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Presentación
Volver al don sin mercado

Bartomeu Melià, s.j.

La conmemoración de los 30 años del asesinato, el 6 de abril, del herma-
no jesuita Vicente Cañas, me fue ocasión de encontrarme con antiguos conoci-
dos y amigos de varios pueblos indígenas que me admitieron como amigo y me 
había adoptado como miembro de sus familias. En el río Juruena del Estado de 
Mato Grosso habían sido contactados los Kayabí y los Rikbaktsa, en la década 
de 1950, los Mỹkỹ en 1972 y los Enawené Nawé en 1974. 

Con estos últimos había convivido por largos periodos desde 1978 hasta 
1980, participando en su vida ordinaria y en sus largos rituales de 12 y hasta 16 
horas diarias en ciclos que duraban unos dos meses. Me atreví a llamarlos “los 
benedictinos de la selva”, con un criterio etnocéntrico que hoy no se aceptaría. 
El hermano Cañas estaba amenazado de muerte desde hacía meses por luchar 
junto con los Enawené Nawé, en defensa de sus derechos territoriales y el terri-
torio, codiciados por un latifundista. 

De Paraguay traía mi experiencia de vida con los Guaraní Mbyá, Pãi-Ta-
vyterã y Avá Guaraní (1969-1976) en condiciones semejantes. Con los Aché 
(-Guayaquí) la convivencia había sido de otro tipo. Había tenido encuentros 
esporádicos, pero más dramáticos y angustiosos; eran tiempos de genocidio. 
Desde la Conferencia Episcopal Paraguaya asumimos con el obispo responsa-
ble del sector, Mons. Alejo Obelar, la denuncia a nivel internacional del caso. 
Recuerdo los días que estuve con los últimos Aché, que se entregaron saliendo 
del monte, sintiéndose ya muertos. En el campamento al que los redujeron, 
cantaban cada noche lastimeras endechas referidas a su perdida libertad; can-
taban su propia muerte. 

Esta sucinta y brevísima crónica de mi experiencia con algunos pueblos 
indígenas me lleva a preguntarme cómo opera el colonialismo moderno prac-
ticado bajo diversas formas en la segunda mitad del siglo XX y en este siglo 
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XXI, y si hay un denominador común y decisivo que sería aplicable a todos 
los colonialismos. Colonialismo es integración de un pueblo en otro, es la pre-
tensión de hacer hablar una sola lengua ‘nacional’, inducir un nuevo lenguaje, 
someterlos a otro sistema de imaginación y un modo de ser extraño, imponer 
otra religión y otra práctica educativa, de hacer pensar de otro modo; con la 
excusa de vestirlos, los disfrazamos para que ni siquiera su piel sea reconoci-
ble. Colonialismo es apoderarse del ilegítimo derecho por el cual una nación 
procura su riqueza y al mismo tiempo que las miserias ajenas, como había 
percibido claramente un Guaraní del siglo XVII. 

Pero hay algo más. Las naciones indígenas que he conocido tienen en 
común, a pesar de sus diferencias lingüísticas y culturales, su cosmovisión y su 
educación identitarias, que son sociedades sin mercado, en las cuales toda comu-
nicación de bienes y de palabras pasa por el don y la reciprocidad, aunque esa 
sea a veces negativa, como lo es la venganza. 

Proyectarse de nuevo en un sociedad sin mercado, es posiblemente la gran 
imaginación que será futuro, un futuro que ya está en la memoria y en su fun-
damento. La sola venganza y el precio de las cosas y de la vida de los hombres 
es una civilización de barbarie, con la que hay que acabar. 
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Prólogo
Don y reciprocidad guaraní  

en diálogo con Bartomeu Melià

Dina V. Picotti

La publicación de esta tesis doctoral tiene el indudable mérito, entre 
otros, de ofrecer a un más amplio conocimiento público una temática bastante 
ignorada entre nosotros, sea en el ámbito académico como en general en el 
orden vigente de mundo y su racionalidad filosófico-científico-técnica.

En efecto, se refiere no sólo a una cultura poco conocida en sus aspectos 
esenciales como la guaranítica, a pesar –si se quiere– de su mayor visibilidad ac-
tual entre los pueblos originarios, sino a su lógica, ignorada por la racionalidad 
imperante y sin embargo fundamental para recordar y reasumir dimensiones 
esenciales del habitar humano, como son la de saber ubicarse en una realidad 
que no creamos sino se nos da, y en una relación no de dominio sino de reci-
procidad entre los humanos y con el cosmos.

Partiendo del análisis que hace Bartolomeu Melià, un conocido espe-
cialista del ámbito guaranítico, de las nociones del don y la reciprocidad entre 
los guaraníes, en su continuidad y quiebres, persigue su desarrollo histórico 
en diálogo interdisciplinario con planteos que se han ido dando y discutien-
do en las ciencias sociales y en la filosofía. Reconoce a esta temática como de 
gran interés para nuestros tiempos, en tanto ofrece posibles respuestas a graves 
preocupaciones actuales con respecto a los efectos del deterioro creciente de 
la naturaleza y a un orden de mundo que no se orienta a la satisfacción de las 
necesidades humanas sino a un sentido preponderantemente mercantil de la 
economía y de predominio del poder en el orden político. 

El análisis de las nociones guaraníticas del don y la reciprocidad en sus 
diversas dimensiones alcanza gran significancia en tanto asume una lógica más 
originaria que la desplegada en la lógica filosófica en relación de sujeto-objeto, 
cuyo punto de partida ya no es el yo pienso sino el ser como acaecer, que al 
darse requiere una respuesta humana de reconocimiento, y a su vez establece 
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una relación de reciprocidad entre los hombres y la naturaleza, superando el 
proceso meramente abstractivo de la racionalidad imperante, que conduce al 
dominio y la manipulación, por la habitación de un mundo. El diálogo con la 
discusión que se ha dado en la filosofía y las ciencias humanas a propósito de 
esas nociones permite apreciar la diferencia de lógicas y la exigencia de reubicar 
el pensamiento en el contexto de la donación de ser y en relación de recipro-
cidad, que a su vez arraiga y da sentido a los diversos ámbitos del pensar y la 
acción, como el económico, político, ético, religioso, etc.

El autor examina los testimonios existentes en los documentos de las 
Reducciones jesuíticas y se vale también de los conocimientos antropológicos 
y etnológicos al respecto, así como del rescate de diferentes aspectos aprovecha-
bles por parte de múltiples autores, dando lugar a un planteo interdisciplinario 
e intercultural, que es inevitable si se considera la exigencia de una ‘hermenéu-
tica de vía larga’, como expresaba P. Ricoeur ante la discusión epistemológica y 
metodológica de fines del siglo veinte, para construir una inteligibilidad y ra-
cionalidad que pase por los diferentes paradigmas y culturas, en tanto cada uno 
representa un aspecto y un camino irreemplazable de la experiencia humana.

Nos encontramos con un valioso rescate y valoración de una de las fuen-
tes tan valiosas como ignoradas de nuestra identidad mestiza, con sus posibles 
resonancias, lo que representa otros tantos recursos para responder a exigencias 
actuales. 
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Introducción
El jopói guaraní como don  
y reciprocidad suscitante

Esta obra parte de un amplio trabajo de investigación doctoral en filoso-
fía que busca las resonancias entre la obra del Dr. Bartomeu Melià, la filosofía 
y otras disciplinas, a propósito del don y la reciprocidad. Sobre todo para la 
filosofía la relación entre estos términos ha sido siempre problemática hasta el 
extremo de plantearla como algo imposible. En gran parte se debe a la tradi-
ción del pensamiento metafísico de occidente y la perspectiva de una economía 
de mercado basada en el intercambio. En ambas, el don corre la amenaza de ser 
reducido a simple objeto tras quedar encerrado en el círculo que obliga devol-
ver lo que se ha recibido. Sin duda, Marcel Mauss y su famoso Ensayo sobre el 
don es una de las referencias más citadas respecto a la necesaria restitución del 
don. Como respuesta a esta controversia se han tomado diferentes posturas que 
se entrecruzan formando una trama verdaderamente compleja. Basta señalar 
lo imposible del don, los argumentos a favor de la gratuidad, la razón social y 
cultural de la reciprocidad y la interpretación simbólica, entre otras. 

Melià piensa el don y la reciprocidad fundamentalmente a partir de sus 
recorridos y vivencias con los Guaraníes. Ellos practican una economía del don 
y la reciprocidad que hace a uno de sus principales núcleos culturales. Dicha 
economía y forma de trabajo se distinguen fundamentalmente de la economía 
de mercado ya que no se basa en el intercambio, sino que se encuentra fuer-
temente unida al carácter festivo y celebrativo de su cultura, donde prima la 
gratuidad y el interés por el otro. Entre el sí miso y el otro de cada uno de los 
que participan de ella es que se engendra humanidad.

Partir de “Aquello que surge entre el sí mismo y el otro” permite una pri-
mera interpretación del acontecimiento en la obra de Melià, a propósito de las 
experiencias vitales, la historia, la lengua y la religión de los guaraníes. Los rasgos 
fundamentales de esta interpretación son: Ser acto de transformación mutua del 
sí mismo por el otro, su carácter único y excepcional, su situacionalidad y, por 
lo tanto, el darse como un modo de habitar. Sin embargo, cabe una segunda 
interpretación del don y la reciprocidad guaraní como acontecimiento de inte-
rrelación fecunda que no es reductible a términos de intercambio, ni de acciones 
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y gestos interpersonales de reconocimiento, como tampoco al ser social como su 
fundamento, sino que implica el entre de todos los que moran cada vez. 

En este sentido se juega la principal tesis de este trabajo: la reciprocidad 
guaraní se comprende desde el suscitar del jopói junto al teko y al tekoha. El 
jopói es “el abrir la mano dando y manos abiertas” que indica al teko como un 
modo ser y de estar y no solamente a las manos manejadores de los sujetos ni 
la referencia a los dones como cosas. La reciprocidad guaraní es impensable sin 
la relación con el tekoha, “allí donde somos lo que somos” (significado guaraní) 
y que es buscado constantemente en la tierra-sin-mal. Así es que se plantea la 
novedad de pensar el don y la reciprocidad Guaraní en torno un modo de ser, 
es decir, al teko y tekoha guaraní y su relación con el jopói como don y recipro-
cidad suscitante. 

Esta nueva perspectiva es fundamental frente a las actuales crisis eco-
lógicas, económicas, sociales, políticas y religiosas, que implican, entre otras 
cosas, una mirada fragmentada de la realidad. Resulta clave una perspectiva no 
reductiva de lo humano ni del mundo. 

Es casi imposible referirnos a Bartomeu Melià sin que esto nos lleve 
rápidamente a pensar en los guaraníes. En nuestro caso el interés por la cultura 
Guaraní nos condujo a Melià y esto, a su vez, nos hizo introducirnos en los 
senderos del don y la reciprocidad. 

Para la realización de esta investigación desarrollamos un trabajo de 
heurística, que apunta, en primera instancia, a la indagación de la producción 
escrita de Bartomeu Melià en relación a nuestro tema de investigación. Para 
ello realizamos dos viajes, uno a la ciudad Argentina de Córdoba y otro a la 
cuidad de Asunción del Paraguay. En ambas oportunidades tuvimos ocasión 
de entrevistar al Dr. Bartomeu Melià, lo cual, nos ha permitido profundizar 
en la indagación acerca de las relaciones entre el don y la reciprocidad de la 
cultura guaraní. Durante la estadía en Asunción tuvimos acceso a los archivos 
personales del Dr. Melià, lo que nos hizo posible dar con una gran cantidad 
de material que había sido imposible conseguir en otras instituciones, tanto 
de Argentina, como de Paraguay. Como resultado de las entrevistas realizadas 
se llevó a cabo una publicación, que además contó con un breve desarrollo 
del don y la reciprocidad en la filosofía contemporánea (Castiñeira, 2015). La 
totalidad de los trabajos de Melià a los que tuvimos acceso, fueron clasificados 
temáticamente en vistas a los objetivos de investigación. Tanto para el estudio 
de la obra de Melià como de las fuentes jesuíticas, recurrimos a otros planteos 
disciplinares, que nos permitan fundamentar de manera más adecuada nuestra 
investigación. Nos valemos sobre todo del trabajo de historiadores y antropó-
logos, conocedores de la cultura de los Guaraníes. 

En cuanto al trabajo filosófico-especulativo, buscamos plantear las pos-
turas de diferentes autores contemporáneos sobre nuestra temática, e ir al mis-
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mo tiempo estableciendo los puntos de aproximación y de distancia entre los 
mismos. Si bien nuestro mayor desarrollo es el filosófico, damos aquí espacio 
para el diálogo con otras disciplinas que han tratado el tema del don y la reci-
procidad con mucha amplitud y profundidad. Fundamentalmente lo hemos 
hecho con la antropología, pero también nos abrimos a las consideraciones del 
ámbito de la historia, sociología y la lingüística. 

El orden de nuestra exposición comienza con una primera parte en 
la que presentaremos el don y la reciprocidad desde la perspectiva guaraní. 
Esta a su vez se divide en cuatro capítulos. El primero donde expondremos 
el estudio del tema en las Reducciones Jesuíticas de Guaraníes, el segundo en 
el que se trataran, por un lado, las convergencias o divergencias que Melià 
sostiene sobre lo dicho en el primer capítulo, y por el otro, su visión a lo largo 
de la historia de aquellas continuidades y rupturas que se han dado entre los 
Guaraníes históricos y los modernos. En el tercer capítulo nos referiremos a 
las ideas fundamentales que Melià posee sobre el don y la reciprocidad de los 
Guaraníes, y en el cuarto interpretamos el don y la reciprocidad como acon-
tecimiento en la vida y pensamiento de Bartomeu Melià. La segunda parte 
de nuestro trabajo se ocupará de exponer el planteo especulativo del don y 
la reciprocidad, dividido en dos capítulos. El primero donde se analizará la 
discusión del don y la reciprocidad en el ámbito de la filosofía, y el segundo 
en el que se lo hará mediante el diálogo con algunos importantes referentes de 
la antropología, la sociología y la lingüística. En la tercera parte, mucho más 
breve, presentaremos los resultados de nuestra tesis con un primer capítulo 
donde se expondrán las resonancias entre la primera y la segunda parte, y otro 
donde se dará desarrollo a las conclusiones finales. Sobre esto haremos una 
simple aclaración. En el primer capítulo de la tercera parte, optamos por el 
término resonancias pues tanto los puntos de coincidencia como sus contra-
rios, no creemos que puedan ser fijados como relaciones necesarias y estáticas, 
sino que los mismos pueden generar distancias y nuevas a aproximaciones 
entre sí y con otros puntos, creando así dinámicas múltiples y simultáneas. 
Si bien todas ellas no pueden ser expuestas en nuestro desarrollo, buscamos 
proponer con esto un modo de abordaje de nuestro trabajo. Cabe mencionar 
que las resonancias se van desarrollando a lo largo de la tesis y al interno de 
cada una de sus partes. Las resonancias entre la primera y segunda parte, como 
las de la filosofía con las otras disciplinas abordadas, las reservamos para el 
séptimo capítulo a fin de concentrar el debate. 

A propósito de las resonancias y sus variadas dinámicas quisiéramos 
mencionar las que se están desarrollando actualmente con Dominique Tem-
ple. Dominique observa críticamente la interpretación del acontecimiento del 
don y la reciprocidad, lo que nos está llevando a un interesante diálogo de ma-
tizaciones y profundizaciones que aportaran valor a este ámbito de discusión 
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y que, seguramente, se traduzcan en una futura publicación cuando lleguen a 
término. 

Sumamos a esta obra un apéndice donde se encuentra un glosario de la 
mayoría de los términos citados en otras lenguas, como también, una cronolo-
gía de los acontecimientos más trascendentes de Melià. Por último, el listado 
bibliográfico fue divido en dos partes. Una con la recopilación de obras de 
Bartomeu Melià durante el proceso de investigación, la cual, no corresponde 
a la totalidad de la obra del autor, pero si a su gran mayoría. La otra consta de 
todas las fuentes de referencia para nuestro estudio. 

En cuanto al planteo analítico y especulativo que ocupa nuestra temá-
tica, sin duda no abarca la problemática del don y la reciprocidad en su totali-
dad. Nos ceñimos sobre todo al planteo de la filosofía y antropología francesa 
contemporánea, pues es uno de los ámbitos en los que más se ha discutido la 
cuestión del don y la reciprocidad, teniendo en cuenta el planteo de Marcel 
Mauss, el cual, es considerado abiertamente por Bartomeu Melià. Los diálogos 
y cuestionamientos con otras disciplinas son seleccionados en función de estas 
dos prioridades. 

El abordaje de fuentes que no tratan directamente la problemática del 
don y la reciprocidad, se efectúa atendiendo a las posibilidades de interpretar 
el carácter de acontecimiento de la misma. En el caso de la selección de las 
fuentes jesuíticas, el criterio ha sido hallar elementos suficientes que nos per-
mitieran dar tratamiento a nuestro tema.

Cabe aclarar que el desarrollo de las temáticas, y sobre todo las de otras 
disciplinas diferentes a la filosofía, nos son exhaustivas. También es importante 
subrayar que la interpretaciones de los textos como de las problemáticas ana-
lizadas en los mismos son llevadas a cabo desde perspectivas filosóficas y no 
desde las propias de cada disciplina dada nuestra formación profesional.

Otra salvedad que quisiéramos señalar. Si bien Bartomeu Melià conoce 
en detalle las diferencias entre los guaraníes antiguos y modernos y las diferen-
cias étnicas de cada uno de ellos, en muchos casos no aclara a qué etnia parti-
cular está haciendo referencia. Esto podría comportar en el desarrollo de nues-
tro análisis cierta generalidad o ambigüedad, sobre todo para quienes están 
especializados en etnografía guaraní. No obstante, creemos que las referencias 
hechas sobre lo guaraní constituyen rasgos identitarios atribuibles a la mayoría 
de las etnias de guaraníes. 

Por último, quisiéramos advertir que el don y la reciprocidad en la obra 
de Bartomeu Melià no se restringen exclusivamente a la economía guaraní. 
Sobre todo a la hora de pensar la problemática del mestizaje, del bilingüismo 
o de la diglosia, Melià hablará de la sociedad del Paraguay o de la lengua de 
este país. Con lo cual, no necesariamente estamos identificando en términos de 
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adecuación absoluta lo guaraní, si es que se puede llamar de esta forma, con el 
Paraguay. No obstante, ambos no pueden ser escindidos de forma tajante, pues 
el Paraguay sin duda ha tenido posee múltiples y complejas configuraciones 
relacionadas con las diferentes etnias de Guaraníes.  

Asumimos nuestro tema de investigación como un desafío de nuestros 
tiempos, ya que creemos que puede dar respuesta a diferentes problemáticas 
que hoy ponen en riesgo la vida de los hombres y del lugar donde habitan. El 
modo de vivir el don y la reciprocidad de los guaranís y de otras culturas, puede 
sugerirnos cuál es la actitud adecuada para que los hombres se relacionen con-
sigo mismo, con los otros y con el mundo. Posiblemente, a través de nuestros 
planteos encontremos alternativas tanto a la actitud manipuladora del hombre 
que explota de forma desmedida los espacios naturales, como a las formas vi-
gentes de economías, de trabajo y de relaciones en general, que en cierta forma 
se encuentran deshumanizadas, ya que no se abren al reconocimiento del otro, 
sino que se basan principalmente en el interés para sí y en la acumulación 
de bienes, con la consecuente postergación de las necesidades comunitarias 
en función de intereses individuales, y las serias dificultades para ejercitar la 
reciprocidad en otros términos. El sentido ético y contemporáneo de nuestro 
planteo consiste, por tanto, en seguir contribuyendo a no reducir lo humano 
a algunos aspectos particulares de la vida, como pueden ser el intercambio de 
bienes y servicios, ya que el hombre nunca es un simple objeto de mercancía, 
como tampoco lo son los otros, ni el mundo en el que habita. 

El aporte específico de esta tesis no es solamente situar dentro de un 
debate interdisciplinario el tema del don y la reciprocidad, sino hacerlo en 
relación a dimensiones culturales fundamentales de los Guaraníes gracias a los 
aportes de Bartomeu Melià, quien se vale de ciertas categorías de las ciencias 
sociales, con los límites que estas conllevan, para explicar su comprensión del 
Mundo guaraní. En Melià se pone en juego un modo de interculturalidad que 
permite la aproximación de horizontes distantes.

Para ser más concretos aún, la posibilidad de pensar conjuntamente el 
don y la reciprocidad como acontecimiento, sin acotarlo al plano epistemo-
lógico e intersubjetivo, es una novedad en el ámbito de la filosofía, pero una 
novedad posible gracias al diálogo con otros modos de pensar y sobre todo 
otros modos de ser como el de los Guaraníes. Así pues, la originalidad debe 
ser comprendida dialógicamente. En nuestro caso, entre los modos de pensar 
científico occidental y la interpretación de la sabiduría de los Guaraníes en lo 
concerniente al don y la reciprocidad.  

.








