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S g el l s Antiguos Patagoncs
Por MANUEL LLARAS SAMITIER

Las tradiciones de los antiguos Patagones, Chénekl, han permanecido
olvidadas por la generalidad de los estudiosos que durante 10s ultimos
tiempos realizaron investigaciones sobre los habitantes de los territorios
australes de 1a Argentina. Generalmcnte prevalecia la creencia que este
pueblo, al que se preferia llamar salvaje, cuyas agrupaciones realizaban
un continuo deambular rehuyendo en absoluto la vida sedentaria, s61o
podia ofrecer un limitado caudal de invenciones espiritualcsz, sin mayor
intcrés para el invcstigador que cultiva las Ciencias del Hombre.

1. Ramon Linn, que vivi6 muehos aEos en la Patagonia en contacto continuo y muy
familiar con el pueblo tehuelche, emplea comunmente, para distinguirlo, el vocablo gentilicio
Tzéruku. Ya lo habian hecho anreriormente y de manera corriente gran numero de autores
CCDIIC ellos MUBTEIB, SCEMIDT y CLARAZ, (IUC dCbCD TCPUIZISC COEDO los IDCIZIOS expuestos 2. CITE!
en este asunto) en las respectivas formas Tréruca, Trénilz, que no son mas que transcripeiones
y variantes del vocablo Cbémk con que los Patagones se llamaron constantemente, como que
riendo decir: ‘nosotros los Hombres'.

Seguin los datos recogidos en el terreno y en la literatura, el gentilicio Cbéruk era el mas
exrendido territorialmente, pues comprendia todas las tribus de cazadores que moraban habi
tualmente desde el Rio Negro hasta el Estrecho. Los que vivian al Sud del Rio Santa Cruz usa
ron denomiuarse con el genrilicio Adnikmk, con que adn boy se distinguen sus ultimos sobre
vivientes. Aunque el nombre Cbdnek fué mas antiguo que el vocablo Tebulclu, este ultimo ha
aleanzado una circulacion siempre mas intensa después que la lengua mapuche ha predomina
do en el Sud, a causa del crecienre flujo migratorio del Araucano.

En la literatura antigua de los siglon xvr a xvm se habia afirmado el nombre Paragovu:
que les habia dado MAo.u.r.Amz.s, por el hecho que el libro de Pxonsrn lo difundié en el mun
do. En el pirrafo correspondiente a la descripcién del estrecho recién descubierto, dice Piga
fetra que lo bautizaron con el nombre de Errmba de lo: Paragvnu. Este nombre, en seguida de
conocerse la noticia del descubrimiento, fué substituldo por el de su descubridor. Pero scsenra
anos después, en 1579, a ralz de haberlo cruzado el corsario inglés Fnnrcu Drums, en las rela
CIOHCS CSCl'l[ZS POT PBDRO SAIMIBNTO DB GAMBOA SC lee CCXIUI-lIDCDtCZ U...p3S2.l'OI'I iDglCSCS
raras por el Errmbo de I4 Madre do Dior, antes llamado do Msgsllmm". Quiere decir que muy
pronto se le habia vuelto a cambiar el nombre, si bien tampoco el nltimo perduré, restable

ciéndgge la denominacibn definitiva de Exrmba Je Mugallsnu, que se ha conservado hasta nues—IKOB BB.

2. Emuqun Inn Sinn, naturalist; que acompahé en 1877 al teniente J. T. Roomu de
la armada chilena en un viaje de exploracién desde Punta Arenas al Lago Argemino —recién
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Sin embargo, la tonalidad espiritual de los Tehuelche, pese a ser casi
desconocida, CODCICDC una extraordinaria riqueza de matices, que al re
flcjarse en sus mitos y tradiciones, los clcvan en este aspecto por encima
del nivel hasta boy conocido y en cierto sentido nos interesan por su ori
ginalidad mas que las creencias de los demés pueblos radicados en el te
rr1t0r10 argentino, cuyas modalidades mentales llevan la impronta de las
culturas del Altiplano, de la costa Pacifica 0 del complejo amazonico.

ANTECEDENTES LITERARIOS SOBRE LAS
TRADICIONES TEHUELCHE

Las primeras noticias sobre las creencias de los Patagones se deben al
caballero italiano Antonio Pigafettaa, que embarco como 's0bresaliente'
en la nave Trinidad de la expedicion que comandaba Hernando de Maga
llanes. Fué Pigafetta —como es sabid0— uno de los dieciocho héroes que
regresaron con Elcano de tan célebre expedicion, después de dar por pri
mera vez la vuelta al mundo. El libro que publico relatando el maravilloso
viaje desato las leyendas que por varios siglos envolvieron a la Patagonia
y a sus habitantes. A1 referirse a la religion de los Patagones dice: "Pa
rece que su religion se limita a adorar al diablo. Pretenden que cuando uno
de ellos esta muriéndose aparecen diez 0 doce demonios cantando y bai
lando a su alrededor. Uno de los demonios que alborota mas que los otros
es el jefe 0 diablo mayor, y le llaman Setebas; los pequefios se llaman Clu
l¢le‘. Los pintan y representan como a los habitantes del pais. Nuestro
gigantc (se refiere a un patagon que llevaron cautivo) pretendia haber
visto 1.1.113 vez un demonic C011 Cucmoss y con pelos tan largos, que le cu

descubierto y bautizado por Frulucxsco P. MOR.ENO* dice de los indios tehuelehe que visitoz
"El patagon solo tiene nocion de lo que pasa a su alrededor. Le es toralmente desconocida
Ia tradicion y la leyenda hilvanada, datos que conservan los pueblos menos cultos. Apenas
si ahondando en su pobre pensamiento puede descubrirse en él cierta vaga supersticion 0 temor
indefinido que supone pueda hacerle daio". Esta afirmacion esta en desacuerdo con las nou
cias generales que ya en cse entonces se conocian sobre la mirografia tehuelche. Es precxso
adverrir que E. Ibar Sierra, segnin el mismo lo explica, solo trato en forma fugaz a los pocos
Tehuelche que hallo en su camino, y esos indios estaban atemorizados por diversos aconteci
mientos que ocurrian en la oolonia del Estrecho.

_ 3. Pxonnrrra, Amomo: Primo Viaggio intomo al glaba mracquea, Milano,
4. Estos nombres que anota Pxonxrra, solo reaparecen en el escrito del tenxente coronel l

Fmnuco Bnmmi. Este autor anota .S`£tiv¤.r ‘una divinidad' y Cbeleale dlV111ld3»d mferior .
Mucbas de las palabras que atribuye a los Tehuelche estan tomadas directamente del vocabu
lario de Pigaferra.

_ _ ' Los Indios que conocio Barbara eran Tehuelcbe araucamzados establecidos en el R10 Negro.
Bauni, Fmnuco: Manual a Vacabularin de la lmgua Pampa, Buenos Axres, IB79.
5. Aunque no existia en la Patagonia pre-magallanica ningfm ser que leslpudiera propor

cionar la idea de un animal con cuernos, al parecer una rradicion similar exxstna entre los.Ona
de Tierra del Fuego, que cl ingeniero Cnaos R. Gauamao suponenacida de la presencia de
un insecto que ciene el aspecto dc una cabeza con cuernos. Esta relacion de Pigaferra parece ser
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brian los pics, y quc arrojaba llamas por 1a boca y por dctras". Convicnc
dcjar cstablccido quc cuando cl traductor cspafnol dcl rclato dc Pigafctta,
Fcdcrico Ruiz Morcucndc, anota quc "la rcligion cra cl chamanismo, quc
todavia practican muchos pucblos, y cspccialmcntc mongolcs y sibcria
nos"°, 1a rcsponsabilidad dc talcs homologacioncs lc corrcspondc por
cntcro. ·

Postcriormcntc, a raiz dc los datos quc scguramcntc proporcionaron
otras cxpcdicioncs cnviadas a la Patagonia cn plcno apogco dc las lcycn
das sobrc los gigantcs y sobrc la Ciudad dc los Césarcs, sc formo cn Euro
pa un vago conccpto dc la vida cspiritual dcl Tchuc1chc’. Mas tardc lo
vcmos rcfcrido cn libros dc crudicion, cn un lcnguajc quc no pucdc ocul
tar 1a falta dc informacién dirccta. En cl Diccionuria Enciclapédica Hixpana

Americana, por cjcmplo, sc 1cc: "Crcian y crccn los Patagoncs cn una di
vinidad, a la vcz origcn dc todos los bicncs y fucntc dc todos los malcs,
a cuya doblc naturalcza son dcbidas las vicisitudcs dcl hombrc. Esc dios
cs, scgun cllos, cl autor dc la naturalcza, cl quc los crc6 y lcs dié armas
para la gucrra y la caza. Produjo todos los scrcs quc cxiistcn y pucdc pro
ducir orros. Esc dios cs cl quc cncicndc cl rayo y dcsata los vicntos, lcvan
ta las olas dcl mar y cngcndra las cnfcrmcdadcs y Ia mucrtc. Como gcnio
bicnhcchor no ticnc hijos ni mcnsajcros; como gcnio dcl mal ha dado
origcn a muchos cspiritus quc cntran cn cl hombrc y lc haccn tcmblar
cn c1 océano y 1c agitan cn la ticrra y lc pcrturban como al quc csté poscido
por 1a ficbrc. No rindcn los Patagoncs a csa divinidad ningun géncro dc
culto. Contra los cspiritus dcl mal no ticncn 1osVPatagoncs sino conjuros.
Hasta cuando sc fatigan atribuycn a los malos cspirituslsu cansancio. En
1a Cruz dcl Sur crccn vcr los pics dcl pajaro Ilbui". Es cvidcntc quc cl
compilador dc cstc tcxro cntrcmczclé cn forma confusa las narracioncs
dc caractcr mas primitivo con las dcl ciclo dc Elal, quc rcprcscntan posi
blcmcntc cl cstado mas maduro dc la mitica tchuclchc. Esto no quita quc
ya sc poscia algun dato prccioso sobrc 1a mitologia patagona. Muchas
noticias dcbicron llcgar a oidos dc los cstudiosos cn aquclla época, aunquc
no citan las fucntcs dc dondc proccdcn. Son mcncionados cn csc articulo
dc la cnciclopcdia Paz Soldan, Alcidc d'Orbigny, F. Fcrnéndcz, y cxplo

una deformation involuntaria dc su autor, dcbida a las idcas dominantcs cn la cultura. dc

Su c§?'Estc traductor cspahol dc Pigafctra llcga incluso a cvocar la obra dc Onjn: Ouau: La:
.S`0yuta,r.· Némudzr partarer de arigm manga!.

7. La cxpcdicibu dc Louaa y Snvumu (1525-26) quc cstuvo varios mcscs anclada cn
Pucrro Santa Cruz y orros punros dcl liroral paragénico, scguramcnrc rccogio valiosos datos
solar: los Paragoncs y sus crccncias. Dcsgraciadamcntc parccc quc ha qucdado inédita la rc
lacnén dc csos viajcs, cscrita por Fnnmiuoaz on NAVARRBTB.
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radores de mediados del siglo pasado que visitaron la Patagonia. Es evi
dente que cl misterioso pajaro Ilbui no puede ser otro que Elal, aunque
la referencia que lo ubica en el cielo, no concuerda en absoluto con los
relatos que luego ha sido posible recopilar.

Caracter esencial del ciclo tehuelche mas desarrollado es que el perso
naje predominante, Elal, el que crea los hornbres, les da armas y les ense
Ea a encender el fuego, no es, en el sentido que comunmente se da a esta
palabra, una divinidad, sino un héroe de la raza, al que no se rinde culro,
y del que solo se celebran las hazafnas. Quien proporciono mas daros sobre
la mitologia tehuelche, fué nuestro ilustre comparriota Ramon Lista, que
publico extensas narraciones en su libros de 1894. Lista recogio esos re
latos de boca del cacique Papon, que acaudillaba a los indios del Sud.
Posteriormente otros autores, como Roberto]. Payro y Fernandez Bremon,
comentaron y divulgaron esos relatos, mas no intentaron completarlos.
Es de advertir que ya en la época del viaje que realizara Payr6’, en 1898,
quedaban pocos indigenas en condiciones de relarar integralmente las le

.yendas tradicionales, y muchos de ellos, en virtud de sus supersticiones,
creian que narrar esos cuentos a los extranjeros les traeria desgracia. Los
caciques Hinkel de los Tehuelche del Norte; Orkeke y Casimiro, del Sud,
siempre se negaron a comentar sus creencias tradicionales, afirmando que
el hacerlo les traeria muy mala suerte. Francisco P. Moreno, cuando des
cribe su visita a la rribu de Conchingam y a la india Maria, en las cerca
nias del Shehuen, solo menciona que los Indios le hicieron notar que no
debia rocar el agua de una fuente que estaba inspeccionando, pues alli
vivia Axrbem, un espiritu dafrinow. El perito Moreno no investigo mas
a fondo la cuesrion, y pasa por alto todo lo concerniente a los demas mitos.

Los misioneros salesianos, por su parte, si bien tienen reunidas noti
cias concretas sobre las creencias de los Tehuelche, no las divulgaron, y

siempre se mostraron parcos en hablar 0 escribir sobre ellas. El reverendo
padre Lorenzo Massa S. S. anotau en términos generales: "Creian en un
espiritu bueno que enseio a los tehuelche la manera de encender el fuego
y construir las chozas. Creian también en la exisrencia del espiritu malo"
Tambiéu cl padre M. Beauvoire menciona en su libro a algunos espiritus,
pero se advierte en la obra 12 una manifiesta parquedad en los detalles,

8. L1s·rA, RAM6N: La: india: Tebuelclzer (una my que demparere), Buenos Aires, 1894, pp. 15-26.
9. PAYR6, Ronnro Lu Australia Argentina, Buenos Aires, 1898,_ pp. 92-93
_ 10. Mouuo, Fmmusco P.: Viaje 4 la Patagonia Aurrral (1876-1877), romo I, Buenos Aires,

1B79P11?Mi3$i?l&V. P. LORBNZQ: Moruerior Fugmmo protector Je] india; cn "Argcutlua Austtal",
N° 160, octubre, 1944, p. 59.

. 12. Bsarrvouuz, Rev. M.: Lo; 5`belknam, Irrdlgermr de lo Tierra del Fuego, Buenos Aires,
1915, pp. 180, 189.
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si bien anota algunos nombres. Tales revelaciones permiten suponer que
conocian ampliamente las leyendas indigenas; mas es logico deducir que
en su caracter de religiosos, antes que ahondar en el analisis de esa cues
tién, insraban a los indios a no recordar aquellos personajes y borrarlos
de su memoria.

E1 sabio francés d'Orbigny dedicau algunos renglones de su obra fa
mosa al comentario de las creencias tehuelche.

Orros libros recientes sobre cuestiones patagonicas mencionan algunas
creencias 0 aisladamente a los personajes mas citados en los cuentos. Er
nesto Morales, refiriéndose a los Patagonesu se limita a decir que "su
religion, arres y ciencias, las tres se confunden en un zarzal de supersti
ciones", mientras incluye en su obra algunos cuentos de los indios fuegu.i
nos, ya sean Ona 0 Yamana.

Los mejores conoccdores de la mitografia tehuelche fueron los prime
ros pobladores del territorio de Santa Cruz, los cuales convivieron durante
muchos aiios con los indigenas, y luego divulgaron los cuentos entre los
nuevos colonos que se iban instalando en el inmenso desiertols

No todas las fabulas y apologos que en general se atribuyen al Tehuel
che, permiten eliminar la duda en 10 que concierne a su originalidad. Al
respecto de uno que cita Payré intitulado El (arm y cl puma, él mismo dice
que le parece en extrcmo ingenu01‘. De parte nuestra objetamos —en pri
mer término— la pretenciosa envoltura literaria, a la que no supo renun
ciar el escritor que nos lo brinda en su prosa. Dice asi:

"Un puma se encontro al deslinde de un pajal con un zorro muy donoso
(es de advertir que éste tenia un vistoso copete en la cabeza). —jQué1ind0
adornos llevas, amigo mio! gC6mo 10 has confeccionado?— Habl6 la fiera.

Muy sencil1amente— c0ntest6 el zorro. —Raspéme la. cabeza con un
pedernal y luego introduje en ella las lindas plumas de un avestruz. —gQué
admirable! Yo deseo someterme a la misma prueba. gQuieres tomarte la
molestia de hacerlo por mi? —De mil amores— respondio el zorro. Y asi
comenzé a raspar el craneo del puma hasta que 10 hubo adelgazado lo su
ficicnte para quebrarlo de un solo golpe de pedernal. Y muri6 el puma"

;3l:g(?¤lc;Str, ALCIDBZ Voyage dun: I`Amiriqu¢ Mlridiormlc (Perri: Hirrariquz), t0m0 III,P"iiB;-a.
14. Mounm, Enmurroz Explaradaru _y pirate: m el 5`ud Argentina, Montevideo, 1936, p. 9.
15. Gran conocedor de los Tehuelchc del Sud fué don Snunmuo Gncia, cle origen espa

Hol, llegado a Pav6n en 1875 a la eclacl de 15 ahos. Posteriormenre se estableci6 como colouo

en Rio Chico, y falleeio en Puerro Santa Cruz el 3 de marzo dc 1934. Fué uu profundo conc- dceor del idioma del mdlgcnn y de sus mitos.
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Otra fabula sobre las avcnturas del zorro pertencce a la pluma de Fer
nandez Brem6n"’ y dice asi:

"Un zorro desafio a correr a una piedra; ésta se excuso: —Soy muy
pesada. —Correrem0s cuesta abajo de este cerr0— insistio el zorro. —Soy
muy pesada, pero ... guardaos de mi. —gAlcanzarme? {Que l0cura!—— dijo
el zorro. —Y0 corro como el viento. —En fin, c0rram0s— respondio la
piedra. Y el zorro partio como una flecha... Se echo a rodar la piedra en
tonces, y de tumbo en tumbo fué 2. herir de muerte a su rival que ya lle
gaba al pie del cerro"

Estos tipos de cuento, que tienen por protagonista alguno de los ani
—.__males que a diario veian, son muy comunesg se conocen centenares de ellos,

pues los paisanos los inventaban con suma facilidad. En los apélogos que
hemos citado no deja de advertirse que siempre campea la astucia en las
aventuras que tienen al zorro por protagonista. A los ancianos especial
mentc, estos tipos de narraciones se les amontonaban en la imaginacion
cu_and0 estaban de buen humor para relatar cuentos. Pero es de advertir
que los indios que los inventaban estaban convencidos de que la inge
nuidad del visitante era tal, que creia en la verdad de tales relatoslg. Por
ello los demas indios que escuchaban celebraban con estrcpitosas risota
das las dltimas frases del narrador. En consecuencia, y como primera me
dida, es menester que se aparten esas fabulas y apologos de facil impro
visacion, para encarar directamente los relatos que realmente integran
la materia mitica del pueblo tehuelche. Esta, a su vez, no puede ya ser
presentada —como lo han practicado los escritores que nos precedieron
a guisa de una {mica masa de narraciones mas 0 menos confusa e incohe
rente, sino como una sucesion de ciclos narrativos. Llegamos a distinguir
por lo menos cuatro de tales ciclos: 1° el que describe la formation del
mundo y de los elementos que lo constituyen; 2° el que narra el nacimien
to y las peripecias de Elal eu la fantéstica isla del Atlantico; 3° la llegada
de Elal a la Patagonia, la creaci6n de sus secuaces, los cazadores tehuel
che, y sus cacerias y proezas; 4° la decepcién de Elal y su partida del mun
do; su actual existencia en el cielo estrellado, su emanacién benéfica en
la tierra manifestada en el personaje de nombre Wendéunk. Sumariamen

17. José Fnnriwnnz Bxuméu, escritor espanol, de Gcrona, desde principios del aio, 1876
publicé, en la secc.i6n literaria del periédico madrileiio Iluxrracién upariafa Ty arnmcana, articulos R
que conrenian algunas tradiciones atribuidas a los Tehuelche; de esas pagmas extra;0 onmrro
_]. Pnué los cuentos reproducidos en su obra La Aunralxa Argentina.

18. Esto ocurria cuando se daban cuenta del interés que despertaban sus relatos. Todo l0
demais decian quc era. "u.n gran secreto" y para rcvelarlo exigian regalos, especialmente Ibebi
da. El gran secreto rcsultaba ser algfm pasaje de la leyenda que destaca los hechos en que mter
vino Elal 0 los quc se refieren 2. la creacién de la raza.
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te indicados, los cuatro ciclos pueden clasificarse de este modo: I caxmogé
nice; II divina; III bzraico y IV humane. La distincion que sobre todo se im
pone, si queremos entender algo con claridad, es la que separa el ciclo mas
reciente, totalmente ligado al personaje heroico Elal, del c1cl0 antrguo
0 de la creacion de los elementos y del universo, que los mismos Tehuelche
distinguian con el nombre Karlem-xbmik, 0 cuentos antes que nac1eraElal.
Posteriormente esta designation fué extendida a todo relato antiguo, gra
to a la recordacion de los viejcs, archivo viviente del pueblo patagon.

En cuanto a las narraciones que desarrollan esta materia mitica, coin
ciden con los fragmentos que aun recordaban los oltimos viejos Tehuelche;
su primera fuente escrita es la recopilacion publicada por Ramon Lista".
A pesar de que este autor vivio algunos afios entre los indigenas y conocio
y trato personalmente a los grandes caciques del siglo pasado, no acerto
a desglosar los antiguos relatos del ciclo que culmina con el nacimiento
de Elal, de las narraciones de los. hechos que tuvieron lugar después dc
su llegada a la Patagonia.

Segun las interpretaciones de Lista’° los Chénck conocian en su mito
logia a un ser fucrte, sabio, benéfico, creador del universo, "a quien llama
ban El—lal, autor de los tehuelches o tzémckas, ser que animo a las fieras
que infestan el mundo, revelo al hombre el secreto del fuego, le dio armas,
abrigo e ideas morales". Pero esta version no es exacta.

En realidad, Elal es el autor de los Chonek, mas no el creador del Uni
verso, ni de las fieras. Revelo, efectivamente, a los hombres el secreto del

fuego, les proporciono las primeras armas, les ensefio el arte de la caza, y,
como seres creados a su imagen y semejanza, no solo les proporciono todo
lo necesario para sobrellevar la vida, sino que antes de alejarse de la tierra
les inculco algunos principios de conducta y moral.

Pero e1 creador de todo lo que existe, excepto el hombre, es un ser de
mmenso poder, llamado Kéacb, ser que siempre existio en estado de inac
t1v1dad". E1 nombre de este ersona'e mitolo ico coincide con el nombre 8

19. Después de recordarles esos datos, y leerles los pasajes respectivos, ann en 1925 los
.Indios que entendian el casrellano (los viejos rehuelche Ynnns, Knunoicn, Pmu1.·rA, etc.), es
taban en condiciones de ampliar las narraciones que Lxsn anotara en forma sintética y confusa.

En estos casos ellos repetian con suma facilidad lc que se les leia, diciendo si estaba bien
0 no, y cuales eranlos epnsodios orniridos en la lectura. Segun don Snunmuo Gncia, los
l nombres que trae Lista no eran los correctos, pues algunos no podian ser pronunciados como
estaban escritos, aun descontando las marcadas difcrencias de pronunciation entre los Indios
dcl Norte y los delSud. Este poblador hablaba el Aénilw-air}: (literalmente: 'idioma del Sud`),

_que agi qi de latnbus establecidas al sud del rio Santa Cruz.; . un, Amon: op. cir., p. 16.
21. En un tiempo muy leiano, nada existia: ni la luz, ni el sol, ni el agua, ni la tierra.

Solamente existia una neblma de obscuridad densa y humeda. Pero alla, muy lejos, donde ahora
nosotros vemos punrarse al cielo con el mar, vivia un Ser de extraordinario poder, cl que ha
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ciclo . Pero esta entidad termin6 por asumir forma antrépica, pues, con
srertido en venerable anciano, vivia en cl confin del horizonte, "donde se
junta el C1t`flO con el mar . Kooch fué quien creo los elementos primero, y
luego la- vida perecedera, en una legendaria isla que hizo surgir del seno
de las aguas. Al11 nac16 Elal, pero cl supremo hacedor de la mitologia
telmelche, al parecer ignoro todos los episodios relacionados con el naci
miento de este ser, aunque —para aplacar la furia de los c1ementos— pro
met1era al sol (Xulubm) que S1 la Nube (Tea) que se habia ausenrado del
c1e1o, llegaba a tener un 111]O, ese hijo seria mas poderoso que el propio
padre. Ramon Lista, al parecer, ignoro este fragmento de la mitologia
tehuelchc, pues no menc1ona a la madrc de Elal, ni tampoco dice por qué
causa Nérhrq, padre de Elal, quiso devorar al niiio. Es un episodio de
salvaje ferocidad, que alguna justificacion debia tener.

De igual modo, ni Lista ni Payré mencionan los motivos que tuvo el
monstruoso gigante para trucidar a la madre de Elal, decidido a devorar
a su propio hijo. Este olvidado fragmento de la saga demuestra la ex
traordinaria imagination del pueblo tehuelche e integra la continuidad
logica del ciclo de Elal. He aqui, en forma concisa, su contenido:

Luego que el gigante raptara a la Nube dormida y la llevara a su ca
verna, las demas Nubes advirtierou su ausencia. En vano la buscaron por
las montafias y por el firmamento: nadie sabia dar noticias sobre su para
dero. Seguras de que la Teo habia desaparecido en algun rincon de la isla,

exisrido "siempre". Es éste cl trozo initial de otra pagina de M. Lr.A11As Smrrraa en que ha
recopilado el mito de La crcacién ann: do aparzcer Elal.

El hecho que me ha movido a transcribirlo consiste en que dicho trozo conriene la enun
ciacién del concepto que corresponde a lo que en las cosmogonias es llamado el Khaos, y no
tese que este Khaos de los Paragones no cs el 'vacio' a la manera de Hnsiono y otras fuentes
clasicas y etnograficas, sino la materia primordial hnimeda, la misma que aparece en muchos
relatos cosmogonicos, y con toda claridad en SANxUNIAT6N-EUSBBIO. Tampoco se olvide que
en este abreviado Génesis tehuelche reaparece el concepro de la obscuridad, el mismo que
domina eonsrantemente en todo relato de los anriguos.

_ _ No memos sorprendenre para el estudioso de hierologia y mitografia universal resulta el
hecho que el dios creador de los Tehuelche sufre idéntica suerte que todosllos creadores idea- '
dos por los demas pueblos; esto es, que pronto se ve arrineonado en un eielo vreyo de acen
'drado sabor cosmogonico, y reemplazado por una entidad nueva propia del ciclo resmoforico.
Lo importanre, para mi, es la cerreza de que los parrafos de Llaras Samitier han sido compi
lados sobre los apuntes de campafia, por un escritor-que nunea ha temdo preoeupaeiones de
hierologia general, lo que establece su caracter genumo.

l El terccr motivo de atenci6n 10 forma la constancra de que los Tiehuelchc supoman qule
Kéoch pas6 un largo perioclo 'sin hacer nada' y que al llegar a su termino su estado de inacti
lvidad, tuvo comienzo la creacién. Tcncmos pues, también en la Patagonia, el concepto del dm:
otsanu.

_ _ Por fin, interesa en sumo grado saber que el nombre de Kéoch coincide, con el nombre
_'cielo'. Todo cultor de ciencias religiosas apreciara convementementc este caracter de la enri
dad primordial creadora en l·¤. cosmogonia del anriguo Tehuelche, y lo mdicamos particular
menre al pnofesor Rnnsu Ps-rrazzom, quien no ruvo este importante dato para agregarlo
a los reunidos en su magniiica obra L'u·.rer¢ cclutz null: tredmzr du papal: prmutwt, Bologna,
1922. (Nota lol Director).
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furiosas comcnzaron a dcscargar tcrriblcs tormcntas, causando gran alar
ma y tcmor cntrc los scrcs quc alli vivian. Durantc trcs dias dur6 la furia
dc las Nubcs quc castigaban la isla lcgcndaria. Al cabo dc csos trcs dias
intcrvino Xalcshcn, cl Sol, para apaciguarlas, prcguntandolcs c1 motivo
dc tanto cnojo. Las Nubcs rcspondicron quc faltaba una dc sus hcrmanas
y quc habia dcsaparccido cstando_cn 1a isla. Sospcchaban quc a1gu.no dc
los scrcs quc alli vivian 1a habia raptado y la mantcnia prisioncra. Como
cl Sol nada pudo avcriguar, csa tardc, lucgo dc ocultarsc cn cl horizontc,
puso 1a.novcdad cn conocimicnto dc Kooch, pucs las Nubcs amcnazaban
con scguir maltratando 1a ticrra y a todos sus moradorcs, hasta tanto no
aparccicra la auscntc. Kooch, al vcr cl pcnoso cstado cn quc sc hallaba
su obra: los animalitos atcrrados, los rios dcsbordados, las avcs mojadas

y hambricntas, las rocas dcspciiadas, profnctio al Sol quc si la Nubc dcs
aparccida tcnia un hijo, csc hijo scria mas podcroso quc su padrc. E1 Sol,
csc mismo amancccr, comunicé 1a noticia a las Nubcs, y éstas, alcgrcs y
satisfcchas por 1a promcsa, la contaron al Vicnto (Xéslzem). E1 Vicnto
corrio vcloz hacia la isla y conto la novcdad a los animalitos, a fin dc disi
par sus tcmorcs. Como Xéshcm sabia dc la cxistcncia dc los gigantcs,
bramo cn mcdio dc prolongados silbidos 1a noticia cn la cntrada dc las
cavcmas cn quc los monstruos sc habian rcfugiado. Asi fué como Néshtcx
sc cntcro dc quc cl hijo dc la Nubc scria mas podcroso quc él. La Nubc
cscucho la noticia y`1c anuncio quc cl tal hijo quc habia dc vcngarla scgxin
la promcsa dcl podcroso Kooch, ya latia cn su vicntrc. Esta rcvclacion
atcrrorizé al gigantc. No sabia como alcjar cl pcligro. Scntado cn la pucr
ta dc 1a cucva mcditaba, cn tanto quc la Nubc dormia, ajcna a los tcrri
blcs proycctos quc bullian cn la cabcza dcl monstruo. Hacia cl anochcccr,
l1cg6 Méip arrastrandosc cntrc los marorralcs y soplo su alicnto hclado
sobre un pajarito posado cn una rama. E1 avc cay6 mucrto, y Noshtcx
pcnso quc podria ascsinar a la Nubc. Pcro antcs dc morir c1 avc puso un ,·
hucvo, y cl gigantc rcflcxiono quc au.n cuando matara a 1a madrc, bicn
podria scguir vivicndo cl hijo. Ya a 1a luz dc la Luna, paso un zorro y al
vcr al pajarito mucrto sc lo comio, y 1`ucgo husmcando cntrc las matas,
cncontro cl hucvo y lo cngullo también. Asi naci6 cn 1a mcntc dcl gigantc
la idca dc ascsinar a la Nubc, abrirlc cl vicntrc y dcvorar a su propio hijo
para climinar la amcnaza dc K60ch.

Todos cstos clcmcntos cxplicativos dc la acci6n quc comctio cl gigantc
fucron silcnciados por Lista, aunquc cs dc suponcr quc dcbi6 conoccrlos,
scgén sc dcsprcndc dcl rcsto dc la lcycnda quc rclata. Scgnin Lista, la tra
dici6n dicc quc Elal proccdia dc Oricntc, cs dccir, quc vino dcsdc cl mar,
pcro aiiadc quc sc lc hacia aparcccr por primcra vcz cn la montana. Tam
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poco especifica el lugar de donde venia, ni cual es la montafia en que apa
rece el héroe por primera vez sobre la tierra desierta. Todas estas lagunas
no fueron inyestigadas por los diversos autores que mas tarde comentaron
esta narracion.

Lista pone en boca del roedor este consejo dirigido a Elal, mientras
éste era aun niiio, precoz inventor del arco y la Hecha: "Ten cuidado, las
fieras son hijas de la obscuridad". Hay aqui un error. Hijos de la obscu
ridad son los malos espiritus: Axxbcm, Kélmkm y Méip, y no las fieras.
Segun la leyenda, las fieras fueron creadas directamente por Kooch; la
unica entre ellas que enfrento repetidas veces a Elal fué el puma.

No deja de ser extrafia esta oxnision, pues Lista en otros parrafos de
muestra conocer el origen de Maip, diciendo que este espiritu es el viento
helado que se arrastra en las noches otofiales por la estéril planicie pata
génica. El sacerdote M. Beauvoire, en su afan de investigar el parecido
y las coincidencias que creyé encontrar entre el Ona y el Tehuelclq, al
citar a Maip, dice” que es la sombra o espiritu bueno del hombre. El sa
cerdote citado no podia ignorar el trabajo de Lista, donde Maip se encuen
tra perfectaments identificado, pero la confusion surge de que el padre
Beauvoire en su vocabulario compara a Méip con los Mcbn, espiritus o
sombras entre los fueguinos de la llanura y del bosque, con el proposito
de demostrar que ambas palabras tienen similitud y consonancia.

Algo mas acertado esta José Luis Pérez, cuando dice"' que Maip es "el
dios de los vientos", dato que extrae del relato de Lista. Mas, a justo ha
blar, los Tehuelche, a pesar de vivir en una de las regiones mas ventosas
del planeta, no tenian dios de los vientos. Es facil comprobar que al autor
del Viaje al pai: dc lor Tehuelcbe le interesaban otros mcnesteres, mucho
mas que la investigacion de las creencias indigenas, consideradas en aque
lla época como documentos de la primitiva ingenuidad del hombre.

Debido a ello, ni Roberto _}. Payré, ni Ramon Lista trataron de inves
tigar a fondo; en ambos se advierte ligereza y ninguna preocupacion para
aclarar los puntos confusos. Refiriéndose a Elal dicen: "Tan pronto se le
ve a la vera del bosque, como al borde del mar. Es ictiéfago, es carnicero"
Se trata de otro error facil de aclarar, pues el relato se refiere a la época
en que ya han sido creados los hombres. En ese periodo, la leyenda dice
que Elal se incorpora a las partidas que salen en expediciones de caza,
altemando con diversos grupos a los cuales ensefna el manejo de las armas

22. Bszluvomn, Rev. _]. M.: ap. cit., p. 180.
_ _ 23. Las narraciones dejosé Lms Pénnz estan eontenidas en una serie de articulos que saheron

a la luz en el periédieo El Parugén de Santa Cruz en el segundo scmestre de 1943, a guisa dc folle
tin, bajo el rtrulo En el vieja Cbubur.
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y los secretos de Ia caza. Pero no existe un solo relato que se refiera a las
antiguas costumbres ictiofagas que, segfm Lista, practtcaba Elal, y n1 s1
quiera son mencionados los peces. El pescado le causaba al Tehuelche pro- "
furrda repugnancia, y el olot marino era para ellos un _ma1 olor imposi
ble de soportar". A1 parecer, nunca los Chonek utilizaron los productos
del mar; ni siquiera tenian tradiciones sobre este elemento, y las versiones
que hemos recogido estan en pleno desacuerdo con la afirmacién de Lista.

No es de extraiiar —por otra parte- que existan confusiones y narra
ciones deficientes, pues es sabido que el Tehuelche en la mehtira rayaba
en lo inaudito, cuando trataba de elud.ir la respuesta a preguntas que lle
gara a considerar intencionadasn. El relato que Ramon Lista obtuvo del
cacique Papon resulta sorprendente, pues cualquier otro Tehuelche pot
esa confesion hubiera exigido una verdadera fortuna, y la debicla protec
eién por haber hecho de "zorrino"2“. Tal vez por esto. Papon fué uno de
los caciques mas odiados, que vivio constantemente amenazado por el
resto de las agrupaciones indigenas. Muchas veces interrumpian su relato,
diciendo que Wendéunk lo estaba escuchando, y que no le agradaba que
siguiera hablando; especialmente cuando evocaba episodéos de brujeriaz
A causa —sin duda— de tales lagunas, Lista, al referirse al brujo Takéurr,
solamente dice" que Noshtex "ha cambiado de nombre", pasando por

24. E1 Tehuelche rara vez era comunicativo con los extranjeros; siempre recelaba de los
blancos. De ninguna rnanera, en cuanto entraba a recelar de un extranjero, respondia a sus
preguntas. Se encerraba en un silencio hermético, que no interrumpia ni si se lo arnenazaba
con la muerte. Los secretos de la tribu los guardaba celosarnente, y los brujos, en forma es
pecial, jamas aceptaron revelar sus pensamientos 0 sus palabras rituales, ni el significado que
para ellos renia eierto amulero, que apareee mezelado en las andanzas de un personaje de sus
cuentos. En ese sentido los Tehuelche eran incorruptibles.

25. El zorrino simbolizaba al delator entre los Tehuelche. Un indio que conversara con
un extranjero desconocido sobre los cuentos tradieionales era un 'zorrino', es decir, un traidor,
que no podia tener amigos. Este apelativo se lo inclilgaron al viejo Pnou, uno de los princi
pales informantes de Ramon Lxsn. La justificacién la tendra el lector en las paginas que si
guen, en la segunda fabula del ciclo de Elal.

26. Eran dados a ereer en las superstieiones y en la existencia de muchos espiritus buenos
ymalos, euyas andanzas nocturnas, relacionadas con aves y animales, les llenaba la concien
. cia de remotes. No rendian culto a deidad alguna: carecian de altares y no ofrendaban sacrifi
cios de nmguna especie. Los personajes humanos intermediarios entre los hombres y los espi
mus, eran los brujos y las brujas, pero su misién, en los ultimos tiempos, se reducia a una es
pecie de curanderismo. Cualquier cosa que les sucedia, lo atribuian a la influeneia de los espi
rrtus, inclusive la fatiga. No habia entre ellos adivinos, como se ha dado en afirmar. La pro
fecra era poeo menos que deseonoeida entre estos indigenas.

En muchos personajes de sus cuentos, se ha creido ver imagenes creadas por los aventure
ros que se habian xnfiltrado en sus tribus, pero esos personajes estan perfectamente eorrelacio
nados con otros de su mitologia, cle manera que no puede tratarse de infiltraciones exoticas.

27. No se olvicle que la informacibn mitografica directa involucraba dificultades practi
cas sumamenre graves, anin considerando superadas las que se derivan del idioma tehuelchc
y cle la monoronia de la fonacxbn del Indio. Para entender la historia de una entidad (esplritu
0 héroe), era neeesario laaeerse repetir varias veces el euento, y escuchar con paeieneia y cons
tanera. Ellos narraban sxempre por separado fragmento por fragmento, de manera que después
era neeenno confronrar los apuntes tomados en dentos de sesiones sucesivns. En esta forma
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alto todo el episodio relacionado con Wékm, el cazador a quieu el brujo
trato de comquistar y que luego reemplazo por 5`binmukcl, a fin de elimi
nar a Elal.

Tampoco menciona las causas por las cuales dormita el roedor mien
tras actua el brujo Takaur, a pesar de que se couocen muchos cuentos re
lacionados con el aletargamiento del glorioso roedor de la leyeuda, vic
tima de uu soplo que le proyecto el perverso Maip, al confudirlo con uu
pajarito.

Niugun autor mencioua el hecho de que Kélenken y Maip, los dos ma
los espiritus hijos de la Obscuridad y hermauos de Axshem, erau gemelos.
Sin embargo, er1 el cueuto dedicado a la Obscuridad (Tam) el relato dice
que ambos nacieron a la vez, y que eran los hijos predilectos de la Noche.
Eu muchos relatos actuan juntos, casi siempre uno preparando el camiuo
para la accion daiiina del otro, en tanto que Axshem actua solitario, des
ligado de la accion de aquéllos.

Finalmeute, el ciclo termina cou el alejamiento del héroe, que ha cum
plido su misi611. Para dar lugar al hombre sobre la tierra, Elal ha remo
vido todos los obstaculos de la naturaleza. Amargado, sin embargo, por
los desengailos sufridos, desciemde de la montaiia. reime a sus fieles cama

radas, les prohibe que le rindau homeuaje alguuo, y se aleja llevado por
un majestuoso CISDC.

Sobre el alejamiento de Elal _dice Lista, cou mayor preocupacién lite
raria que fidelidad narrativa: "Metamorfoséase eu avecilla; reune a los
cisues sus hermauos; pésase sobre el ala del mas arrogaute, y en baudada
rumorosa va a través de los mares, hacia el Este, descausando en islas

misteriosas que surgen de las ondas, heridas por sus flechas iuvisibles.
Alla, por donde andan los vapores, alla desaparecio El-lal y los cisnes

sus hermar1os—- me decia el anciano Papén"
En esas misteriosas islas el héroe aguarda a sus queridos Chének que

llegaran guiados por el bondadoso Weudéunk. Frente a iuextinguibles
hogueras escuchara complacido los relatos de sus camaradas, y por la no
che todo Tehuelche muerto podra contemplar desde el cielo a sus parien
tes, para ver c6mo se eucuentran. Lista dice que el Tehuelche "uo creia
eu la inmortalidad del alma, pero si en la resurreccion de los muertos,
por la forma en que se los sepultaba, con sus enseres. Dicen que mas alla
del océano resucitan los muertos con Elal, y alli viveu. Luego, seguu di

se evidcncia que todos csos cueutos formaban una extensa nan-aci6¤, que ha clebido fraccio
nusc al pasar de generaciéu eu gerieracién. Pero,.asi y todo, queda compensada la paciencna
que uno ha empleado, porque es, sin cluda, admirable que estos llamados salvaycs fucran~
duefnos de rama imaginacién. El numero de cucntos menores era mfimto, y sobre los ammales
ICITCSUTS COD[3b2.|1 l'€.lZ¥OS bl'C‘•'CS, lo mismo qLlC $0bl`C los PilZl.'OS CD gCD€l'3l..
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cen, los Tehuelche legendarios han poblado el cielo de estrellaszs. Alli
no sufren dolores ni sienten fatigas".

Todos estos relatos inconexos componcm un extenso ciclo, a. pesar dc
los vacios que se advierten en muchos pasajes. Buena. parte de los cucntos
es de presumir que se han perdido para siempre, al desaparecer los ancianos
que en la anti giiedad se ocupaban en mantener las tradiciones de los Chonek
y transmitirlas a las nuevas generaciones, cumpliendo la voluntad de Elal.

.NARRACIONES NATURALISTAS Y ETIOLOGICAS

Siendo los Tehuelche un pueblo compuesto exclusivamente por caza
dores, no podian dejar de tener efectos sobre su imaginacion las expresio
nes mas tipicas de la naturaleza, ni la atencién que a diario les obligaba
a reflexionar en lo que sus ojos veian". Con frecuencia el espiritu les re
queria en su inquietud urgentes explicaciones. La inteligencia del Indio
se ilumina la fantasia se exalta al narrar los e isodios de caza. Elal3° Y I I

rsona'e central de sus mitos creador de la raza es rota onista de e i- I Y 7 g P
sodios casi exclusivamente cinegéticos. La caza fué su ejercicio cotidiano,
anres des ués de crear a los hombres. Por esta razén en las narraciones y D
de los antiguos Patagones se encuentran relatos de gestas individuales y
colectivas, luchas con las fieras y con la naturaleza, mas que representa
ciones de desgracias y calamidades, preocupaciones a las cuales ha sido

28. También renian los Tehuelche cuentos sobre el cielo. Declan que las manchas ausrrales
eran los rimeros de plumas que iba dejando por el cielo un cazador poco experro, al cual se le

escapaba rén avestruz que huia salrando en una sola para, pues la otra estaba un poco mas alla,y era la ruz del Sud.

29. Los Paragones eran un pueblo némade, que vivia exclusivamente de la caza del clau
lmy (guanaco yoven) y del avesrruz (1'iandu). Es muy conocida la supensricién tehuelche sobre
la abundancra de guanacos, a propésito de la cual dice Romuvsro _]. Pmrné: "el guanaco es su
verdadero cuerno de Amalrea, pues cuantos mas guanacos maten, mas habra segun la leyenda"
S1 Fannmco lineups hubiese conocido a los Patagones se habria visto forzado a recrificar la
caregérica afnrmacibn que se lee en su famosa obra sobre el origen de la Familia: "jamris hu
bo pueblos exclusrvamenre cazadores como se dice en los libros, es decir que vivian s6l0 de la
can,porque el producto de ésra es har-to inseguro". Sin embargo, la caza es el unico medic
. de vida que tenian los Paragones.

30. Rxméu Lian escribe El-Lal, denominacién empleada luego por quienes divulgaron
la leyenda en base a los datos proporcionados por este celebrado explorador. Sin embargo, los
Tehuelche que aprendieron a leer y escribir, y los viejos colonos que conoclan el lenguaje del
lIndio, afirmaban que el nombre del dios-héroe debe ser El-Hal. El grito de alerta que emite
Iel crsne cuando drvrsa a una persona que se acerca a su morada, parece una repericibn sonora
que diyera secamenge fl-Hull, El-Hal! Dada la vinculacién mirolbgica que tuvo el nino con elcrsne, no es rmpro a e que romaran su nombre, imitanto el grito del ave. De todos modos.
parece que la forma Elal es propia de los Patagones septenrrionales, pues los Aénikenk declan
Egue, Ilne, Ilbun (segun Maursvrua y ¤'Onmou··1), el mismo nombre con que designaban alp yaro que de|6 en el cnelo la impronra de su pie (la Cruz del Sud), la que se CODOC¢ también ’
por el re de avestruz

p. (In ormacnones posteriorea que he recogido raonalmenre de indfgenas del Alto Challa,
1en 949, me aconseyan emplear ls forma Elal. Nota del Dinner).
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tan afecta la imaginacion de otros pueblos de América. Casi todos los re
latos que conciernen a aves, mamiferos, etc., los encontramos actualmente
en estricta conexién con la narracion integral que hemos llamado cl cicla
de Elal. Por ello, antes de referir algunos de aquellos relatos, tenemos que
presentar menos resumidamente a este personaje, asi como a su sucesor
directo en la Tierra.

El nacimiento de Elal y su fuga para instalarse en la Tierra, donde luego
creo a los Chonek, forma —ya lo hemos dicho— un nuevo ciclo narrativo
que ya en la época del Descubrimiento aparece perfectamente coustruido
y desplaza a las antiquisimas narraciones que en forma confusa se referian
a la creacién del mundo y a los elementos de la naturaleza. Apenas Elal se
instala en la Tierra, inventa el arco y la flecha, y, creados los hombres, les
enseia a construir y utilizar tales armas, incorporandose alternativamente
a los grupos que parten en expediciones de caza. En una de estas ausencias
aparece un impostor —cazador también— que difunde entre las tribus la
novedad de que viene a suplantar a Elal. Este rehuye su encuentro, pero,
herido a traicion por el impostor, se traba en lucha cou él y lo vence, co
miéndose luego el corazon de tan audaz enemigo.

Cuando el héroe se aleja de la Tierra, queda entre los grupos de caza
dores un espiritu tutelar que los guia y vigila. De nombre Wendeunkal,
es el "espiritu bueno" de la raza, el que lleva la cuenta de las acciones de
todo Tehuelche, en forma especial de los actos de arrojo en que intervie
ne durante las cacerias, y la cantidad de pumas que logra matar.

Cuaudo el indio muere, Wendeunk se encarga de acompafiarlo hasta
el lugar donde Elal aguarda a sus camaradas que dejan la tierra, y alli
los cazadores, frente a u.na hoguera que arde sin necesidad de alimentarla,
han de narrarle los episodios de sus propias empresas y proezas.

Tan arraigada estaba entre ellos la creencia de que un espiritu vigilaba
constantemente los pasos de los cazadores, que cuando errabau consecu
tivamente varios tiros de flecha, buscaban con empeiio el pedernal extra
viado, a fin de incrustarselo en el brazo, para que Wendeunk viera que no
les faltaba valor ni les flaqueaban las fuerzas. Cuando abandonaron el uso
del arco y la flecha, igualmente se herian en los brazos si erraban uu tiro
de boleadoras 0 fa1laba.n repetidamente con el lazo.

E1. Avnsmuz, Mqeurb

Entre los tipicos relatos tradicionales de los Patagones, sc destaca la
narracién que explica los motivos que impiden al avestruz, Mzxeurb, re

31. Posiblemente por error, en las obras dc Rnréu L1s·n sc lee Humdaunkz, espiritu del
bien, que ayuda. al hombre cn su lucha con el cspiritu pcrverso que le enferma.
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montar eu vuelo como las demas aves. Nada le falta para poder volar:
sus alas son graudes y poderosas, y sin embargo el privilegio de surcar
los espacios le esta vedado. En cambio es veloz C11 la carrera, resisteute a
la fatiga y sumamente habil para eludir al enemigo que lo persigue. Para
ellos s6lo habia u11a_explicaci61:1, y ésta radicaba er1 el castigo impuesto
al avestruz, por haberse negado a volar cuando la seguridad del dios de
los cazadores lo exigia. Segfm los relatos tehuelche, el avestruz antigua
mente podia volar al igual que el céndor y las demas aves. Perdié el pri
vilegiode surcar los aires, porque eu vez de remoutar vuelo, cuando el
zorro, Pétmk, le anuncié que Elal le aguardaba en la orilla de unalaguna,
decidio ir en ayuda de la criatura utilizamdo sus piemas en vez que las alas.
Esta actitud se debio a que tuvo miedo de uu gigante que le observaba.
lrritada la divina criatura al euterarse de los motivos de su tardanza, des

de ese mismo instaute le quité para siempre el privilegio de ‘volar. A su
vez el zorro, que sorteé peligros y obstaculos para acercarse al avestruz,
enterado del fracaso de su misiou, se convirtié eu su mortal enemigo. Des
de aquel episodio, ocurrido eu la lejaua isla donde tuvo origeu la vida de
todos los seres, menos el hombre, el zorro y el avestruz sou euemigos irre
conciliables.

EL Zomuuo, Wikub/zu.

No meuos interesante es el cuento que imagiuaron para explicar el pes
tilente olor que rodea al zorriuo, Wékarbka, hermoso auimalito al cual ua
die puede acercarse, y cuyo olor insoportable delata su presencia a gran
distancia.

El Zorriho fué uno de los cuatro mensajeros elegidos por Terr-Werr,
y se le despaché en procura de la Avutarda, a la cual debia informar que
ya el uiiio estaba eu condicioues de empreuder el viaje y alejarse de la isla
donde habia nacido. Tan alegre partié, que un gigante, intrigado al verlo
tau contento, lo detuvo para preguutarle los motivos de su alegria. Asus
tado el Zorrino, tras algunas vacilacioues, al cerrarse la noche siuti6 mie
do y confesé al monstruo los moviles de su viaje y la mision encomendada.

Mientras contaba los pormenores de la proyectada fuga, fué oido por
la Lcchuza‘*’ que aeababa de recirarse de la asamblea, disgustada con Terr
Werr. Como la Lechuza, Amm, tenia el privilegio de ver en la obscuridad,

32. Los Tchuelche sabian que la leehuza, Amm, eaza de noche, y que sus enormcs cio;
ven a rravés de Ia obscuridad. La presencia de esta ave eerca de los toldos los aremorizaba
, pues decian que rniemras la leehuza los espiaba, conversaba con los rnalos cspiritus. Rcspccto
Zjsgizxsglqfcizqlxpqgqy supersticiosos.Segun la leyenda, la Iechuza sc rctiré disgustldlcalnlikl·. por aber reixdo cou el Tucutuco, Terr-Werr.
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al acercarse distinguié al zorrino mientras temblando de miedo delataba
la conspiracion.

De inmediato volo de nuevo a la reunion, y comunico a los demas ani
malitos, reunidos junto a la laguna, los pormenores de la traicion del
Zorrino. La indignacion de todos los seres fué unanime y la condenacion
terminante. Apenas Elal fué enterado de este episodio, el pequefio traidor
fué rodeado de ese insoportable olor que delata su presencia a grandes
distancias. Todos huyen de él, y por esa causa no tiene ni un solo amigo.
Arrepentido de su falta, desde entonces el Zorrino trata de rehabilitarse,
y por cllo, a pesar de su insignificancia, es el unico animalito que enfrenta
al hombre y le ·ataca tratando de hacerle llegar su nauseabunda rociada,
convencido de que vuelve a encontratse con un gigante que le intercepte
el paso.

EL FLAMENCO, Képmkc.

No escapo al espiritu observador de los Indios la actitud enigmatica
que adopta el solitario flamenco, Képmke, que vive relegado en las lagu
nas del interior. Dice la leyenda que el flamenco llego tarde a la cita con
el niiio, debido a que el piche, Amon, al ver a un gigante sintié miedo
creyendo que el monstruo le observaba. Para despistar, el piche fingio
husmear la tierra, y ocultandose entre los mogotes consiguio alejarse de
tan peligroso observador.

Apenas pudo comunicarse con el flamenco, éste de inmediato remonté
vuelo, pero cuando arribo a la laguna, ya el cisne le habia precedido y la
divina criatura estaba instalada cn la espalda del ave.

Tanta fué la tristeza que embargo al fiel flamenco, que el nifno compa
decido de su pena, hizo que las blancas plumas, que hasta entonces lucia
el ave, adquirieran el color del cielo a la hora del amanecer. Mas este
privilegio no resarcio al ave de su pena, pues desde entonces sigue vivien·
do triste, oculto en las lejanas lagunas de la Patagonia.

EL PUMA, Galn.

Las tradjciones tehuelche hacen aparecer a su héroe enfrentando repeti
damente al puma, Galn, fiera siempre peligrosa para el cazador. Elal lo
derrota una y otra vez, pero el puma aparece amenazador y temible cada
vez que el héroe descuida su vigilancia. Elal, siendo un adolescente y ape
na.s inventados el arco y la Hecha, vence al felino, y sus pieles adornan las
parcdes de la cavema donde el héroe vive con Terr-Werr. Para adquirir la
fuerza de la temida fiera, calienta sus huesos y absorbe la médula, operac16n

que luego repetiran los Chonek, cuando crean necesario infundirse valor.
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E1 puma fué uno de los animales que rehuso colaborar en la preparacion
de la fuga del niio, actitud que imitaron también los gatos; por ello estas
fieras eran consideradas como enemigas de todos los seres. No fueron casti
gadas, porque si bien no colaboraron, tampoco entorpecieron la fuga del
niiio, pero al pasar a la Patagonia, por consejo de Terr-Werr, Elal comba
tio al puma, y esta fiera fué siempre el enemigo tradicional de los indigenas.

E1. PECHO·COLORADO, Képmk-och.

El pecho-colorado, Kiipmk-och, ostenta su hermosa mancha rojiza en
medio del pecho, como premio a su valor y lealtad para con el divino nifio.

Tm-Wm le encomendo que debia distraer a un gigante con su canto,
mientras el niio aguardaba el momento de la partida. El monstruo ordeno
callar a la timida avecilla, pero ésta siguio cantando tal cual se lo man
dara el Tucutuco, hasta que Elal se hubiera alejado.

Finalmente el gigante, irritado por el canto del ave, le arrojo una as
tilla que fué a herir al pajaro en medio del pecho. Su grito de dolor fué
oido por el niiio, y cuando el ave llego a la laguna con el pecho ensangren
tado, Elal no solo curo 1a terrible herida, sino que también hizo que las
plumas del pecho, manchadas de sangre, conservaran para siempre ese
hermoso color, que la destaca de todas 1as\demas avecillas. Desde entonces
el pecho-colorado luce orgulloso tan caracteristica insignia.

EL CHORLO Y EL Cnmoono, Kim, Kikm.

El chingolo, Kikm, fué el primer colaborador que tuvo el Tucutuco
cuando incicio las consultas con los demas animalitos de la isla. Al dirigir—
se a la laguna, Terr-Wcrr le pidio que volara hasta cl lugar donde el cisne
estaba nadando, y lo llamara sigilosamente. El sencillo pajarito cumplio
cficazmenre su mision con gran alegria de Terr·Werr.

El chorlo, Kim, fué quien sugirio a los asistentes a la asamblea que
deliberaba sobre la forma como podia ser salvado Elal, que éste debia
ser llevado a la misteriosa tierra 'cubierta de nieve y hielo'. E1 chorlo era
la (mica ave que conocia la existencia de esa tierra, y a raiz de ello, teme
roso de que la nieve y el frio se tomen cumplida vcnganza, antes de que ·
lleguc el invierno, el chorlo se aleja de la Patagonia, y solo regresa cuando
la nieve y el frio abandonan 1a region. Esc es el motivo por el cual nunca
la nieve y el frio sorprenden al chorlo en la Patagonia, y cuando rcgresa
cs para anunciar que el invicrno ha terminado. E1 chorlo es la unica ave
migratoria de la Patagonia que cs mencionada cn los cuentos tehuelchc.
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RELATOS DE CARACT ER COSMOGONICO
LA CREACI6N Dm. Mumno, Wi.rb6k4r**

_La creacion entre los Tehuelche era atribuida a un ser que siempre
caustic. En un princ1p1o vivia rodeado por densas y obscuras neblinas

alla donde se juntan el cielo y el mar’
Pensando en la terrible soledad que le rodeaba, aquel ser rompio a llo

rar, y lloro durante muchisimo t1empo, tanto que cs imposible calcularlo.
De las lagr1mas que brotaban de sus ojos se formo el mar primirivo, Arrvk,
pr1mer elemento dc la naturalcza. Esa divinidad eterna y todopoderosa es
llamada Kéacb. Cuando advirtio que el agua brotada de sus ojos seguia
en constante aumento, dejo de llorar y dio un profundo suspiro. Esc sus
piro or1g1no el v1ento, que disipando las obscuras neblinas“, dio lugar al
nac1m1ento de la claridad "igual que ahora aparece el dia después de la
noche en el lejano horizonte'

LA CREACI6N DEL Sor., Xéluhm.

Situado en medio del agua y rodeado de penumbras, Kooch experimen
to deseos de contemplar aquel extrafno mundo. Para ello se alejo en el
cspacio, y como no podia ver con nitidez, alzo la mano rasgando las ti
nieblasas. En esa forma no solo aparto la obscuridad, sino que origino
una chispa luminosa muy grande que siguio el giro de la mano que la crea·
ra. Tal chispa era el Sol, que ilumino aquel fantastico escenario“°.

A partir de la creacion del So1°’, los relatos antiguos son extraordina
riamente confusos y deshilvanados.

El Sol, Xélcrhm, dio origen a las Nubes que flotan sobre el mar, y és—
tas al ser castigadas y arrastradas por el vieuto, comenzaron a quejarse

33. Todo lo existenre en el mundo, csto es: mar, tierra y ciclo (fuera del sector oriental
del firmamento) era llamado cn su lengua: Wirblwlur.

· 34. Del origen de la luz existen tres formulas: en este trozo se la dice engendrada por el
Viento, que disipa la neblina del Khaos ernpapada de obscurrdad. (Nam del Qirmor).

35. En este cpisodio se considera a la luz como originada de un acto c0nsc1ente dc Kooch,
quien rasgo con las manos la tiniebla. La tercera formula se encuentra seiialada en la nota 41.
(Nora del Director}.

36. Notese que Xaleshen es vocablo muy antiguo, que correspond: perfectamenteal que
. rccogiera A. P1o.u=¤·rr.4 en su lista de 1520: Cdlzxrbem. Entre los demas nombres regrstrados
tdespués para indicar al Sol, el mas difundido es Séwm, con su correspondnente femeumo Sewe
non, la luna. (Nam del Director).

_ _ _ _ _ 37. El mito sobre la creacion del Sol ha dado lugar a dwersas y antoyadrzas mrerpretacio
nes, al extremo de que también fué confundido con u.n espiritu la luz solar, al que se xdentrfr
caba cou Axrbem. I..a confusion proviene de que al Sol rojizo en los dias de temporal daban
un nombre "porvque cstaba enojado"; si aparecia rodeado de coronas o circulos, le daban nom
bre distinto, y si lucia palidamente también desfiguraban su nombre. Fnaracnsco P. Mouuo
anota varios vocablos distintos para el Sol, y orros tantos para la Luna, sm dar mayores ex
plicacioncs.
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por medio del trueno y amenazaban con resplandecientes relampagos.
Kooch se vi6 obligado a ordenar la actividad de los elementos de la na
turaleza que actuaban en aquel mundo sin vida.

LA ISLA DE LA C0sMoLoGiA Tmw1zLcmz.

Creados los tres elementos del espacio, el Viento, la Luz`~y las Nubes,
Kéoch hizo surgir del seno del mar primitivo una isla muy grande, sobre
la cual creé 1a vida perecedera, es decir: las aves, los animales, los insec
tos y 1os.peces. A fin de admirar aquella maravillosa obra de Kéoch, e1
Sol enviaba 1uz y calor; las Nubes llevaban 1a lluvia bienhechora y el
Viento se encargaba de crear los pastos. Desde entonces -ya el Viento no
se ocupé de malrratar alas Nubes arrastrandolas por e1 espaeic, ni éstas
aprestandose a la defensa obscutecian al Sol. La vida se desenvolvia en
forma pacifica en la isla de la cosmologia tehuelche, hasta que aparecie
ron los gigantes, seres monstruosos y perversos.

Desde esa isla Elal translado a la Patagonia a todos los animalitos que
fueran sus fieles amigos, una vez que se instalé en la nueva tierra.

CREACI6N DE LA LUNA, Kémymkan.

Después de crear al S01, y cuando ya la vida se desenvolvia en 1a isla,
Kéoch comprendio que aun faltaba un elemento capaz de atenuar 1a obs
curidad que envolvia la Tierra cuando el Sol se retiraba a descansar. En
tonces puso en el cielo a la Luna, Kéenymkonas. En un principio, el Sol y
la Luna evitaban verse, y cuando uno se ocultaba aparecia el otro. Pero
las Nubes, que vagan por el firmamento tanto de dia como de noche, con
taron al Sol la existencia de Kéenyenkon. Tanto hablaron entre si el Sol

y la Luna por intermedio de las Nubes, que ambos astros finalmente no
pudieron resistir la tentacién de verse. Asi e1 Sol aparecié un dia mas
temprano cuando aim la Luna no se habia retirado, y otra vez la Luna
aparecio antes de que el Sol se hundiera en e1 horizonte. Tanto se acer
caron, que por fin juntos se ocultaban en el horizonte tras de las monta
iias. Asi comenzaron a desarrollarse diversos episodios, cuyos relatos cul
minan con el nacimiento de Elal, punto de partida que inicia el ciclo de
narraciones llamadas modernas, las cuales ningun Ch6nek debia ignorar, y
estaba obligado a transmitir a sus hijos, por voluntad del propio héroe
crcador de la raza.

38. Ya vimos uno dc los nombre; dc la Luna. (nom B). Aqui se lc nombra Klmymkon, que
ca In forms femenina de Klmymlcm, otro apelntivo del Sol. (Nota dal Director).
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Las ESTRELLAS, 5`¢rkr¢’

Ninguna de las innumerables estrellas que resplandecen en el hemis
ferio austral recibio nombre propio en la mitologia Ade los Patagones.

Las estrellas, Serkrc, segun estas tradiciones eran la representation de
los muertos que obtenian permiso de Elal para permanecer en el espacio
contemplando a sus parientes. Algunos cuentos de dudosa originalidad,
dicen que el lucero se llamaba Auqa, y era la hija del Sol y la Luna, que
el héroe tehuelche pidié en matrimonio antes de alejarse de la Patagonia.

Entre los Indios del Sur 0 Aénikcnk, tal leyenda era desconocida, y el
nombre Auqu que los Tehuelche del Norte dieron al lucero identifican
dolo con la misteriosa hija de los astros, tampoco les fué conocido.

Cuando u.n Indio moria, Wendeunk selencargaba de llevarlo hasta el
lugar donde Elal `los esperaba. Alli conversaban con el héroe y de tanto
en tanto pedian permiso para poder contemplar a sus parientes. Debido
a esta creencia es que los Tehuelche no mencionan nunca a las estrellas
en sus cuentos.

LA AURORA.

Segun la leyenda, antiguamente la luzdel amauecer era siempre blan
ca, de intenso color lechoso, hasta que asomaba el Sol.

Cuando el gigaute Noshtex asesino a la Nube que permanecia cautiva,
calculando que ya estaba proxima la hora del amanecer, y temiendo que
pudiera ser individualizado el nuevo manautial que brotaba del vientre
destrozado de la Nube, decidio arrojar al espacio el cuerpo de su victima.

Al revolear los despojos del cuerpo de la Nube, la sangre que aun bro
taba de las heridas salpicaron el firmamento. La sangre en efecto comenzé
a escurrirse hacia Oriente, y a medida que aumentaba la claridad del dia,
més sangre se amontonaba y mas rojo se tornaba el amanecer..

Los Tehuelche no dieron un nombre propio a la luz de la aurora. Sola
mente mencionaban en sus cuentos la luz del dia, wine, como la blanca

claridad que anuncia el fin de la noche. Solian contemplar los rojos ama
_ neceres desde la cumbre de los cerros‘*°, a fin de comprobar si era verdad

lo que decian los viejos narradores de la leyenda.

39. De todos los nombres que los voeabularistas posteriores han registrado, el mas cer
cano a esta forma de la region del Puerto de Santa Cruz es el que figura en el libro de Pioarirna:
xmere; luego viene el cle Lista: umu. Esto comprueba dos cosas:_1° que las variantes regiona
lcs ya deben considerarse establccidas cuatro siglos atrés, atendiendo al heeho que Pigafetta
hablé con Tehuelche de San julian, y 2° que siempre mayor arencién hay que prestar a la lista
dc vocablos de Pigafetta, por haberse demostrado su notable aptitud para ider1rif1car y regls
trar los sonidos. (Num del Direervr).

_ 40. Algunos hm creido que los Tehuelche adoraban al Sol, porque en las mananas des
pejadas y sin viento subian a los cerros para presencxar el amanecer, permaneciendo largo rato
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La Obscuridad, Tom, fué madre de los tres malos espiritus de la leyen
da aun cuando no esta claro quién la fecundo para engendrar a tales dei- ,
} I dades. Tons, cuando e1 Sol y la Luna se unian, acud1a presurosa a envol
ver la tierra, experimentando deseos amorosos, mientras contemplaba a
los amantes del espacio azulado. Cuando aquéllos se separaban, la Obs
emidad se alejaba de la Tierra“, de manera que el amante de la noehe
solo podia en este caso ser el tiempo (Shan). Asi fueron apareciendo Axrbem,
Méip y Kélmkm, tres hijos dilectos de la Obscuridad, que representan res
pectivamente el dolor fisico en hombres y animales, el portador de inquic
tudes espirituales y de la. mala suerte y finalmente la representacion de la
peste y la desgracia.

Luego la Obscuridad fué también madre de los Hal-Gala, los legendarios
gigantes de la isla. La presencia de cstos seres monstruosos al parecer era
ignorada por las demés deidades, pues son escasamente citados en los
u ntos ue se refieren al rinci io de la creacién. Su madre, a nas nacian, c e q
los depositaba en las montanas de la isla, donde cada uno tenia su caver
na. Segun la leyenda, las montaiias eran también gigantes mujeres, que
nacian muertas, 0 cuando menos muy enfermas, pues los Indios "sabian
que algunas, de noche vomitaban fuego, y se estremecian porque Kélenken
se habian metido en ellas, y ningnin brusjo se ocupaba de curarlas". Res
pecto al numero de gigantes que alumbro la Noche, los Tchuelche igno
raban si eran doce o mas, de manera que es aventurado pretender relacionar
su numero con la supuesta existencia de algun calendario olvidado. Esta
suposiciou fué sugerida por el hecho que las mujeres tehuelche calculaban
con bastante precision el tiempo, en base a los ciclos lunares.

silenciosos, como extasiados en la eontemplacién del cielo. Pero esto lo hacian para cercio
rarse si era verdad que todos los dias se derramaba por el cielo la sangre de la Nube asesinada,
como decian las tradiciones de sus mayores. Luego se retiraban a los toldos, para conversar
sobre el espeetaculo, mientras eomian y tomaban mate.

41. En este pasaje de la mitografia tehuelche se nota con mayor fuerza el predorninio del
concepto dc obseuridad, el mismo que reina durante el largo periodo de la creaei6n en todos
los relatos cosmogénicos que conocemos. Tun: cumple entre los Tehuelehe el mismo papel
que Pa entre losMaoris y Erebax con N_yx entre los Mediterraneos. Aun mas: el mito tehuelche,
. en perfecra afimdad con ambos, concibe que la luz se derramb sobre la ticrra en el acto mismo
que los amames sobrenatumles, uuidos en un estrecho abrazo, separaban sus euerpoe. La di
ferencna es que en la Patagonia los dos amantes son el Sol y la Luna, y no el Cielo y la Tierra,
como en orras partes. Hay algo ran inesperado para el mitégrafo, que me he quedado inten
rsamente sorprendido. Las frases que en los apuntes de Lnnas Samuu -quien de modo abso
luzo no 'pudo preyeer ems em-relaeioue¤— expresan que Tous "acudia presurosa a envolver
la tierra y experrmenraba "deseos amorosos"; la generacibn de los tres hijos pei-versus y de
los gngantes que les eigureron, deben ueeesariameute haeemoa recordar los eélebres ven-sos
132-153 de la Tbugmla. (Nom dal Diractur).



La leyenda tehuelche dice que fué el cisne, la mas hermosa de las aves
de esa tierra, quien trajo a Elal siendo aun muy pequefiito. El Cisne, Kéakne,
deposito a la divina criatura en la cumbre del Chalten —~el Fitz Roy
situado en las cercanias del Iago Viedma, y desde alli el niio estuvo tres
dias y tres noches contemplando la nueva rierra.

El cisne y el flamenco eran aves poco menos que sagradas para los Cho
nek, pues afirmaban que el solo hecho de tocarlas les traia mala suerte, y
cazarlas era un sacrilegio y un crimen irreparable. Creiau que quien daba
muerte a una de estas aves, estaba condenado a sufrir graves desgracias.
Decian que por voluntad de Elal son las unicas aves que al morir, sus cada
veres no son destrozados por las aves de rapiia ni por los animales carni
ceros. Jamas ocultaban su temor y disgusto hacia el cazador de un cisne 0
flamenco, y Pretender demostrarles que era absurdo creer en una desgracia
por cometer ese acto de caza, significaba exasperar su actirud pasiva y vol
verlos agresivos. Los Tehuelche del Sud decian que el Cisne habia puesto
el nombre de Elal al dios-héroe, y que siempre lo llamaba al rayar el dia.
Los Indios del Norte, en cambio,‘2 afirmaban que Elal s6lo quiere decir 'el
hijo’ en la antigua "lengua de los Hombres o Cbémk". Segun 1a tradicién,
du.rante esos tres dias las aves alimentaron al Il.1f'1O y le proporcionaron
`calor con sus plumas, pues la tierra en los alrededores del Chalten estaba
cubierta de nieve y hielo. Maip, el espiritu daiiino que mata pajaritos con
su aliento helado, se habia adelantado a la bandada de aves y merodeaba
en los faldeos del Chalten aguardando sus presas. Después de diversos epi
sodios, y tras crear a los hombres y la selva, Elal, convertido en un paja
rito, se alejé de la Patagonia posado en las espaldas de un cisne. Una ru
morosa bandada de cisnes le acompai'16 en su viaje a través del mar. El
divino héroe se metamorfoseé en avecilla a fin de no apenar a los ya afli
gidos camaradas que lloraban desconsolados. Antes de ausentarse les
prohibio que le tributaran ninguna clase de homenajes. Solamente les
dijo que debian recordar su memoria y transmitir a sus descendientes las
gesras de que habian sido testigos y protagonistas.

Lucu.4 mrriua. ELA1. Y su RIVAL HUMANo.

Entre las narraciones tehuelche se destacau las aventuras de .S`}:inmuk¢l»

Indio imposror que bajo la proteccion de los monsrruosos gigantes traré
42. Véase nora 2. Muchos cuenros que narraban los Tehuelche del Norte eran descouoci

dos por los Tehuelcbc del Sud, pese a que mencionaban a loslmismos persouajes, aunque ·alg0 fd ddcsfigurados. Esro di6 morivo para lcreer que cada agrupacion tema inmidae narraciones
COD QISODZJCS d1fCfCElIC$. CE|1b3l'gO [10 CS ISI, PLICS los P¢fS9El?»|CS dc CSOS CUCDEOS

son los mismos, y solo la difereucia. de las lenguas los hacc aparecer disrmtos.
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de eliminar a Elal y ocupar su puesto entre los Chének. Aunque Sh1ntaukel
ya es citado por Ramon Lista, la acc16n de este raro personaje no ha po
dido ser aclarada con nitidez"’. Sierqpre los Tehuelche trataban de elud1r
los relatos que mencionan a este personaje, y cuando lo hacian demostra—
ban temor y mala voluntad.

Dicese. que formaba parte de u.n grupo escogido de jovenes cazadores
que siempre acompaiiaba a Elal cn sus expediciones, y que tenia un gran
parecido fisico con el divino héroe. Shintaukel fué seducido por el bru]0
Takaurr y le acompaiié en su huida hacia la isla misteriosa donde tuvo
origen la vida, cuando ambos se enteraron de que Elal habia descubierto
la supercheria del anciano, que simulaba ocuparse unicamente en curar
enfermos. De la isla regresé Shintaukel acompaiiado de un 'gigante que le
protegia. Seguin otros telatos paso a la Patagonia en alas de un chjmango.
Pronto se incorporo a las tribus diciendo que venia a,eliminar a Elal, y
que éstc por temor rehuia cnfrcutarle, alejéndose cou los grupos dc caza
dores. E1 encuentro tuvo lugar, segun la leyenda, en las mesetas del Iago
Cardiel, .$`ecblae“, y hubo de ser suspendido porque el sol se obscurecié,
cuando ambos luchadores fueron atacados por una manada de pumas ham
brientos atraidos por el olor a sangre. Shintaukel hirio a Elal, aprove
chando que éste creyo hallar de nuevo a su camarada, a quien creia extra
viado, y alegremente quiso abrazarle. Malamente herido, Elal parecia caer
cuando aparecicron los pumas, y los Chének que prescnciaban la lucha,
convencidos de que su héroc seria derrotado, entusiasmados corearon cl
nombre de Shintaukel, aclamandolo como el nuevo héroe de los hombres.

Tras aniquilar a los pumas, ambos luchadores se buscaron empefiosamente
sin poder encontrarse. En cse lapso Elal recupero sus fuerzas, y cuando vol
vieron a trabarse en lucha 1ogr6 imponerse fécilmeute dominando al im
postor, en el momento mismo que los hombres volvian a gritar su nombre.

Durante el segundo encueutro, Elal vi6 que tras de una montana asoma
ba el rostro odioso dc un gigante, y creyendo que su adversario fucra uno
de los monstruos que le perseguian, lo maniato y 1lev6 a su caverna. Alli

43. Los primeros pobladores que el Comandante don Lum Pxunnnonnn llev6 aPav6n,
conocian perfecramente la leyenda de Shinraukel, pues de alli partié un impostor fueguino
que trat6 de hacerse pasar por brujo todopoderoso entre los Tchuelche, a fin de conquistar a
una hermosa india. Don Sxrvnmuo G.u1ciA, que lleg6 a Pavon en 1875, a los 15 aiios, cono
c16 personalmentea los actores de esta tragicornedia desarrollada en el desierto, y fué testigo
de muchos episodnos relacionados con las aventuras del audaz fueguino, que el Comandanrc
Pledrabuena llevaba en sus buques como intérprete. También se ocupa de tal persona]: Fmm
crsco P. Monumo en el libro Viaje a la Patagonia Auxrral.

44. El Lago Cardnel era poco conocido por los Tehuelche. Esta situado en una regi6n
escabrosz y semi-estéril. Debe su nombre al padre jesulta josé Cnnmr., empehoso buscador
cle la eiudad de Los Césares, que en 1745 dcscmbarcé en Puerto San julian cxplorando el cenrro
del terrnltorno de Santa Cruz. Detalles de este viaje figuran cn la Ralacién do Viaju par la costa
Paragérma del padre jesunta josh Quxnooa. Sub-lac significa 'agua salad! 0 'amarga`.
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tras meditar en 10 sucedido, creyendo que su prisionero fuera realmente un
gigante, lo asesiné y extrayéndole e1 corazon lo comié en presencia de su
amigo Terr-Wcrr. Este le reproché semejante proceder, haciéndole notar
que los gigantes tenian el corazon de piedra y su vencido no, mas e1 héroe
exasperado desoyo los consejos de su protector y amigo y blasfemando
engullé otros pedaios del cuerpo de Shintaukel. También dice el relato,
que mientras luchaban frente al Sechlae, gotas de sudor de ambos heroes
salpicaron las aguas del lago, y desde entonces éstas son amargas y con
gusto igual al sudor humano. Otras gotas que salpicaron los alrededores,
originaron los extensos guadales, tierras estériles donde no crece ni una
brizna de pasto. La zona donde tuvo lugar esta legendaria lucha, era poco
visitada por los Tehuelche, quienes adn a fines del siglo pasado rehuian
internarse en esa region.

E1:. Cmuto Frrz Roar.

Los Tehuelche solamente repararon en una montana, a la cual dieron
cabida en suis cuentos. Esa montana es el actual cerro Fitz Roy, que en
Iengua autéctona es llamado C/mltm“. En la cuspide del hermoso Chalten
el Cisne detuvo su vuelo, y Elal, siendo un niiio muy pequeiio adn, descen
dié de las espaldas del ave, admirado del fantastico panorama que se ofre
cia ante su vista. Rodeado de las aves que le acompaiiaron en la fuga, es
tuvo tres dias y tres noches —como ya dijimos— contemplando la tierra
cubierta de nieve e hielo. Durante ese tiempo las aves le proporcionaron
el calor cle sus plumas y le trajeron alimento en sus picos. Finalmente, la
divina criatura descendié de 1a cumbre del Chalten, y fué interceptada por
el frio y 1a nieve, Kékerke y Shia, a quienes ahuyenté golpeando unas pie
dras que dieron ori gen al fuego. En un principio el frio yla nieve junto con
el hielo, ayudados por el perverso Maip, pretendieron resistir y aniquilar
a Elal. Finalmente, temerosos de que éste enseiara a las aves a.encender
el fuego, formalizaron un pacto y se alejaron, dejando el campo libre a la
vida que llegaba junto con Elal.

EL Cnzimon Fmt. Y 111. Bnujo.

En las tradicionales narraciones de los Chonek figura un cuento rela
cionado con un cazador fiel a su héroe. E1 protagonista es 11amad0‘W¢knc"°,

45. E1 Cerro Fitz-Roy, asi bautizado por Fnmcisco P. Momwo cn bomenaje al célebrc
navegante inglés comandante de la Beagle, a cuyo cargo esruvo el relevamicnto de las costas
pztagénico-fueguinas cn 1834, era llamado por los Teliuelche Cbalrm, que quicrc decxr
'montaiia azul'. Figura ampliamente en los cuentos del ciclo de Elal.

_ 46.` Con el mismo nombre parecc que los Tchuelche antiguos indicaban la Patagonia antes
que fucra hollada por el talén del hombre, esto es, auceriormente a que llegara a hzbrrarla el
crcador de los Tehuelchc y sus tesméforo, Elal.
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y es el simb0l0 de la lealtad y del val0r entre ell0s. Este legendario caza
d0r persiguiendo un chu1er1g0 herido se interné en la selva tras la presa
que ya creia segura. Alli se extravié y, al salir, en el deslinde del bosque
fué atacado p0r un puma, que de un zarpazo le desgarré la garganta. Antes
de caer, Wekne l0gr6 tender el arc0 y atravesar el cue1l0 del puma c0n una
flecha, dandole muerte.

E1 cazador herido en van0 11am6 a sus camaradas; tan $610 se aparecié

un anciano misteri0s0, que alzandolo 10 11ev6 a su caverna. Mientras mar
chaba c0n el herid0,_ el viejo le decia: "E1 puma te temera; tu eres fuerte y
valiente c0m0 Elal, y 10s Chének —l0s H0mbres— gritaran tu nombre"
Lueg0 el cazad0r quedé inconsciente en la caverna, y al amanecer desper
té c0m0 de un suefxo, completamente san0. As0mb?ad0 y temer0s0, apenas
si cambié unas palabras c0n el ancian0, y regresé junt0 a 10s suyos, a quic
nes narré la extraordinaria aventura que habia vivido. Mas nadie le creyé,
a pesar de que les m0str6 el cadaver del puma con la flecha clavada en la
garganta, y la cicatriz que aquél le causara c0n su garra.

Acontecimientos p0steri0res ratificaron las palabras de Wekne, y el
anciano bruj0 y curandero result6 ser el pr0pi0 padre de Elal, que tra
maba 0tra celada para aniquilar a su hij0. Wekne fué el primer camarada
que Elal 1lev6 a su lad0 cuando se ausenté de la Patagonia, c0m0 recompen
sa por haber permanecido fiel a pesar de las acechanzas y tentaciones del
anciano brujo Takaurr. Este personaje fué quien enseiié a 10s viej0s el arte
de curar las heridas, y les entregé el talismén, atributo de 10s bruj0s"
Tal 0bjet0 consistia en una piedra p0r0sa, en cuy0s agujeros se intrcducia
algun pe10 0 tr0z0 de cuero, 0 cualquier 0bjet0 de propiedad del indivi
duo a quien se deseaba embrujar. El brujo s6l0 efectuaba est0s act0s a pe
did0 de 0tr0 interesado, y jamas revelaba el secret0 de sus actividades, que
fatalmente terminaban c0n su vida, pues la mayoria de 10s bruj0s tehuel
che resultaban victimas de terribles venganzas.

GENIOS PROTECTORES Y MALEFICOS

Wzunnuwx, P¤.01·1zc·r011 DE Los Cnéumc.

Lueg0 que Elal se alej6 de la Patagonia, aparece en 10s cuent0s tradi
cionales un espiritu que representa al angel guardian de l0s Chének.

47. La practica de la brujeria estaba muy arraigada entre ell0s en los ultimos tiempos de
la raza, y d16 origen a lamentables hechos de sangrc. Casi*t0d0s los ultimos viejos Tehuelche
se consideralaan curanderos y andaban pr0vist0s del clasico cascote p0r0s0, pues considcraban
que la p0ses16n de tal amuleto los libraria de la peste que hacia estragos en los t0ld0s. Sostcnian
que todqs los brujos en la antigiiedad viviercn mucho, pcrque tenian piedras auténticas, que
pertenecieron a célebres curanderos. Los ataques de tos que les producia ln tuberculosis, declan
que ei-an embrujamientos, y cada Indio enfermo trataba de averiguar si algun viejo pcseedor
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Los Indios llamaban Wmdnmk a una deidad totalmente opuesta a los
malos espiritus Maip y Kélenken, pues Wendeunk guiaba sin ser visto a
los nifios desde que nacian hasta que, adultos 0 viejos, se morian. Wende
unk siempre estaba alerta para ayudar a los hombres a sortear los malos
trances de la vida, pero los Ch6nek debian ayudarle, ya que este genio bon
dadoso por si s61o nada podia contra los malos espiritus. Decian que
Wendeunk acompafiaba a los muertos hasta el sitio donde los aguardaba
Elal, y una vez alli contaba al dios todo lo bueno y lo malo que un
hombre habia hecho en su vida; si habia matado muchos pumas, si habia
guerreado con valor, si habia tenido hijos, y especialmente si habia ense
iiado a sus descendientes los hechos gloriosos que Elal rea1iz6 en la tierra.

Al Indio no le preocupaba mayormente llevar 1a cuenta de sus actos,
pues decia simplemente: "Wendeunk ya lo sabe; él no lo o1vida"

Las aves, jugueteando en las lagunas a la hora del atardecer, anuncia
ban a los Tehuelche la presencia del espititu bondadoso rondando los
toldos. Los ancianos aprovechaban esta favorable coyuntura para cumplir
con el mandato del héroe, y narrar a los pequefios las tradiciones de la ra
za, en tanto que los hombres adultos se preparaban para una cacetia noc
turna de aves. Esto 10 realizaban siempre que en la laguna no estuviese
instalado ningun cisne 0 flamenco, pues de ser asi, decian que los patos y
avutardas eran amigos de las aves sagradas, y matarlas en presencia del
cisne les traeria mala suerte. Cuando ertaban tiros de flecha 0 de boleado

ra, creyendo que Wendeunk les negaba su protection, se producian heridas
en los brazos a fin de que el espiritu bueno viera la sangre y comprendiera
que no les faltaba valor. Con esa prueba de valentia, consideraban que
los malos espiritus habian de alejarse, porque el genio protector del hom
bre vendria en ayuda del Chének. Cuando una racha de viento apagaba las
antorchas que empleaban en la cacetia nocturna, decian que Maip habia
regresado y suspendian de inmediato la tarea, retirandose a los toldos.

Los Gxoamrns.

Entre los gigantes de la mitologia tehuelche figuran los Hal-Gak, 0, mas
apropiadamente, dos hombre·monsttu0s, llamados Néxbrq, padre del héroe
Elal, y Garyc, su enconado perseguidor. Noshtex fué quien tapté ala Nube,
Tw, a la cual durante tres dias y tres noches mantuvo prisionera en su
cave1·na‘°. En aquel entonces, segun la leyenda, las nubes al rozar las mon

de la pieclra de triste fama lo habia embrujado. Si·la sospecha del enfertno se confirmaba, el
ascsinato era inevitable, y daba origen a una serie de venganzas sangrientas.

_ 48. DISIIZICIO {ECS, COHJO Plltdt COIIlp1'Ol')2l'S¢ CD CSIOS rclatos §111Ié[lCOS, QS EDCElClOI11dO
en varios pasajes. La suposicién quc'se FIZEC de simples comcidencias es desvtrtuada por la ll iparticular significacién de ciertos episodios. Elal lanza tres gntos y da tres gopes con epe
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tafias de la legendaria isla se convertian en mujeres. Entcrado e1 gigante
de que el hijo que nacia de la Nubc i'ba a ser por voluntad dc Kooch mas
poderoso que el padre, atemorizado asesino a la desdichada Nubc y —co
mo hemos narrado mas arriba— lc abrio el vientre a fin de hallar el hijo
y devorarlo antes de que creciera. Fracaso en sus feroccs propositos debi
d0 a la intervencion del pequeiio Terr-Werr, que 10gr6 poner a salvo -a la
divina criatura‘°. Noshtex enterado por el condor de la nueva rcsidencia
de Elal, marcho a perseguirlo tratando de ganar su amistad y confianza,
pero cuando parecia lograr sus propositos fué descubierto y su hijo logro
salvarsc, crearido la selva y los hombres a la vez.

Regreso Néshtex a la isla y cnvio a Gaxyc, otro feroz gigantc, que de
voraba cazadores y criaturas, por creer que podian ser el hijo de su her
mano. Finalmente Elal lo sometio a un terrible casti 0 lue 0 dc com- g 7 g

probar que el monstruo se habia hecho invulnerable a 10s pedcrnales. A
raiz del fracaso de Gosye, el padre de Elal regreso de nuevo ala Patagonia
disfrazado de anciano curandero, pero también fue descubierto por cl héroe.
Entonces logro convencer a un cazador infiel, y éstc, adiestrado convenien
temente, fue enviado para enfrentar a Elal en compaiia de Gosyc. El nuevo
adversario también fué derrotado por el héroe. Todas las aves carroiieras y
de costumbres necrofagas, segun la leyenda, eran amigas de los gigantes,
y por 10 tanto enemigas de 10s hombres y de todos los demas animalitos
que Elal trajo a la Patagonia.

Los MALOS ESPiR1TUS.

Los malos espiritus de la leyenda tehuelche son tres; a saber: Mdip,
I ; . _ Krlmkm y Axrbem. Segun los Indios del Norte, los dos primeros eran me—

anres de crear a los lrombres y a la selva. Tires son los malos espiritus, y tres diasy tres noches
estuvo la Nulae tautrva en la caverna del g1ga¤re. Tres dias estuvo Elal en la cumbre del Chal
rin, yrresdras fr rrguoczes perrqanecié reurudo cou sus camaradas en roruo a las hogueras
dlia octririan 0 a os 6ne antes e des cdirse de ellos. E d 1 ' ieflPicin¢'i:¢llructres alguna relacion con la divisiéri del tmpo (no ya casul, ;d0:l:§dni;di11:r§¢;a3 izdesling
estacionesdel ano quedaoan reducrdas a tres. A pesar de que la mayoria de los exploradores
l que recogieron vocalvularios tehuelche anoran el nombre del 0t050, esta probado que muchos
Tebuelche descouocian esta estacién.

ZQTerr-I;V;r se erib dqula autiva del Néshtex era una uv, cuando 0y6 los silbidosd XB {gfei ; qe s em, e nemo. roe or ue e unico testigo del crimen brutal que ruvo por escenario
;;;;r;¤;rn?d03de viviael gigqntq. Terr-\3/erré qivia denrro de la misrna caverna, en un pequeho[lfi_ suaoene onoeamo .All’ dliiig ziiddéo dilzl ldlntcnqo devorarlo, luego de halnerlo triiddedgitllddtggdg
lleqgunir 0, dice la leyenda, el grgharrre no pudo resrsrir la renracién de mirar como era su pro
hEoéymyesta vacilacibn permmb actuar rapndamente al roedor, que clav6 sus dientes en
nd dlS 0 c pie del gngante. A1 estremeecrse de dolor, s0lt6 al ni50 para frorarse el dedo las

ti Cigxoiuaudo reaccnonb, ya la crrarura habia desaparecido misteriosamente, y en vano re
miba tgnjxzgssanocoq una predra el suelo de la gruta. Ya el héroe esraba a salvo bajola Protec:ilcr/r_eu , e pequeno mon de la cueva. Rméw Lis-ri dice que el gxganre sol
tb al nih b d que 1 a a evorar, porque 0y6 un extraho ruido bajo el suelo que se estremecia.
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llizos y Axshcm vivia solitario em uma misteriosa fuemtc. Maip fué quicm
aletargé a Terr-Werr, que estuvo mucho tiempo dormido sim poder des
pertar.

Cuamdo trasccmdié la fama dc los milagros que realizaba el brujo Ta
kaurr, el héroe rehuelche le pidio que samara al Tucuruco. Asi lo hizo el
brujo, pero el roedor apemas abrio los ojos, descubrié la supercheria co
mumicémdolo a Elal, pues advirrio que cuamdo este asomé em la puerta
dc la cavema, rodas las Nubes rapidamemrc sc dispersarom por el firma
memto.

Tambiém Maip mat:6 a muchos pajaritos de los que acompaiiarom a Elal
cuamdo huy6 de los gigamtes, pcro mo bien se rerirarom Shie y Kékeske,
el héroe hizo resucirar a sus alados amigos.

Kélemkcm, em cambio, se ocupaba com preferemcia dc morrificar a los
hombres. Apcmas macia uma criatura, ya trataba de embrujarla. Em los par
ros dificiles sc aparecia a las madrcs para bebersc las légrimas que verriam.
La mayoria dc los dolores los arribuiam a Kélcmkcm, cspecialmemre las em
fermedades que les causabam fiebre y dclirios. Em cstos casos deciam que
habiam visro a Kélemkem reir amre ellos, miemtras agiraba sus alas. Lo re
prescmtabam como um gigamresco chimamgo negro. El rosrro era el de um
scr humano, pero provisro dc pico cm vcz de mariz. Los brujos cram los
emcargados de ahuycmtarlo mediamte sus extraiios exorcismos.

Los dolores agudos, inclusive cl camsamcio, eram arribuidos a Axshem,
de quicm dcciam que rambiém se imrroducia em el cucrpo de los amimales.
Los efectos de.uma rodada, dc um golpe, uma quemadura imfecrada, uma
espima clavada cm el pie, siempre cram arribuidos al perverso Axshcm.
Cuamdo abamdomaba la fuemte de Kooimg, los Imdios se alejabam de los al
rededores porque AXSl1CH1_SC propomia emviarlcs alguma calamidad. Los
mas valienres, cuamdo creiam que Axshem estaba por salir dc la fuemre,
em virrud del ruido que haciam las burbujas al explotar sobre cl agua, lc
arrojabam piedras, y cm la amtigiicdad flcchas, a fin de aremorizarlc.

El Walic/Ju, (`hua.lichu' o 'gualicl1u°) cspecic de diablo, desligado dc
sus cuemtos tradiciomales, es uma cmridad efecrivamcmre rcmida por los
Tehuelche, pero dc origem modermo, muy posiblememre tomada de los
Pampas o Axaucamos, y luego imcorporada a sus supersriciomes. Muchos
aurores lo citam, mas impropiamemre, pues em la amrigiiedad esre espiriru
no exisria para los imdigemas del Sud.
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PRINCIPALES ENTIDADES Y PERSONIFICACIONES
DE LA MITOLOGIA TEHUELCHE

Anno:. — Era el mar amargo pnmmvo, pn

mcra crcaciéu dc un scr todcpodcroso,
Kéoch, que vivia solitario allé cn lz in
mcn;idad, rodcadc dc hnimcdas ncblinas
prciiadhs dc obscuridzd. Kéoch cs cl pzdrc
dc todo 10 quc cxistc, y al cntrar cu zctivi—
dad crcé 10s dcmés clcmcntos. •

Axsuzu.-¥—Esrc cra cl nombre dc un mal
cspiritu que vivia cu cl foudo dc una fucm
tc dc cmanacioncs sulfurosag. Los Tchucl
che, cuando la fucntc scizlaba alguua ac
tividzd, sc accrczbau a cllz y 1: disparaban
flcchas, bolas pcrdidas Y arm picdras.

E1..41..—Pcrs0¤ajc central de la mitica te
huclchc y protagouista del ciclo mis rc
cicmc, dcnomiuado Ciclo dc Elal. Mis

que uu dios, cs un héroc educador y tes
méforo, maestro eu las zrtes de la czzay

protector contra las insidias del dcsierto.
Gosyz. — Perverso gigaute, hermano del pa

dre de Elal, que paso a la Patagonia para
aniquilar al héroe. Fué derrotado y luego
comido por el vencedor.

Ho1·yn.—Nombre del céndor, el ave trai

dora que quiso dcsobedecer las érdenes de
Elal. Vencida por éste, le fueron arranca
das en castigo todas las lindas plumas que
antes adomaban su cabeza.

Ho;.-Goz.—C0n este nombre identificaban

al conjunto de dos gigantes, hijos de la
Noche. Uno de ellos fue el padre de Elal.

Ké1mY¤m¢oN.— Era Ia Luna llena, la espo
sa del Sol.

Knnuxn. — Es el Flamenco, la mas hermosa

de las aves patagénicas, premiada por el
niio en virtud de su fidelidad, tinendo su

plumaje con la luz del amanecer que en
aquellos momentos brillaba en el ciclo.

Ké1.m~zuu.—Es el nombre de uno de los

cspiritus mis temidos, hermano de Maip
y mellizo de Axshem. Andaban juntos, de
rramando los males que afliglan 1 los lndios.

Kiua. — Es el Chorlo, ave migratoria, quien
sugirib en la asamblea el lugar hacia d6n
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de podia ser llevado el niio, cuya existen
cia estaba amenazada por los gigantes.

Kéxnsu. —Era el nombre del frio, herma

no de la nieve y amo de los hielos. Preten
di6 interceptar al héroe cuando descendié
del Chalten, pero éste le demostré su poder
encendiendo fuego.

Kéomwz. — Asi llamaban al Cisne, el ave

de fuertes alas y de nivco pluinaje, que
salvé a1 niiio llevandolo hasta la altisima

cumbre del_Cha1ten. Cuando Elal se alejé
de la Patagonia, el Cisne volvié a llevarlo,
metamorfoseado en avecilla, sobre la in
mensidad de los mares;

Kéocn. — El supremo hacedor de 1a mitolo
gia tehuelche, quien dié comienzo a Ia
creacién llorando copiosamcnte. De su
llanto naci6 el mar amargo; lucgo cre6 al
Viento soltando un fuerte suspiro, y des
pués, alzando la mano, rasgé las tinieblas
y br0t6 una chispa luminosa que luego fué
Xaleshen, el Sol.

M£11>.-—Espiritu danino, hermano gemelo
de Kélenken. Representaba al viento hela
do que se arrastra al anochecer por la deso
lada llanura patagonica. Sus remolinos apa
gan los fogones, y su alicnto helado mata
a los pajaritos refugiados en los matorrales.

Mnxéusn. — Es el Avestruz, que por temor
no alz6 vuelo cuando el Tucutuco requirié
su presencia para salvar al niio. Por ello
fue condenado a perder el privilegio de vo
lar, pese a tener tan grandes y hermosas alas.

Nésnnx. —Monstruoso y perverso gigante
que fué padre de Elal, tras raptar a una
Nube a fin de imitar los amores del Sol y
la Luna. Enterado del castigo que le espe
raba en cuanto naciera su hijo, quiso evi
tarlo asesinando a la desdichada Nube,

y abriéndole el vientre en busca de su pro
pio hijo.

Suns. — Asl llamaban a las Estrellas, que
eran la representacién de sus muertos. Bri
llaban en el cielo, porque Elal les permitla



quc vicscn c6m0 sc cucontraban sus paricu
tcs cn la ticrra.

Sui:. —— Era. la. Nicvc, hcrmana dc Kékcskc,
cl frio, y ambos dominaban la. Patagonia
hasta la llcgada dc Elal.

Sm1n·AurBL.—Imp0st0r quc prctcndié su
plantar a Elal como héroc dc 10s hombrcs,
instigado por un gigancc. Estuvo a punto
dc dcrrotat a Elal mcdiantc la traicién.

En csa oportunidad, los hombrcs llcgaron
hasta voccar cl nombre dcl nuevo personaje.
Dcspués de dcrrotarlo, Elal le quité la vida
y dev0r6 su c0raz6n.

Taxiunn. —Es el nombre de uu mistcrioso

brujo que les enseié a los ancianos el arte
de curar las hcridas. Segfm la leyenda, este
pcrsonaje era el propio padre de Elal, me
tamorfoseado cn venerable anciano, que sc
apuecia junto a los cazadores caidos y sa
naba sus heridas.

Tux-Wan. — Asi llamaban al glorioso Tu
cutuco que salvé al héroc tehuelche dc la
furia del Padre. Terr-Werr eviré que el gi
gante devorara a su hijo, y luego cuidé del
nino hasta el momento que su pequciia
cueva result6 inadccuada.

Téo.-Asi llarnaban a las Nubcs. Una de

ellas, mujcr de gran belleza, fué la madre
de Elal, pero cuando comunicé al mons
truo que ya el niio latia en su seno, el

feroz gigante la mato y le abri6 el vien
tre.

To1~rs.—La Noche obscura, madre de los
perversos Gigantes, como rambién de los

tres malos espiritus del mito tehuelche.
Tons era tarnbién madre de las montanas,
gigantes femeninos que nacian sin vida 0
enfermos, pues algunos en lugar de sangre
vomitaban fuego y humo.

XA1.m1¤u.—Es el Sol brillantc, el amante
de la Luna, creado por Kéoch.

Xésunu. — Era el Viento, otra creation pri
mitiva dc Kéoch, pues nacié con el primer
suspiro del todopoderoso. Esc soplo di
solvié en parte las obscuras neblinas del
mundo primitivo.

Wnuuéuux. — Espiritu bueno, una espccic
de angel guardian que llevaba la cuenta de
los actos de los Indios, y una vez muertos,

los acompaiiaba hasta el sitio donde Elal
los aguardaba.

Wé1¤·11z.—Fué un valiente cazador fiel a

Elal. Aparecio muerto a la maiana siguien·
te de partir el héroe.
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