
Entre lo punible y lo admisible. El valor y 
sus contextos entre 10s pilag& 

Anatilde Idoyaga Molina 

Intentamos en la oportunidad aproximarnos al campo del valor, no ya para mostrar 

diferencias entre el universo axidtico pilagd y el occidental, lo que seria hacer 

hincapiC en un relativismo cultural evidente e ingenuo, sino para penetrar en la 

visi6n indigena considerando al valor como act0 intencional de la conciencia. 

Siguiendo este enfoque fenomenol6gico surge como temdtica central el problema 

del contexto, el cual como conjunto de comencionesl determina el caricter de 
bueno o malo, punible o admisible de un mismo hecho, en rigor de lo que pareceria 

un mismo hecho. En otras palabras, el contexto ubica a1 hecho en modelos 
2 

paradigmdticos que le otorgan valor y que forman pate del fen6meno mismo . 

Los pilagd pertenecen al grupo lingiiistico guaycuni junto a 10s toba, mocovi, 
mbaya-caduveo y 10s extintos abipones. Habitan desde fines del siglo XVIII la 

1. Siguiendo la noci6n heideggeriana de mundo (HEIDEGGER 1974) todo ente es en relacidn con 
su transfondo de otros entes, vale decir todo aquello que se comenciona en el ente mismo que 
se considera, sea ese transfondo expresado o subentendido. Entendemos por co-menciones de 
un ente, a todos 10s entes que se implican de manera implicita, explicita o potential. Es por 
ello que todo ente implica un horizonte de otros entes que de un mod0 u otro hacen parte de  
ese ente. Una aplicaci6n de esta idea de mundo en el ancilisis de una sociedad tradicional puede 
verse en B~RMIDA 1984. Hablamos de conciencia intencional refiriendo que la conciencia es 
siempre conciencia de algo. Es por ello positional, direccional hacia el objeto que contiene. 
En rigor la intencionalidad estci planteada en la vivencia de cualquier hecho; se trata de unidades 
que en las partes componentes, tanto una sensaci6n como una representacih, se hayan implicadas 
las unas con las otras en virtud de su significado combn, componiendo una estructura de 
significaci6n. Sobre enfoque fenomenol6gico puede verse LANDGREBE 1968, MERLEAU PONTY 
1969 y en especial, en relaci6n a la antropologia, B ~ R M I D A  1976. 

2. El sentido axiol6gico de la mitologia y su relaci6n con diferentes aspectos de la cultura ha sido 
llicidamente tratado por CALIFANO (1989 y 90) en conexi6n a 10s grupos mataco y sirion6. 
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zona centro-norte de la provincia de Formosa (Argentina). Antiguamente estaban 
organizados en bandas semin6madas, cuyos miembros se consideraban parientes 

entre si. Dichas bandas se reunian peri6dicamente para realizar intercambios, 

concertar matrimonios y concretar actividades rituales3. En lo relativo a la sub- 

sistencia, cabe mencionar la importancia de la caza, de la pesca en 10s meses de 

invierno y de la recolecci6n de frutos y mieles silvestres. Practicaban tambiCn una 

horticultura de roza de escasa relevancia. 

Los materiales sobre 10s que nos basamos provienen de diferentes campaiias 
4 

etnogrificas destinadas a recabar y comprender la cosmovisi6n aborigen . 

HECHOS, CONTEXTOS Y VALORES 

Para mostrar c6mo 10s supuestos axi6ticos surgen del contexto, no del hecho 

despojado de su concreci6n particular, analizaremos varios fen6menos y su doble 

valoraci6n, tanto positiva como negativa, seg6n las circunstancias. 

Uno de ellos es el aborto, prictica muy extendida en el Chaco y realizada 

actualmente por 10s pilagi. Con tales fines es posible que se utilicen ciertas 
infusiones vegetales durante 10s primeros meses de preiiez por influencia de 10s 

criollos, aunque 10s procedimientos tradicionales y m6s generalizados son meci- 
nicos. Alrededor del sexto mes la joven es atendida por una anciana, preferente- 

mente de la familia, en su propia choza. En tal ocasi6n la mujer yace sobre el suelo 
5 

y cubre su rostro con un paiiuelo para impedir que 10s paya'k, personajes miticos , 
6 

puedan identificarla y daiiarla . La anciana faja la zona abdominal y posteriormen- 

Sobre la organizaci6n social de 10s grupos chaquefios, vCase BRAUNSTEIN 1983. 

Nuestra labor de campo entre 10s pilag5 fue iniciada en 1975 y la continuamos en el presente. 
En este tiempo hemos trabajado en diversas aldeas sitas en 10s departamentos Patifio y Bermejo 
de la provincia de Formosa. La grafia de las voces aborigenes est6 adaptada al castellano; s610 
son necesarias las siguientes aclaraciones: k) oclusiva velar sorda, q) oclusiva uvular sorda, G) 
faringea fricativa sonora, ') oclusi6n glotal, y) semiconsonante o semivocal alveolopalatal no 
abocinada, w) semiconsonante o semivocal labiovelar abocinada. 

La noci6n depayak es de gran complejidad. Designa la calidad ontol6gica de las deidades, cuya 
intenci6n hacia el mundo de 10s hombres es la mayoria de las veces ambivalente. Tanto se 
convierten en letawa (auxiliares) colaborando con el individuo en actividades especificas, como 
lo daiian caus5ndole incluso la muerte. Paya'k son tambiCn 10s animales y vegetales montaraces, 
pues Csta es la naturaleza de sus duefios, vale decir, las deidades que 10s regentan. En el imbito 
de 10s hombres tanto el chamin (pi'yoCondq) como la bruja (konaCrinaGae) pierden su 
condici6n de humanos y se transforman en payak como resultado de la iniciaci6n. TambiCn 
10s objetos, o cualquier realidad que manifieste un caricter ins6lit0, distinto, pueden ser 
definidos como payak. Esta noci6n sintetiza lo otro, no humano, extrario y poderoso, y en 
algunas circunstancias demoniaco. Sobre este tema vtase IDOYAGA MOLINA 1985a. 

Sobre las pr5cticas de aborto, vCase IDOYAGA MOLINA 1982. 



te localiza la cabeza del feto a la que presiona hasta quebrarla. Puede obtener el 

mismo resultado golpeando indiscriminadamente sobre el vientre. Muerto el feto, 

a1 actuar este como cuerpo extraiio, se produce la contracci6n uterina que culmina 

con un alumbramiento similar al normal. La explicacidn de este hecho no es s61o 

fisiol6gica; asi 10s golpes tienen entre sus cometidos asustar el paqa'l -entidad 

animica-, el que es considerado fundamento de la gestacidn y desarrollo y que 

a1 retirarse provoca, junto con la accidn fisica, la muerte del ser en gestacibn. El 
cuerpo del vhstago es enterrado en un costado de la choza con la placenta, el cord6n 

umbilical y la manta sobre la que se tendiera la joven. 

La muerte en cuesti6n, como la de cualquier ser humano, da origen a la 

formacidn de un paya'k, que merodea por la choza tratando de vengarse de su 

progenitora y darle muerte. Dicha calificacidn del espacio determina que un 

chamhn visite la casa diariamente a fin de persuadir a la nueva entidad paycik de 

que se retire al submundo y desista en su actitud. Completan el cuadro un conjunto 

de observancias que hacen a la joven -interdicciones alimenticias y reclusidn en 
la choza-, y a las intervinientes en general, respecto a la incineracidn o prolijo 

lavado de las vestimentas usadas, en virtud de que Cstas e s t h  contagiadas por el 

olor nauseabundo y enfermante de la sangre. 

Ahora bien: la valoraci6n de todo el proceso descripto depende de quiCn lo 

practique; si se tratara de una adolescente carente de un vinculo afectivo estable 

la recurrencia al aborto no s610 es admisible sin0 tambiCn necesaria. Por el 

contrario, si lo realizara una mujer casada se convierte en un hecho punible. 

En el primer caso, el context0 que avala la valoraci6n en cuesti6n es la 
condicidn de sanamafii -andxiego, enamoradizo- de 10s j6venes. Ella refiere un 

period0 del ciclo vital dominado por.la libertad sexual y la inestabilidad emotiva 

que se canalizan en la formaci6n de parejas ocasionales, cuya duraci6n depende 

de que perviva el sentimiento er6tico. Esta blisqueda continua de relaciones 

furtivas, la concurrencia a 10s bailes noctumos de carficter orgifistico, el uso de 

pinturas faciales y collares, y en tCrminos m h  generales, una acentuada preocu- 

pacidn por adomarse y seducir son manifestacidn en el comportamiento externo 

de una alteraci6n m h  profunda que padece el sujeto como resultado de su interacci6n 

con las deidades paya'k que lo compelen a actuar de esta manera. Mgs 

especificamente, dos entidades, Iddyk y Wayayqala'chigi, a1 convertirse en auxi- 

liares del individuo le otorgan poder para seducir, le sugieren 10s comportamientos 

a seguir, le indican cdmo ataviarse para lucir esplCndido y lo introducen en las 

tCcnicas de la magia amorosa. Lo incorporan asi a un mundo que trasciende 10s 
7 

nexos profanos al integrar la interrelaci6n con 10s paya'k . 

7. Sobre las prhcticas de magia amorosa y la condicih de sanamaiii, puede verse IDOYAGA MOLINA 
1981. En lo que hace a la relaci6n con 10s paya'k, cabe destacar que ademk de iniciar en el 



De lo expuesto se deduce que en este h b i t o  el aborto se asocia a la liberalidad 
sexual, a la compulsi6n er6tica propia de 10s jbvenes, a la obtenci6n de poder y 

a 10s vinculos entre 10s humanos y 10s paya'k. Aspectos que se valoran positiva- 

mente, ya que son inevitabies desde ia perspectiva dei decurso vitai y que por ende 

inscriben al aborto en el dominio de lo admisible y necesario. 

La contracara a la situaci6n descripta aparece si quien se vale de la prictica 

es una mujer casada, con un matrimonio estable. De ella se espera que forme a 

su alrededor una familia, que se dedique al cuidado de sus hijos y que cumpla 

con las tareas de manutenci6n econ6mica que cornpeten a su sexo, tales como la 

recolecci6n de frutos silvestres, las labores en la chacra y el acarreo de agua y 
lefia. En este context0 la transgresi6n al vinculo comunitario que implica la familia 

mediante el feticidio es un act0 punible que se castiga no s61o mediante la 

desaprobaci6n social sino principalmente por 10s derechos reconocidos a1 esposo 

que lo autorizan a abandonar a su c6nyuge como minima represalia, hasta darle 

muerte como pena mayor. En cada caso el hombre es libre de vengarse como lo 

considere adecuado y el nivel de su revancha es s610 guiado por la ira en que se 
encuentre sumido. 

Un ejemplo muy parecido tenemos en el infanticidio. Para realizarlo se recurre 

a un anciano, quien en virtud de su estado de poder es capaz de dar muerte al 
reciCn nacido sin comer riesgos de perder su propia vida cuando el paya'k surgido 

8 
con la muerte del nifio intente vengarse . Los procedimientos son siempre tembles, 

van desde el abandon0 en el monte, hash el estrangulamiento, pasando por el 
apufialamiento. El cadaver se entierra en la periferia de la choza junto con la 

placenta, el cord611 umbilical y las mantas utilizadas durante el alumbramiento. 

En 10s dias siguientes el paya'k surgido a partir de la muerte del vastago intenta 
vengarse de su madre, convirtiendo al ambiente familiar y seguro de la choza en 

un espacio potente y extrafio, en cierto mod0 inhabitable. Este hecho determina 

que la familia se traslade a otra vivienda, la de un chamin, a quien le cabe proteger 

a la madre de las acechanzas del vistago, a la vez que revertir la calidad negativa 

que ha invadido a la choza al ser habitada por un paya'k. Para ello intervienen entre 

uno y tres chamanes, quienes desde la caida del sol intentan durante varios dias 

persuadir al paya'k de que se retire a su morada en el submundo, desistiendo de 

chamanisrno ceden poderes especificos a cualquier individuo adulto, lo que les permite destacarse 
en actividades particulares como la caza, la pesca, la guerra en antaiio, etcetera. Sobre este t6pico 
vCase IDOYAGA MOLINA l98Sa. 

8. Por diferentes razones a lo largo del decurso vital 10s indigenas van adquiriendo diferentes 
ayudantes (letawk) paya'k. Por ese motivo 10s ancianos cuentan con mayor nlirnero de auxiliares, 
y de ahi que se 10s defina como seres miis poderosos, capaces de realizar con Cxito tareas que 
otros no pueden ejecutar. 



su actitud. Finalmente, para restaurar definitivamente la morabilidad de la vivienda 

es necesario realizar un lavado purificatorio. 

Durante un breve tiempo la madre se ve afectada por diversas prohibiciones 

alimenticias y debe permanecer en la casa, tal como lo seiialamos en relaci6n a1 
9 

aborto . 

En cuanto a 10s motivos que llevan a la prhctica del infanticidio y que a la 

vez lo inscriben en el dominio de lo admisible y necesario, encontramos dos 

fundamentaciones de indole diferente. Por un lado, se da muerte a 10s deformes 

y en partos mtdtiples a 10s segundos en nacer debido a que se lo considera seres 

de naturaleza paycik -lo otro peligroso, y potencialmente demoniaco-. Para en- 

tender esta representaci6n es conveniente que nos refiramos a las teorias 

etnofisiol6gicas. De acuerdo a 10s indigenas el hombre es quien conforma el 

embri6n mediante sucesivas deposiciones seminales; dicha actividad consume la 

totalidad del 'aiiaGrik -fuerza, energia vital, estado de salud- que el individuo 

posee y que funda la gestaci6n10, de mod0 tal que un humano es incapaz de 

concebir mhs de un hijo a1 mismo tiempo. Por lo tanto, una gestaci6n mfiltiple 

muestra la intenci6n negativa de la deidades paycik que han conformado otro 

embri6n en el interior femenino, ontol6gicamente un paycik, condici6n que le 

transmite su padre, el verdadero hacedor del vhtago, en este caso una deidad. Los 

deformes son tambikn hijos de entidades payrik, y asi lo revela su propio aspecto: 

un ser humano s610 puede engendrar seres que posean una clara morfologia 

humana; el deforme revela su carhcter anbmalo, su alteridad existencial ya en el 
plano de lo fisicol l . El fundamento del infanticidio reposa en este caso en la calidad 

paycik de 10s reciCn nacidos, que a1 ser ontol6gicamente extraiios no peden 

convivir en la aldea con el resto de 10s hombres. 

Del mismo mod0 se inscriben en el dominio de lo admisible las prhcticas 

realizadas por 10s j6venes que esthn en estado de enamoramientos recurrentes o 

sanamiii, cuya inestabilidad emotional 10s lleva -como vimos- a negar cualquier 

vinculo o responsabilidad comunitaria que manifieste a la familia. Los motivos 

que hacen a1 infanticidio aceptable son obviamente 10s mismos que 10s referidos 

en relacibn a1 aborto. Deberia sin embargo, sumarse a la mencionada libertad 

sexual e interacci6n con las deidades propias del sanamaiii, el alto valor social 

de la paternidad -que ubica a cada individuo con nexos precisos en su comunidad 

y el mundo-, en un punto tal que la carencia de padre es de por sf una razdn de 

9. Sobre las prgcticas concemientes a1 infanticidio puede verse IDOYAGA MOLINA 1982. 

10. Sobre las nociones relativas a la concepci6n, preiiez y alumbramiento puede verse IDOYAGA 
MOLINA 1976. 

1 1 .  Sobre la relacidn entre la rnorfologia de 10s seres y su calidad existencial puede vzrse IDOYAGA 
MOLINA 1988. 



infanticidio, puesto que se equipara a la falta de sustento emotivo, econ6mic0, 

social y de poder. 

El infanticidio, al igual que el aborto,'se transforma en punible si es practicado 

por una mujer casada, pues en esta circunstancia el reciCn nacido es expresi6n del 

vinculo comunitario que liga a 10s miembros de la familia, a la vez que manifes- 

taci6n de equilibria y estabilidad emocional. El castigo incluye, como en el caso 

anterior, la posibilidad de abandonar al c6nyuge pero mhs habitualmente su muerte. 

Al hablar de la libertad sexual y de 10s j6venes sanamaiii nos hemos intro- 

ducido en otro aspect0 que posee una doble valoraci6n: la infidelidad. Admitida 

en el contexto de 10s j6venes que pueden ficilmente cambiar una pareja por otra, 

o tener varias en forma simulthea sin que su conducta sea reprobada o reprochable 

socialmente, no acepta la venganza como una acci6n justa o necesaria. Lo que 

determina que las represalias -que las hay- involucren a1 sujeto en su individua- 

lidad. Asi, un seductor o una seductora defraudados pueden optar por el suicidio, 

con la clara intenci6n de vengarse del causante de sus penas desde su nueva 
condici6n de muerto -paya'k, un ser poderoso. Esta salida, si bien satisface trh- 

gicamente 10s deseos personales, no es un hecho con soporte intersubjetivo, 

compartido y valorado socialmente, como una represalia necesaria. En el contexto 

de 10s j6venes sanamaiii la infidelidad es moneda corriente, podn'amos decir la 
conducta esperada en virtud de que la uniones se fundan en la compulsi6n erbtica, 

en la atracci6n sexual, en general en sentimientos efimeros que no son reprirnidos, 

sin0 por el contrario alentados por las deidades paya'k, que convertidas en ayu- 
dantes -1etawa'-, 10s compelen a actuar de dicho mod0 al dotarlos de poder para 

enamorar y haciendo, a travCs de sus prkdicas, del seductor o seductora el paradigma 

del joven exitoso. Este modelo de comportamiento no s610 es valorado positiva- 
mente por 10s adolescentes, inmersos en la situaci6n de referencia, sin0 tambiCn 

por 10s adultos que ven en el mismo una expresi6n adecuada de 10s afios de 

juventud. 

Por el contrario, la infidelidad dentro del matrimonio se enmarca en el dominio 

de lo punible. Las represalias varian segtin 10s sexos y el deseo del individuo 

afectado, pero son la norma convalidada socialmente. El adulterio fernenino se 

castiga, por lo general, con la muerte de la esposa, a la que suele sumarse la del 

amante. Acci6n que tiene su correlato en el mito de Tomalqosdt (Jabiru Mycteria), 

quien veng6 la infidelidad de su mujer al matarla junto a su enamorado. Poste- 

riormente, introduciendo el cuerpo de aquella en el cuero de un cervatillo, hizo 

que sus suegros lo ingirieran como si se tratara de una pieza de caza. Acto seguido 

se transform6 en ave y se traslad6 a la b6veda celeste, impidiendo que 10s parientes 

de su esposa pudieran vengarse12. Dicho terna, ademh de mostrar 10s compor- 

12. Una versi6n de este mito y su analisis puede verse en IDOYAGA MOLINA 1984. 



tamientos esperados frente a la infidelidad; como la muerte del cdnyuge, extiende 
la represalia -mediante la antropofagia- a la familia de la mujer poniendo en 

evidencia el caracter comunitario que se le asigna. Mientras que el fallido intento 

de 10s suegros y otros miembros del linaje denota la necesidad de resarcir la ofensa 
13 

de la muerte con otra muerte indefectiblemente . 

La infidelidad masculina es menos grave: nunca involucra la muerte del 

esposo, sin embargo admite el abandon0 y m8s comdnmente la revancha con la 

amante. Esta dltima es sometida a una fuerte golpiza por parte de la ofendida y 

otras mujeres de su gmpo, que en la ocasidn utilizan una suerte de brazaletes 

hechos con pdas del pez raya con 10s que hieren a su ~ontrincante'~. La pelea puede 

limitarse a1 enfrentamiento entre la mujer y la amante; en esta circunstancia el 

hombre debe convivir de ahi en mhs con la que haya ganado la contienda. A pesar 

de ser el act0 punitivo mucho m8s leve, la infidelidad es igualmente censurada, 

lo que equivale a decir que es parte de 10s comportamientos que se deben castigar. 

En el matrimonio la fidelidad es expresi6n del vinculo comunitario; se asocia 

a la familia, a la adultez, a la estabilidad ernocional, de alli que su contracara sea 

inadmisible. 

Las chanzas, la jovialidad, tampoco pueden calificarse fuera de su contexto. 

Asi por ejemplo, las bromas y el espiritu Iddico en el Ambito de la seducci6n no 

s610 son perfectamente vdidos sino tambiCn muestra del poder del sujeto y por 
ende valorados positivamente. El inimo festivo, la originalidad de las chanzas, 

las mtiltiples ocurrencias son parte de 10s atributos que debe poseer todo seductor 

en tanto le facilitan ~as'con~uistas, y cuando se presentan en grado sumo revelan 

la colaboraci6n que las entidades paya'k le prestan al sujeto. Ahora bien: tal 

disposicidn es inapropiada y negativa en circunstancias que requieren conductas 

austeras, tales como las destinadas a la obtencidn del sustento, el trato con 10s 

ancianos, jefes y chamanes y las practicas culturales, entre muchas otras. 

Lo dicho es valido para la mentira, que es vista como positiva cuando se utiliza 

para seducir, por convertirse en parte del juego en el que 10s intervinientes hacen 

"como si creyeran en lo que dicen, y en lo que les dicen". Igual valoraci6n tiene 

el engafio a 10s blancos, 10s ardides empleados con las personas de la misma edad, 

13. Sobre el tali6n como principio juridic0 basic0 en las sociedades indigenas puede verse KELSEN 
1945. 

14. Dejamos de lado las hip6tesis de HENRY (1950) sobre la supuesta hostilidad caracteristica de 
10s pilag& fundada en fallas del sistema de distribuci6n de alimentos, falta de seguridad 
psicol6gica, inferioridad social de la mujer, inseguridad emocional surgida del sistema matrimonial 
y las limitaciones del ambiente, pues entendemos que el enfoque del autor es etnockntrico y 
psicologista, a la vez que contradice nuestros datos y en general 10s de 10s etn6grafos que han 
estudiado este grupo. 



especialmente si se trata de jbvenes, y m h  en general si el uso de Cstos permite 
que la persona logre al@n cometido. El embuste se convierte en negativo en un 

dominio realmente limitado; dentro de la familia, en relaci6n a algun tema que 

posea importancia para la carnunidad z la intenci6n de perjudicar a un pcderoso 

anciano. 

En este juego de contextos, la actividad chamhica destinada a daiiar puede 

ser aceptada. Existe un sinuoso limite que separa la represalia debida y el abuso 

injustificado, ya que 10s chamanes ademb de recibir pagos especificos por ejercer 

la terapia, se encuentran en situaci6n de solicitar vituallas o lo que necesiten por 

la genCrica protecci6n que ofrecen a 10s miembros de su aldea. El miedo que 

despierta su poder hace que muchas veces se excedan en sus pedidos exigiendo 
mhs de lo que admitiria una reciprocidad justificada. En caso de exceso, si ante 

una negativa el chamhn envia la enfermedad, su accionar es valorado como 

negativo e injustificable y patentiza la ambivalencia de su estatus. Pero si un 

chamh enferma porque no han cumplido con el pago prometido por las presta- 

ciones recibidas, se trata de justas compensaciones que integran el hmbito de lo 

admisible. 

La importancia del context0 se manifiesta tambiCn en la relacidn del hombre 

con las deidades. Asi, una accidn negativa por pate de una de Cstas puede ser vista 

tanto como justa compensaci6n, como un desborde de su poder o de su disposici6n 
dafiina. En el caso de que se hayan violado las normas de caza, pesca, explotaci6n 

maderera o cualquier otra, el castigo a dicha falta es un hecho esperado y por lo 

tanto admisible. Por el contrario, si el dafio se funda en la malignidad de la deidad, 
se enmarca en el dominio de lo Cticamente censurable. Obviamente, por tratarse 

de figuras miticas no podemos hablar de lo punible puesto que no habria mod0 

de ejecutar la represalia. 

La labilidad de las circunstancias se advierte tambiCn en el caso del robo, cuya 
valoraci6n depende del nexo que posea el ladr6n con la persona a quien se haya 

hurtado. Es claro que entra dentro de lo admisible si se trata de apropiarse de 10s 

bienes de 10s blancos. Un conjunto de matices hacen cambiar la valoraci6n seglin 

10s diferentes contextos, incorporando una zona de grises. Mientras que llega a 

verse como negativo y censurable si se comete en el hmbito familiar. 

La necesidad de vengar la muerte de un miembro del propio grupo y la 

admisibilidad del rob0 nos introducen en el tema de la guerra. La que lejos de 

ser vista como una prhctica hostil es una acci6n justificada e imperante, a travCs 

de la cual se canalizaban las venganzas de sangre y comunitarias, a la vez que 

permitia la apropiaci6n de bienes, en especial de ganado, y el rapto de mujeres 

y niiios. 

Desde el siglo XVII hasta comienzos del XX la adquisici61-1 del caballo y la 

prhctica del mal6n dieron gran movilidad a todos 10s grupos guaycunies, y entre 



ellos a 10s pilag& quienes realizaron numerosas correrias en procura de vacunos 
1.5 y equinos, asolando las estancias ubicadas en las margenes del rio Paraguay . 

Esta posibilidad asimismo facilit6 10s enfrentamientos bClicos con 10s grupos 

vecinos que determinaron el arrinconamiento de 10s mataco hacia las zonas mas 

occidentales del Chaco. 

Entre 10s enemigos tradicionales, adem6s de 10s blancos, se encontraban 10s 

chulu i y 10s makh. Los toba, en cambio han sido tanto aliados como adversa- 18 
rios . 

La decisi6n de atacar, si bien recaia en el cacique, contaba con la aprobaci6n 

del consejo de ancianos y el auxilio de 10s chamanes, que por medio de sus visiones 

oniricas daban informaci6n sobre el momento conveniente. 

Habitualmente el grupo de guerreros, ya internado en el bosque y localizada 

la aldea enemiga, se acercaba a la misma durante la noche para concretar el ataque 

a1 amanecer. El alba era el momento oportuno ya que se presumia que todos 10s 

habitantes estaban durmiendo desprevenidamente e indefensos17. El villorio era 

asi asolado, 10s hombres muertos sin excepci6n y objeto de las practicas de scalp, 

mientras que las mujeres y 10s niiios podian correr mejor suerte. Si se 10s hacia 

prisioneros se 10s integraba al grupo. Ademas se arriaba el ganado que hubiera 

disponible y se robaban 10s bienes que tuvieran alg6n valor. Tras el saqueo se 

atendia a 10s heridos propios y se emprendia el regreso. 

Toda victoria era seguida con una celebracibn, una fiesta de aloja o hidromiel 

-bebidas fermentadas- que incluia bailes, cantos y borracheras. Los guerreros que 

hubieran participado Ijintaban sus cuerpos a rayas con carbonilla, y se coloreaban 
las mejillas en rojo; sobre 10s hombros y alrededor de 10s tobillos se colocaban 

adornos plumarios y sonajeros hechos con pezuiias de avestruz. Las cabelleras 

obtenidas durante el combate se ataban a largos postes a fin de practicar el tiro 

al blanco. 

La guerra permitia mostrar diferentes aptitudes a 10s j6venes. Entre ellas el 

valor, la destreza y la fuerza facilitaban el reconocimiento y la adquisici6n de cierta 

jerarquia dentro del grupo. Pero mas all6 de esto, eran una de las vias para 

relacionarse con las deidades paycik y conseguir de ellas poder y proteccibn. En 

este caso, las entidades eran dueiios de animales, que ademb de trasmitir mediante 

las escarificaciones 10s atributos de 10s animales que regentaban, a travCs de las 

16. Sobre este tema puede verse ARNOTT 1934. 

17. Previo el ataque 10s guerreros se hincaban 10s miembros y el t6rax a fin de transmitirse 10s 
atributos de 10s animales cuyos huesos se utilizaban como escarificadores. Estos se guardaban 
en 10s "paquetes" de guerra, confeccionados seglin 10s consejos oniricos del auxiliar paydk. 



comunicaciones oniricas instruian a sus protegidos en lo relativo a la confeccidn 

de su "paquete" de guerra, y lo dotaban de poder. 

Tanto por su asociacidn a la jerarquia de guerrero como por w relacidn con 

la esfera del poder y de 10s seres payak, las actividades bClicas se inscribian en 

el iimbito de lo admisible y positivo. Si sumamos a ello el valor irnpostergable 

de la venganza, se entiende que 10s enfrentamientos llevaran a una cadena de 

feudos de sangre sin principio ni fin, que formaba parte de 10s valores enunciables, 

humanos y cotidianos. 

Hoy en dia, si bien la pacificacidn y penetracidn del iirea impiden 10s 

enfrentamientos, pervive la idea de que la represalia rnediante el cobro de una vida 

es un deber ineludible ante la rnuerte. 

El cdc ter  positivo de la guerra y la venganza se funda en una visidn etnochtrica 

que limita la condici6n de humano al propio grupo, y que obviamente como 

contrapartida coloca a 10s blancos y el resto de las etnias aborigenes en la esfera 

de lo acechante y extraiio y a sus acciones en el rnarco de lo punible. Esta oposici6n 

entre lo humano y lo otro asociada a lo adrnisible y lo acechante y unible, se 
P8 

advierte tambiCn en la mitologia. Asi, en el ciclo de Qaqadela'chigi el hCroe 

cultural y salvador, que simboliza lo humano. enfrenta y vence a diferentes seres 

plinicos que condensan lo no-humano y agresivo, el peligro y el temor a lo extraiio. 

En el context0 de lo malo y lo punible, muchos indigenas inscriben el consumo 

de tabaco y de bebidas alcohdlicas, como resultado de la influencia misionera. Sin 

embargo, tal adscripcidn no tiene soporte en nociones cosmovisionalmente sig- 
niflcativas que si se advierten, por ejemplo, en la visualizacidn de la antropofagia 

y la brujeria. 

La antropofagia, ademiis de caracterizar la no hurnanidad de algunos perso- 

najes miticos y la alteridad existencial en el canibalismo de almas que aparece 

vinculado a1 chamanismo19, es en el universo de 10s hombres el resultado de una 

posesidn por pate  de una deidad que anula la voluntad de la persona y la hace 

actuar a su antojo. Actuacidn que al concretarse en la ingestidn canibiilica implica 

la pkrdida de la naturaleza de quien la practique, y justifica su eliminacidn a manos 
20 

de 10s verdaderos hombres . 

La brujenh es una institucidn diferenciada de charnanismo y censurable. La 

bruja o konaGa'naGae es iniciada por una deidad payak que la dota de poder, 

auxiliares y la instruye en las priicticas del daiio. Como resultado de dicho proceso 

18. Sobre este tema, vCase IDOYAGA MOLINA 1989. 

19. Sobre este tema vCase ~ W Y A G A  MOLINA I994 

20. Sobre este tema vCase I D O Y ~ G A  MOLINA 1985b 



la mujer se transforma en un ser-otro y de una intencionalidad marcadamente 

negativa. Su labor se concentra en hacer el mal. Intenta dar muerte a sus congCneres 

mediante el daiio a sus pertenencias -restos de ropa, colillas de cigarrillos, etcb 

tera- o partes del cuerpo -ufias, cabellos, orina, etcktera-, a 10s que enferma por 

diferentes procedimientos que alcanzan al individuo determinando su muerte de 

no mediar una efectiva terapia. De ser descubierta antiguamente era incinerada 
21 

y actualmente discretamente muerta, a1 igual que las mujeres antrop6fagas . 

Lo siempre punible son entonces las acciones de 10s seres-otro, por ser po- 

tencialmente agresivas y acechantes, ya se trate de 10s blancos, de 10s otros 

indigenas o de personajes miticos bizarros y 10s dominios a que Cstos se asocian, 

entre 10s que figuran el canibalismo y la brujeria. 

Lo siempre admisible, por el contrario, es la defensa de lo humano, del propio 

grupo, que se expresa en el tali6n como recompensa justa e inexorable. 

Lo malo y lo bueno como ideas limites en su mayor generalidad se asocian a lo 

humano y lo otro, per0 en el cotidiano transcurrir, en las conductas diarias, son 

valores que se definen por sus contextos. 

Esta variaci6n axi6tica tiene como soporte arquetipico a1 ciclo mitico y a la 

figura de Wayayqala'chigi, quien repitiendo 10s mismos comportamientos se sittia 

adentro o fuera de las reglas segfin 10s contextos. 

Asi, lo vemos ligado a la positiva sexualidad sanamaiii y al adulterio, enga- 

iiando hfibilmente al jaguar y mintiendo irrespetuosamente a1 cacique, robando el 
fuego e introducikndolo en la sociedad primigenia, per0 tambidn sustrayendo 10s 

alimentos de su compafiero de andanzas. Wayayqala'chigi se desplaza una y otra 

vez entre el sinuoso limite de lo malo y bueno, lo permitido y lo prohibido, lo 

punible y lo admisible22, convirtidndose en el modelo que refiere la importancia 

del contexto en la asignaci6n de valor a lo que en apariencia podria ser un mismo 

hecho. 

A mod0 de conclusi6n digamos que el valor en si mismo no es objeto de la 

intencionalidad de la conciencia pilag6. Aparece ligado a hechos particulares que 

se definen por su contexto. De la manera mfis general lo malo y lo bueno, 

connotando lo otro y.10 humano, se refieren como lo terrible y lo prbximo. 

21. Sobre este tema vCase IDOYAGA MOLINA 1978179. 

22. Ver, a1 respecto, IDOYAGA MOLINA 1986187. 
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