
ALGUNTOS PERSONAJES DE LA MITOLOGIA TEHUELCHE

MERIDIONAL

Sobre l·a base de los datos mas recientes relevados por Bormida,
Casamiquela y nosotros 1 en investigaciones de campo realizadas en la

provincia de Santa Cruz a partir del aiio 1963, resumiremos el conte
nido de la mitologia tehuelche actual. En primer lugar se da el ciclo

heroico de Elal, personaje central de la, mitologia tehuelche; éste es
el padre de los A6nik’enk2 y su héroe civilizador. Alrededor dc esta

figura se agrupan narraciones etiolégicas de diversa indole, vinculaf
das con la construccion del "mund0", la aparicion del hombre, la
introduccién del fuego, de las armas y de algunos animales, la divi

si6n del tiempo en estaciones, el alejamiento y muerte de animales
daiiinos, la introduccion de la muerte, etc. Las narraciones 110-etiol6
gicas son de caracter esencialmente heroico refiriéndose a la vida y

actu·aci6n de Elal como ser dotado de poderes excepeionales, y se vin
culan estrechamente a su intervencién como tesméforo en los mitos

etiolégicos precitados. Los personajes del Ciclo son en su mayoria ani

males, como es de esperar en una cultura de cazadores. La mayor den
sidad de informacién se centra en este Cicloa

En segundo lugar contamos con narraciones miticas desligadas del

ciclo de Elal; en éstas aparecen distintos personajes: Ouken, el hom
bre que no mentia nunca; Ookémpane, animal cascarudo que robaba
chicos; Uamenk, el chaman; las Chéion, mujeres que vivian sin hom
bres; Jéshn, el viento. En tercer lugar contamos con datos acerca de

algunas figuras miticas como Ajchm, especie de cspantapajaros cuya
funcién es la, de atemorizar a grandes y pequefios; Karuten, el trucno,
scr que desencadena los fenémenos telfiricos; Karunon, la "vieja del
cielo"; Maip, que analizaremos mas adelante, etc.

Por ultimo se dan cuentos animalisticos en relativa abundancia.

La estructura de los mismos es muy semejante a la de cuentos fo]kl6
1·icos de amplia dispersion geografica en el territorio argentino y paises
limitrofes (Chertudi, 1959 y 1962). Los persouajes son los animales
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propios del habitat patagonicez el puma, el carancho, el cherle, el chi
mauge, les perres, el lebe marine, el chingele, la tertuga, el zerre, etc.
Les cuentos en que interviene el zerre sen bastante numereses, asu
miende en elles tante el rel del burlader astute come el del burlado.

Nos prepenemes analizar ahera tres figuras de la mitolegia te
huelche meridienal; el Sel, la Luna y Maip.

Sor. Y LUNA. Les dates que pudimos ebtener en el campe acerca
de estes persenajes sen fragmentaries, integrandese en su mayeria al
cicle central de la mitelogia tehuelche, es decir al cicle de El-al. Otre
tipe de dates se refieren a la Luna come divinidad de algfm mode

diferenciada y cen culte propie. Ne hemes pedido establecer vincula

cien alguna entre Sel y Luna per un lade y ser celeste por etre, tal
come hize Llaras Samitier en su trabaje sobre mitelegia tehuelche,
(1950, pp. 187-188), donde se dan referencias acerca de la. ereaciéu

de estos astres per Kéech, el dies del ciele.

En nuestras versienes Sel y Luna participan de un episodie den

tre del cicle de Elal, el de la Hija del Sel. Se trata de un conjunte de

suceses vinculades per un nexe que censiste en el prep6site per parte
del héree —Elal—— de casarse cen la Hija del Sel, y que devienen en
una serie de vicisitudes mediante las cuales el héree trata de acceder

a la misma. Las peripecias de Elal asumen un clare sentide de prue

bas impuestas per el Sel y la Luna antes de cencederle a su hija. El
centenide de éstas varia de un relate a etre, pero el comun denomi

nador es la lucha cen seres malignes que perseguian y mataban a les

hembres; el Guanace macho, el Avestruz, el Cerro encantade que arre

jaba raspaderes .. La Luna se manifiesta ceme un ser veleidese y

astute que siempre pide al héree cesas nuevas (raspaderes, hueves de

avestruz, cegete de guanace) para hacerle enfrentar cen seres peligre
ses y de este mode vencerle. Por su parte el Sel —Kéengue·nke·n

sestiene un duele cen Elal al lade de un fogen al cual arrejaba a la

gente que pretendia a su Hija; etras tretas empleadras per el Sel va

rian segun las versienes y censisten en hacer caer en un peze panta~

nese cen un peligrese lagarte en el fende (Yebes), en un pantane

(Velazquez), etc.
Al veneer Elal tedes les ebstacules es ebjete de un engaiie per

parte de Sel y Luna que intentan reemplvazar a su hija per una sir
vienta. Empere les pederes del héroe le permiten darse cuenta del
engafie, ebteniende entences a la Hija del Sel. Pece después ésta es
arrejada al mar donde tedavia permanece (Yebes) come castige de
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Elal que manifiesta de este modo su disgusto con el Sol y la Luna.
Una vez alli se transforma en un ser mixto: sirena en algunas versio
nes, vaca marina en otras. A este acontecimiento se relaciona un mito

etiologico narrado por la anciana Yebes, que explica el origen y raz6n
de ser de las mareas a partir del movimiento del mar producido por
la Hija del Sol transformada en sirena cuando ve aparecer a su madre
en el cielo durante los dias de luna nueva. Al decir de la anciana

Yebes "por eso es que cuando aparece la luna nueva la mar se enoja,
se mueve, se levanta, porque la hija esta contenta cuando viene la

mama/’. Es sabida la influencia de la luna sobre la marea y la rela

cion existente entre luna nueva y marea alta. Notamos la semejanza

de este mito con una version tehuelche septentrional recogida por

Lehmann—Nitsche (1919c., pp. 207) en que el fenomeno de la marea
alta se atribuye a dos hermanas que se arrojaron al agua, transfor
mandose una de ellas en sirena.

Retomando el hilo de las narraciones, es importante destacar que
en el grueso de las mismas el Episodio de la Hija del Sol acaece en las

regiones celestes, siendo Sol y Luna personajes humanos como lo ates
tigua el hecho de vivir en carpas, utilizar raspadores, cueros de gua

naco, y estar rodeados de los animales propios del habitat del cazador
tehuelche, tales como el guanaco y el avestruz. Estos y otros mas al
decir de la anciana Yebes "esta,n fotografiados en el cielo, junto con

las boleadoras que utilizo Elal". La creencia en la relacion entre las
constelaciones del cielo y los objetos de la tierra —especia.].mente los
animales— es una tradicién muy antigua, si bien hoy en dia los infor
mantes ya no estén seguros de los detalles. (Zerries, 1959, p. 7).

En cambio en las versiones de la anciana Velazquez el marco es
pacial en que se ubica el Episodio de la Hija del Sol es diametral
mente opuesto: acaece en la tierra en un lugar imprecisamente ubicado
al norte de Santa Cruz, donde Sol y Luna, a raiz de las tretas que

hicieron al héroe son condenados por éste a desterrarse al cielo, a.dqu.i
riendo alli su conformacién y funciones definitivas. Testimonio de
este suceso es el toldode ambos seres que todavia permanece conver

tido en piedra, conservando la impronta de las manos y organos geni
tales del Sol y de la Luna, quienesse afirmaron en el` techo del toldo
para `emprender su viaje al cielo.

Las referencias al Episodio de la hija del Sol en los autores que
trataron el ciclo de Elal son fragmentarias. Lista (1894, p. 25) y
Borgatello (1924, p. 129) mencionan el engano de que es objeto Elal

125



por parte del Sol al pretender hacer pasar la sirvienta por su Hija.
Hughes (127, p. 69) s61o observa que Elal tuvo que destruir "los ani

males feroces que pululaban por la tierra, antes de obtener a l·a Hija
del Sol y de la Luna por esposa". La version inédita de Harrington
(1936) procedente del informante Adolfo Nahuelquir Chiquichano
(mestizo de tehuelche meridional y septentrional) es mas explicita en
lo relativo a este episodio. En ella se mencionan varias pruebas a que
es sometido Elal por el Sol; la del fuego, el enfrentamiento con una

peligrosa piedra para obtener un raspador y la lucha con el Guanaco
macho. El contenido de las mismas es semejante al de las versiones

recogidas por nosotros, difiriendo tan solo en algunos detalles.

Llaras Samitier (1950, p. 189) observa lo siguiente: "Algun0s

cuentos de_ dudosa originalidad dicen que el lucero se llamaba Auqa,
y era la Hija del Sol y de la Luna, que el héroe tehuelche pidi6 en
matrimonio antes de alejarse de la Patagonia. Entre los Indios del Sur

o Aonikenk, tal leyenda era desconocida, y el nombre Auqa que los
Tehuelches del norte dieron al lucero identificandolo con la misteriosa

hija de los astros, tampoco les fue conocido". Notamos al respecto la

vaguedad del término Tehuelclws del Norte; si se refiere a los Guen

naken no poseemos informacion que confirme su aserto, y el autor

tampoco la proporciona al no mencionar sus fuentes de informacion.
Por otra parte en ninguno de los trabajos anteriores al de Llaras Sa

mitier ni en las versiones mas recientes recogidas por Bormida, Casa
miquela y nosotros se menciona a la Hija del Sol como Auqa. Al pa
recer este personaje no tiene nombre especifico, o no se lo conoce en
la actualidad; segim las ancianas Yebes y Velazquez en aénik o ais ‘
se la denomina Kdlcme Kéenguenkem, literalmente Hija del Sol. Rufi
no Ibanez, que no proporcioné dato alguno sobre el episodio de la
Hija del Sol, se refiri6 a Sol y Luna como padres del Lucero —Atiulk-—,
pero sin asociarlos con el ciclo de Elal. Sobre la base de estos elemen
tos creemos que la apreciacién de Llaras Samitier en cuanto el episodio
en referencia no es correcta.

La relacién de parentesco entre Sol y Luna como Sol-Marido y
Lu.na»Mujer es constante en las versiones recogidas por Bormida, Ca
samiquea y nosotros; lo mismo seiialan Lista (1894, p. 25), Hughes
(1927, p. 68) y Llaras Samitier (1950, p. 188). En eambio, en las
versiones de Borgatello (1924, p. 129) y Harrington (1936, Ms.) se
menciona al Sol y a la Hija del Sol omitiendo a la Luna. Por otra
parte, como observa Casamiquela (1966, Ms.) "el nombre de la luna
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(Kéenquenkon) es aquel del sol (Kéenguenken), con una termina
ci6n correspondiente a femenino, lo que revela la relacion reciproca
de la pareja". Solo una informante, Luisa Mercerat de Zapa entrevis
tada en 1967, no establece relacion entre Sol y Luna., afirmando que
Elal era. el hijo del Sol y que se cas6 con la Hija de la Luna. Es de

notar que la misma desconoce todo otro detalle de las narraciones del

ciclo de Elal y por lo tanto puede tratarse de un error.
El motivo de Sol y Luna se repite en un mito guennaken recogido

por Lehmann-Nitsche (1919b, p. 183 )pero la relacion entre ambos

personajes no es la misma, ya que se trata de hermanos varones; ade
més el Sol desempeiia un papel muy diferente, el de héroe civilizador,

si tenemos en cuenta que introduce la division del tiempo en dia y
noche y organiza las estaciones del aio. En cuanto al mito sobre el

origen de las estaciones, es importante hacer notar su semejanza con

las versiones del mismo recogidas por nosotros entre los A6nik’enk y
relacionadas con el ciclo de Elal. Estas aclaran los aspectos que resul

taron incomprensibles para Lehmann-Nitsche probando al mismo tiem
po la. procedencia meridional del mito. El mismo autor contemplo la

posibilidad de que fuera oriundo de otras regiones (Lehmann-Nitsche,

1919b, pp. 201).

Mascardi en su Carta-Relacion (en Furlong, 1963, pp. 129), refi
riéndose a los "Puelol1es del Nahuelguapi" nos proporciona fragmen

tos de lo que sin duda. alguna fue una o varias narraciones miticas:
‘dicen que el Sol fue hombre y la Luna fue su mujer, y que de la

tierra subieron al cielo, y que ellos se mueven por si"; Casamiquela
(1966, Ms.) postul6 recientemente que los "Puelcl1es del Nahuelgua
pi" no eran sino una parcialidad de los tehuelches meridionales bo
reales —Téwsen—. Esto prueba la existencia de motivos muy seme
jantes en la mitologia del grupo boreal.

El motivo de Sol y Luna como marido y mujer respectivamente
aparece también en la mitologia ona, relacionado con distintos mitos
etiologicos que hacen a los movimientos de estos astros y a las relacio
nes entre ambos y con los Ona (Cojazzi 1911, pp. 32 y 80-81; Dab

bene, 1900, pp. 76-77; 1911, p. 271). Es de especial interés la asocia
ci6n de estos personajes al ciclo del héroe de la mitologia ona, Kuanyip.
Cojazzi, cit., p. 82).

En la mitologia araueana antigua, anterior al S. XVIII, se repite
el motivo del Sol-marido y Luna-mujer (Casamiquela, 1960, pp. 205
y sig.), motivo casi inexistente en la actualidad; aparece en un mito
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sobre el diluvio entre los Araucanos publicado por Lehmann—Nit.sche
(1919 a, pp. 29-30).

Cumio LUNAR. Algunas referencias en las fuentes antiguas y ac
tuales permiten inferir el resabio de culto lunar entre los Aonik’enk.

A este respecto Sanchez Labrador (1938, pp. 64 y 70) hace notar que
‘en el plenilunio salen todos a mirar la luna, y a grandes gritos y

con muchas monerias la piden que les dé fuerzas, porque dicen que
ella puede hacerlos valerosos". A pesar de que Sanchez Labrador atri

buye esta practica a los grupos patagonicos en general, que durante

el S. XVIII se hallaban en la actual provincia de Buenos Aires, cree
mos poderla asignar a los Tehuelches Meridionales debido a la concor

dancia con datos posteriores mas precisos. En efecto, Musters (1911,

p. 277) observo que sus compaiieros de partida Aonik’enk saludaban
‘a la luna nueva con un ademan respetuoso acompafiado de unas

palabras murmuradas en voz baja". Por su parte nuestro informante

Rufino Ibaiiez manifesto que Kéenguenkon ——l·a Luna- era muy res

petada y venerada entre los Aonik’enk; a ella le pedian clemencia y
se le dirigian rezos. Para esto el grupo entero esperaba la salida de

la luna nueva y en un lugar siempre situado detras de las carpas se
arrodillaban en conjunto en tanto que le rezaban, solicitandole merce

des y ayuda. Segfm Ataliva Murga, entrevistado en 1967, el rezo que
se le dirigia a la Luna consistia en l·a formula siguiente: "que esté

bien de salud y que le haga vivir muchos BI-'IOSH; segon Margarita

Pocon a la Luna nueva los paisanos le pedian "que venga bien, sin
lluvia, sin nada. .. y que traiga suerte". Adema la mayoria de los
informantes afirmaron que existian canciones especiales para la Luna,
habiéndose grabado alguna de ellas.

Queremos plantear ahora un problema no resueltos seguu Rufino
Ibaiez, Ushua (lit. ‘de nosotros’) es el alto dios que habita en el cielo
‘entre’ la Luna, es decir en la buna. Esta afirmacion hace surgir una

cierta ambigiiedad en referencia a la sacralidad de la Luna; no es
claro distinguir si ésta es consecuencia de albergar a Ushua 0 de ser
directamente una divinidad diferenciada. Los datos que poseemos so

bre el ser celeste no permiten aclarar este problema que por lo tanto
queda abierto.

MAIP. Esta figura de la mitologia tehuelche meridional es mencio
nada por Lista (1894, pp. 32) como un espiritu del mal que repre
senta "la oscurdiad de la nocbe y el viento desolado en la planicie’
Para Borgatello, Maipe (1924, p. 22) seria ago asi como un ‘deus
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0ti0sus’, ser superior bondadoso al que no se le rinde ningan tipo
de eulto. Sin duda alguna esta interpretacién no es exacta. y parece

surgir de una eonfusién con el ser eeleste creador. Beauvoir en su

Voeabulario (1915, pp. 180) da dos significaciones de la voz Mdiph:
la de ‘espiritu bueno’ y la de ‘sombra’; la primera en concordancia con

la. interpretacién de Borgatello. Llaras Samitier (1950, pp. 198), al
igual que Lista, ve en Maip a un espiritu danino, portador de la mala
suerte, relacionado con el viento. En la versién de Llaras Samitier esta

figura. esta vineulada al eielo mitieo de Elal, hecho no comprobado

por nosotros debido probablemente a la etapa avanzada. de destruceién
de las tradieiones culturales.

A través de los relatos de los paisanos actuales podemos percibir
al Maip como una potencia casi siempre maléfiea y sin figure. propia
elaramente delineada: puede ser tanto un animal como una persona,

hombre o mujer, paisano 0 cristiano, ser pequeno, etc. Resulta dificil
verlo y peligroso mirarlo. Tiene la eonnotacién de un anticipo del mal
y de un agente de desasosiego, aunque en algunas versiones tiene ade

mas eonnotacién benéfica en cuanto puede ser portador de buena
suerte (Velazquez). En efecto, la anciana Yebes distingue claramente

dos tipos de Maip; el de la Cordillera y el de la Pampa, maligno uno
y benigno el otro.

El Maip se manifiesta como una preseneia que se siente y desaso
siega, revelandose, en tanto que casi siempre invisible, con un solo
grito 0 un silbido de variadas caracteristieas (de hombre grande 0

chico, de vieja, etc.). Se lo siente en los atardeceres y a. la noche
cuando cruza la ruta del mar haeia la cordillera, donde tiene su mo

rada (Ibanez). Segfm otras versiones no tiene ruta ni paradero fijo.
Ninguno de los informantes asoci6 a Maip con el viento tal como 10
hacen Lista (1894, p. 32) y Llaras Samitier (1950, p. 198), insis
tiendo por el contrario que su peligrosidad aumenta con la. calma.

Es omnipresente, aunque easi siempre se hace sentir en los mo
mentos criticos de la existencia, cuando algujen muere o esta enfermo.
Segnn Ibanez, euando Maip se revelaba a los paisanos reunidos en u.u
velorio la primera en sentirlo era. alguna a.11cia11a'que de inmedjato
ponia a los demas sobre aviso; entonces todos enmudeeia.11, p‘e11dients
de los ruidos de afuera. Empero la. anciaua podia enfrentarlo y ale
jarlo; para ello, mientras los demas permanecian en el interiordel
toldo, ésta salia y daba vueltas alrededor del mismo hablando y dando
golpes con algunos eascabeles de los que previamente se habia, proveido.
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Analizando esta figura de la mitologia tehuelche notamos en la

mayoria de las versiones una asociacién constante con la muerte y
mas especificamente con la figura desdibujada del muerto. Nos basa

mos para ello en afirmaciones como éstas; "Maip es una sombra de

difunto que anda penando", "es una sombra, nada mas" (Velaz
quez); "es la sombra de seres pequenos" (Mariano); "el anima de

un finado, unos buenos y otros malos, segan el finado como era"

(Teresa Pascual); "el espiritu de los muertos" (Ataliva Murga);
‘un fantasma que hace mal" (Lorenzo Yebes); "el espiritu de una

persona muerta" (Ibanez); "el gualicho del finado que camina, se

queja, grita" (Antonio Yebes); "lo del muerto, la sombra de un
finado" (Mercerat).

Por otra parte la afirmacién de Ibanez de que "a este movimiento
ellos le pusieron Maip porque se asustaron", nos hizo pensar que la
voz vmiip pudiera tener una significaeion especifica. En efecto, a tra

vés de la co11sulta de los vocabularios en aéniko ais pudimos compro

bar que mdip significa ‘sombra’ (Beauvoir, 1915, pp. 180) y albnk’
mdip ‘figu1·a’, signifieando allnk ‘hombre’ y ‘alk’ma*ip’ ‘dibuja.1"
(Moreno, 1879, pp. 380). En ocasion del trabajo de campo realizado

en 1967 insistimos durante las entrevist-as para aelarar el significado
de este término y observamos que era freeuentemente identificado con

la sombra —especialmente hun1ana— y con la fotografia, que tienen
como caracteristica eoman la falta de profundidad, es decir tan solo
dos dimensiones.

De la conjuncion de la totalidad de estos datos creemos posible
inferir que Mdip es la sombra del muerto cuya figura desdibujada
aparece con mayor frecueneia como portadora de mala suerte. Su per

cepcién proviene sin duda alguna de una experiencia vivida, de un
encuentro con el difunto, tal como algunos de nuestros informaxztes

realmente dicen haber tenido (Velazquez, Yebes). De acuerdo con van

der Leeuw (1955, p. 123) no creemos que sean las ‘a.lmas’ o ‘espi1·itus’
de los_ difuntos los que tengan potencia, sino ellos mismos, es decir
sus figuras de cadayer viviente, puesto que "el muerto no es un alma
sin cuerpo, _slno otra eorporeidad". Es evidente que se da una ate
nuacién de potencia en Vcuanto a la figura en si: vimos que Maip
puede asumir distintas formas, todas muy desdibujadas, como ‘som
bras' carentes de volumen. Por el contrario la potencia de la voluntad
va en aumento, imponiéndose sobre los seres vivos tauto en un sentido
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favorable como funesto. En el caso de Mdip predomina este aspeeto,
de ahi que el enfrentamiento produce angustia y desasoiego tanto en
los hombres como en los animales, que muy frecuentemente se espan

tan. La hora, lugar y situacién en que se presenta son también los

oportunos para ocasionar esos sentimientos: la noche sin viento, fuera
de la vivienda, la enfermedad y la muerte.

N O T A S

1 Boamm, M. y CASAMIQUELA, R. (1963); Ronnicumz C.ummA, G. y Srrrnmnr,
A. (1967): Textos inéditos de mitologia. tehuelche meridional. Los princlpales in
formantes entrevistados fueron Feliciana. Velazquez de Martinez (mestiza de
tehuelche meridional y septentrional) de Piedrabuena, fallecida en 1966; Ana
Montenegro de Yebes y sus hijos Lorenzo y Antonio Yebes, Rufino Ibanez y Mar
garita Poeon (mestizos) de la reserva indigena de Camusu Aike; Luisa Mereerat
de Zapa, Ataliva Murga. y Teresa Pascual (mestizos) de la zona de influencia de
Tres Lagos.

2 Denomjnaeién que se dan a si mismos los tehuelches meridionales.
3 Vide: SIFFREDI, A. E1 ciclo de Elal, héroe mitieo de los Aonik’ enk.
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