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PRESENTACION DEL NUMERO

Este número de Memoria Americana está dedicado, en su mayor parte,
a la dinámica misionera desplegada por la Compañía de Jesús en
Hispanoamérica, durante los siglos XVII y XVIII, y a las respuestas indígenas
a dicho proceso. La fundación de doctrinas indígenas en América a cargo de
los jesuitas no fue un hecho menor en la expansión y estabilidad del sistema
colonial. Estos religiosos intervinieron con mayor o menor éxito en espacios
fronterizos conflictivos para los intereses de las Coronas Ibéricas a lo largo
de toda América. Fundada en 1540, la Compañía de Jesús se diferenciaba de
las órdenes religiosas creadas en la Baja Edad Media por su mirada renovada
sobre la prédica misionera y por el hincapié puesto en la acción, en
contraposición con la contemplación conventual de aquellas. En las Indias,
donde la conversión al cristianismo de una amplia población indígena
culturalmente diversificada exigía una dedicación y seducción particulares,
los jesuitas fueron elegidos por las autoridades para encabezar el frente
misionero desde Norteamérica hasta la Patagonia implementando los principios
de evangelización y disciplina eclesiástica prescritos en el Concilio de Trento.

La acción de los jesuitas en América no siempre implicó una imposición
unilateral de la doctrina cristiana entre la población indígena, los indios de
servicio y aún los esclavos negros, en tanto fomento forzado de la devoción
religiosa. También intervinieron otros dispositivos como los símbolos, el
prestigio y el poder económico que los jesuitas fueron capaces de construir,
los cuales generaron una fuerte atracción entre los neófitos y los vecinos de
las ciudades -a través de sus colegios, iglesias, residencias y casas de ejercicios
espirituales- y en el ámbito rural -mediante las misiones indígenas y los
establecimientos productivos conocidos como estancias- y crecieron en virtud
de las relaciones que los religiosos definían con cada grupo. En este sentido,
la negociación con los líderes políticos indígenas fue clave para la fundación
de misiones y su estabilidad en el tiempo, lo que implicó complejas y a
menudo conflictivas relaciones entre las tradiciones socio-culturales nativas
y las de origen europeo impuestas por los jesuitas.

Como ya sabemos, existe una profusa bibliografía académica y de
difusión sobre las misiones americanas que generalmente ha oscilado entre
posturas apologéticas y críticas de los diferentes niveles de accionar de la
Orden. Sólo a partir del hallazgo y publicación de nuevas fuentes, el desarrollo
de la historia económica, y la mirada etnohistórica se incorporaron nuevas
problemáticas a los estudios sobre las misiones, en particular, y la colonia,
en general, que comenzaron a considerar las realidades socioculturales lo-
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cales de manera renovada. No obstante, todavía se observan algunos vacíos
en relación con la comprensión de la vida cotidiana misionera, donde
adquieren relevancia tanto las artes y el ritual religioso como la problemática
de género y la ya mencionada dimensión del conflicto, el control social, la
violencia y el poder.

Este número de Memoria Americana incluye ocho artículos sobre
misiones jesuitas de diferentes regiones de Hispanoamérica que ilustran
nuevas interpretaciones, conocimientos y dimensiones sobre la dinámica
misionera. Los cuatro primeros trabajos están centrados en el ámbito
sudamericano, en los actuales territorios de Bolivia (Mojos) y Argentina (Chaco
y Nahuel Huapi) y los cuatro restantes tratan del espacio misional
norteamericano: sudoeste de Estados Unidos (Baja California) y noroeste de
México (Nueva España). Leonardo Waisman estudia la participación indígena
en la práctica musical de las reducciones desmitificando el tan mentado tópico
de la creación musical indígena y revalorizando la dimensión de la
interpretación musical. Beatriz Vitar se centra en un tema ausente en la
historiografía de las misiones del Chaco: la construcción social de la diferencia
de género durante el proceso reduccional. La autora analiza específicamente
la transformación del rol de la mujer indígena con la acción de los jesuitas.
Por su parte y también en el contexto chaqueño, Doris Cypriano de Araujo
describe la colisión entre el modelo de vida impuesto por los jesuitas y la
identidad de los nómades toba (guaycurúes), deteniéndose en la persistencia
de su identidad cazadora-recolectora. Completa la sección sobre Sudamérica
el trabajo de María Andrea Nicoletti que aporta conocimientos sobre las
misiones de Nahuel Huapi, entre los poyas. Los trabajos sobre América del
Norte ilustran la dimensión conflictiva arriba mencionada. Bernd Hausberger
brinda un amplio panorama de la acción de los jesuitas subrayando la
dimensión de la violencia sobre varios grupos indígenas de la región del
Noroeste de Nueva España y sus diversas respuestas. Evelyn Hu-Dehart se
detiene en la descripción y análisis de un caso, la rebelión de los indios
yaqui contra las presiones coloniales y jesuitas. Los dos últimos trabajos del
dossier abordan la región de Baja California. María Victoria Guevara analiza
una sublevación contra las prácticas jesuitas y la falta de contemplación o
comprensión de las características del medio natural y humano de la
Península. Robert Jackson muestra las adaptaciones e innovaciones en mate-
ria productiva tras las reformas de José de Galvez, orientadas principalmente
a la secularización del sistema misional luego de la expulsión de los jesuitas.

Tomados en conjunto, los trabajos del volumen ilustran los diversos
grados de estabilidad de las misiones según la región tratada. Mientras en
Mojos encontramos un alto grado de estabilidad, en zonas como el Chaco,
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donde el modelo reduccional se impuso tardíamente, hay poca permanencia.
Entretanto, en la zona de Patagonia la experiencia fue efímera y en las zonas
de Baja California y Noroeste de Nueva España predominó el conflicto. En
este número no hemos incluido estudios sobre las misiones jesuítico-guaraníes
del antiguo Paraguay por tratarse de un caso mucho más conocido, tanto
para los ámbitos académicos como de difusión. Ese tema tuvo un espacio
privilegiado en números anteriores de nuestra revista (Ver nros. 6 [1997], 8
[1999] y 9 [2000]).

El presente volumen también incluye una Sección General donde se
presentan dos trabajos: unos de ellos sobre los tratados escritos con las socie-
dades indígenas en la frontera bonaerense de la segunda mitad del siglo XVIII
y otro sobre la experiencia migratoria de los españoles en el Río de la Plata,
durante el período tardo-colonial. Completa el número un obituario y una
sección de reseñas.

En lo que respecta al dossier “Misiones Jesuíticas de América” somos
conscientes de que aún estamos lejos de posibilitar una visión completa. No
obstante, pretendemos que el presente número promueva el contacto entre
los investigadores de diferentes regiones que estudian el tema para que en el
mediano plazo pueda surgir una visión comparativa fructífera y un conoci-
miento más acabado del tema.

Buenos Aires, mayo de 2005






