
EL CICLO DE EDAL, HEROE MITICO DE LOS AONIK’ENK

I. Introduccién

Por ALEJANDRA Srrmmoi

El objeto de este trabajo de naturaleza preliminar es el de pre
sentar parte del material mitologico reunido en una investigacion de
campo realizada en colaboracién con la Lic. Rodriguez Carrera, bajo
la direccion del Dr. Bérmida, entre los Tehuelches Meridionales (A6
nik’enk 1) de la provincia de Santa Cruz en febrero y marzo de 1965.

En la actualidad estos indigenas, practicamente extinguidos, se hallan

muy mestizados con araucanos y blancos tanto racial como cultural
inente.

Nuestros informantes principales fueron Ana Montenegro de Ye
bes, de unos 85 aiios de edad, de la reserva indigena de Camusu Aike,

y Feliciana Velazquez de Martinez, mestiza tehuelche septentrional y
meridional, aproximadamente de la misma edad, de Piedrabuena. Am

bas se expresan con cierta soltura en castellano "campero", aunque

su lengua habitual es el aénik o ais, literalmente "lengua del Sur"

Dado el poco espacio de que disponemos, en esta oportunidad s6lo
nos ocuparemos de presentar en resumen la estructura de dos versio

nes del ciclo de Elal obtenidas de Ana Montenegro, anotando algunas

variantes consignadas por la anciana Velazquez.

II. Metodalogia, cn el tmbajo de campo y en el trabajo dc gabime-te

Debido al acelerado proceso de desintegracién cultural antes alu
dido, el unico medio viable de obtener datos relativos a la cultura
tehuelche es a través del recuerdo individual, solicitado por oportunos

interrogatorios. 3 Para ello se seleccionaron los informantes entre aque

llos individuos que participaron en la vida de tolderia (de 70 a 90
aiios de edad). Las entrevistas fueron registradas magnetofénicamente
y se llevaron a cabo espaciadas con una duracién no mayor de una
hora para evitar el cansancio del informante y la emisién 0 deforma
cién relativa de los datos. Con el objeto de verificar y ampliar la
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informacion obtenida se pidi6 al informante una segunda version de

los mitos ya recogidos, mediando entre una y otra entrevista un tiem
po prudencial.

Se traté de intervenir lo menos posible a lo largo de la nar1·aei6n

dejando hablar libremente al informante, sin formular preguntas espe
eialmente sugestivas. S610 en casos de extrema confusion se formu
laron preguntas cerradas al terminar el relato. En estos casos se evit6
recurrir a conceptos propios de la mentalidad oecidental, tales como

nuestro concepto de tiempo, espaeio, principio absoluto, eausa, sobre
natural-naturaleza, alma, espiritu, etc.

Con el fin de resolver el problema de la autenticidad a6nik’enk

de los relatos, planteado por el proceso de aculturacién de este grupo,
se rastreo la descendencia cultural de los informantes, averiguando

sus genealogias hasta el limite del recuerdo 4 y averiguando las perso
nas o familias con las que se criaron.

En el gabinete se transcribieron las entrevistas en su totalidad.

Con el fin de obtener las versiones definitivas de las que se extrajeron
los resiimenes que aqui presentamos, se utilizé siempre el texto trans
cripto, conservando sus expresiones y sintaxis hasta el ljmite de su

comprensibilidad. Tan s6lo se eliminaron las intercalaciones que inte

rrumpian la continuidad del relato y no haeian a la esencia del mis

mo, asi como lo que deriva de defectos de expresién por eseaso conoci
miento del castellano por parte de los informantes. También se unifi

caron los tiempos verbales por haber, en la mayoria de los casos, una
abierta discordancia sintactica entre los mismos, a causa del motivo

antes apuntado.

La informacion que result6 de preguntas formuladas por nosotros

a fin de aclarar el relato, se coloc6 en Nota. En los casos de dudas y

problemas de interpretaeién, se intercalaron notas aclaratorias ”

III. Antecedentes a-cerca del ciclo mitico de Elal

En lo relativo a la mitologia a6nik’enk, las fuentes antiguas son

practicamente mudas como en general en todo lo eoncerniente a la
vida espiritual. Solo disponemos al respecto de fuentes t·ardias“ y en
io que hace al ciclo que nos ocupa, las referencias se dan a partir de
las Campafias al Desierto.

A través de Lista, que recorre la Patagonia entre los afios 1877 y
1880, se conoce por primera vez el ciclo mitico de Elal. Su version
resulta en algunos aspeetos, mas completa que los relatos recogidos
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por nosotros, pero la narracion indigena se halla completamente refac
cionada. Los informantes fueron el cacique Papon y Jatachuena.
El-Lal aparece aqui como autor del cosmos y de los Tehuelches, aun
que por su intervencion decisiva en episodios etiologicos tales como
los referentes a la introduccion del fuego, armas, abrigo, ideas morales
y al alejamiento de animales feroces, su figura se acercaria mas a la

del héroe cultural. En cuanto a la estructura del ciclo, es sustancial

mente la misma que la presentada por nosotrosl
El salesiano Maggiorino Borgatello reproduce una version resu

mida del mismo ciclo, recogida por el Padre Renzi alrededor de 1889,
sin hacer referencia a los informantes utilizados. El personaje central,
Heller, presenta las mismas caracteristicas de creador y héroe cultu
ral. En cuanto a la estructura del ciclo, las concordancias con la nues

tra son notables, exceptuando la omision de varios episodios etiolo

gicos

Una relacion mas reciente del ciclo de Elal es la que consigna

Llaras Samitier en su "Primer ramillete de fabulas y sagas de los

antiguos patagones", pequeio ·corpus de mitologia aon.ik’enk 9. En
este trabajo se escinden claramente dos ciclos, logica y cronologica
mente ordenados: uno cosmogonico, cuya figura central es Kéach, el

dios creador, y otro heroico en que aparece Elal. Este seria el creador

de los Tehuelches y de sus bienes culturales, mientras que la creacion
del universo seria obra de Kéoch.

Es ésta sin duda alguna la fuente mas rica en lo relativo a mito
logia aonik’enk, pero representa un doble inconveniente. Desde el

punto de vista heuristico no se dan referencias con respecto a la meto
dologia empleada en la recoleccion de material en el campo, ni en la

transcripcion del mismo 10. En lo que hace a una critica interna, salta
a la vista que la ordenacion de los mitos, especialmente los cosmogo
nicos, en base a criterios logicos y cronologicos cerrados, implica un
ordenamiento arbitrario del material por parte de este investigador.

El conjunto de los datos y muchos detalles no coinciden con los datos
proporcionados por Lista y Borgatello, ni con los de investigaciones
mas recientes 1

Los datos mas fidedignos, aunque no tan completos, en lo relativo
al ciclo que nos ocupa, son los recogidos por el Dr. Bormida en una
investigacion de campo realizada en la provincia de Santa Cruz en
1963. Los informantes principales han sido el cacique Ibanez, Feli
ciana. Velazquez de Martinez y Ana Montenegro de Yebes. Las entre
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vistas fueron recogidas magnetofonicamente, lo que posibilito una ma

yor ojetividad en la recopilacion y analisis de la mitologia aonik’enk.
Feliciana Velazquez proporciono una version completa del ciclo

en referencia, version que permitio establecer la estructura del mismo.

En cambio, la atmosfera de incoherencia con que estan dados los ele
mentos del relato de Ana Montenegro no permite utilizarlos con feha
ciencia para articular sobre esto un esquema secuencial.

El material mas reciente es el reunido por el Lic. Cordeu en la

zona de influencia de Gob. Gregores (Pcia. de Santa Cruz) en diciem

bre de 1965. Su informante principal en lo relativo a mitologia fue

Ataliva Murga; su version del ciclo de Elal se desarrolla en una se

cuencia bastante clara, prevaleciendo en importancia los aspectos cos

mogonicos por sobre los estrictamente propios del ciclo.

IV. Estructum del ciclo de Elal

1) Creacion del mundo a partir del océano primordial (Jono)

y origen de los Aonik’enk.
La Patagonia esta cubierta por las aguas. Elal, el dios de los

Aonik’enk hace el mundo p·ara éstos y los crea. Los Aonik’enk actuales

son los descendientes de esos primeros hombres, los llamados Antiguos,

que al igual que Elal se cubrian tan solo con una ·capa de guanaco.

En una version anterior 13, la misma informante atribuye a Kékko

‘el dios que esta en el cielo"— la cre·acion del mundo, de los ani
males y de los hombres.

Las versiones de la anciana Velazquez aluden a concepciones eos

mogonicas algo distintas: segon éstas Uékon 1* "el dios del cielo’

ltace surgir una pequefia extension de tierra a partir del océano pri

mordial, extension que va creciendo hasta alcanzar su conformacion

actual. Uékcm le da a Elal, dios de los Aonik’enk, el poder.

2) Nacimiento de Elal.

El padre de Elal, ser diabolico, mata a la madre encinta, le abre
el vientre y saca al nifio que arroja lejos para dejarlo "orear" y
después comerlo; mientras tanto come a la madre. La abuela materna
que se halla cerca recoge al nirio y se lo lleva a su toldo, donde lo seca
y lo faja. Alli lo cria en medio de una gran tristeza por la muerte de
su hija. Elal crece rapidamente; a los dos meses ya come solo y al
aiio conversa con la abuela; lleno de curiosidad quiere saber lo ocu

rrido con u madre, pero la abuela se niega hasta tanto sea un poco
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mas grande. Poco después aecede y entonces Elal comienza. a tramar

la. venganza contra su padre. Recoge unas piedras y hace flechas,
también hace un arco ante el asombro de la abuela que ignora ese
arma 15. Luego mata un guanaco cuyo cuero utiliza para hacerse un
par de botas. Anuneia a la abuela su inteneién de ir en busqueda de
su padre y predice su muerte. La abuela, a pesar de temer por Elal,
accede, previniéndole que el padre, de querer matarlo, lo haria sacan
dole la bota derecha e hiriéndolo en el tal6n. En efecto Elal es invul

uerable, excepto en el talén derecho donde tiene su muerte.

3) Muerte del padre de Elal. Elal se dirige hacia el toldo de su

padre y poco antes de llegar se pone las botas. Se topa con él, que de
inmediato le sujeta el pie dereeho; Elal le propina un puntapie y
sale corriendo seguido por el padre. Este le pide que se vuelva, pero
Elal se niega porque sabe que de mirar haeia atrés moriria. Penetra

luego en un monte de matas con pinches largos, pero las espinas impi

den que el padre se adentre y al ha-cer fuerza se lastima y se le salen
las visceras. Mientras que Elal regresa triunfante al toldo de su abuela,

cl padre se dirige hacia el mar con las viseeras colgando; en la playa

se desploma y muere, transformandose en una roea que- todavia puede

verse. Se cumple entonces la prediccién de Elal de que el padre mo

riria. por su propia cuenta.

4) Tentativas de incesto de la abuela de Elal.

Sobre la base de las versiones de Ana Montenegro no puede dedu

eirse con ninguna oerteza la existencia de este episodio. Solo se afirma

que la abuela de Elal, Térr Werr, es la lauoha, qujzas transformada
en tal por un castigo. En =cambio las versiones de Feliciana Velazquez

afirman que a consecuencia de proponer matrimonio a Elal e intentar

seducirlo, Térr Welrr (lit. "laueha"’°) es convertida por Elal en
laucha y condenada a vivir eternamente cavando cuevas subterraneas.

5) Episodios etiolégicos desvinculados del episodio de la Hija del
Sol.

a) Por qué el Condor (Vultur gryphus) es calvo. Elal le pide

al C6ndor (éiguel) unas plumas, pero éste se niega pues sin ellas se
esc·a1·charia. Entonces Elal lo sujeta, por el cogote y le pela la eabeza.
Por eso el Condor tiene la eabeza pelada.

b) Origen de la muerte y la primera c6pula. En el tiempo en que
todos los animales eran personas, éstos llaman a Elal su patron, para
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que termine de organizar su mundo ". Elal promete hacerlo a la ma
fiana siguiente y les recomienda que no hagan surgir inconvenientes.

Se quedan todos tranquilos durmiendo porque el hombre todavia no
conoce a la mujer y son todos amigos. El hombre picaro es el Lobo 1

(kémerur), que al verse solo seduce a la Loba, pero ambos mueren al

amanecer como castigo por contradecir la voluntad de Elal. Por cse

hecho todo quedo como es actualmente: La gente se casa. Pero, de no
haber sido por el Lobo, los A6nik’enk vivirian igual que el dios y no
habria habido muerte para nadie.

c) Origen del invierno. Elal esta cerca de la cueva donde discu

ten los animales sobre la duracién del invierno. El Avestruz 19 (06iu)

quiere que sea largo, que dure doce meses; en vez la Libre 2° (pdjar)
que dure tres, porque de ser muy largo corre peligro de morir de

hambre. Elal y los demas animales escuchan. La Liebre y el Avestruz
siguen discutiendo hasta que salen corriendoz la Liebre grita ";tres!

y entonces el Avestruz le pisa la cola, cortandosela. Por eso ahora la

Liebre tiene la cola corta, sigue con vida y la duracion del inviemo
es de tres meses.

d) De c6mo los A6nik’enk obtuvieron el fuego. E1 Piche (dan),

el Chinge (éljo) y el Gato pajero 2* poseian el fuego y comian carne
asada; los demas paisanos’2 tenian que comer la carne cruda porque
carecian de fuego. Elal siente olor a humo, pero aquellos niegan tener
el fuego. Entonces Elal busca al patron de ellos que es el Aam y le

pide un poco de fuego para los demas, pero éste se lo niega. Entonces

se enoja y le da. un puntapie arrojandolo lejos. Como castigo Elal le
cortajea el lomo; de alli que el Piche tiene esas rayas en el lomo.
Luego lleva el fuego a los demas paisanos, que asi pueden comer carne

asada. El Auxn se va al campo y no vuelve mas al igual que el Chingue
y el Gato pajero.

e) Por qué la Ballena (Eubalena australis) esta en el mar. En el

tiempo en que la tierra no tenia su actual conformacion, Géosf, la Ba
llena, deambulaba por el campo. Era el animal mas grande y se habia
tragado a muchos paisanos, inclusive sus caballos, sin saber aquellos
quién se los tragaba. Entonces El·al transformado en tabano se hace
tragar por la Ballena. En su interior ve que algunos paisanos estén
muertos y otros viven. Elal le toca el ombligo, luego el corazon y la
Ballena se molesta.; después obtiene un cucliillo de uno de los que
estan vivos y la abre. Salen todos, los vivos y los muertos, cayéndose
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como borrachos. Elal entonces sumerge a la Ballena eu el mar, donde
todavia esté.

f) Origen del Chingolo (Zenotricha albicollis). El Chingolo esta

preso porque Elal lo maneo. Antes era daiiino, comia toda la came que
teuian los "A11tiguos". Todo lo que carneaban se lo comian esos pa

_jz·ros que eu ese tiempo eran geute, pero nadie sabia de donde venian
ni c6m0 les robabau la comida. Para que no se comierau mas la carne,

Elal los convierte en pajaros.

6) Episodio de la Hija del Sol.
Antes Kénguenkon, la Luna y Kénguenken, el Sol, eran seres hu

manos; estaban casados y teniau tres muchachas: una hija muy bo
nita y dos sirvientas. En ese entonces los iudios que pretendian a la
Hija del Sol se dirigian hacia su toldo, pero no volvian mmca mas
porque el Sol los quemaba con su propio calor. Elal decide a su vez
ir y desafiar com su poder al Sol, a pesar de la oposiciéu de Térr Werr.
Toma sus flechas y, cou el arco al hombro, va al encueutro del Cisue 2

que en ese tiempo hablaba, y volaba como un avion; le pide que lo
lleve com su abuela al toldo del Sol. Empreuden el viaje y cuando el

Cisne, abrumado por el peso, se causa, baja y luego =co11ti11f1a volando
hasta que llegan a un paraje cercano al toldo del Sol. La abuela de

cide quedarse alli y le auuncia a Elal que va a eucontrarse cou uu

paisano guanaco que va a llevarlo montado. Se encuentra cou el Gua

1:aco 2* y le pide que lo lleve. Este accede ·a condici611 de que lo man
tenga eu secreto, porque teme por su vida. Poco antes de llegar, se
encuentran com la sirvienta del Sol, que es el Chiugolo hembra; ésta

le anuucia que su amo va a tratar de matarlo si intenta casarse con

su Hija y le anticipa algunas de las tretas utilizadas por el Sol. Elal,
seguro de su poder, llega a destino.

A. Pruebas a que fue sometido Elal por el Sol y la Luna.
Por encargo de la Luna, Elal debe matar a alguuos seres malig

nos parientes de ella, que perseguiau y mataban a la geute.
Elal y el Guanaco macho. El Sol y la Luna mandan a Elal a

matar el Guanaco macho, convencidos de que Elal seria vencido y

muerto. Elal va eu su busqueda con su arco y sus boleadoras y al
divisar al Guanaco se convierte en guanaco chico, haciéndose seguir
por el otro. Cerca de una laguna se convierte en hombre y mata al
Guanaco macho. Elal triunfaute le lleva el cogote del guanaco a la
Luna, que lo quiere para hacer una bolsa.
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Elal y el Avestruz macho. Al dia siguiente le ordenan traer

huevos de avestruz para que el Avestruz m·acho lo mate. Este cuida

dos huevos y en el instante en que Elal pasa entre ambos, los huevos

saltan bruscamente para pegarle en la cabeza y matarlo, pero Elal

llama a unas piedras para que los revienten y asi no lo daiien. Luego

Elal dispara sus flechas y mata al Avestruz macho. Le dice a Elal que

a la mailaua siguiente tendria otra prueba, pero éste sabe que nada
le va a ocurrir.

Elal y el Cerro encantado. A la maflana siguiente Elal se di

rige hacia un cerro alto de la familia de la Luna, que estaba encan

tado por ésta para matar gente. El Cerro, enojado, dispara piedras

con forma de raspadores contra Elal, pero este sale ileso. Elal las

rccoge y se las lleva a la Luna que las quiere para raspar cueros.

B. Elal y la Hija del Sol. La Luna, al ver que Elal le ha ganado,

le ofrece una de las dos sirvientas, porfiandole que son sus hijas. A la
Hija verdadera la tenia escondida en el toldo. Entonces Elal llama

al Viento fuerte y le ordena que levante el toldo. Un fuerte cicl6n

deja al descubierto la Hija del Sol, toda pintada y llena de granos;

a pesar de ello Elal la reconoce y se la reclama a la Luna, que final

mente accede. Elal y la Hija del Sol se casan, pero la Luna no pierde

las esperanzas de engaiiarlo y darle muerte. Al poco tiempo, Elal de

cide regresar solo al toldo de Térr Werr; su mujer decide acompa

fiarlo, pero Elal no accede. Una vez en camino, la mujer comienza a

seguirlo a una distancia prudencial. Elal entra en el mar y va na

dando aguas adentro, pero la Hija del Sol no sabe nadar y s6lo cami

11a. Por una maldicion de Elal se quedo en el agua y no volvi6 a salir

nunca mas. Ahora es la sirena 25, tiene cuerpo de mujer y cola de pez.

Cuando aparece la Luna nueva el mar se enoja, se mueve y se levanta

porque la Hija. se alegra cuando sale la Madre. Por eso es que el mar
se mueve.

C. Destierro de Sol y Luna. Sobre la base de las versiones de

Ana Montenegro no puede dedueirse con ninguna certeza la existencia
de este hecho. Feliciana Velazquez sostiene que el Sol y la Luna son

condenados por Elal a dcsterrarse al cielo y lo hacen afirmfmdose en
el techo del toldo para levantar vuelo. E1 toldo con las impresiones
de las manos y érganos genitales de ambos seres permanece convcrtido
en piedra.
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Una vez abandonada la mujer en el mar, Elal regresa a la costa

y luego desaparece en el aire. Ahora se pasea por el aire. Segfin Feli

ciana Velazquez, Elal, ya anoiano, se despide de los paisanos que le
cantan en el momento en que, montado en el Cisne, se retira final
mente a un lugar situado detras del mar, en donde nace el Sol. El

viaje transcurre en una serie de etapas seialadas por la aparicién de
varias islas formadas por el soplo de Elal, en las que ambos perso
najcs descansan.

V. CONCLUSION§

A pesar de la naturaleza de este trabajo nos animamos a extraer
de nuestro material algunas conclusiones. En primer lugar, la coexis

tencia de las figuras de Elal y Kekko 0 Uekon en caracter de creado

res supremos puede atribuirse a un proceso de desvanecimiento casi

total de la idea del ser supremo 26 y la consiguiente transferencia de
algunos de sus atributos ·a la figura de Elal. Dicho proceso se traduce

on los hechos concretos en forma de una superposicién confusa entre

los caraeteres particulares de Elal y los de Kekka y Uekcm, sobre todo
en lo que hace a la esfera en comun de creatividad. Por otra. parte,

el mecanismo de sustitucion del ser supremo por formas religiosas
mas aecesibles a la experiencia cotidiana y mas utiles, como es el caso

del héroe mitico, es un hecho ya muy comprobado2
En segundo lugar, nos hallamos en condiciones de confirmar la

tesis de Scl1aden2“ que "el problema de la organizacién del mundo,
principalmente en los aspectos mas directamente Ligados a las vicisi
tudes de la existencia humana, reclama una explicacion mitica con
insistencia incomparablemente ma,yor"; y que "son justamente los
responsables de esa organizacién los héroes miticos, principalmente los

héroes civilizado1·es". En efecto, el papel predominante de Elal es el
de un héroe civilizador, como lo atestiguan varios hechos que se des
prenden del relato: introduccion de armas y del fuego, organizacion
de las estaciones, alejamiento y muerte de animales daflinos, posible
introduccion de la vestimenta, etc. En su papel de legislador, Elal ha
asignado a los seres vivos algunas pautas de conducta, ha introducido
el matrimonio y la muerte. Actuando como transformador produce
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algunas particularidades del habitat: rocas de forma particular, algu
uas con impresiones; islas, etc.

Elal, como suele ocurrir en la mayoria de los ciclos heroicos, se
convierte en centro del ciclo 29 a cuyo alrededor van agrupandose epi
sodios etiolégicos de diversa indole, en los cuales tiene una ingerencia

directa 0 desempeiia una funcion de mero espectador.
En tercer lugar, es evidente que los temas predominantes en el

ciclo de Elal son de indole etiologica por cuanto se da un intento de

explicacion del estado de cosas actual, a partir de una condicién origi
nal de "pa.raiso perdido" en que no se conocia la muerte 3**, condicién
que hubiese perdurado a no ser por la actuacién de Elal ante la des
obediencia del Lobo.

Finalmente, en cuanto a los personajes de los relatos, la gran ma
yoria son animales como es de esperar en una cultura cazadora. El

interés en la vida y costumbres de los animales propios de su habitat
se resuelve en un plano mitico en la no diferenciacion entre mundo
animal y mundo humano 3*. En efecto, para la "conciencia mitica’
en general los limites entre uno y otro mundo son muy imprecisos y

fluidos 32: los animales poseen un cierto tipo de comportamiento hu
mano, tienen algunos bienes culturales, estan dotados de "intenci6n’

y "voluntad" y son "responsables" de sus actos. Asi, todos los ani
males del ciclo de Elal hablan, algunos tienen su "patr6n", a veces

se reunen en consejo, como ocurre cuando se quieren organizar las

estaciones del aiio; el Piche posee el fuego cuando los ¢A6nik’enk toda
via carecen de este bien cultural; el Lobo es "responsab1e" del acto
que comete y que pone término a los tiempos sin muerte.
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