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INTRODUÇÃO 

 
La gravitación de la cuenca del Plata como factor de desarrollo está dada por una serie de 

factores de orden geográfico, geopolítico, económico, histórico y cultural. La superficie de este 

sistema abarca un total de más de 3.000.000 de km2 donde subyace el Macizo Brasiliano 

determinando en gran parte el relieve de esta región. El área se ve afectada por diferentes 

variedades climáticas que condicionan, pero a su vez diversifican la producción agro-silvo- 

ganadera. El área está vista como un espacio económico donde el eje es el río. Dos grandes 

cursos fluviales estructuran a la cuenca del Plata, los ríos Paraná y Uruguay. 
 

Tradicionalmente la Cuenca del Plata fue concebida teniendo en cuenta el eje determinado por 

la dirección norte-sur de sus ríos, pero actualmente se complementa con el eje de comunicación 

bioceánica Antofagasta-Paranagua como región vinculante. 
 

La visión del espacio integrador de la cuenca del Plata fue apreciada ya por los fundadores de 

la Provincia Jesuítica del Paraguay en 1607. Los Padres de la Compañía de Jesús planificaron 

el emplazamiento de los pueblos misionales en un área inserta dentro del sistema del Plata. 

Fueron 30 pueblos distribuidos estratégicamente en sus espacios urbano y rural a lo largo de 

1.500.000 km2 en una región que hoy abarca los estados del sur del Brasil, el nordeste argentino, 

el este paraguayo y también el centro sur de Bolivia si se incorporan las tardías fundaciones de 

las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos. 

Las Misiones de guaraníes se constituyeron en el área más densamente poblada y desarrollada 

económicamente de todo el litoral rioplatense durante el siglo XVIII, erigiéndose en un modelo 

de organización del espacio, cohesionado por un diseño de red de caminos muy avanzados para 

la época. 
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El fundamento básico de la cultura ancestral guaranítica fue un sistema de reciprocidad que le 

daba sentido al tekó, al modo de ser del guaraní en todos los órdenes de su vida. El valor de este 

aspecto prioritario de la cultura guaranítica fue visto y apreciado por los Padres de la Compañía 

quienes lo sostuvieron en todos los aspectos de la nueva cultura emergente, la guaraní-jesuítica. 

Así, el “tupambaé”, como se denominaba al sistema de reciprocidad, regía dentro de los nuevos 

pueblos desde lo económico hasta la interrelación entre los pueblos. En el orden económico se 

imponía claramente sobre la propiedad privada, inexistente en las Misiones Jesuíticas. 
 

Una vez expulsados los jesuitas a través de una Real Providencia del rey Carlos III, en abril de 

1767, la provincia religiosa pasó a ser administrada por el gobierno secular de Buenos Aires. Su 

gobernador, Francisco de Bucarelli, implementó una serie de medidas económicas, de carácter 

racionalista y liberal, conforme a la época, desconociendo los fundamentos culturales guaraníes, 

como el “tupambaé” que habían sido las razones del éxito misional de los jesuitas. Medidas 

tales como la designación de administradores civiles en cada uno de los pueblos, responsables 

de la gestión económica, la implementación de un sistema comercial que giraba alrededor de 

una Administración central en Buenos Aires y administraciones particulares en cada pueblo, la 

monetización de los productos, ventas de sus excedentes, modelos totalmente ajenos al sistema 

de reciprocidad guaranítico, produjeron una rápida decadencia de los pueblos guaraníticos en las 

décadas posteriores a la expulsión de la Compañía de Jesús. El resultado de ello fue la dispersión 

de gran parte de la población guaraní-misionera desde fines del siglo XVIII. Estas familias de 

guaraníes dispersos se fue mezclando a través de un lento proceso de convivencia con la 

población criolla que iba ocupando las estancias que habían pertenecido a las Misiones 

Jesuíticas. Ese mestizaje es, quizás, lo más valioso de la historia social postjesuítica, pues hace 

presente esta historia en los tipos humanos que viven en el litoral rioplatense, especialmente en 

los ámbitos rurales y se los conoce como “gaúcho” en el sur brasileño, “mencho” en Corrientes, 

“paisano” en Uruguay, “campesino” en Paraguay, pero es el producto del mismo mestizaje y se 

actualiza a través de elementos culturales comunes como la música, la vestimenta, el arte 

culinario, la religiosidad popular. 
 

Este proyecto de investigación interdisciplinaria busca explorar los fundamentos histórico- 

sociales del mestizaje guaraní-criollo y sus consecuencias etnohistóricas en el litoral fluvial 

rioplatense, espacio geográfico de dispersión del guaraní emigrado de las Misiones. 
 

METODOLOGÍA 

 
La investigación partirá de un análisis histórico-antropológico del proceso de mestizaje que se 

gestó en la región de influencia de las Misiones Jesuíticas de Guaraníes a partir del proceso de 

decadencia y disolución que siguió inmediatamente después de la expulsión de la Compañía de 

Jesús de estas tierras. A fines del siglo XVIII, este espacio que abarcó casi todo el litoral fluvial 

rioplatense, como se ha dicho, fue el escenario de un nuevo tipo de hombre: mestizo de indio y 

criollo ya mestizado que le dio originales particularidades culturales al habitante de esta región. 

Estas particularidades, modificadas con el paso de los años, se conservan en la actualidad y se  

constituyen en rasgos comunes del habitante de un espacio conformado desde la primera década 

del siglo XIX por tres estados nacionales emergidos con posterioridad al inicio del fenómeno 

del mestizaje. 
 

 



 

 

A partir de allí se buscarán los elementos a primera vista semejantes de los pobladores rurales 

del área en estudio: las relaciones entre los medios de producción y los modos de vida, sus 

costumbres laborales, su música, sus bailes, su vestimenta, su religiosidad, sus hábitos, su 

relación con los elementos de la naturaleza. A continuación de una mirada general, se 

interiorizará en cada uno de los aspectos culturales aludidos. Se pretende entender no el “cómo 

es” este hombre fronterizo, especialmente del ámbito rural, sino “lo que hace”. Por ello se 

obviará toda postura de análisis genético, más propia de la antropología física que la social. 
 

En el análisis de las relaciones entre la estructura productiva y la tenencia de la tierra, se 

pretende trabajar sobre la dialéctica del medio de producción y el tipo cultural. ¿Cómo percibe 

al trabajo rural el hombre de campo en la región en estudio?. ¿Existen diferencias entre los 

modos productivos del peón de estancia en Corrientes con el “peao” de las estancias del sur 

brasileño?. 
 

En el análisis de las costumbres cotidianas del peón rural, nos aventuramos a creer que sus 

hábitos casi estoicos, esa actitud de soportar la pobreza como formando parte de su 

cotidianeidad, tiene su origen en la soledad, en el rol de arreglarse sólo en un medio de 

producción originado en una estructura latifundiaria donde el propietario no residía en su 

estancia, por lo tanto, no lo asesoraba, dejando a aquel como solitario protagonista de la función 

productiva de su establecimiento. Se intentará profundizar en esta visión dialéctica que 

consideramos que se relaciona con otros aspectos de su cotidianeidad, como su particular 

religiosidad. 
 

El tercer paso del trabajo consistirá en buscar explicaciones desde la identidad del habitante de 

la región guaraní-misionera a cuestiones tales como: ¿Qué elementos culturales que se 

conservan en la actualidad provienen del guaraní catequizado en las Misiones y cuáles son 

atavismos propios de la vida ancestral del pueblo guaraní prejesuítico? En este sentido 

intentaremos explorar algunas características culturales que se repiten, especialmente, en el 

hombre de campo de las fronteras platinas. 
 

Al tratarse de un proyecto interdisciplinario a partir de las ciencias histórica, antropológica y 

geográfica, el análisis de la región vincular del Plata girará en base a los siguientes elementos 

metodológicos: 
 

1.   Trabajo cartográfico en base a planos y mapas de la época. 

2.   Análisis de los viajeros exploradores de la región. 

3.   Estudio de las condiciones geomorfológicas que sustentaron los asentamientos de la 

población a través de cartas topográficas, fotos aéreas y satelitales. 
4.   Fuentes documentales de los tiempos jesuíticos. Elaboración de mapas de caminos que 

unían los pueblos. Interpretación del territorio. 
5.   Análisis de sitio y observación de los emplazamientos urbanos. 
6.   Trabajo catastral sobre unidades de producción (estancias). Reconstrucción cartográfica 

de los frentes pobladores del antiguo territorio guaraní-jesuítico. 

7.   Manejo de guías comerciales que dinamizaron el tráfico paraguayo-brasileño sobre las 

Misiones argentinas a mediados del siglo XIX. 

 

 

 



 

 

8.   Elaboración de mapas representativos de los nuevos estados que surgieron al inicio del 

siglo XIX. Análisis de la evolución demográfica y repoblamiento de la región vincular. 

9.   Análisis   etnohistórico   de   Loreto   y   San   Miguel,   pueblos   guaraní-misioneros 

sobrevivientes a la disolución poblacional del siglo XIX. 

10. Análisis etnohistórico de los modos de vida de los pueblos fronterizos de la alta cuenca 

del Plata. 
 

DESARROLLO 
 

Las Misiones de guaraníes se constituyeron en el área más densamente poblada y desarrollada 

económicamente de todo el litoral rioplatense durante el siglo XVIII, erigiéndose en un modelo 

de organización del espacio, cohesionado por un diseño de red de caminos muy avanzados para 

la época. 
 

El sistema de reciprocidad regía dentro de los pueblos guaraní-jesuíticos en todos los aspectos, 

desde lo económico (el “tupambaé”) hasta la interrelación entre los pueblos. Comprender las 

interfaces del catolicismo y el protagonismo de la Compañía de Jesús es importante para 

comprender los avances, conflictos y consecuencias de estas experiencias (Brose, Hofler y 

Büttenbender, 2008). 
 

La expulsión de los Jesuitas, en 1767, trajo aparejada una radical transformación en la vida de 

los Treinta Pueblos. La estrategia de los Padres de la Compañía de aislar el espacio misional, 

la Provincia Jesuítica del Paraguay, fue demolida por los administradores españoles que los 

sucedieron en el gobierno de estos pueblos. Medidas como la de que cada pueblo se bastara a 

sí mismo, que dependiera de su propia producción cuyos excedentes serían monetizados para 

comprar los elementos faltantes, fueron demasiado graves para los modos de vida de un pueblo 

que desconocía los conceptos de compra y venta. La mentalidad racionalista del lucro, tan de 

moda en la época postjesuítica, cegó a los nuevos administradores. No comprendieron la 

mentalidad del guaraní, aquella que hizo tan eficaz la acción misional. Decenas de medidas 

reformatorias de las precedentes, ante la grave decadencia que iba rápidamente desmoronando 

los pueblos, no hacían más que agravar la situación de las Misiones. Y las culpas recaían 

siempre sobre el pasado jesuítico, en donde se había “malacostumbrado” a los guaraníes a un 

régimen paternalista. Junto a las medidas modificatorias de las anteriores y a los negativos 

resultados los castigos fueron el peor método de persuasión. Y junto con los castigos 

“ejemplificadores” llegaron las fugas de los pueblos. Especialmente de la población activa. Y 

con la merma de población joven la producción de cada pueblo mostraba cada vez más fisuras. 

La desesperación ante una situación irremediable trajo aparejada la ambición de los 

administradores, las disputas por el poder entre éstos con los caciques y con los curas que 

sucedieron a los Jesuitas. Y, fundamentalmente, medidas que cada vez mas se alejaban de los 

elementos propios de la cultura ancestral guaranítica. 
 

La decadencia no sólo se vivió en los pueblos, sino básicamente en sus ámbitos productivos, las 

estancias, los yerbales, las chacras, espacios que paulatinamente fueron siendo ocupados por 

hacendados criollos que, en dudosas transacciones con las autoridades virreinales de 

Montevideo, Buenos Aires, Santa Fe, Asunción, Corrientes, fueron adquiriendo inicialmente



 

 

 

las estancias alejadas de los pueblos, las viejas “vaquerías” y luego las más cercanas. Y aquellos 

fugados de los pueblos encontraron en estas nuevas unidades productivas sus espacios de 

asentamiento. Así se gestó un proceso de lenta ruralización de la población guaraní-misionera. 

Los pueblos descendían demográficamente, mientras aumentaba la población guaraní en las 

viejas estancias de la época misional. Y el mestizaje entre la población guaraní y la población 

criolla fue inmediato. Y el tipo humano característico de las llanuras riograndenses, orientales, 

entrerrianas, santafesinas, correntinas fue el mestizo guaraní criollo que hoy pervive en estos 

espacios y constituye el modelo típico del hombre rural de la gran región guaraní- misionera, 

recibiendo diferentes nombres de acuerdo a su espacio de vida. Así, se los conoce como 

“gaúcho” en el sur brasileño, “mencho” en Corrientes, “paisano” en Uruguay, “campesino” en 

Paraguay, pero es el producto del mismo proceso de mestizaje. 
 

De la dispersión guaraní-misionera que en grandes masas se produjo en su época final, como 

consecuencia del trágico período artiguista, surgieron varios pueblos construidos muy 

precariamente pero siguiendo el modelo constructivo reduccional. Así, a fines de la década de 

1810, sobre las costas del Iberá, en su sector sudeste nacieron las aldeas de San Roquito y 

Asunción del Cambay y en la parte norte de este gran humedal, los pueblos de Yatebú (Loreto) 

y San Miguel. En 1828, con el remanente de la población de las Misiones Orientales, el caudillo 

oriental Fructuoso Rivera fundó, a orillas del río Quareim, el pueblo de Santa Rosa de la Bella 

Unión. Destruido a los pocos años, una nueva dispersión llevó a la fundación de San Borja del 

Yí, en territorio oriental y la reocupación de Mandisoví, al otro lado del río Uruguay. La mayoría 

de ellos fueron destruidos e incendiados a poco de ser construidos y su población dispersa con 

sus lazos comunitarios quebrados. Triste destino de un pueblo que, a pesar de todo, con una 

realidad que lo golpeaba una y otra vez, nunca perdió el optimismo y la esperanza de seguir 

viviendo como nación, fundada en una religiosidad atávica y cristianizada en la simbiosis con los 

misioneros jesuitas. 
 

De los nuevos pueblos fundados por grupos guaraníes, salvo el caso de Mandisoví, en el 

nordeste entrerriano que fue abandonado y vuelto a ocupar en por lo menos tres oportunidades, 

solo dos tuvieron continuidad desde su fundación hasta el presente, San Miguel y Loreto, en el 

norte de la actual provincia de Corrientes, a orillas de los esteros y lagunas del Iberá. San Miguel 

y Loreto sufrieron una muy escasa comunicación con el resto de los pueblos de Corrientes hasta 

por lo menos mediados del siglo XX. A la difícil accesibilidad por caminos de tierra y arena 

escasamente transitables en los buenos tiempos y totalmente inaccesibles en épocas de lluvias 

se le suma el haber estado desligados de la red eléctrica provincial, como así a la red telefónica, 

conectadas recién en la década de 1980. La pavimentación que unió ambos pueblos con la vía 

principal sobre el Paraná, la ruta Nacional 12, recién se concretó a inicios de los 90. 
 

Este aislamiento seguramente jugó a favor de la preservación de cierto conservadurismo de 

tradiciones y costumbres heredadas, en gran parte de sus fundadores guaraní-misioneros. Aún 

hoy, cuando la fuerza de los medios masivos de comunicación ya está influyendo, especialmente 

en la población joven de ambos pueblos, cualquier visitante podrá apreciar modos de vida muy 

característicos en la población de estas comunidades. De todos, lo más sorprendente es la férrea 

veneración a las imágenes religiosas. No a cualquiera.  

 

 

 



 

 

A las hermosas tallas que aún se conservan de aquellas trasladadas por los 1700 guaraníes que 

hacia fines de la década de 1820, fundaron estos poblados luego de una penosa peregrinación 

desde los destruidos caseríos de las selvas misioneras. Y que en la actualidad, se pasean en 

multitudinarias procesiones que recorren las calles de ambas comunidades. Estas imágenes 

constituyen la ligazón de un pueblo con su pasado. 
 

Las prácticas de cooperación, como elementos fundacionales del cooperativismo en América 

Latina, están fuertemente relacionadas con la estructura, gobernanza y gestión de las 

reducciones jesuitas-guaraníes (Rotta, Büttenbender y Höfler, 2016). El legado y las 

contribuciones generadas por estas experiencias iluminaron enfoques de la economía social y 

solidaria en otros continentes, particularmente en Europa (Arenhardt, 2022). 
 

Las alianzas y espacios de cooperación entre universidades, entre Universidades y cooperativas 

y otras entidades generadas y promoviendo el desarrollo de este territorio misionero jesuita 

guaraní a lo largo de la historia, desde sus inicios hasta nuestros días, han demostrado la 

capacidad y habilidades para producir mayores y mejores resultados. para la sociedad que si se 

provisionaran individualmente (Büttenbender, 2019). 
 

La necesaria profundización de los temas y los nuevos enfoques resultantes se abordan en una 

publicación reciente organizada por Rotta et al (2024), que es el resultado de una iniciativa 

universitaria internacional en red que explora la integración transfronteriza y el desarrollo 

regional. Estos enfoques fueron ampliados y profundizados por Ramírez y Poenitz (2024), Baéz 

y Santos (2024) y Froleich, Corrêa y Poenitz (2024). 
 
 

CONCLUSIÓN 

 
En conclusión, a pesar de la sangría poblacional que experimentaron los pueblos guaraníes, 

como consecuencia del nuevo orden impuesto por las autoridades virreinales, sincrónicamente 

el litoral platino iniciaba un proceso de crecimiento económico explosivo que llevó en pocos 

años a la ocupación casi total de los espacios productivos y a un poblamiento sistemático que 

derivó en un proceso urbanizador que pervivió en el tiempo. Y en el aspecto social, el encuentro 

de la población guaraní con la criolla gestó un nuevo tipo humano característico de las llanuras 

riograndenses, orientales, entrerrianas, santafesinas, correntinas: el mestizo guaraní criollo que 

hoy pervive en estos espacios y constituye el modelo típico del habitante de la gran región 

guaraní- misionera. 
Los movimientos emancipadores de principios del siglo XIX crearon los estados nacionales 
fraccionando el espacio común. El imperio luso-brasileño llegó hasta los límites del río Uruguay 
en 1801, Paraguay se separó de las Provincias Unidas del Río dela Plata en 1811, y el antiguo 
territorio guaraní-misionero se quebró en varios estados. 
Pero sus habitantes forman parte de una misma historia social, de un mismo proceso de 
mestizaje guaraní-criollo iniciado en los tiempos postjesuíticos y que hoy perduran en las 
culturas regionales, especialmente en el ámbito rural, en los espacios del territorio rioplatense. 
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