hubia un paisa:10 llamado O6k(e)mpdw.
que caminaba. en cuatro patas y tenia. cés
cara. En cse entonces los chicos se perdian,
mientras estaban jugando, y ya. no volvizm
a la casa. ";Qué seré eso que sc llcvn a los
chicosi", decian los paisanos. Hnbia otro
hombrc llamudo 06uk’en que 110 mcutia. nuu
ca; sabia todo y todo lo que decia era, cier
to: "yo no micnto, lo que yo digo es ciorto.
Y0 110 sé mentir, por eso me llamo Oéu
k'en" 80, deciu. O6uk'en audaba cou un Doc
tor paisano al que le dijo: "digales a. los
paisauus que pierden los chiquitos que aho
ra lo vamos a cachar al 06k(e}·mpdn"
06uk'en y el Doctor paisano no sabian don
da queduba el campamento del 06Ic(e)mpdn.
De repeutc dijo el 06uk'en: " por ahi anda
una. persona. en cuatro patas, pero es una
persona igual que nosotros. ;Vamos a. ca
charlo!". Eutonces Io aguaitnrou cou una
clniquita, a la. que le dijeron: "cua11do veas
al O6k(c}mp6m. tenés quo ir hacia el campa
ment0". Cuaudo ella. lo vio, so fue para el
cnmpamento do la. madre, mientras el 06k
(e}mpdn venia siguiéndola. De repente se
par6 y 06u.k'e1:. y el Doctor paisano le pc
garon un garrotazo, pero no le hicieron nada.
Entouces el otro se fue, pero volvié otm
vcz. Después a la. tarde siguiente se cansé
y ‘n'o pudo llevar ningrin chico. Se fue a unas
matas a dormir y descansar para la, noche,
para ver si podia saear algfm chico a la no
che. Eutouces a un paisauo que lnabia. per

dido un chico: "vaya usted, gnu ve que la
muerte de él esta eu los talouesf Lleve un

cuchillo 0 cualquier cosa para pi.ucharlo"90,
le dijo e1 Doctor. Parque el 06uIc’en le ha
bia dicho al Doctor que le dijera al paisano
que le piuchara el taléu. Eutouces el pains.
uo, lleno de rabia por haber perdido el chico,
fue y pinc}16 al 06k(e)mpdm. hasta ol hueso,
y se v0lvi6, dejéndolo ahi només doude 10
habia euc0utrado_ E1 06k(e)mpd/n se fue ren
gueaudo, rengueaudo hacia el monte y ahi Q
se quedé. Después volvié otra vez. Entouces
lo dijo O6uk'cn al Doctor: "digale al pai
sauo que vaya y le arise al 06k(e}mpd·n que
a tal hora nos vamos a encontrar ahi en la.

barranca". Era una harranca alta y honda.
‘Bucno —r1ijo el O6k(e)1np6m—, a. medio

dia nos vamos a encontrar alla". Iba el
O6ulc’e11, caminando despacito hasta que 10
vio. Entonces empezaron a conversar para ver
que pasaba con los chicos: "gqué hizo us
tcd con los chicosi", le pregunté el 06uk’en.
"L0s llevo, porque quiero tenor mas gente.
Los llevo para criarlos, yo no los como",
dijo el O6k(e)·m.pdn. "Ah, esta bien, enton
ces esta bien", dijo el O6uk’cn. E1 otro no
comia a los chicos, comia. avestruces, pero
necesitaba a los chicos porque tenia poca
gente para cazar, Y convcrsando, conver
sando, el 06uk’en 10 empujé barranca abajo.
El 06k(c}·mp6n se cayé y se rompié toda la
cascara. Se reventé, se murié, y ahora no
cxiste mas.

21. OOUK’EN Y OOK(E)MPAN

(3* versién)

Ataliva llurga _

B'1 Okpe era medio parecido al chancho,
pero era de pura piedra, ninguna blandura
tenia, y andaba agachado caminando en cua
tro patas. Robaba muchos chicos y los car
gaba arriba del lomo, donde tenia. una silleta
para llevarlos. Cuando los chicos no querian

88 Tal como ocurre para el ente de la mitologia tehuelchc septentrional, Elengdshem,
(Ver Casamiquela, 1967: 10-11), los huesos petrificados sou atribuidos a su cucrpo (Yebes,
Murga). E1 gigantismo de 06Ic(e}mp¢in esta asimismo probado por la identificacién re
ciente con e1 elefante (Mercerat, Pocén).

89 La anciana Yebes da a la. voz 06·u`k’en el significado de ‘vcraz', l.it. 'que no miente’;
Id. Margarita Pocon.

W Se explica que s6lo se pudiera. dar muerte a este ser hiriéndolo cn los talones, por
hallarse el resto de su cuerpo recubierto por un caparazéu. Este ser comparte algunas
caracteristicas con la figura hoy muy desdibujada del Padre de Elal, como por ejemplo,
la de tener 1a muerte en el talén, comer chicos, etc.
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da muy linda y abi los echabn, ai bombro, se
los Hcvaba y los cumin por cl monte. Un
dia se enojé un viejo purque le estaba pa
sando al chico un churrasco, y le sacudié un
palo por la. mano, pero no le hizo nada.;
como era. de pura. piedra. . . Otra vuclta. di
cen que 11ev6 un chico ya, grandecito, y al
pasar por el monte se colgé de un palo; asi
que él siguié viaje hasta donde vivia. y re
cién ahi se dic cuenta que no llevaba el chi
co; entonces vo1v·i6 otra. vez para buscarlo.
Dicen que gritaba, estaba por la montana
gritando y no enccntré al chico. Dicen qua
el chico ese aparecié en 1a. tolderia y entan
ces carnearon una yegua a la. llegada del
chico 91. Y de repente se p1·esent6 el Ohpe y
vio al chico, y cuando el chico 10 vio a él,
salié disparando, y el otro 10 corrié. La ye
gua. estaba extendida y al pasar el Okpe por
arriba del cuero, pegé el resbalén, resbalé y
le son6 el costil1ar92. ;Buen0, santo reme
dio! Dicen que 1lor6 el Okpe, 1101-6 y se vino
una Lluvia que 11eg6 hasta. 10s dientes 93, Y
no jodjé mas después.

22. LAS TCHOION Y OOUK’EN

Ana M. de Yebes

Las Tchéian son todas mujeres que viven
solas. N0 se casan porque son mujeres solas,
y tienen una Patrona 04, que tampoco estaba
casada, pero que después la caché e1 06uk'en.
En ese entouces las Tchéion hacian dana para
10s paisanos. E110s saliau al campo a. cazar;
después a la tarde comian picana de aves
truz, y a la noche las Tchéimn se la llevaban,
la robahan para comcrla ellas. Se quedaban
sin nada, aunque guardaran la came. Los
paisanos comian una sola vez nomas y des
pués tenian que salir otra vez al campo para.
buscar mas carue. Las Tchéizm andaban toda

la noche buscando la came de lcs paisanos y
donde 1a encontraban se la llevaban.

Habia un hombre Damado 06·uk’en que an
daba con 10s paisanos, era su amigo. Oéu

k’en no miente nunca, 10 que habla el O6wk'e1n
no falla. El Oéuk’en tenia un Udmenk (shu
mén) que hacia todas las cosas que 1e man
daba; el U6/menk tenia que hacer todo lo que
1e decia el 06·uk’en 95_

Entonces los paisanos, cansados de que les
robaran toda la carne, hablaron con e1 Ud
menk: ";Qué vamos a hucer ahoral gTod0s
10s dies vamos a. salir al campoi |Digale a
06uk’en que arregle esto! ". Entonces el
Udmenk hab16 con 06uk'en: "asi que los
paisanos dicen que arregle estc usted porque
todas las noches vienen las Tchéion, roban
la came, y no tienen para comer, y se can
san saliendo todos los dias de a pie a huscar
carno"¤6. ‘ 'Bueno, que cambien de campa
mento, que salgau al campo y coman trau
quilos. Nosotros nos vamos a. quedar aca",
dijo 06uk’en a1 U6/mcnk. Entonces los paisa·
nos se cambiaron de ahi a un lugar cercano
y después comieron bien tranqnajlitos. 06u
lo'en se qued6 y el Udxmenk también. Las
Tchéion vieron que los paisanos se hahian
ido y fueron a ver qué habian dejado abi en
el campamento. Entonces el O6uk’en se hizo
bolita, juguete de chico, y quedé ahi en el
suelo. E1 Udmenk estaba cerca como muerto,
se hizo el muerto. En eso vinieron 1as Tchéion.

‘;Ah, esperé, esperal Quedate muerto, no
més", decia e1 O6uk’en despacito. Entonces
una de 1as muchachas 10 t0c6 y dijo que era
fueguino, que no era paisano: "{Muri6, un
Airre, Airre! "97. Ahi se seutaron e11as eu
cima del que crcian fueguino, se sentaban de
a caballo. La Patrona de las Tchéion estaba

lejos porque desconfiaba. En eso las mucha·
chas se bajaron del Airre y salieron a cami
nar; ahi una de ellas encontro la bolitaz
‘ 3Ay, qué liudo, qué lindo, una piedrita

grande, qué 1indo!", y no se la queria pasar
a las otras. "N0, es para mi, yo la encon
tré", decia ella, y la tenia asi en la mano.
Dcspués la Patrona vino a ver: " gdémela a
mi, damela a mi, qué linda! Es para mi",
insistia. "Bueno, tomala", dijo la otra. Y
ahi només cuaudo la t0c6: gun homhrel 06u
k’en se volvi6 hombre. Ahi només cach6 a la

Patrona, la abraz6 y no la 1arg6 mas. Llo
raba ella, llorabaz ";l2'1rgueme!", decia.

91 La matanza de animales, especialmente ycguas, era frecuente en las situaciones
criticas de la existencia {enfermedad, muerte, peligro). Id. Musters, 1871: 201.

02 Es decir, el caparazén de piedra que recubria a este ser.
·93 Posiblc alusién I1. un cataclismo acuético.

`94 Scgfm la informante, Tchéion es la denominaeién especifica. de la Patrona, extensiva
a las mujeres que mauda.

95 Nuevamoute el Udmenk desempena, el rol de intermcdiario entre los Paisanos y
06ulc'e·n,, como en 19.

06 Hace referencia, al periodc previo a la introduccion del caballo, en que la caza era. .
practicada a pic.

97 Denominacién que los A6nik’euk dan indistintamente a. los Ona y Canoeros (CASA
cwzm, 1965: 14).
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‘N0, yo no to ·1arg0 més. Tiana que ir con
migo. Nos vnmos a. quedar acé.". " |L£rg·ue
me, lérguemel", decia 12. otra, Las mucha

whs sc fueron todas para su mucho, no que
d6 uinguua. Y :1 la Patrcna. se la Hevé
O6uk’en. Ahora tiene que estar junto con
ella.

23. LAS TCHOION Y OOUK’EN

(2* versién)

Ana M. de Yebes

Las Tchéion erau todas mujeres qua vi
vian sin uingfm hombre. Vivian en una. cue
va en un cerro grande. Tenian una. sola
Patrona que era. otra mujer. Ella se quedaba
cn la cueva, pero 1a.s demés mujeres eran las
que audabau por la pumpa. Como no tenian
hombres que las mantenian, robaban la car
ne a. los paisanos para poder vivir. Salian da
la cueva. por la maiiana a buscar came; si
no eucontraban volvian a salir a la noche,
y la carne se la llevaban para. la cueva. A la.
noche, cuando los paisanos volvian de cazar,
0 por la mafuaua al despertarse, se encontra—
ban con que las Tclzéion les habian llevado
toda. la carne. E‘nt0nces los paisaucs llevaron
al campo al O6uk’en que no miente con el
Doctor paisano. "Qué vamos a hacer, hom
bre, si una yegua gorda. que carneamos al
cnnza para una sola vezi", dijo un paisano.
A una viejita que guardaba su came, cuan
do se dormia., se la. sacaban igual. ";Qué
vamos a lnacer, hombrei ;C6mo van a vivir
los chiquitosi", dijo un paisano que tenja
mucha familia. E1 paisauo hablé con cl Doc
tor paisano y éste hab]6 con O6uk'en. "Ya
10 vamos :1. ar1·eg1ar,_ algo los vamos a ayu—
dar, porque no podemos comer tranquilos. .
se llevan toda 1a came". Entonces los pai
sanos se fueron, se cambiaron de campamen
to a an lugar cerca del cerro donde vivia.n
las Tchéion. Ahi dejaron al Doctor pajsano
como muerto. E1 06uk'en también quedé
ahi, pero dc hombre se hizo bolita para ju
gar. Los paisauos salicron al campo. Entou
ccs la Patrona dijo: "vayan a ver quién es
csc hombre que dejaron muerto ahi". Fue·
ron dos muchachas: "Bueno, aca hay u.u
hombre muerto, yo no sé quién sera, a 10
mejor sera algxin fueguino de Tierra del
Fuego que esta muerto aca", dijo una de
ellas. El Doctor estaba como muerto, 10 to
caban todo. "Esta muerto, venga a verlo",

le decian a la Patroua, Pero ella no quiso ir.
Las demas muchachas caminaban por abi,
cuaudo una se euccntré la bolita: "l.inds,
qué ].inda". La caché y se la mostré a La
Patrona: "mira qué encontré, qué l.inda"
"I’asa.1a, damela a mi", decia 12. Patrona.

‘No, no —decia Ia 0tra—, me voy a que
dar cou ella. ;Bonita, cosa! "_ La. Patrons, le
pedia: ";no, damela a mi, dame1a!" Y la
otra no queria. Al final, de tauto que le
insistio, se la dio. Entonces cuando la Pa
trona la. tuvo en la mano, el 06uk’en so
hizo hombre y abi nomas caché a ·la mujer.
E1 Doctor sin1:i6 llorar y se levanté. Las
muchachas dispararon para la cueva para.
avisar a las otras que tenian presa a la Pa
trona. Y ella seguia llorando. E1 Doctor dijo:
"bueno, ahora vamos". Y se llevaron a la
Pairona para el campamento, El O6uk’en.
tenia una bolsita e hizo a la Patroua bolita

y Ia guardé adentro. Pero ella igual hab1a·
ba, lloraba: " gque me larguen, que me lar
gucn! ;Larguenme que me voy para mi casa;
larguenme que no voy a hacer mas esa cosa
de robar carne!" No hubo nada que hacer,
cl 06uk'en se 1a 1lev6. Dicen que 11or6 toda
1a noche; el 06uk’en la sentia llorar y ha
blar. Como al mes no se sentia llorar mas por
que estaban conteutos. E1 06uk’en y la Pa
trona estaban siempre juntitos, a la noehe
dormian Qjuntos. No se acordé mas de la fa
milia, de las muchachas esas que estaban en
1a cueva.

24. EL TORNADO Y EL

APRENDIZ DE SHAMAN

Ana M. de Yebes

Jo6sh(e) —el Viento— dicen que era. muy
malo, levantaba a la gente para arriba, chi
cos y grandes. Como el Viento fuerte Ievan
taba a la gente, todos morian. Entonces el
Udmenk (shaman) lc dijo a un Paisano que
queria ser Doctor, que J'o6sh(e} estaba en
un cerro de la Cordillera, cn una. cueva. Abi
hay u.u cerro con una cueva grande y el
que queria ser "adivinador" para toda casa
tenia que entrar 3.l1i9s. Asi que el Udxmenk
dijo: "el que quiera i.r que vaya"; y el
Paisano dijo: "voy a ver qué es lo que
pasa con ese Viento que 11eva a toda la
gente". Eutouees fue para alla a ese cerro,
porque ya se sabia cuando el Patr6n de alla
estaba. peleando a la gente: hacian fuego y

98 Los pocleres sharnanicos eran obtenidos mecliante la penetracion en una cueva de
la Cordillera (Yasas, Muxoa, Vmizquu).

EE



se veia humo, Se 1eva.nt6 humo y dice el
Paiszmo: ‘*ya hacen humo, sexial de que ya
estén pelezmdo gente. Voy a ver". E1 Ud
menk le habia. dicho al Paisano que queria.
ser Doctor que lo peleam al Viento cou cu
chillo. Ahi 11eg6, y también se hizo viento el
hombre, asi que Jo6sh(c) no lo vi6. Se hizo
remoliuo y se quedé chatito, quietito, para
cacharlo al Viento cuando se hiciera. remoli

no; y a.hi 10 caché de las mechas. Cuando 10
caché ya se v01vi6 hombre y ahi pelearou.
Bl Paisano 10 tenia agarmdo de las mechas
y le mctié el cuchillo. E1 otro tambiéu tenia
cuchillo, pero 110 lo podia cortar porque el
Paisano era. mis égil y 10 teuia para, atrés,
de las mechas. Asi que abi només cayé el
otro, el Jo6Sh(e) quedé muerto abi: "Que
se quede esa. mierd:1 ahi només", dijo el
Pajsano, y se fue con los otros que estaban
marchzmdo, porque en ese tiempo audaban de
a. pie. E1 fiuado Jo6.2h(e) quedé abi; des
pués viuo la Mdjer-del—Vieut0 y a. 10 mejor
se lo ].lev6. Ella esté. viva, es la que hace
viento ahcra, pero e1 Shdmej Jo6sh(e) —cl
remolino que Ie 1la.man— ése esta muerto;
como llevaba a tanta gc11te... por eso lo
matarou.

25. LAS MUJERES Y LA

DUENA-DEL-CALAFATE

Ana M. de Yebes

Los Yiék(e)Zon son mujeres como fautas·
ma, pero hablau como uosotros; viveu alla
por Lago Argentina, del otro lado 99, Tienen
su Patroua que os cl Ajchum y ella esta ca
sada cou Tdlwulli, que es el que manda a
todos ellos. El sale cou Kdmwt, su perrito,
a cazar guauacos y avestruces para traer
came a la sefnora. Ajchum y los Yiék(e}lon
sou las que mandan el calafate alla en el
Lago, y se euojan cuando se lo sacau. Una
vez fueron oiuco o scis paisanas 2. juntat ca
lafato para hacer dulce. De rcpente se pa
raron: ";vamos, vamosl, va a venir el
Ajchum", dijeron. Pero una quiso quedar
se: ";No, dejame sacar un poco més de
calafate! ;Ac!1 hay mucho! ". Tenia uu plato
grande de cuero de guanaco, y estaba botan
do _el calafate ahi; de repente viene cl
Ajchum y lc dice: "Vayase que esto no cs
suyo. ;Van a Ilevarse todo el calafatel ;Pn—
ra nosotros no quedé narlal". Y abi nomas
la trato dc todo: " gvos tiene cl chupcto de

tu teta. negro!, jcl ombligo negrol, gel codo
negrol, vos tiene la 6squat100 con mucho
pelcl", le decia Ajchum. Y ahi només le
sac6 todo el calafate a la paisuna, y ella
se fue asustada. "Ya te dijimos que iba a.
venix Ajchum a retarte", le dijerou las
otras.

26. EL PAISANO Y EL

MAIP-DE-LA-CORDILLERA

Ataliva Murga

Mas atrés de la Cordillera vive Mdip (lit.
sombra) con su gente. Dicen que una vez un
hombro dc aca que estabo. campeando sus
caballos se choco con ese Mdxip—de-la-C0rdi
llera. Durante mas de seis dias el paisano
liabia estado buscando sus caballos en la

Cordillera. Ahi se cncontré con el Paisano

Gualiclio cerca de un chorrillo que no ticne
agua, pero que se hunde pam abajo el que
pisa, El Paisano tenin miedo de caerse. "No,
si no te vas a caer, vamos para alla a cono
cer. Venga a liablar con nosotros, hay mu
chos paisanos", le dijo el Gualicho. Pero el
Paisano de aca tuvo miedo y no fue: "no
hombre, tengo miedo, si se rompe el chorrillo
me caigo con caballo y todo". Entonces co
mo é1 estaba buscando sus otros caballos, cse
Jldip le dijo: "al1i estan tus cabal1os"
Fue a ver y los encontré, ahi només estaban.
Ese Mdwip los tenia. abi eseondidos para ver
lo al Paisano. Después ese Md@ se fue para
arriba y el Paisano para abajo.

27. LA GENTE DEL SOL

Ana M_ dc Yebcs

Mas arriba dol eielo esta la Gente del Sol

que come como comcuios nosotros; pero nos
otros comemos y cagamos; esos no: son iguul
quo lechuzones, que comen, comen, y largan
de la boca mismo. Y nsi son ellos: comen,
y cuando la comida se seea la largan; el
jugo queda para lo. sangre; después comen
de nuevo porque no tienen como nosotros:
s6lo ticnen eso para mear y tener familia,
eso para cagar esta cerrado.

00 ‘Del otro lml0’ os dccir al Norte del Rio Santa Cruz. Eu la orilla del Lago .-\rge§1:y
tino, el calafate (BERBEBYS sp.) so da en abundancia.

100 Organos gcnitales femeninos, en a6niko éish.
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IV. ANALISIS DE LDS TEXTOS

A) Cicla de E¢al

Analizamos en otro lugar las vin
culaciones de Elal con el alto dios

(101), y focalizarcmos ahora nucstro

interés en 1:.1 figura de Elal como héroe
mitico 0 dcidad dema, "de la que deri
van 110 s610 todas las cosas de la reali

dad, sino tambiéu los érdenes morales
de la. vida, en cuyo ambito se mueven
los h0mb1·e¤"‘°2.

En su carécter de creador de los

A611ik’euk, se reprcseuta a Elal como
amtepasado rclacionado al grupo me
diantc lazos de parentesco por asi dccir
rcmotos, pero que en realidad 10s que se
considerau sus descendieutcs acmales

no haceu remontar mas alla de tres ge
ue1·ac10nes,

El papel predominante de Elal es el
de héroe civilizador, en la medida. eu
que los bienes que se le atribuyen fue
1-011 y sigueu siendo de interés vital pa
ra el grupo; asignamos a, este orden de
hechos: la. iutroduccién del fuego, de
los auimales —y por ende— de los me
dics de subsisteucia, de la. vestimenta,
dc las principales técsnicas (caza, tra.
baj0·de1 cuero), de la djvisiéu del tiem
po en estaciones, etc. En este seutido

se 10 concibe como uu ser dotado de po

101 Srrmwnr, 1969; Idem, 1968 az 157.

deres especiales, pero siempre a medida
del hombre, como 10 demuestra e1 he
ch0 de manejarse een 10s elemeutos ca
mcteristicos de la cultura tehuelehe.

Podemos ir mas alla y afirmar que hay
una dinamica en 10s relates del cic10

que hace que la introduecién de nuev0s
elementos en la. eultura se reinterprete
a nivel mitico: tal es el case del adveni

miento del eaballo y 0t1·as species re
eientes 1****, que la nueva visién del mun
do incorpora. eu nuevas relaciones de
significado.

Otro 1-01 que podemes asignar a Elal
es el de héroe en su acepciéu clésica;
c0m0 tal se enfrenta con seres peligru
sos y malignes que ponian en riego la
existencia del hombre; vence al S01 y
a la Luna, al Guanaco y Avestruz ma
cho, al C611d01·, etc.; recurre a estra
tegias habilisimas para, extermjnar
m011st.ru0s como su p1·0pi0 padre, y e1

1°*ser mitico que "tra.gaba a, la. geute"

Eu su papel de legislador, Elal asig
na, a los seres vivos alguuas pautas de
conductaz establece la prohibieién del
incesto y el tabu del nombre; introdu
ce la division sexual del trabajo, la. ins
tituciéu del matrimonio, y la muerte 1

Aetuendo como transformador pro
duce las earacteristicas mas relevan

tes del habitat tribal: caiiadones, ries,
cerros, islas, rocas de forma particu
lar, etc.

102 JENSEN, 1966: 119. En euanto s. su camcterizaciéu como 'dema’ nos referimos a
la que efectnia JENSEN cuando se refiere al concepto tal como aparece en los pueblos aus
tmlianos, cuyas notas comuues y rasgos difereuciales con referencia a los dema agrarios
discute el mencicnado autor (1966: 136-147).

103 Versién V del ciclo de Elan]: ‘Repartici6n dc los animales’. ‘Dispe1·si6n de los ani
mzles por obra del Z0rro’: pp. 21.

104 Versiones II y V: Elal y la Balleua; Versién VII: E'la1 y el Caiadénz pp. 11, 21
y 24-25, respeetiramente.

106 Versiones IV y V: Origen de ln mucrte y primera c6pu1a: pp. 16 y 20.
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yoria. de 10s ciclos heroicos, se convier
te en centro del ciclo1°°, a. cuyo alre
dcdor van agrupéndose mjtos eti016
gicos de diversa. indole, en los cuales
tieue una. participacién dixecta. 0 de
sempeia. la funcién de mem especia
dor. Es evidente que 10s temas predo
minantes de este ciclo son de indole

etiolégica por cuanto proponen 1a. fun
damentaeién del estado de cosas ac

tual, a partir de una, condieién origi
naria, de pa.ra.is0 perdido, en que 110
se eornocia la. muerte W', c011dici61i que
hubiera perdurado de no ser por la
actuaeién cle Elal ante la desobedjen

cia del Lobo.

En cuanto a los personajes de 10s
relates, la gran mayoria son arnimales,
como es de esperar en una cultura. de
cazadores. E1 interés en la vida y ecs

tumbres de los animales propios de
su habitat se resulve en un plano mi
tico en 1a. no diferenciacién entre mun

do animal y mundo l1umano•1°“. En
efecto, para la. conciencia mitica en
general los limites entre uno _y otro
mundo son muy imprecisos y fluidos;
como bien observa. van der Leeuw:

"més que al resto de la ‘natu1·a1eza’,
los anjmales que viven con el hombre
perteneeen propiamente a su mundo,
a. su mundo, a si mism0" 1°°. Los ani
males poseen un cierto tipo de com
portamiento humano, tienen algunos
bienes culturales, estén dotados de in
tencién y voluntad, y son responsa
bles de sus actos. Asi, todos los anima

1ou lwmnux, 1946: 10.
101 Mmuuux, 1948: 26.
10s scnmm, 1959: B9.
100 vm on Lzmvw, 1955: 65.

les del ciclo de Elal hablan, algunos
tienen su patron, 10 que implica es
tar organjzados en sociedad; a, veces
se reunen en consego como ocurre

cuando se quieren determinar las es
taciones del aio lm; el Piche posee el
fuego euando los A6nik’enk todavia
carecen de este bien cultural ml; el
Lobo es responsable del acto que co
mete y que pone término a los tiem
pcs sin muerte.

Vinculada con la concepcién de que
el mundo es una soeiedad constituida

por e1 hombre, los animales, y otros
entes, que actuan de acuerdo a un
orden normativo, se da la. noc.i6n de
castigo o premio a ciertos actos. Para
Kelsen "la funcién justificante del mi
to se maniiiesta inequivocamente en
el motivo de retribuci6n"u2 (lex ta
lionis), motive que aparece muy fre
cuentemente en el ciclo en referencia:

el Lobo es castigado con la muerte por
haber introducido las relaeiones sexua

les; lo mismo ocurre con el padre de
Elal por haber devorado a la madre;
el Zorro w responsable de la. disper
si6n de los animales y reeibe por ello
su mereeido.

La. no diferenciacién entre mundo

animal y mundo humano, axpuntada
mas arriba, haee que los cases de meta
morfosis de uno en otro ente ocurran

con cierta frecuencia. en los relatos del

ciclo, proceso que sobreviene por lo ge
neral de manera. brusca: asi Elal se

transforma en tabano, volviendo poco

110 Versiones 1'I, IV y V: Origeu del Invierno.
111 Versiones II, IV y V: Obtencion del Fuego.
112 Kmnsmr, 1945: 185.



después a, su forma habitual 11* ; en otra
oportunidad 10 hace en guanaco; a la
shuela 1a trausforma an laucha 1**, etc.

Por éltimo, quercmos seialar la. au
seucia en el horizonte mitico tehuelche

de plasmaaciones tau caractetisticas de
los pueblcs cazadores como el ‘sei01· de
los anima1es’ y los ‘sef101·cs de las es
pecies a.uima.les’, exceptuaudo las es
cuetas refereucias a algunos "pat1·o·
nes"; tal vez ello dcba atribuirse a. 12.
actual dcsaparicién de la religicsidad
como sistema global, En distiutas opor
tunidadcs partimos dc la. hipébesis de
considerar a. Elal como seior de 10s

auimales, sin teuer éxito, ya que no sc
lc asigna. niuguno de 10s rasgos propios
de cse scr, vale decir, protector de los
auimales, auxiliar del hombre en la ca
za, regulacién dc la cam y de lcs tabd
vinculados a. ésta. Ahora. bien, si Elal
posee las caracteristicas de las deidades

dema, an cuauto su actuacién se cixr

cunscribc al final del tiempo originario,
en que establece el actual orden de co

sas, retiréndose luego definitivamente
del csccnario de sus hazauas, resulta.
comprensiblc que carezca. de los atribu
tos del seiior de los animales, ser ante
todo epreseute y actuaute H5.

VINGULACIONES CULTURALES

Intentaremos en primer lugar esta
blecer algunas vimculaciones con la. mi
tologia. oua., focalizando nuestro iuterés

eu la figura de Elal; seialamos al res
pecto que fuera del caracter de héroe
cultural o deidad dema, una serie re

ducida. de analogias podria. determinar
alguua relacién entre Elal y Kenés.
Estas sou: los origenes como época de la
cstadia en la tierra; el ser considerados
ambos como antepasados; el papel pre
valcnte que ambos juegan eu episodios
de carécter etiolégico; el haber forma
do con ticrra a los hombres; el haber
dado su tierra a los A6nik’enk y Ona
respeetivameute, asignéndoles sus pau
tas de conducta; el destino ultimo en
comun: el cielo ; la ausencia de culto en

relaciéu a ambos H6. Hay que mencio
nar ademés la posiciéu comun a. Ona y
A6n.ik’enk de narraciones referidas al

diluvio y ala i.ntr0ducci611 de la muerte.

·Otro mito recogido por Gusinde ‘N or
te y Sur' I", presenta eu su estructura
analogias notables cou el Episodio de la.
Hija. del Sol en el ciclo de Elal, Si sus

tituimos Norte por Sol y Sur por Elal
la analogia es casi perfecta. En el mito

ona, Norte y Sur son poderosos chama
nes euemigos. Norte tiene una hija que
Sur quiere despojar; inicia entonces el
large viaje lleno de peripecias; luego
se dan luchas cou la. gente de Norte que,
como en el Episodio mencionado, revis
ten caracter de pruebas. Sur roba a la
hija de Norte, que éste tenia oculta eu
una. carpa. Sur emprende el regreso y
finalmente triunfa.

Por otra parte, a t1-avés del Episodio
de la Hija del Sol segfm la versién de

113 Versiones II y V: Elal y la Ballena; Versién VTI: Elal y el Caiadén.
114 Episodio de la Hija del Sol.
115 Para las relacioues entre "deidad dcma" y "se11or de los auimales", ver J'ENSI2·1’,

1966: 163 y sig.
110 GUSINDE, 1951: 370; Jmsm, 1966: 119.
117 Eu: Pmrmzzom, 1954, IV: 491 y sig.
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Hughes 1*8, se establece a. nivcl mitico
la vimculacién cultural entre 10s Ona. y
los Tehuelches. Textualmente dice:

‘Vivia11 felices cl S01 y 1a, Luna con
sus dos hijas. Casése una. de las hijus
com un héroe dc este mundo, dc nombre

Helal y los dwcendjentes de éstos fue
ron los Tehuelches. . . La otra. hija Ai
raa, (Eira?) se casé con otro héroe de la
Tierra y sus descendientes son los Onas,
que habitan la fria. region de Tierra. del
F uego", Observamos al respecto que
Airre es la. denominacién que los A6nik’
enk dan indistintamente a 10s Ona. y
Canoeros.

Debido a la. fragmentariedad de da
tos acerca de la mitologia, Giiniina

Kéna, de la cual hay noticias aisladas
y escasos textos, s61o podemos estable
cer vinculaciones un tanto difusas con

la mitologia a6nik’enk.
Aparece eu ambas un mito relaciona

do con e1 fenomeno de las mareas, que
se atribuye a, sera humanos transfor
mados en animales marinos. En la ver

si6n Giiniina Kéna se trata de dos her

manas “”, mientras que en la. tehuelche
meridional se atribuye a 1a Hija del
Sol t1·a.nsf01·ma.da en sirena U". Otro mi

to etiolégico, el que hace a la. division
del aio en estaciones 121, es comiin a.
ambas, aunque la analogia de las ver
siones rcsulta tan estrecha que hace
pensar en la. proccdencia. tehuelche me
ridional del mismo, posibilidad que
contemplara el autor del trabajo *22. En

118 Hucmms, 1927: 68.
110 Lzmuim Nxrscnr, 1919 b: 207.

efecto, en nuestras versiones se integra
al ciclo de Elal, mientras que en el
otro caso aparece como fuera de con
texto.

Los datos de mayor interés se re
fieren a. un personaje eomun a. ambas
mitologias, y a la araucana; Elcngdsem
en la tehuelche septentrional y Kolléng
en la. araucana 123. Los rasgos salientes
del primero n: ser gigantesco, feme
nino, recubierto por un ca1para.z6n; vi
via en cuevas; robaba. a. los chicos y
asustaba a las mujeres; autor del vien
to y de las pinturas rupestres 12*. Ha
rrington le asigna dos atributos de fun
damental importancia: "e1 de pwdre o
generador de la raza" y el de "dueio
de todos los animales vivientes"12”; di
remos en primera. instancia que el pri
mero también se le asigna a Elal en la
mitologia tehuelche meridional. Por
otra parte, Casamiquela observa que
‘la forma de uu animal cascarudo,

ladrén de criaturas, le pertenece a 06
kempd:n.e"12° en 1a. version tehuelche
meridional.

A esta altura de las circunstancias

creemos necesario ahondar en el ana

lisis de esta figura y establecer sus po
sibles ,re1aciones con otras, basandonos
en los textos recogidos por nosotros.
06k(e)mpdn u Okpe se caracteriza. por
el gigantismo de su figura, semejante
ala del chancho, reeubierta por un ca
parazon de apiedra. del que solo quedan
al descubierto las cuatro patas; tiene

120 Versiones IV y V: Episodio de la Hija del Sol.
121 Versiones 1'I, IV y V: Origen del Invierno.
122 LEHMANN Nirscnm, 1919 a: 184.
123 CABAJMIQUELA, 1960: 10 y sig.; Idem, 1967: 9-11.
124 Cesnnquzm, 1967: 9.
126 Hmnmowon, 1935: 00.
120 CABAMIQUEIJA, 1967: 11.
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su habitan cn la, Cordillera; es antr0·
péfagoa "l0s c0me" es invulnerablc, ex
ceptuaudo en los talones —-hecho muy
razcuable si consideramos que estaba
recubierto por un caparazén "c0m0 el
pilche" I2". Ahora bien, alguuos de es
tos atributos se vinculan a. otros per
sonajes de Ia mitologia, tehuelche me
redional; asi, el gigautismo y la antro
pofagia. son compartidos por un scr gi
gantesco que boy, debido a umm moder
nizacién, se ideutifica, con la, balleua, 0
um caiadén m; eu ata variante la. ana.
logiu es aim més perfecta. por trataxse
de uu ser de "pura piedra", y por 10
ta.nt0, invulnerablc, Un. tercer ente, el
padre de Elal, figura terrible que apa
rece muy desdibujada, eu 10s relates,
representa la ‘ma1a. voluntad’; segdn la.
auciaua Yebes es directamente el "dia

blc"; sus atributos: la. i11vu1uerabil.i
dad —exceptuaud0 10s taloues 12**; 1a
autropofagia. de mujeres y uiios, que
se wislumbra. cou toda. elaridad en la

Veirsiéu VII del ciclo de Elalz "E1

padre de él. . . se juutaba con una. se
iorita y vivia, con ella: cuando veia. que
yu estaba medio cargada eutonces la
mataba y le sacaba. el chico para. co

merlo"; Pgr otra parte e1 hecho de que
el padre de Elal comiera a la madre se

repite eu las Versiones IV, V, VI y VII.
Sobre la base de estas analogies que

consideramos bastante estrechas, cree
mos pcder afirmar que los tres persona
jes mencionados —es deeir, O6k(e)
mpén, la, ‘Ba11ena’ y e1 padre de Elal
constituyen un mismo ente 0 familia de

127 C) 19, 20 y 21.

cntes. Se trataria de una. primera. ge
neracién de seres vivientes, anterior a.

los hombres actuales creados por Elal.
A este respecto Llaras Samitier alude

repetidamente a una. generacién de gi
gantes monstruosos entre los cuales
meneiona al padre de Elal —N6shtej
y a su hermano Gésgua (lit. ‘bal1ena')

‘que devoraba cazadorw y criatu
ras" ‘“°. Todo esto implica. un proceso
de reinterpretacién del mito a. partir
de la desintegracién cultural; podemos
explicar asi la. presencia actual de per
sonajes de leyenda. como 06k(e)mpdn
fuera del contexto originario.

Volviendo a las analogies con el ente
tehuelche septentrional, Elengdiem,
quedaria en claro su papel dc "padre
0 generador de la raza.", del mismo
modo que 10 seria el padre de Elal en
sentido remoto.

En otro orden de cosas, el tabii ali
menticio relacionado con la carne de

cerdo, comun a. tehuelches meridionales
y septentrionales, y que Casamiquela
demostré referirse al pecari de collar
por ser aquel un animal de introduc
cién recientc 131, creemos que tiene su
explicacién a nivel mitico. En efecto,
la aneiana Yebes manifesto que "hasta.
hace muy poco no se comia. came de

ehancho, porque los ehanchos eran fa
milia mala que comia gente"; de 10 que
se deduce que esta prohibicién surge
del ciclo de Elal. Ademas la. figura dc
06k(e)mp6xn es la de un cerdo. Strobel
seizlala con respecto a los Pampas: "N0

comen carne de puercos, porque creen

1% Versiones II y V: Elal y la Ballena; Version VH: Elal y el Caiadén.
I29 Versiones IV y V: Venganza de Elal contra su pndre.
iso Lnms Snrnmi, 1950: 195 y sig.

_1a1 cssmrqvua, 1967: 13.
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que éstos provicuen dc gentc mala" 1**2;
y Lozano para los Picuuches; "y aun
que haya, muchos puercos silvestres, no
los ccmen, porque creeu que cram hom
bres" 1**3. La, presencia, del mcnciouado
tabni alimenticio entre 10s A6nik’enk es

scialada por Lista. “‘.

B) Cuentos animulisticos

Los cueutcs del Zorro recogidos por
uosotros *35, correspondeu a. dos tipos
de narraciéu folklérica bien estableci

dos para uuestro pais_ "Hay un grupo
de cuentos, pertenecientes casi todos al
ciclo del ‘tigre y el z0r1·0’, en que éste

es e1 bu.r1a,d0r que siempre engaia a su
tio el tigre. En estas na.rra,ci0ncs el zo
rro as 1a. encarnacién de la, astucia, me
diante la cual vence a, otros animules

0 se burla de ellos. . . En otro grupo de
cuentos apareceu animales mas peque
ios y débiles, pero al mismo tiempo

mais astutos que el zorro. Este se pre
senta. muehas veces como un animal va.

nidoso, pero es engafiado por el animal
mas pequeno" I". En nuestros textos,
el n° 1. 3. 4. 5. y 9., corresponden
al primer grupo; e1n° 6. 7. 8. y 10.,
al segundo. Tanto lcs cuentos del zorro

como los restantes (11. 12. 13. 14.

15. 16. 18.), hacen referencia a los
auimales tipicos del habitat patagéuico
en su doble relaeién con el hombre y
la. cultura tehuelche.

C) Otros persanajes

En esta categoria. de caracter resi
dual ubicamos los relates que hacen a
personajes legeudarios, algunos dc los
cuales (25. y 26.), analizamos en otro
lugar H", y los restantes (19. 20, y 21.),
fueron integrados al ciclo de Elal, se
gun lo tratado en las vinculaciones
culturales.

Instituto de Ciencias Antr0pol6gicas, Marzo de 1968.

192 Srnnnm., 1740: 443.
133 Lozmo, 1740: 296.
134 Lism, 1894: 100.
135 B) 1 a 10.
130 Cumnrvnx, 1959: 52.
197 Snvmim, 1969; Idem, 1968 b: 128-131._
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DENOMINACION DE LA FAUNA PATAGONICA MENCIONADA EN LOS TEXTOS

Textos I Aoniko Aish I Espaiol I Dencminacién cientifica

avestruz .

ballcna

cxsnc .

chingolc

chingue

céndor

06iu

géos

kukn

6lj0 I zorrino

6igu(c)l

Rhea darwinii

Eubalena australis

Cygnus sp.

Zenctricha sp.

Mephitis sp.

Vultur gryphus

gato pajem ....... I pél'n I gala cimarrén I Felis pajercs

guanuco néuj

luucha-ratén ....... I tzrrguer

le6n

liebre

lobo

put.0

piche

quirquincho .

tigre.

tortugu .

zorro .

g60l I puma

Lama guanicoe

Rattus sp.

Felis concolor

péjcrr I liebrc pampa I Dolichotis australis

kémerur I lobo marina I Otaria sp.

paw-vapor I Tachyeres sp.

aén(0) I armadillo I Zaedyus sp.

Cmnomys sp.

jélui I gato m0ntés(?) I Felis sp.

p60

p§t’n

Padocnemis sp.

Dusicyon austmlis
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CICLO DE ELAL

Cuadro comparative de versiones

( I Elal (feto) extraidu por el padre5 del vientre dc la madre.

; | Em, mju de1 son.

u I Padre de Elal mata a madre.

E I Padre dc Elal come a madre.
E |Laucha 0 ratén cria a Elal.

; | Abuela (mujcr) cria a Elul.
La madre de Elal muri6 de parto.

Tentativa de incesto de abucla/Elal.

Elal translbrma abuela en laucha a
causa tentativa de incesto.

Lucha de Elal con el padre. Muerte
del padre.

Viqie de Elal al Sol. en cisue.

Ela.l hace surgir cerros e islas du
rante el viaje.

Encuentro con el péjaro conse
Jero.

El Sol, poderoso y maligno, mata
a la gente.

Elal pide u In Hija del Sol.

Ardidw del Sol contra Elal: el

pantanu y el fogéu.

Ardides del Sol contra Elal: el

pozo y el lagarto.

Elal lucha con el Guanaco mucho.

Elal lucha con el Avestruz.

Elal lucha con el Toro.

Elal lucha con Cerro encantado.

Reemplazo Hija del Sol por sir
vientn (engafno del Sol).

Elal supern los obstéculos.

Elal se va con la Hija del Sol.

Hijn Sol sigue Elal en el mar; se
convierte en sirenn (marcus).

Elal urroja a lego o mar a ln Ilija
del Sol.

Deetierro dc Sol y Luna nl cielo
por Elul.

Elal tiene un hijo: tnbfn nombre.

Destino de Elul: ul Este en Cisnc hu
cia el Sol. Forma islns Lirundo fle

chas o uoplnndo.

Destino fxltimn de Elal: el cielo.

;...u¤ ¥> E
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