
LA MISIONIZACION Y EL SURGIMIENTO DE NUEVAS FORMAS 
TERAPEUTICAS Y CULTURALES ENTRE LOS PILAGA 

(CHACO CENTRAL) 

Anatilde Idoyaga Molina 





Los PilagA, junto a Tobas, Mocovies, 10s extintos Abipones y 10s Caduveo, 
integran el grupo lingiifstico Guaycuni. Habitan en el Chaco Central, en 10s 
departamentos Patiflo y Bennejo de la Provincia de Formosa en las inrnediaciones 
de la ciudad de Formosa, capital del distrito. 

En Cpoca etnogrAfica estaban organizados en grupos semin6mades. de 
parentesco bilateral y ex6gamos, vale decir matridemes. De acuerdo a Braunstein 
(1983: 31) constituian conjuntos de bandas aliadas que peri6dicamente se reunian 
realizando intercambios, concertando matrimonios y rituales -en particular cere- 
monias de iniciaci6w. juntas de bebida, alianzas guerreras y brindbdose in- 
fonnacibn. Entre las actividades econ6micas las de mayor relevancia son la caza 
y la pesca, que competen a 10s hombres, a1 igual que la obtenci6n de miel silvestre, 
en perfodos de escasez se acrecienta el papel de la recolecci6n de frutos hecha 
por la mujer. Practican adem6s una horticultura de roza de poco valor en la dieta. 

Hasta fines del siglo XIX 10s contactos con 10s blancos se reducfan 
pdcticamente a 10s enfrentamientos Mlicos, la penetraci6n se inici6 con la 
"pacificaci6n" del Area y la llegada de 10s colonos de origen extranjero y nacional, 
que se dedicaron a la agricultura, la ganaderfa y la explotacih maderera. Esta 
nueva realidad sociocultural ocasion6 las migraciones temporarias de 10s indfgenas, 
por razones laborales, a obrajes e ingenios, donde surgi6 un nuevo tipo de contact0 
intedtnico entre 10s aborfgenes, hasta entonces marcado generalrnente por la 
hostilidad, dando lugar a la concertaci6n de matrimonios mixtos y una visi6n 
diferente, podrfamos decir humanizada, de 10s individuos de las otras etnfas. En 
estos centros todos eran explotados, recibian remuneraciones miserables y eran 
hacinados en condiciones insalubres, que facilitaron la propagaci6n de diversas 
enfermedades que mermaron notablemente la poblaci6n. 

Con el comr  del tiempo, la intervenci6n del gobiemo fue aumentando. Asi 
se cedieron predios destinados a la siembra de algod6n y se fundaron colonias. 
Entre ellas "Fray Bartolome de las Casas" instalada en 1914, fue la que reuni6 
mayor niunero de Pilag$ y es aun hoy en dia administrada por la Direcci6n de 
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Abodgenes del Ministerio de Bienestar Social de Formosa En lineas generales, 
10s buenos objetivos con que fueron creadas no se curnplieron. La escolarizacidn 
obligatoria actu6 tambien en el proceso de aculturacibn. El Ministerio de 
Educaci6n provincial cuenta con escuelas mixtas, a las que concurren criollos e 
indfgenas y escuelas para abodgenes, en algunas de estas tiltimas recientemente 
se ha iniciado un plan piloto que promueve la enseilanza bilingiie. Los resultados 
obtenidos son escasos, existe un alta tasa de deserci6n escolar, ausentismo y son 
muy pocos 10s que completan la instrucci6n primaria 

La misionizaci6n fue otro importante factor de cambio, en el &a chaquense 
fue llevada a c a b  principalmente por protestantes; anglicanos, diversas sectas 
pentecostales y menonitas trabajaron y trabajan en la zona. La acci6n de la Iglesia 
Cat6lica es residual, en 10s que compete a 10s Pilag& Pages Larraya (1982: 82) 
menciona la labor de un padre oblato en la colonia "Juan Bautista Alberdi", quien 
crefa que la ldpida imposici6n de 10s modelos socioecon6micos del grupo 
dominante acabarla con 10s problemas. Obviamente su accionar se vio coronado 
con un rotundo fracaso. 

El contact0 produjo profundas transfonnaciones tanto en la estructura social, 
la economfa y la ergologfa como en el sistema de valores. R8pidamente puede 
decirse que nada qued6 de las antiguas bandas, ellas se reagruparon en diversos 
grupos locales, donde existe un alto porcentaje de migraci6n. La incorporaci6n 
del cultivo del algod6n no ha modificado sustancialmente las nonnas de produc- 
ci6n, distribuci6n y consumo de bienes, pero contribuye a refomarlas. Cambios 
significativos se advierten en la dieta tradicional, la que ha sido reemplazada por 
productos provenientes de 10s blancos -harina, fideos, grasa- de escaso valor 
nutritivo. El indfgena se ha convertido en mano de obra no calificada y mal 
remunerada, integrhdose en el escal6n m8s bajo del sistema socioecon6mico 
regional, en tareas como las de peones, cosecheros, hacheros, changadores, 
albaiIiles y otras actividades no especializadas. 

El tema que nos proponemos abordar en esta oportunidad, el surgimiento de 
nuevas formas teraphticas y cultuales, es merarnente un aspect0 de las muchas 
variaciones que han producido la evangelizaci6n y la relaci6n con la sociedad 
nacional. Las mismas constituyen repuestas adaptativas y deben estudiarse a partir 
del marco cultural Pilag8 y no del grupo dominante, puesto que el conocimiento de 
la cosmovisi6n pennite comprender 10s fen6menos de shcresis, el rechazo o la 
aceptaci6n de detenninadas ideas y pr8cticas. En las pAginas que siguen nos 
proponemos en primer lugar, explicitar las alteraciones habidas por la misionizaci6n 
desde un perspectiva generalizadora, a la vez que resurnir el ideario y el accionar de 
las sectas que han actuado y a d a n  en la regi6n, analizar la aparici6n de nuevas formas 
teraphticas, las que se hallan indisolublemente asociadas a la de 10s cultos sincdticos 
de raigambre pentecostal. En toda circunstancia si bien tendremos en cuenta 10s 
aportes del cristianismo seilalaremos la adaptaci6n y la vigencia del antiguo orden.' 

1. Los materiales sobre 10s que nos basamos fueron recabados en divenas campaiias etnogrificas. En 

sepiembre-octubre de 1975 trabajamos en Soledad (Depto. Bermejo. Pcia. de Formosa). En septiembre- 
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LA MISIONZZAC~~N,  PERSPECTNAS GENERALES 

Como hemos dicho, 10s indigenas chaquenses fueron evangelizados por 
grupos anglicanos, pentecostales y menonitas. Diversos autores han estudiado el 
proceso de adoctrinamiento, 10s objetivos de las diferentes iglesias, las 
reinterpretaciones, 10s movirnientos revivalistas, el papel de 10s lideres y de la 
Iglesia EvangClica Unida, primera congregaci6n india (Metraux, 1933; Reybum, 
1954; Lowen et al, 1965; Miller, 1970,1971,1977 y 1979; Cordeu y Siffredi, 1971; 
Cordeu, 1984; Pages Larraya, 1982; Wright, 1983 y 1987; Vuoto, 1986). Aunque 
la mayorfa se ha dedicado a 10s Toba igualmente nos sirven de base para tratar 
la historia y el ideario de la misionizacibn. 

Los anglicanos penetraron marginalmente en el Area PilagB. Levantaron la 
Misidn "El Toba", llamada tambiCn Sombrero Negro, (departamento Ram6n Lista, 
Pcia. de Formosa), donde congregaron un ndmero considerable de aborigenes 
habitualmente denominados Toba-PilagP. Edificaron ademBs, una escuela y una 
sala de primeros auxilios. Para difundir la palabra de Dios se estudiaba la lengua 
aut6ctona con el objeto de traducir el Testamento. De esta preocupaci6n lingiiistica 
surgi6 el "Diccionario Toba-Castellano" de Tebboth (1949). Los catequistas eran 
siempre extranjeros, reciCn en 10s dltimos aAos se han ordenado algunos nativos. 
(Wright, 1983: 75) 

De acuerdo a Miller (1970: 16) el proyecto menonita no s610 incluia el 
mensaje espiritual sino tambiCn la asistencia econ6mica, educacional y sanitaria. 
Este autor considera que la pr&ica a c ~ a  como un importante factor de secularizaci6n 
al brindar explicaciones naturalistas respecto de las actividades econ6micai, el 
origen de las enfermedades y el funcionamiento del cosmos sobre la base de leyes 
y relaciones de causa-efecto (Miller 1970: 18-20). A nuestro mod0 de ver es una 
ingenuidad creer que por que un misionero muestre satelites artificiales girando 
en tom0 a la tierra, ensene el papel que les cabe a 10s virus y las bacterias en el 
origen de la enfermedad o indique que hay pocos animales porque han sido 

nov iemb~  de 1978 en Soledad y Pow Molina, sita en el mismo departamento. En agosto de 1979 en C a m p  

del Cielo (Depto. Patiiio. Pcia. de Formosa). En agostcxeptiembre de 1981 en Soledad y Porn de Navag6n 
mpto. Patiiio. Pcia. de Formosa). En estas oportunidades tuvimos informantes calificados y empleamos 

lenguaraces cuando fue necesario. Hicimos observaci6n y 0 b S e ~ a ~ i b  paxticipante, especialmente en 10s 

cultos donde fuimos invitados a predicar. Los objetivos te6ricos perseguidos apuntan a realizar una 
descripci6n fenacnol6gica de la cultura, en particular de los cambios habidos como resultado de la 

misionizacib con el fin de sopesar la intensidad de las modificaciones operadas. La grafia de las vwes 

abodgenes est6 adaptah a la del castellano, son necesarias las siguientes aclaraciones: k) oclusiva velar 

soda, q) wlusiva postvelar sorb.  G) fricativa faringea sonora. ') oclusih glotal, y) semiconsonante o 

semivocal alveolopalatal no abocinada, w) semiconsonante o semivocal labiovelar abocinada 

2. LP expesi6n Tobs-Pilag6 fuc acuiiada por Metraux para referirse a los indigenas asentados en Sombrero 
Negro y 0tra.s alders cercanas, p e l  cste auta not6 las similitudes culturales y lingiiisticas entre este grupo 

y 10s Pilagi del cmtro de la Provincia de Formosa (Metraux. 1946: 102). Las concadancias lingiiisticas 

fucnm tunbih  madas  par T e M  (1949: 197). Nosotros adherimos a cstas ideas y sostenmos quc 10s 

Toba-Pilag6 y 10s Pilag6 conforman un h i m  gmpo, que debe diferenciarse claramente de 10s Toba ubicados 

en el oriente de las pmvincias de Cham y Formosa 



depredados y no porque 10s ha retirado el Sefior de tal o cual especie, carnbiarh 
las concepciones indigenas sobre el universo, las creencias relativas a la enfer- 
medad -resultado siempre en un daAo intencional o de la violacidn de un tabti- 
o la idea de que 10s animales poseen un duefio que estipula las normas de caza 
y castiga a quienes las infringen. A1 respecto recordamos a1 pastor y anmp6logo 
Leenhardt (1961: 239-240) quien senala en relacidn a 10s Canacos:"Los alumnos 
aceptan con docilidad lo que se les ensefla sobre microbios, bacterias y exigencias 
de asepcia, porque en el espiritu de ellos no existe diferencia intrlnseca entre el 
microbio invisible y autor de la enfemedad y el totem que se venga poseyendo 
al culpable e infligikndole enfermedades o locura". La visidn subsiste aunque 
carnbie de conrenido y parezca rational. "DespuCs de la tpoca de colegio el canaco 
ya no habla de totem sino de microbios, insectos, p m i t o s  que son para 61 tan 
misteriosos como el lagarto (ser to~mico)  de antaflo. Todo lo que ha aprendido 
de medicina elemental se fija en 10s cuadros miticos del totem". 

Por otra parte, el mismo Miller (1970: 18) nos dice que 10s abortgenes se 
quejan de que no se les ensefla suficiente sobre la biblia, y de que el pastor se 
guarda este conocimiento para 61, y aun que la consideran un fetiche (op. cit.: 20). 
Este hecho es significativo y evidencia que el aporte secularizador si existe, es 
mlnimo puesto que nos muestra que para el indigena el poder de la Biblia o de 
la religidn es indisociable de la riqueza de 10s blancos, de su triunfo, de su 
capacidad de imponerse. El avance tecnoldgico, la medicina y la Biblia conforman 
una unidad, por eso es que piden que se 10s instruya, porque es parte, la llave, 
de un poder. Finalmente, intentar dar una visibn profana de la economia o de la 
enfermedad, es no comprender que la cultura es una totalidad, que no puede ser 
dividida en compartimentos estancos. 

La accidn menonita se llevd a c a b  principalmente entre 10s Toba de la 
Provincia del Cham, donde instalaron dos misiones, que posteriormente se 
levantaron. La dltima se dejd por "Un sin fin de errores y dificultades en lo 
concerniente a herramientas, provisiones, fmanzas, incluso hasta el personal 
misionero movieron a decidir el abandon0 de la misidn Nam Cum de Aguara en 
1954" (Miller, 1979: 84). El pastor Buckwalter, establecido en Saenz PeAa 
(Cham), con el asesoramiento del antrop6logo-lingiiista Reybum dio una nueva 
orientacidn a esta secta. Se opt6 por el aprendizaje sistemAtico de la lengua y por 
la aceptacidn de la actividad cdltica y las vivencias religiosas de 10s abortgenes, 
ya que la rtgida pietistica menonita no satisfacia las necesidades de 10s catequizados 
(Wright, 1983: 82-83). Buckwalter adem&, entrend a un mocovi, un pilagA y un 
toba en conocimientos fonCticos y lingiiisticos para que colaboraran con 61 en la 
traduccidn de partes de la biblia. 

En las mismas dCcadas actuaban tambiCn en la zona varias sectas pentecostales; 
entre ellas: Asamblea de Dios, Gracia y Gloria y la Iglesia Intemacional Evan- 
gClica Cuadrangular. El accionar de esta dltima entre 10s Toba y PilagA fue 
analizado por Cordeu, para quien las circunstancias que permitieron su instalaci6n 
en BartolomC de las Casas y su posterior dihsidn son similares a las que facilitaron 
la expansidn de 10s cultos pentecostales. Entre ellas, se destacan la opresidn Ctnica, 
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la crisis cultural, la carencia de respuesta polftica, la concordancia semhtica entre 
el pentecostalismo y ciertos intereses de la cosmovisi6n tradicional y el fracas0 
de 10s estallidos milenanstas (Cordeu, 1984: 91). Su matiz peculiar radica en que 
se ha difundido entre nativos que adhieren a las definiciones y sfmbolos de la 
cultura dominante (Cordeu, op. cit.: 191) en su cadcter secularista, integracionista, 
revivalista y en su ideario que tiene como soporte mayoritario a 10s simbolos de 
poder occidentales (op. cit.: 203, 205, 230). Dichos rasgos se evidencian en la 
valoraci6n del trabajo, el desprecio por la propia cultura, la importancia que se 
otorga a la educaci6n y al ascenso y la revalorizaci6n de la mujer (op. cit.: 207, 
209 y 210). Disentimos con Cordeu sobre el liltimo punto, no en cuanto a que 
la mujer posea un rango relevante dentro de la Iglesia Cuadrangular sin0 respecto 
de que no lo poseyera en la sociedad tradiciona13. A nuestro entender no se trata 
de una revalorizaci6n puesto que ya tenfa un papel importante, tanto por el rol 
que le cabe en la distribuci6n de alimentos, por su capacidad de tomar decisiones 
que competen a la familia, como por ser temida por su posible condici6n de 
KonaGanaGde 4. 

Otro aspect0 distintivo seiialado por Cordeu (op. cit.: 195) hace al nivel 
socioecon6mico y generacional de 10s adeptos, 10s que mayoritariamente se 
reclutan entre 10s jdvenes y 10s estratos con fuentes de ingresos mAs estables y 
elevadas. 

La importancia del pentecostalismo rebasa ampliamente 10s logros de esta 
secta. De acuerdo a Miller (1979: 119) la Iglesia de Dios Pentecostal fue el grupo 
que tuvo mayor relevancia en la catequesis de 10s aborfgenes del Chaco Argentino, 
el Cxito obtenido concretado en conversiones masivas y en la aceptaci6n de este 
credo, se debe sin duda a las peculiaridades de su doctrina, que incluye el Bautismo 
del Espfritu Santo y la concomitente glosolalia, el don de profecfas, la posibilidad 
de curaci6n y la comunicaci6n directa con lo sobrenatural (Miller, 1979: 118 y 
Wright, 1983: 80). Estas caracterfsticas, fhcilmente reinterpretaciones en tCrminos 
de las creencias y prhcticas tradicionales, hicieron que el pentecostalismo se 
difundiera rhpidamente. A1 poco tiempo surgieron lfderes nativos como el Toba 
Pedro Martinez y el PilagA Luciano. Individuos que recibieron una prCdica 
pentecostal y que m b  tarde sintieron el llamado de la divinidad para llevar adelante 
sus proyectos de redenci6n colectiva. El mensaje dado por estos combinaba una 
sfncresis de la mitologfa tradicional y el ideario pentecostal (Vuoto, 1986). 

3. Esta discrepancia no es m6s que un detalle, y en modo alguno pretende quitar importancia a1 trabajo de 

Cordw, a nuestro entender un aporte significative y original sobre el tema. 

4. Hemos traducido la expresi6n ko~GaMGde porbmjapara resallar que se trata de una figura que s610 reaka 

el daiio. Este personaje recibe su poder -oyk-durante su iniciaci6n. En el cud obtiene de la teofania tambikn 

un cnnto, un amjunto de auxiliares, y 10s amocimientos necesarios para daiiar a sus congheres. Para lograr 

su malkvolo cometido la k o ~ G a ~ G d e  se vale de parte de las personas -excrementos, &a, pelos, Gas, 

etc.-o de sus pertenencias -restos de ropa o qualquier otn wsa-. Cuando ha reunido una cantidad suficiente 

inicia su p d i m i e n t o .  consiste en hervir los objelos, o wlocarlos en la tumba de un muem reciente a fm 

de enfermados, a1 conseguirlo. los elementos &Mdos contagian d individuo, quien muere lentamente de no 

descubrbe la h j a  y mcdiar la tenpi. shamhica. Sobre este tan. vhse  Idoyaga Molina. 1978179. 



Las congregaciones en las comunidades locales continuaron creciendo y 
prosperando bajo el liderazgo de 10s propios indfgenas. El surgimiento de la Iglesia 
Evangdlica Unida como grupo organizado, si bien posee como antecedente 10s 
movimientos religiosos de raigambre pentecostal que hemos mencionado, se 
vincula con el accionar de 10s misioneros menonitas. De acuerdo a Wright (1983: 
82) fueron estos 10s que tuvieron la iniciativa y 10s que asesoran a 10s Toba en 
la constituci6n de una Iglesia netamente india. Asf se reuniemn sectores disperses 
que afloraban aquf y a l l A  en una agrupaci6n unitaria y reconocida institucionalmente. 
Su influencia actual se limita a asistir alas convenciones zonales o generales como 
invitados de la jerarqda eclesiAstica. Su tarea, de fndole administrativa, se 
restringiria a la tramitaci6n de 10s ficheros de culto, cuando estos caducan (Wright, 
1987: 7). Pages Larraya define al menonita Buckwalter cono "el lfder de la Iglesia 
EvangClica Unida" (1982: 8 1) posiblemente queriendo expresar la fuerte influencia 
que Cste ejerce. A nuestro modo de ver si bien puede ser exagerado considerarlo 
el lfder, tampoco es realista pensar que su conexi6n se limita a una tfmida ayuda 
administrativa, nosotms mismos pudimos comprobar en agosto de 1979, en la 
comunidad de C a m p  de Cielo, la presidn que puede desplegar el misionero, en 
aspectos, a decir verdad nada administrativos. 

La Iglesia EvangClica Unida nacida entre 10s Toba se propag6 rApidamente 
a otros grupos entre ellos 10s PilagA, que hoy en dfa son mayoritariamente de esta 
congregaci6n. No hay estadfsticas que indiquen las proporciones de adherentes 
a las diferentes sectas, pero 10s datos de Bania citados por Cordeu (1984: 195) 
que podamos tomar como ejemplo, sefialan que en Lote 68 -1ocalidad ubicada a 
unos 11 Km. de la ciudad de Formosa- mientras un 64% adhiere a la Iglesia 
EvangClica Unida solo un 17 % se define como Cuadrangular. 

De lo expuesto se deduce fAcilrnente que unos de 10s cambios surgidos de 
la evangelizaci6n, y posiblemente el m h  visible, es el nacimiento de una Iglesia 
sincdtica en plena expansi6n. Sin embargo, estos son mucho m8s numerosos y 
apuntan a diferentes facetas de la vida indfgena. 

Un factor muy importante es la aparicidn de 10s ltderes socio religiosos, 
puesto que el pastor aborigen se convierte en un centro de poder, que en cierto 
mod0 desplaza y compite con 10s ltderes tradicionales: el cacique y el sham&. 
Los hechos sucedidos en Soledad y Pozo de Navagh dan cuenta de ello. En 
Soledad (aldea sita en el departamento Bermejo), convivfan dos grupos de farnilias 
extensas, la de Palomo -el pastor- y la de Saitk -shamh de gran renombre-y 
Tomasito -cacique y cufiado de Saitd-. Existla entre ambas, un tenso equilibrio. 
Palomo dirigfa 10s cultos, trataba con 10s misioneros extranjeros y habfa acumulado 
cierta riqueza -posefa un pequefio rebafio de cabras y obtenfa ciertos dividendos 
a travCs de la venta de las artesanfas producidas por la comunidad en otros cen- 
tros-. Tomasito era reconocido como cacique por el gobiemo provincial y recibla 
una jubilaci6n del estado, posefa ademAs, el poder y la autoridad de 10s jefes 
tradicionales. Saitk era de un prestigio notable, no s610 atendfa a 10s aborlgenes 
sin0 tambiCn a muchos criollos de la zona, que lo respetaban por su fama de gran 
curandero. En ese entonces el poder de Palomo se vefa seriamente limitado porque 

140 



competfa con dos personalidades, que si bien representaban el antiguo orden, 
contaban con enorme reputacibn. En el breve curso de un aflo la situaci6n cambi6 
dpidamente con la muerte de Sait6, Tomasito y sus esposas. Inicialmente Alberto, 
hijo de Tomasito, fue aceptado como cacique, pero pronto se hizo sentir la presi6n 
de la familia de Palomo y un conjunto de hechos, como la juventud de Alberto, 
la falta de un shaman que lo apoyara5, la adhesi6n por parte de la mayorfa de la 
poblaci6n a la religi6n sincdtica y el deseo de su pmpia esposa de que se 
trasladaran a vivir con 10s parientes de ellas se@ la norma uxorilocal tradicional, 
determinaron que fuera desplazado. SintCticarnente, lo que habfa ocurrido era una 
alteraci6n en las relaciones de poder. Alberto en modo alguno podfa contar con 
el respeto y el temor que infundfan su padre y su do. Fue en esta circunstancia 
que para reemplazar a un joven y dCbil jefe 10s parientes de Palomo pusiemn a 
Martfn Montoya, por supuestc de la familia del pastor. Aun m k  para justificarse 
adujeron que a Martin le correspondfa el cargo debido a que en Cpoca de Tomasito 
era el "segundo cacique", rango que si bien no existe entre 10s PilagB fue inventado 
para convalidar la situaci6n. 

, En Navagh el cacique Pedro Moreno, fue completamente desplazado por 
10s pastores aborfgenes. Moreno, quizk para remarcar sus diferencias en el plano 
religiose, se definfa como cat6lico e invocaba este factor como decisivo en la 
pddica de su poder. 

MBs allB de 10s ejemplos citados puede decirse como tendencia general que 
10s pastores surgen como nuevos centros de poder descolocando principalmente 
a 10s caciques y en mucho menor medida a 10s shamanes porque estos son seres 
podemsos y temidos, capaces de enfermar o causar dailo en cualquier oportunidad. 

Por otra parte, es tambiCn un fen6meno reiterado el hecho de que 10s 
indfgenas m k  catequizados y m k instruidos asuman comportamientos y attitudes 
propias de 10s individuos de la cultura dominante y de referencia, incluso que 
intenten una total asimilaci6n. que nieguen su propia etnicidad, el valor del ace rb  
tradicional, y que desacrediten las creencias ancestrales. 

Los cambios habidos y el intento de llevarlos a c a b  no se agotan en 10s 
considerados hasta aquf, que hacen sobretodo a factores politicos y socioreligiosos. 

5. Los j6venes se distinguen por su espiritu orgihtico y Iddico, pasan la mayor parte de su t i emp  dedicados 

aadomarsecon elobjetivode seducir. Pintan N rostmcon diferentes diseiios, queimitan alos queobservaran 

en suefios a Iwk, persmaje mitico, paradigma de belleza y de apuesto seductor. Se oman con abultados 

collares y esmerados tocados, portan ademis unos pequeiioj paquetes que incluyen raices y flores de plantas 

ohuecesillos de animales que tienen la capacidad de seducir. Ataviados concurren a1 nomiflit. baile), reuniones 
lujuriosas y dimisiacas. don& bailan y se hacen ocasimales parejas que culminan la noche juntos. Tal 
canprtamiento es expresi61-1 de la relaci6n &l individuo con Idciyk, quien de algdn modo guia sus 

canportamientos y colaborara con la persona para hacer de ella un irresistible seductor. El cambio continuo 
de pareja es el ideal deseado, y p ~ e b a  &I poder er6tico del sujeto. Sobre este tema vhse  Idoyaga Molina, 

1981 y 1990a). 



La acci6n misional ejerce una enonne presi6n para que se abandonen 
costumbres que no cuajan con la moral y la 6tica protestante. Entre ellas las 
pdcticas de aborto e infanticidio, la liberalidad sexual de 10s j6venes y 10s 
orgihticos bailes nocturnos6, la incineracidn de 10s cadgveres, el shamanismo y 
la brujerla, el suicidio y el asesinato ejecutado como venganza justa, la guerra, 
el canibalismo y 10s denominados vicios como el consumo de alcohol y tabaco. 

Algunos de 10s aspectos mencionados son tambiCn reprimidos por las 
autoridades pmvinciales, tal es el caso del infanticidio, el abom y el asesinato. 
La ley penal argentina no contempla las caracterlsticas culturales de las minodas 
6tnicas y aplica la misrna acci6n punitiva ya se trate de un blanco o de un aborigen. 

Los esfuerzos por desterrar las costurnbres mencionadas alcanzan resultados 
desiguales y en muchos casos son pdcticarnente nulos. Usos como el aborto o 
el infanticidio son absolutamente generalizados aun hoy en dfa, obviarnente se 
niega enfAticamente que 10s realicen7, s610 despuCs de mucho tiempo una vez que 
el antmp6logo ha ganado la confianza del grupo, y este ha comprendido cual es 
su labor, cuando deja de identificarlo con 10s blancos, vale decir 10s agentes del 
gobiemo o 10s misionems, es posible hablar de estos temas. La cremaz6n de 10s 
cadheres es tarnbiCn moneda corriente, aunque para ello deban desenterrarlos uno 
o dos dfas despuCs de haberlos sepultado para engafiar a sus perseguidores. 

Las venganzas de sangre se han tornado mucho mas discretas, se concretan 
en la soledad del monte y se ocultan pem mantienen su vigencia. La liberalidad 
de 10s jdvenes y 10s encuentros en 10s bailes tambiCn perduran en la actualidad. 
Lo mismo sucede con la instituci6n shamhica, la brujeria y el suicidio. No 
contamos con datos respecto del canibalismo. Por el contrario, si se han desterrado 
10s enfrentarnientos Mlicos, 10s que son imposibles en el nuevo marco sociocultural, 
y 10s aborlgenes catequizados dejan de fumar y de beber. 

6. El abort0 es practicado especialmente por las j6venes que quedan embarazadas cuando se hayan sumidas en 

eseestado, que su dnicointer6s es sedu_cir. Dicha condicih en Pilag4 se denomina sammatii El infanticidio 
es c o m h  tambih cuando el reci6n nacido es producto de una unih-entre sujetos samman'i'. Pero es 

imprescindible cuando se trata del nacimiento de gemelos o deformes. Para el Pilag6 un hombre s610 puede 

gestar un hijo cada vez, la gemelidad pone de manifiesto que un ser mitico a gestado un segundo vistago, 
que es como su padre be una naturaleza extraiia y no humana. por en& debe ser eliminado. El deforme es 

tambih hijo de un ser mitico porque asi lo demuestra su propia anatomia y es eliminado por las mismas 

razones. Sobre este punto v h e  Idoyaga Molina. 1982. 

7. Paydk designa a la modalidad ontol6gica de la tolalidad & las teofanias. Tanto los seres uninicos como los 

h6roes civilizadores, 10s penonajes-enfermedades, 10s tricksters, etc. Desde la penpectiva de su intencih, 

salvo 10s penonajes enfermedades -siempre malevolmtes- son seres ambivalentes, tanto daiian enviando 

enfermedades, retirando las presas de caza. impidiendo que 10s brboles den sus fmtos, cuno daboran am 

elindividuo, convidhdose en lefaw6 (compaiieros) y auxiliandoloen actividades especificas como la caza, 

la pesca, la guerra, la sexualidad, etc. Como 10s dueiios de animales y vegetales scm poy& tambih lo son 
10s hnbitos que gobieman -monte, camp,  estem, do- y 10s animales y vegetales que regentean. Scmpnydk. 

tambih el shamh y la bmja porque e m  condicih les es tnsmitida por la teofania iniciadora. Finalmente. 

algunos objetos que revelen un cadcter cxtraiio, por su formr, dureu, o lo que fume son asimismopqfk. 
SintCticamente pcrydk designa a urn modalidad ontol6gica extraila, no humana y potente. Sobre este punto 

vhse  Idoyaga Mdina. 1985. 



Otros cambios son mucho m b  sutiles como la endoculturaci6n lingiifstica 
seflalada por Wright (1987: 8). ella resulta de que 10s textos bfblicos que circulan 
por todos 10s grupos dialectales e s th  escritos en un dialect0 determinado -el que 
ha estudiado el pastor- y asf se homologan diferencias fondticas y ldxicas de cierta 
envergadura. La costumbre de memorizar y repetir pasajes biblicos que se da rh  
como "testimonio" es significativa en el proceso mencionado. En el caso de 10s 
Pilagii se produce ademh una tobizaci6n del idioma, sobre todo en 10s indfgenas 
que saben leer y escribir ya que la presencia de biblias en toba 10s induce a 
transcribir las voces similares siguiendo la graffa de la lengua foriinea. La 
circulaci6n de libros en toba es un hecho c o m h  debido a que se han editado textos 
bfblicos completes mientras que no sucede lo mismo con el pilagii del que se 
disponen solarnente unos cuantos episodios. 

A nivel religioso la influencia no se limita a las ceremonias cultuales, implica 
la incorporaci6n de teofanfas como Jehovii, Cristo y el Espfritu Santo, y la sfncresis 
de motivos y personajes mfticos. En el plano de las creencias hemos detectado 
la integracidn de temiiticas criollas, como la figura del lobizdn (Idoyaga Molina, 
1986). 

La prddica exalta valores como el trabajo y el ahorro que chocan con el 
modelo Pilagii de tradici6n cazadora, en el cual no existe la idea de acumulaci6n, 
lo que trasunta en la incomprensi6n misma de la noci6n y de 10s beneficios que 
puede reportar. Por otra parte, el sistema de distribucidn y circulaci6n de bienes 
no s61o no permite el acopio sino que ademb lo reprueba socialmente. 

Finalrnente, un impact0 profundo es la desvalorizaci6n de la cultura abori- 
gen que conlleva la ensefianza del evangelio. En efecto, muchos misioneros no 
dudan en definir como obra del demonio a las creencias y las costumbres 
ancestrales. No dudan en afirmar que con ellos llega la verdadera palabra, que lo 
anterior debe ser eliminado. No dudan en decir que 10s dioses nativos no son tales, 
sino el mismo Satanb. No dejan de seflalar que la suerte 10s ha tocado porque 
ahora tienen la posibilidad de redenci6n y salvaci6n etema; para ello es s610 
necesario vivir de acuerdo al h ico  y verdadero mensaje: el de las Sagradas 
Escrituras. En otras palabras, s610 es necesario someterse a un brutal proceso de 
deculturizaci6n. El catequista estA siempre convencido del valor de su tarea 
redentora, no necesita justificaci6n puesto que trasmitir la palabra de Cristo es un 
fin superior y hndamento suficiente. No parece preguntarse por el otro, ser 
hurnano, y 10s alcances de su labor. 

Como contrapartida, en muchos casos el indfgena que es objeto de este 
panegdrico ha vivenciado el triunfo de la cultura dominante del predicador en todos 
10s camps. Ha sido aplastado, reducido, dominado y explotado. La superioridad 
religiosa del blanco que le plantea la evangelizaci6n es parte de una superioridad 
que ha experimentado en otros terrenos y forma parte de una totalidad. 

Este aspect0 de la catequesis, poco tratado y que nada tiene que ver con 10s 
buenos prop6sitos que se enuncian, de ser crefdo, puede provocar severas crisis, 
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expresada de diferentes modos. Entre ellos, la asunci6n casi histCrica de actitudes 
y valores del exogrupo con el concornitante desprecio de su propia historia y 
tradici6r1, dar nacimiento a un verdadero sentimiento de inferioridad o a un 
nativism0 revivalists En otros casos s610 causa indiferencia y es tomada como 
una expresi6n mBs de 10s muchos discursos y acciones sin sentido propios del 
occidental. 

La simplificaci6n y deformaci6n de nociones es una constante, un ejemplo 
lo encontramos en la traducci6n que 10s pastores han dado de la voz pay&, una 
idea de gran complejidad8 que se vio reducida a diablo. Sin embargo, como no 
cuentan con o m  tdnnino para designar a un ser poderoso y no-humano califican 
a Cristo como pay& porque esa es la condici6n ontol6gica de toda deidad. 
Asimismo 10s Dioses del cristianismo han sido integrados a la cosmologfa, asf 
moran en pi'yem, la b6veda celeste, junto a muchas otras figuras urhicas PilagB. 

Como dijimos, estamos persuadidos de que 10s cambios s6lamente pueden 
ser cabalmente comprendidos teniendo como referencia el marcu cosmovisional 
tradicional. Por ello creemos conveniente referimos brevemente a la noci6n de 
enfennedad y a la terapdutica sharnhica. 

Para el Pilagh el ma1 es siempre resultado de una acci6n intentional, la de 
las teofanias pay&, del pi'yoGon&q (shamh) o la konaGanaGde (bruja). Puede 
tratarse de una venganza justificada contra un individuo, ya sea porque este haya 
realizado un d a o ,  violado un tabd, o lo que fuere. Pero es tambiCn expresi6n de 
la pura malignidad de cualquiera de 10s personajes mencionados. 

Es percibido como sustancia, pequeflos insectos u objetos que envian el 
pi'yoGoncfq o 10s paydk, o como un estado resultante de la posesidn de una figura 
mftica, que es justamente la enfermedad como ser, su nombre y sus caracterfsticas 
ffsicas se corresponden con la dolencia que ocasiona. Asimismo puede originarse 
en el rapto del paqd (entidad anfmica). Respecto a la KonaGanaGde ya dijimos 
que dafla a travCs de pertenencias o restos de la persona. 

La terapia es realizada por el pi'yoGon&q quien ha recibido su poder -oyk- 
de la teofanfa iniciadora con la que se comunica mediante el canto. Esta dltima 
ademas lo dota de un conjunto de auxiliares que estan ubicados en el propio cuerpo 
del shaman, algunos siempre en el coraz6n. 

Cuando tiene que curar identifica la causante valiendose del suefio o del 
extask. Utiliza el canto -que puede estar acornpaado del comphs rftmico del 
sonajeru de calabazas- para comunicarse con 10s seres mfticos. Posteriormente 

8. Referencias a curas mediante omciones pueden verse en Pagts Larrpya. 1982. T. m. 78 y 79, y Cordeu, 
1984:221. 



masajea la zona afectada, sopla y succiona hasta que saca el mal, el que se exhibe 
a la concurrencia. A1 doliente se le recomienda indefectiblemente un bail0 para 
que el agua arrastre cualquier resto de enfermedad, y el shaman recibe su pago. 

Si la terapia es exitosa el pi'yoGortciq incrementa su poder en virtud de que 
obtiene un nuevo auxiliar, que no es otra cosa mas que la afecci6n que ha extraido. 

Con la expansi6n de las sectas pentecostales, y entre ellas la de la Iglesia 
EvangClica Unida ha surgido una nueva forma terapdutica que se realiza en 10s 
cultos y ocasionalmente en la casa del paciente. En cualquier circunstancia el 
procedimiento es el mismo. 

Las ceremonias se inician generalmente con canto, se sigue con pddica del 
Evangelio, se vuelve a cantar, hasta que en determinado momento despuCs de que 
ha transcurrido un tiempo prolongado, el pastor que dirige el culto, indica que se 
deben efectuar las curaciones. Los presentes comienzan entonces a orar a viva voz 
con el objeto de ser escuchados por el Sellor. Habitualmente rezan en castellano, 
todos juntos, con las manos hacia aniba pidiendo a Dios que salve a1 doliente, 
que lo sane, o que lo perdone. Se suelen invocar razones de la necesidad de su 
existencia. Posteriormente todos 10s rodean y lo tocan especialmente en la cabeza, 
10s costados y las manos. Esta operaci6n se repite la cantidad de veces que sea 
necesario en funcidn de la gravedad del paciente. Puede bastar con una sesi6n o 
puede repetirse varias veces. El objetivo es expulsar a1 ma1 del cuerpo del enfermo. 
La cura no culmina con un baiio y no se realiza ningfin pago. Sin embargo, algunos 
indigenas identifican el pedido de ofrendas con el mismo9. 

Las acciones llevadas a c a b  durante la terapia poseen un clam significado. 
El canto y el rezo iniciaI permiten la comunicacidn con Dios. El momento en que 
se decide a colaborar se percibe perfectamente puesto que se expresa en el tono 
m& elevado de la voz. Es en esa circunstancia que trasmite su poder a 10s oradores, 
entra por la cabeza y se siente como un aire caliente que inmediatamente se 
desparrarna por todo el cuerpo. La imposicidn de manos y la rogativa sanan y 
expulsan la enfermedad en tanto transfieren la fuerza que les ha otorgado la deidad. 

9. El Pilagi relaciona latotalidad delos seres existentes endrminos de loG6t-lamardk Cada imbito wsmol6gico 

-el cielo, el mundo subtedneo y en la tiem la aldea y la choza, el monte, el rio, el estero y el camp- poseen 

un loG61 sus habitantes son sus lamasdk. Duraciones como la noche tambih tienen un loG61 y 10s seres de 
hibitos noctumos son sus lamasdk. El sham611 y la bruja son lamasdkdel personaje miticoque 10s ha iniciado, 

el que es por supuesto su IoG61, pero tambiCn el shamin y la bmja son loGdl de un conjunto de auxiliares 

que acttian en funcih de la voluntad de estos y son defmidos como sus lamasik. La locura es explicada can0 

la posesi6n de una figura que se ha convertido en loG6r y hace actuar a1 individuo a su antojo. Los objetos 

que fabrica, obtiene por regalo o compra son lamasdk de la persona, su IoC6f. En el sujeto el paqd (alma 

sombra) y el ki'i (imagen refleja), es decir, las entidades animicas son IoG6t del cuerpo que es a su vez su 

lamaskk. Sin embargo, en el propio cuerpo el coraz6n es loG6r y el resto de 10s 6rganos lamasdk. En general 

a1 IoGdl le w m p o n d e  la proteccGn, el cuidado, la enseiianza de 10s hibitos pertinentes y en algunos casos 

la conformaci6n del lamasdk. Se trata de un nexo jerirquico y de potencia que liga y ubica a seres miticos, 
hanbres. animales, vegetales y objetos en la sociedad y el mundo. Sobre este tema v&e Idoyaga Molina. 

1990b. 
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El tratamiento es tanto m& efectivo cuanto m& personas participen. No 
obstante, no todas las plegarias son del mismo valor, poseen m& las del pastor. 
seguidas por las de 10s ancianos y las de aquellos que se hayan curado en el culto, 
10s "sanos de Dios" como dirfa un PilagA, porque han recibido el poder -oyk- de 
la divinidad y lo poseen para siempre. 

En ciertas oportunidades el Espfritu Santo tambiCn colabora, cuando la 
oraci6n es fuerte y eficiente entra en el templo y se coloca en el frente, arriba del 
lugar desde el que se predica, mirando hacia 10s fieles. Su presencia contribuye 
a dotar de potencia al espacio cultual y puede adem&, al posarse la paloma, o 
Espfritu Santo, sobre el paciente ayudar a su curaci6n dafldole vigor. Habitual- 
mente es visible para 10s enfermos y s610 algunos de 10s presentes, aquellos que 
estan mils cerca del Cxtasis. En definitiva el Cxito es siempre percibido como 
expresi6n del poder de Dios, quien en dtima instancia decide si ha de auxiliar 
o no al doliente. Cuando se salva Dios ha enviado el oyk suficiente, en caso contrario 
es tarnbib su voluntad la que determina el deceso. 

En lo relativo al destino del mal se advierte diferencia respecto de la acci6n 
shamAnica, ya que este sale del sujeto y queda en el aire, no es incorporado por 
el terapeuta como un nuevo auxiliar. Para el PilagA esto disminuye su peligrosidad 
debido a que cuando es adquirido por el shamafl, este puede enviarlo en seguida 
a cualquier individuo. 

Asimismo para que el mttodo sea efectivo es necesario que la persona posea 
suficiente fe en Dios, de otro modo muy dificilmente se de el clima adecuado para 
sanar. 

En cuanto a la eficacia de ambos procedimientos las opiniones son diversas 
y obviamente estafl en relaci6n con el apego a la cultura tradicional o la aceptaci6n 
del evangelio por park de cada indfgena. Mientras unos seflalan que la accidn del 
pi'yoGondq es m& segura aduciendo -por ej.- que hay mucha gente que nunca 
mejora a pesar de ser tratada en la Iglesia, o que el shamAn cum cualquier 
enfennedad y en el culto solo se sanan 10s males menores. Otros insisten en que 
el poder de Cristo es superior a 10s de 10s otros paydk y que su palabra es la mejor 
foma de terapia. Para sustentar estas afirmaciones generalrnente se traen a 
colaci6n casos en 10s que se han infrigido las normas antiguas sin resultado 
negativo. Asf uno de nuestros informantes daba como fundamento el hecho de que 
habia violado varios tabties de couvade sin que nada le hubiera pasado. Dejando 
de lado las posiciones de unos y otros lo interesante de destacar es que 
pdcticamente nadie niega la validez de las dos tkcnicas. 

Si analizamos la cura evangdlica teniendo como referencia la cosmovisi6n 
veremos que muchas de las acciones realizadas tienen sentido a partir de aquella. 
En efecto, el canto como medio de comunicacidn con las teofanfas es absolutamente 
generalizado, de el se valen el pi'yoGondq y la KonaGanaGLie cuando realizan 
sus prdcticas. La idea de que para ser escuchado es necesario expresarse a viva 
voz, es tambiCn parte del patrimonio tradicional, en ocasi6n del nomi -por 



ejemplo- el objeto de ser oidos por 10s seres miticos, para que estos concurran 
a la danza, se entonan las melodias lo m b  fuerte posible. Los pedidos que se hacen 
a Dios para que sane al enfermo no son en esencia diferentes a 10s pedidos que 
hacen todos 10s Pilag6 a 10s paydk con variados fines, tales como Cxito en las 
actividades econ6micas, en la seduccih, en la guerra o la empresa que fuere. La 
idea de que el contact0 trasmite propiedades tambiCn es clara. Asi como la 
imposici6n de manos y la palabra echan la enfermedad, la relacidn con el cadgver 
o las pertenencias de un muerto contagian el ma1 (Idoyaga Molina, 1983: 39). Del 
mismo mod0 las escarificaciones con huesecillos de animales transfieren las 
cualidades de estos (Idoyaga Molina, 1990b). La entrega de poder xoncretada 
en el culto en la cesi6n de oyk a 10s oradores- es comente, 10s paydk convertidos 
en auxiliares del individuo les otorgan poderes especfficos que les permiten 
distinguirse en Arnbitos determinados -la caza, la pesca, la sexualidad, etc.-. Que 
el rezo del pastor sea mas poderoso es absolutarnente 16gico en funci6n de su 
peculiar relaci6n con Dios. Que lo sea el del anciano es comprensible si 
consideramos el peculiar estatus que le atribuye el PilagA. Se trata de un ser 
particularmente poderoso porque ha podido adquirir gran ndmero de ayudantes 
a lo largo del decurso vital. El poder con que cuenta el "sano de Dios" es similar 
a1 que dan 10s paydk que reciCn hemos mencionado. Finalmente la presencia y 
la visi6n del Espiritu Santo durante la terapia es equivalente a la de 10s paydk que 
colaboran con 10s humanos en las m8s diversas circunstancias (Idoyaga Molina 
1985: 264). 

La incorporaci6n de figuras del cristianismo ha ampliado el ndmero de seres 
que originan la enfermedad. A1 entender indigena, tanto Dios como 10s pastores 
y 10s misioneros, si se violan las normas impuestas por el Evangelio, pueden 
enviarla como sustancia, esta vez en lugar de un animal cualquiera es una paloma, 
es decir, el Espiritu Santo, que el pastor o el misionero poseen en su coraz6n del 
mismo mod0 que el pilyoGon&q posee sus animales. Este aspect0 es de singular 
relevancia porque nos muestra que 10s pelsonajes forheos han sido aprehendidos 
con las mismas caracteristicas que las teofanfas paydk, en las cuales la intenci6n 
ambivalente hacia 10s hombres es su rasgo distintivo (Idoyaga Molina, 1985: 263). 
De tal mod0 que cuando el Pilag4 afirma que Dios o Cristo son paydk expresa 
a la vez que falta la condici6n ontol6gica su vivencia inrnediata de las deidades 
cristianas. El pastor y el misionero son asimilados al shaman como lo denota que 
utilicen un similar procedimiento, y la afirmaci6n de que pastores y shamanes 
compiten en luchas noctumas. Es una costumbre entre 10s dltimos que durante las 
noches sus paqdl se excorporen y se debatan en arduos duelos en 10s que pierden 
y ganan auxiliares, es decir incrementan o disminuyen su poder. Si alguien queda 
sin ninMn ayudante la muerte es impostergable. La idea de que en el presente 
10s pi'yoGonhq se enfrentan tambiCn a 10s pastores demuestra no s610 la similitud 
que el indigena percibe en ambas condiciones sino tambiCn la enorme 
reinterpretaci6n que se ha hecho de las enseiianzas evangClicas. Respecto del 
resultado de las contiendas las opiniones son disimiles algunos sostienen que 10s 
pastores vencen porque cuentan con el poder superior de Cristo, otros confian m8s 
en la potencia de las figuras tradicionales. De todos modos como varias personas 



pueden aliarse para combatir contra uno solo, el desenlace nunca puede preverse 
definitivamente. 

Un aspecto que hay que tener presente es que el fen6meno de la Sandsima 
Trinidad, el hecho de que pueda ser una y tres entidades a la vez, es inaprehensible 
para el Pilag& para quien Dios, Cristo, y el Espfritu Santo son seres diferentes. 
El dltimo posee una relaci6n de subordinacidn respecto del primero ademh no 
es uno sin0 que son muchos asf como existen mdltiples pay& Para denominarlo 
se utiliza la voz dokbto (lit. paloma) la que refiere su morfologla. Singticamente 
podemos decir que el Espiritu Santo son un conjunto de auxiliares de naturaleza 
pay& y que tienen la apariencia de una paloma blanca. 

El vinculo de Dios con 10s misioneros y el pastor se explica tarnbidn en 
funci6n de nexos similares a 10s del sharnh y el espfritu tutelar. Asf Dios es 
definido como LoGbt (dueilo) y el misionero y el pastor como lamase'k (depen- 
diente). Se revela-n el sueilo o en el cult- y les indica que deben curar, aconsejar 
a la gente, abandonar las malas costumbres, y adem& 10s dota de auxiliares -pone 
en su coraz6n varias palomas, o Espfritus Santos y de oyk. Esto fundamenta su 
capacidad en la terapia, el poder de su palabra y que Sean quienes dirigen 10s cultos. 
La condicidn ontol6gica de estas figuras es, de acuerdo con algunos informantes, 
la de paycik que le es trasmitida por Dios. Los pastores aborfgenes algunas veces 
no son considerados paycik sino individuos yao'o paycik, vale decir personas que 
cuentan con un elevado niimero de letawci y por ende con poder (Idoyaga Molina 
1985: 275). La similitud con el sharnanismo es clara, del mismo mod0 que el 
pi'yoGondq son iniciados por una teofanfa que se convierte en su 1oGd.t y les cede 
poder y un conjunto de auxiliares -mimales o palomas- de 10s cuales el sharnh, 
el misionem y el pastor son loGbt y 10s dltimos larnase'k. Los larnase'k en ambos 
casos colaboran en la curaci6n. en las peleas noctumas y pueden ser enviados como 
enfermedad al sujeto que se desea dailar. Mientras el shamh es lamastk de quien 
lo ha iniciado, el pastor y el misionero lo son de Dios. Finalrnente la relaci6n entre 
Dios y el Espfritu Santo tambiCn es descripta en tCrminos de loGdt-lamase'k, vfnculo 
que reproduce el modelo de nexos sociales y c6smicos que liga a la totalidad de 
10s seres del mundo PilagBl0. 

La Biblia es percibida como un objeto con oyk y de naturalezapaydk, el motivo 
es clam, es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es evidente y se 
manifiesta en su capacidad de sanar mediante el rezo y en la eficacia de su prCdica 
que logra la conversi6n de 10s no creyentes. 

Si comparamos las figuras del piJy&onciq y el pastor notaremos que existen 
muchas coincidencias. Ambos obtienen del trance iniciatico poder y auxiliares, 
y efectdan la terapia. Esta dltima tienen m& semejanzas que diferencias, las dos 
empiezan con un canto que permite la comunicaci6n con la deidad, la cura es 

10. Sobre otro caso de conversi6n de un shaman puede verse Pa& Larraya, 1982, T. IU: 8687. 
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posible en funci6n del poder que 10s asiste. Asf como la paloma ayuda al pastor, 
10s auxiliares puycik lo hacen con el pi'yoGonciq. El Objetivo es siempre expulsar 
la enfennedad del cuerpo del doliente. La repetici6n del tratamiento de acuerdo 
a la gravedad se da en uno y otro caso. Las divergencias especificas del 
procedimiento -la succidn shambica y el rezo y la imposici6n de manos cultual- 
no hacen a la esencia del mismo puesto que son tCcnicas que sacan el ma1 mediante 
el contact0 direct0 con el cuerpo del paciente en virtud del poder del terapeuta. 
Entre las disparidades se destaca el carActer colectivo de la cura evangClica 
mientras que la del pi'yoGonciq es individual, aunque en algunas circunstancias, 
cuando la situaci6n es muy grave pueden trabajar en conjunto dos o tres. Como 
dijimos, la primera no incluye lavado purificatorio ni pago por 10s semicios. 
Tampoco aumenta el poder del pastor mientras que la shamhica, si es exitosa, 
implica la adquisici6n de un nuevo letawd. El pastor no se vale de la experiencia 
onirica como mecanismo de conocimiento, y no limita su accionar a sanar o daiiar 
como el pi'yoGonciq sino que, adem& predica, labor que posee el mismo nivel 
de importancia o incluso mh .  

Otro aspecto interesante de destacar es el hecho de que la relacidn de Dios 
como l e t a d  no se agota en la que tiene con el misionero y el pastor sino que 
implica a 10s fieles en general. Algunas personas determinadas 10s "sanos de Dios" 
o 10s mAs fervientes y devotos reciben su poder y mantienen un vinculo con la 
Deidad. Concretamente les habla, sefialhdoles como deben comportme, insthndolos 
a que se conduzcan adecuadamente, y que hagan el bien. TarnbiCn 10s protege, 
para ello coloca una paloma en su corazdn, que cumple un fin preventivo y 
propiciatorio en tanto impide que se enferme y contribuye a que el individuo sea 
un buen trabajador, a que siempre cuente con fuentes de ingreso y en todo aquello 
que haga a una existencia mejor. Este tipo de uni6n se diferencia de la que tiene 
con el pastor, al que le otorga m6s poder y varias palomas -no una- que le permiten 
curar. 

El nexo entre Dios y cualquier sujeto pone de manifiesto que puede 
convertirse en let& del mismo mod0 que 10s otros paycik. Durante el decurso 
vital el PilagA recibe diversos letawci con diferentes fines preventivos o propiciatorios, 
ilustran este t i p  de cesiones 10s que se dan en momentos relevantes tales como 
el nacimiento, la menarca, la llegada a la edad adulta, etc. El doble objetivo se 
advierte en el poder neutralizante que poseen respecto de posibles males y en la 
colaboracidn que prestan, facultando el buen desarrollo del reciCn nacido, haciendo 
de la joven una mujer eficaz en las tareas que le competen a su sex0 o el aspecto 
que fuere (Idoyaga Molina, 1985: 264-265). Ahora bien la relaci6n con 10s paycik 
comporta otra forma de comunicaci6n que implica la interacci6n con la teofania. 
Esta se presenta en 10s sueiios lo ayuda a que logre las metas que se ha propuesto, 
le indica como actuar y le otorga poder, transformAndolo en un sujeto yao'opaybk 
en virtud de que lo hace participe de una esfera que trasciende 10s nexos profanos 
al integrarlo a un orden de existencia compuesto por el humano y el paydk (op. 
cit.: 273). La relacidn con 10s hombres, s e w  hemos visto, cubre 10s modos 
posibles de relacionarse con 10s paycik. Por un lado, 10s protege, y por el otro, 
interactua con ellos. 
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Con antelaci6n a la misionizacidn no existfan formas cultuales entre 10s 
PilagB, la incorporaci6n de las ceremonias evangClicas son desde esta perspectiva 
una iwoexibn. L3 aceptacidn rnasiva comenzd cuando surgieron 10s lfderes 
religiosos nativos, movimiento que cristalizd con la formacidn de la Iglesia 
EvangClica Unida, a la que pertenecen la inrnensa mayorfa de 10s PilagB. La visi6n 
de su propia Iglesia y de las otras sectas protestantes puede apreciarse en el 
siguiente relato: 

"La Unida (Iglesia Evangtlica Unida) es siempre pobre, nosotros somos pobres. Los 
oms 10s pentecostales cosechan much plata Si vos sos anglicano, o de otra secta, 

entonces te mandan mercaderia y ropa Si yo voy a Gracia y Gloria -por ejempl- 
y me preguntan de donde soy, cuando yo les digo que soy de Unidas no me dan bolilla. 
AN van casi nada m k  que 10s blancos y pocos indios. No te invitan a predicar, nada". 

La distancia sefialada entre la Iglesia aborigen y las otras sectas apunta a 
diferentes aspectos. Uno de ellos es el econ6mico, no cabe duda de que el nivel 
de ingresos determinado por la ayuda financiera extema y la colaboracidn de 10s 
fieles de las otras comunidades es impensable e imposible para la Iglesia indigena 
y marca una clam diferencia en cuanto a las posibilidades de auxilio a 10s 
feligreses. Se hace una distinci6n etnico-social entre 10s miembros de las 
agrupaciones protestantes y 10s de la Unida. Las primeras reclutan sus creyentes 
entre 10s blancos y 10s nativos que optan por 10s valores del grupo dominante, 
mientras que la segunda estB integrada por 10s que tienen escasos ingresos, 
marginales respecto del sistema socioecon6mico regional y que no toman a las 
normas y simbolos de 10s blancos como modelos de referencia. 

La promesa de salud y curaci6n es indudablemente el motivo mAs importante 
en las conversiones. Aunque en algunos casos pueden originarse en una visi6n 
y revelacidn de Dios, que indica a la persona que debe ingresar a la Iglesia. Esto 
le sucedi6 a un pi'y&onciq de Pozo de NavagBn, quien relata su experiencia de 
este modo: 

"Cuando Cl le hizo caso a Dios y se convirti6 estuvo muy enfermo, porque Cl era 
pi'yoGona'q, entonces se enojaron 10s letawa' de 61. Los letawa' le hablaban y le decian 
que lo iban a matar. Pero se salv6 porque lo curaron con el evangelio, con rezo, estuvo 
muy enfermo pero a1 final se sand". 

El caso de referencia es de gran inter& porque pone de manifiesto la fuerza 
que puede tener la revelaci6n. Si la conversi6n puede ser sencilla y una esperanza 
de bienestar, en el caso del piyo'Gonciq es todo lo contrario pues este ya sabe que 
tendri4 que padecer la venganza de sus letawh. Su salvaci6n evidentemente le 
confirm6 que habia seguido el camino correcto, pen, sin duda el estar dispuesto 
a padecer una segura y terrible enfermedad y a ser perseguido por 10s paydk, tiene 
como hndamento una experiencia mfstica significativa y poderosal1. 

11. Una descripcidn de cultos de la Iglesia Evangklica Unida entre 10s Toba puede verse en Miller, 1979: 124- 

128 y Wright 1987. Una descripcidn del a l t o  Cuadrangular. vkase en Cordeu 1984: 223-225. 



El culto se lleva a c a b  en una capilla constmida especialmente, su planta 
es rectangular y 10s materiales son generalmente precarios. En su interior se 
disponen varias hileras de bancos y adelante una plataforma donde se ubica el 
pastor y quienes cantan y tocan 10s instmmentos. Las ceremonias se realizan 
habitualmente 10s midrcoles y 10s domingos, aunque la llegada de un misionero 
o algtin hecho que se considere importante determina que se improvise un ritual. 
Su duracidn es muy prolongada, puede extenderse entre cuatro y siete horas. 

Suele iniciarse cantando al son de las guitarras, bombs  y 10s antiguos 
sonajeros de calabaza. Los temas son obviamente religiosos y se entonan en 
castellano. Se sigue con las oraciones individuales que se dicen a1 unison0 y en 
voz aha, el tono puede ir subiendo hasta que se transforma en un griterlo 
incomprensible, y son posibles las manifestaciones de glosolalia. DespuCs de haber 
cantado y orado una o mds veces tiene lugar la predicaci6n que estd a cargo del 
pastor, Csta gira en torno a pasajes o textos biblicos, 10s que muchas veces se 
asocian a temas de la vida cotidiana. Si asiste al culto alguna personalidad se la 
invita a predicar y tambiCn lo hacen 10s que lo solicitan y 10s que indica el pastor. 
Se repiten motivos biblicos, pero tambiCn son muy comunes 10s "testimonios", 
por medio de 10s cuales se deja constancia de la presencia de Dios en la vida del 
sujeto. En estos discursos a veces parece de mAs importancia el tono con que son 
dichos que el contenido de 10s mismos. Cuando hablan en castellano se oyen frases 
incoherentes, se inician oraciones que no se concluyen. La pr6dica puede realizarse 
en espafiol o en PilagA, incluso un mismo individuo puede altemar ambas lenguas. 
Entre una y otra alocucidn se reiteran 10s cantos y las plegarias. Cuando el pastor 
opina que ha llegado el momento oportuno se inicia la curaci6n de 10s enfermos, 
segtin el procedimiento que hemos descripto. Para ello se 10s lleva hacia adelante, 
en las cercanias del pfilpito. Se prosigue con cantos y oraciones hasta que la 
ceremonia llega a su fin con el saludo de despedida. En algunas circunstancias 
10s cantos son seguidos por danzas, que pueden ser prolongadas, generalmente 
finalizan cuando varios concurrentes caen desplomados en trance. Se repiten las 
experiencias extAticas, las comunicaciones y visiones de seres sagrados y las 
posesiones. Puede decirse que tiene un franco tono de ebullici6n numinosa12. 

La influencia pentecostal se advierte en la misma noci6n y pr6ctica del culto, 
en la glosolalia y en ideas como la de bautismo, salvacidn y pecado. Sin embargo, 

1 2  Las nociones de laytiiy la17 admiten varias traducciones seglin el aspeao que refieran. En el caso de dmbitos 

chmicos designan al centro y la periferia, el centro es el nlicleo organizador del bmbito, le da coherencia y 

homogeneidad el lai7 dibuja 10s limites del mismo. El layiies ellugar donde mora el loGdt en el la2 habitan 
10s lamas6k. En la anatomia hurnana el IayRidesigna a lo intemo y el la17 a lo extemo. En el layriise ubica 

el corazbn, 6rgano de fundamental importancia en el funcionamiento del cuerpo, en el la2 esti todo el resto. 

En los vegetales el layriise ubica en el medio del tronco o en la raiz, ramas, hojas y follaje son lag. Aqui se 

aprecia la idea de layriicomo sosth de la totalidad del ser. En 10s objetos, el IayRt'puede estar en el dono 

que siwe de apoyo, o en el hueco que siwe de continente, la forma del ergon coincide con su Ian. En lo que 

hace al espacio, su percepci6n en timinos de layrii-lat? nos muestra, que es siempre discontinuo, calificado 
por un poder que aisla nlicleos homogheos desde la perspeaiva de su calidad y potencia. Sobre este tema 
vQse Idoyaga Molina, 1990b. 



el accionar durante el mismo tiene plena significaci6n en el marco cultural 
tradicional. Ya nos hemos referido al valor que posee el canto en la comunicaci6n 
con 10s pay& y lo mismo sucede con la oracibn. Es habitual que el Pilaga se dirija 
a ellos para pedirles Cxito en la conquista de la persona codiciada, en las 
actividades de produccidn econbmica, en la gestaci6n de un vhtago, en 10s 
enfrentamientos Mlicos, o en cualquier aspecto que sea de importancia para el 
individuo. El virtuosismo que se reconoce en la voz aha y en las prolongadas 
pddicas reproduce el ideal de 10s discursos de 10s jefes. Del misrno modo la idea 
de terapia y expulsi6n del ma1 es independiente y previa a la misionizaci6n. La 
danza, el trance, las visiones y la interacci6n con las teofanias, son experiencias 
comunes. Citemos wmo ejemplos 10s usos orgihticos del nomi, la experiencia 
extatica del shamiln las relaciones oniricas y atin en estado de vela con 10s puyhk 
que les permiten verlos, oirlos, mantener diillogos, ser aconsejados, hacer peticio- 
nes y actuar en wnjunto. 

La influencia de la cosmovisi6n se aprecia ademh, en que el nexo entre el 
pastor y 10s fieles es de loGbt-lamast?k. Su condici6n de loGbt es evidente porque 
a 61 le corresponde guiar el culto y especialmente porque enseiia el evangelio, 
aconseja a la gente, y trasmite la palabra de Dios. El aconsejar, proteger y ensefiar 
es uno de 10s rasgos distintivos del comportmiento del loGbt. Asi al padre le 
corresponde la socializaci6n del nilio, al cacique dirigir, representar, y velar por 
10s intereses de 10s indigenas, 10s duelios de animales indican a la especie que 
regentean 10s peligros que existen y como deben conducirse, la teofania iniciadora 
da al shaman sus cantos y lo defiende durante toda su vida, podrimos mencionar 
la totalidad de dmbitos que se organizan en tCrminos loGbt-amastk y veriamos 
que la enseiianza, y la prCdica bien intencionada es un aspecto constante. 

Por ser el loGbt, le conesponde situarse en el luytil (centro) del templo, 
mientras que 10s feligreses se ubican en el lail (periferia), aspecto que refleja el 
poder del primer0 y la dependencia de 10s dltimos (Idoyaga Molina, 1990b). Por 
otra parte, el hecho del que el luyfii se ubique adelante y no en el medio geomCtrico 
nos muestra que se trata de una visi6n del espacio en t6rminos de jerarquia y poder 
y no puramente dimensionales. 

El influjo de la misionizaci6n, la relevancia que con ella han tomado 10s 
lfderes religiosos determina que la ubicaci6n del layfii y la condici6n de loGbt de 
la aldea no siempre se asocien a la figura del cacique. En la actualidad para mucha 
gente el medio jerarquico ya no se encuentra en la casa del jefe sino en la capilla 
destinada al culto. Del mismo mod0 para muchos el loGbt ya no es el cacique 
sin0 el pastor. Por supuesto que en esta definici6n incide el grado de evangelizaci6n 
de cada individuo. Obviamente 10s jefes, 10s shamanes, y 10s mas apegados a1 
orden tradicional describen las relaciones 1oGdt-lamaskk y layfii-lail de acuerdo 
al modelo precristiano. 

Un hecho indiscutible y aceptado por todos es que la iglesia se recorta en 
la aldea como un Ambito propio. Por ser Dios 10s pastores y misioneros de 
naturaleza paycik esta es la calidad del templo, que se convierte asi en un 

152 



microespacio diferenciado del ambiente, en cierto mod0 extraiio y no humano por 
estar reservado a la comunicaci6n con seres paydk. La trasmisi6n de la propia 
condici6n al Area que se rige es un fen6meno habitual; tanto el monte, como el 
campo, 10s esteros, el rio, el nivel subterraneo y la b6veda celeste son dominios 
p q d k  en virtud de que e s t h  gobemados por dueiios de esa modalidad. 

Como es un lugar dependiente de Dios 10s shamanes no entran a1 mismo, 
en la creencia de que si participaran del culto perderian sus auxiliares, 10s que 
sedan desplazados por palomas que se ubicarlan en el coraz6n. Los antiguos 
letawd intentarian vengarse delpi'yoGondq con la muerte, o una vez que el sham611 
ha salido de la Iglesia tratarian de recuperar su locus debatiendose con aquellas. 
El resultado final depende de la cantidad de palomas que hayan entrado y de la 
cantidad de ayudantes que el sham& tuviera en el coraz6n. Es tambiCn relevante 
el hecho de que las primeras hubieran ocupado o no el layrii del 6rgano vital, 
que como centro de potencia determina el tipo de poder e intenci6n de la persona. 

La calificacih del espacio implica finalmente, que si un ser maligno se 
incorpora a la ceremonia religiosa cambie inrnediatamente su actitud a1 pcnctrar 
una paloma en su coraz6n, A partir de ese momento ya no realizara malas acciones 
puesto que las mismas ser& guiadas por Dios a travCs del ave convertida en 
letawd. 

A1 culto no s61o asisten 10s misionizados, es decir 10s que participan 
plenamente de la religidn sincrdtica sino tarnbiCn otros individuos cuya adherencia 
a estas creencias es minima y concurren para conectarse con 10s paydk, y obtener 
asf Cxito en aspectos que hacen a la vida diaria e incluso algunos que la 
evangelizacidn trata de eliminar. Los indigenas con 10s que alcanzarnos mayor 
amistad nos han confesado 10s verdaderos motivos de su presencia, tales como 
la blisqueda de poder para conseguir trabajo, para enamorar a la persona codiciada, 
para tener una genCrica buena suerte, o por el mero placer de dar gran discurso 
predicando y obtener el consecuente reconocimiento del grupo. En definitiva, fines 
no vinculados con 10s objetivos de la ceremonia. 

Digarnos para finalizar, que la nueva forma de terapia y el surgimiento de 
10s pastores como figuras prominentes no han quitado vigencia ni importancia a 
las prActicas sharnAnicas. Siguen existiendo prestigiosos pi'yoGondq que cumplen 
con sus mdltiples funciones, entre ellas: efectuar curaciones, manejar 10s fen6- 
menos atmosf&icos, predecir acontecimientos futuros por medio de la experiencia 
onirica, viajar a 10s mas lejanos parajes del cosmos para rescatar unpaqdl sustraido 
o visitar a una teofania, auxiliar a 10s j6venes en tareas especificas, ceder alguno 
de sus propios letawd con fines propiciatorios, enviar la enfermedad como 
sustancia, debatirse con 10s otros shamanes en un continuo e ilimitado intento de 
apropiaci6n del poder. 

Como puede apreciarse las actividades del shaman son mucho mas numerosas 
que las del pastor, por ende nos parece imposible que pueda desplazarlo sin mas, 
del lugar que ocupa en la sociedad Pilagti. 
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El sharnanismo y el culto evangClico son instituciones paralelas que se tocan 
en determinados hbi tos ,  si bien en cierto mod0 se enfrentan tambien son 
complementarias. 

En lo que respecta a otras facetas de la cultura, la expansi6n de la nueva 
religi6n ha hecho poca mella, ya hemos rnencionado el fracaso de predicadores 
en su afAn por abolir 10s bailes noctumos, la brujeria, el aborto, el infanticidio, 
la cremaci6n de 10s cadiheres y muchas otras costumbres incomprensibles para 
el occidental pero plenas de significado para el Pilag6. 

Si nos preguntarnos cud es la real aceptacidn y conversidn de 10s PilagA al 
evangelio, cuanto hay de innovaci6n y de tradici6n en la terapia y en el culto. A 
nuestro entender la respuesta debe apuntar a que si bien se han incorporado 
teofanfas, textos -la biblia- nuevos estatus como 10s de pastor y misionero, 
episodios miticos cristianos, formas cultuales y otros elementos, el proceso se 
sfncresis ha sido muy profundo y las nuevas creencias s610 son explicables en 
funci6n de la cosmovisi6n. Estamos persuadidos de que de nuestra exposici6n se 
desprende que las ceremonias religiosas y las practicas teraphticas s610 cobran 
acabada significaci6n cuando se explicitan en tCrminos dc categorias como paydk, 
LOG& lamse'k, layiii, lail, oyk, letawci que hacen de la realidad una sociedad y un 
cosmos organizado y con sentido. 

La idea de que el cristianismo de 10s aborigenes es tan vhlido como el de 
10s misioneros protestantes (Lowen et al, 1965: 251), es desde nuestra perspectiva 
un autoengaiio, un mecanismo de defensa que esconde el fracaso de la 
evangelizaci6n. Y con esto no pretendernos dcsvalorizar al indigena, ni minimizar 
su capacidad de comprensi6n sino resaltar que el modelo judeo-cristiano repre- 
senta tan solo una tradici6n religiosa, la que al ser sobrepuesta sobre las 
concepciones Pilag6 fue reinterpretada de acuerdo a estas, de un mod0 tan intenso 
que de cristianisrno s610 queda una pkina superficial, la cultura nativa desde el 
fondo aflora aquf y all6 sin que se la haya podido aplastar. 
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