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Resumen: La mayoría de los estudios sobre la literatura jesuita en la región del Plata 

hasta ahora se centraron en un número muy pequeño de textos considerados los más 

importantes, como por ejemplo Ruiz de Montoya y Pablo Restivo, o la traducción de 

Nieremberg en Guaraní. En nuestra contribución, trataremos de tener en cuenta los tex-

tos menos conocidos y su uso didáctico. Después de establecer la tradición del diálogo 

didáctico en la historia de la literatura, mostraremos que los textos como Sermones y 

Explicación de Yapuguay, y algunos manuscritos devocionales no publicados, estaban 

estrechamente relacionados con el uso en las cofradías de trabajo social y educación 

religiosa entre los guaraní. 

Algunos de estos textos obviamente tienen una doble función: fueron utilizados para la 

devoción personal de los guaranís o para oraciones conjuntas en reuniones de cofradías, 

pero al mismo tiempo ayudaron a los mismos jesuitas a mejorar sus conocimientos, 

proporcionando textos en una versión actualizada de guaraní como el hablado en las 

reducciones. 

Palabras clave: Paraguay; Misiones jesuíticas; Literatura didáctica; Manuscritos devo-

tos; Congregaciones Guaraníes Jesuitas; Aprendizaje de idiomas 

 

Abstract: Most studies about the Jesuit literature in the La Plata region up to now focu-

sed on a very small number of texts considered the most important ones, as for instance 

Ruiz de Montoya and Pablo Restivo, or the translation of Nieremberg in Guarani. In our 

contribution, we will try to take into account lesser-known texts and their didactical use. 
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After establishing the tradition of the didactical dialogue in literature history we will 

show that texts as the Sermones and Explicación by Yapuguay and some unpublished 

devotional manuscripts were closely linked to the use in the cofradías in charge of social 

work and religious education among the Guarani-indians.  

Some of these texts obviously have a double function: they were used for the Guaranis’ 

personal devotion or joint prayers in cofradias’ meetings but at the same time helped the 

Jesuits themselves to improve their knowledge providing texts in an actualized version 

of Guarani as the one spoken in the reducciones. 

Keywords: Paraguay; Jesuit missions; didactical literature; devotional manuscripts; 

congregations Guarani Jesuits; Language learning 
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En esta contribución vamos a analizar la literatura rioplatense en la época jesuí-

tica desde un ángulo especial, poniendo en el centro el aspecto didáctico de algunos 

textos que nos parece que hasta hoy no han sido suficientemente valorizados. Nos con-

centraremos en libros para cofradías y para el aprendizaje del guaraní redactados por los 

jesuitas en las reducciones del Paraguay. 

Parece evidente que hay ciertos géneros que se dirigen principalmente a la 

didáctica, como lo son los textos de catecismo o afines como los de devoción. Pero con-

sideramos aquí la didáctica también en un sentido más vasto como formación no solo de 

los alumnos, sino también de los que hoy se llamarían los mediadores, principalmente 

los jesuitas, y también indígenas que podían, dentro de ciertos límites y con el consenso 

de los jesuitas, asumir tareas de formación religiosa, como por ejemplo en el ámbito de 

las cofradías; o escribir libros, como el célebre Nicolás Yapuguay. Hasta hoy no han 

sido muy investigadas esas congregaciones que existían tanto en las reducciones como 

en el contexto cultural de las ciudades coloniales.  

En el estado actual de la investigación podemos apenas mostrar algunas líneas 

futuras para resaltar ciertos aspectos descuidados. Vamos a ver que el aspecto didáctico 

influye también en la microestructura de ciertos textos, y por eso tomamos ejemplos de 

un elemento como el diálogo a modo de estructuración de ciertos géneros. La definición 

de géneros tiene que ser relacionada también con aspectos no puramente textuales como 

lo son la iconografia1 y la performatividad en algunos como el teatro y la prédica.2 

Hay, sin embargo, otros elementos a considerar. Podemos dar por ejemplo una defini-

ción de géneros privilegiando el aspecto del destinatario: ¿se trata de textos dirigidos a 

los mediadores jesuitas o de textos con aplicación concreta en un momento de perfor-

matividad en común como lo es el teatro? Pueden existir también estructuras adecuados 

para  ambas aplicaciones. 

Partiendo de una definición extensa vemos que la noción de género que parece 

pertenecer más a una definición abstracta de la historiografia de la literatura puede enri-

quecer nuestra visión de la literatura jesuítica y situarla en su contexto histórico. 

La cuestión del público es central para entender la literatura didáctica. Muchas 

formas de géneros didácticos son bastante nuevas. En el sector religioso el catecismo es 

el más conocido en forma dialogada. El término de “catecismo” aparece por primera vez 

en el libro del obispo portugués Diogo Ortiz de Villegas (Calzadilla, c.1454-Almeirim, 

1519) que tomó “catecismo” como préstamo del latín en el título de su obra: Cathecis-

mo Pequeño (1504). Los catecismos más comunes del siglo son los de Petrus Canisius 

en varias formas (Maior, 1555; Minor, 1558; Minimus, 1556) y los de Roberto Bellar-

mino que también escribió dos variantes (Maior, 1598 y Minor, 1597). En el campo 

espiritual el género del catecismo ya tiene en su estructura característica de diálogo de 

Padre a catecúmeno, una estructura básicamente pedagógica. La función central del 

catecismo es transmitir conocimientos básicos sobre la religión a los creyentes. Pero el 

género es solo un elemento del discurso y este es muy limitado a unas fórmulas y a ex-

plicaciones. La misma estilización vale para el discurso en el teatro. El teatro moderno 

                                                           
1

 No podemos tratar aquí este importante aspecto como lo merece. Referimos el lector a nuestro análisis 

de los grabados en el “primer libro” de la imprenta jesuítica (de hecho, es el primer libro mayor) la Dife-

rencia entre lo temporal y eterno de Juan Nieremberg, traducido por el jesuita José Serrano en guaraní 

(Obermeier, 2006). 

2

 Sobre la performance Aguerre, 2015. 
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nació (a pesar de textos precursores en la Edad Media) solo al umbral de la Edad Mo-

derna poco antes de la Reforma en que tomó su mayor alcance. 

Nuestro análisis es también importante para entender el contexto de un manus-

crito rioplatense que intentamos editar según una copia encontrada en Filadelfia. La 

copia del ms. Gülich lleva un título que contiene información acerca de cuándo, por 

quién y por encargo de quién fue hecha.  

“Abschrift / eines / Im Privatbesitz des Herrn von Gülich befindlichen / Hand-

schriftlichen/ Guaraní = Fragmentes / Im Auftrage von / Julius Platzmann / für 

Herrn Dr. Karl Henning / angefertigt durch / Emanuel Forchhammer / Leipzig, im 

März 1878“. 

 

La pedagogía jesuítica y una “enciclopedia de lo cotidiano” 

A pesar de la importancia del tema hay pocos trabajos que se ocupen de la peda-

gogía jesuítica y sus libros en la primera época colonial rioplatense. Los estudios de 

literatura muchas veces eligen como tema géneros y obras de mayor importancia o de 

autores conocidos, como el teatro de Anchieta (ver edición de 1977), y evitan temas 

difíciles como retórica o estudios generales de géneros. El teatro jesuítico encontró gran 

interés de los estudiosos. En civilizaciones avanzadas como la sociedad del México co-

lonial tenemos una buena documentación acerca de cómo funcionaron esos textos y 

también tenemos documentos acerca de cómo fueron las representaciones. Hay muchos 

estudios sobre el teatro jesuítico de José de Anchieta en Brasil. El teatro se presta tam-

bién para nuevas perspectivas teóricas. La tesis de Lima Ribeira Sales (2011) toma co-

mo ejemplo el Auto de São Lourenço de Anchieta, puesto en escena en la aldea de los 

Temiminó (Niterói) en 1587 para intentar encontrar indicios en el uso del cuerpo y la 

oralidad. Nuevos estudios consideraran el uso del teatro en el Brasil como formando 

parte de un ámbito performativo de trabajo misionero en que se incluyen imágenes (un 

ejemplo importante sería la obra de Nadal, 1593), libro muy leído en los ámbitos jesuíti-

cos), teatro y sermones como un conjunto de medios para asegurar el éxito del trabajo 

misionero en las condiciones difíciles de la misión americana (Torres, 2006). Los géne-

ros se influencian recíprocamente. Torres afirma que los jesuitas crearon un “catecúme-

no-ator-orador-cristão indio” (2006, p.180).   

El teatro no es siempre un género didáctico, pero lo era en gran parte en los si-

glos XVI y XVII, sobre todo para el aprendizaje del latín, en el uso que los jesuitas 

hicieron del teatro escolar en sus colegios europeos. Como ese sub-género de teatro 

didáctico moral y religioso desapareció completamente, solo un análisis retrospectivo 

puede intentar resaltar ese aspecto.  

 

El teatro 

Sabemos el papel que tenía en la pedagogía jesuítica el teatro, pero tenemos po-

cos documentos sobre la zona rioplatense.
3
 El teatro podía, dentro de la gran tradición 

de los autos sacramentales, personalizando la conditio humana en papeles alegóricos, 

poner en escena la suerte moral del hombre y de su alma en general. Es claro que se 

                                                           
3

 Ver Pla, 1967 y Rela 1990, con la transcripción del único texto conservado oralmente del teatro jesuíti-

co, el Auto de Adan, pp. 172-175 que Manuel Gondra (1871-1927) fue el primero en transcribir (1990). 
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trata de un teatro didáctico escolar escrito según un modelo europeo y en una mixtura 

de lengua indígena-español y latín para los catecúmenos en Latinoamérica. Los temas 

de las piezas tenían un intrínseco carácter didáctico-religioso en la mayoría de los casos. 

En el Paraguay hay evidencias de la existencia de un tal teatro, se habla también de co-

medias escritas por jesuitas, pero carecemos de textos, si se descuenta un Auto de Adán 

transmitido oralmente hasta un siglo después de la expulsión de los jesuitas. Hay 

además una mención de una pieza con temática actual, en una Memoria en guaraní que 

habla de la producción de unas escenas de historia reciente sobre la conquista española 

de Colonia del Sacramento en 1704/1705, con la ayuda de una milicia de indígenas gua-

raníes. Esa Memoria (el título del manuscrito, “Diario de la conquista”, es posterior, y el 

texto en su forma conservada fue escrito con alguna distancia temporal) menciona que 

una tal pieza fue mostrada delante del Sargento mayor Baltasar García Ros, más tarde 

gobernador del Paraguay, en una visita a la reducción Corpus en 17054. La documenta-

ción sobre el teatro rioplatense colonial no es comparable con el rico saber que tenemos 

del Brasil o de México, mas sabemos por las pocas menciones en las fuentes que tuvo 

bastante propagación. El carácter de diálogos sobre la vida cotidiana del público era otro 

en el ms. Gülich y de cierto no era un texto con carácter escenográfico. El género se 

inscribe en una tradición de diálogo didáctico para transmisión de saber que tenemos 

que bosquejar en breve. 

 

El diálogo como género didáctico plurifuncional 

Tenemos que analizar antes de proceder al ms. Gülich las funcionalidades del 

diálogo en la historia literaria y didáctica. La didáctica dialógica está en el centro de la 

didáctica en la antigüedad. Abundan poemas de instrucción (Parménides) y diálogos 

instructivos. Con su alta tradición de poesía didáctica, ese género es profundamente 

influenciado por la voluntad de transmitir saber. En el caso de Platón, la forma del diá-

logo sirve no tanto para presentar resultados definitivos de una investigación filosófica, 

pero temas a discutir en su Academia. Se trata de exponer modelos para iniciar una dis-

cusión sobre un tema. Son justamente las aporías de la discusión las que la mantienen 

viva y causan nuevas perspectivas y preguntas para ulteriores encuentros. Es la tarea de 

la forma dialógica y el papel de Sócrates de provocar al alumno u otro filósofo con su 

mayéutica a proseguir la discusión, quebrando opiniones implícitas que se tenían por 

ciertas, pero se revelan infundadas o erradas. Para eso algunas veces pequeños elemen-

tos del mito o de cuentos son integrados como ejemplos que simbolizan los temas pro-

puestos. Encontramos esa mezcla de microgéneros en muchas formas todavía en épocas 

posteriores.  

La literatura medieval conocía poco de Platón (solo el Timaios/Timeo en traduc-

ción latina por su parte matemática). El modelo del dialogo didáctico era De oratore de 

Cicerón, u otros textos como los diálogos con figuras alegóricas en Boecio (Consolatio 

Philosophiae, c.525) (1981) o los soliloquios de Petrarca (De secreto conflictu curarum 

mearum, 1347-1353) y sus diálogos entre figuras alegóricas De remediis utriusque for-

tunae (escrito entre 1354 y 1367), uno de los libros más leídos en el Renacimiento. La 

retórica tradicional tuvo siempre un componente pragmático y dialógico. La ars aren-

                                                           
4 Ver nuestra edición de un manuscrito en guaraní sobre esa guerra (Thun et. al. 2015). En el original al 

fin del texto: l.c., p. 149/150 en nuestra traducción: “Entonces los de Corpus representaron [teatralmente] 

los hechos pasados ante el Gobernador” 
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gandi del siglo XIII se apropia una función declaradamente comunicativa (Moos, 1993). 

Libros como la Consolatio de Boecio alcanzan una recepción mayor en la Edad Medie-

val e iniciaron todo un género de literatura consolatoria en forma dialógica.  

La transferencia de conocimiento a través del diálogo se hizo tradicional en la 

Edad Medieval. La forma dialogada se utiliza mucho desde la Edad Media para exponer 

conocimientos básicos en un campo, sea este la doctrina cristiana o cualquier otra rama 

del saber.  

La Gramática de Aelius Donato (siglo IV) está escrita de esta forma (Hartmann, 

2007).
 
El texto más conocido de un supuesto diálogo era probablemente de Honorius 

Augustodunensis, benedictino, tal vez de origen irlandés (c.1080-1150/51) que escribió 

en Canterbury en torno al 1100 el Elucidarium, libro básico utilizado en la pedagogía de 

la época y que fue traducido a todas las lenguas europeas. El libro expone una concep-

ción teológica, mas presenta una teología para uso en la vida cotidiana y se dirige a 

clérigos y laicos, por lo cual alcanzó un éxito mayor.  

Los diálogos utilizados para la práctica de idiomas extranjeros son también un 

tipo textual muy antiguo. Son normalmente pequeñas conversaciones sobre temas de la 

vida cotidiana, en los que se introducen conocimientos para interacciones como saludar, 

rogar, agradecer, entre otros. Muy temprano los libros de aprendizaje de lenguas verna-

culas también usan diálogos con temática práctica, por ejemplo del área del comercio 

como vemos en ejemplos ingleses hechos para aprendizaje del francés en el área de 

Flandres, importante para el comercio de tejidos. Algunos de eses libros contienen mo-

delos coloquiales de compra y venta de mercancías. Bastante temprano esos libros fue-

ron también impresos.5 Hay un uso análogo del coloquio en libros o capítulos para 

aprendizaje de lenguas indígenas en el siglo XVI. En el libro del viajante francés Jean 

de Léry (1578), en el capítulo XX se encuentra también un coloquio con situaciones 

modelo (salutación, trueque, preguntas básicas sobre la civilización europea) en lengua 

tupi que Léry ciertamente no ha escrito él mismo, pero que le fue dado por un truche-

ment (intérprete), del grupo de célebres marineros go-between que vivían durante años 

entre los indígenas y sabían mejor la lengua que Léry con una breve estadía de dos 

años.6 

También en la España humanista los diálogos tienen una gran tradición, que aquí 

no podemos mencionar sino brevemente.
7
 Todavía no hay una historia de la teoría del 

diálogo, pero la investigación está iniciando.8 

                                                           
5 Becker, 2003, especialmente pp. 70-79, análise de dialogos de venta de mercancias en eses libros: l.c., 

pp. 276-340. Hüllen, 2006, pp. 78-139. Un de los primeros impresos en Inglaterra de ese tipo de libro fue 

del célebre editor William Caxton (1483). Ese libro fue adaptado de un “Le livre des mestiers” que con-

siste de dialogos franceses-flamencos, redactados en el siglo XIV por un maestro de escuela de la ciudad 

de Brujas (Brugge). Caxton havia vivido en Brujas antes de aprender el oficio de impresor en Colonia. 

Después volvió a Inglaterra y fue un de los impresores más importantes de esa época. 

6 Léry escribe: “[...le] colloque suyvant, qui fut fait au temps que i’estois en l’Amerique, à l’aide d’un 

truchement”  (Léry, Histoire, reedición de Ginebra: Chuppin 1580, p. 306). En realidad, Léry tenía cierto 

saber básico del tupi, como sabemos por palabras y expresiones en el resto de su libro, pero ha escrito de 

ese capítulo sólo una lista de aldeas indígenas al final. Sobre ese coloquio ver también Foltys, 1992.  

7

 De la extensa literatura citamos: Batllori 1990, Hempfer, 2004. Briesemeister, 2004.  

8 Sobre la teoría del diálogo con énfasis en la literatura alemana ver Kilian, 2002 y 2005. Sobre la tradi-

ción española: Gómez, 1988 (con un "Catálogo bibliográfico", pp. 217-230 y 1990). 



IHS. Antiguos Jesuitas en Iberoamérica ISSN: 2314-3908  
 

86 Franz Obermeier. Los géneros didácticos en la literatura jesuítica rioplatense…. 80-103. 

 

Vol. 6 nº 1 
enero-junio 2018 

El libro con un texto dialogado con más éxito en el inicio de la Edad Moderna 

temprana fue tal vez el de Sebastián Castellio (1542-1543-1545), cuyo uso dominará el 

aprendizaje del latín por siglos. El autor Sebastián Castellio (Sébastien Châtillon) (St. 

Martin-du-Fresn, Saboya, 1515-Basilea, 1563) era escritor protestante y crítico de Cal-

vino. De modelo sirvieron claramente los Colloquia familiaria de Erasmus (Basilea: 

Frobenius 1518). 

El diálogo tiene que ser visto en relación con la formación retórica de los autores 

y una gran tradición de oratoria sagrada. Está claro que después del Concilio de Trento 

la Iglesia dejó una anatemización de una elocuencia sagrada. Pawling (2004, p. 101) lo 

formula bien: “Los teólogos del Concilio admitieron la legitimidad de un arte oratorio 

cristiano”. El aspecto práctico del Concilio de Trento era la creación de textos oficiales 

de uso obligatorio no conocidos anteriormente: el catecismo para párrocos (1566), el 

breviario (1568), el misal (1570), el martirologio (1583), el pontifical (1596), el cere-

monial de los obispos (1600) y el ritual (1614) (Stefano/Zanatta, 2009). Los jesuitas 

respondieron a ese pedido del Concilio de Trento (Pawling, 2004, pp. 106-125). A pesar 

de tener una retórica ecléctica, tenían teóricos importantes y crearon una Ratio Studio-

rum con el uso de varios géneros apropiados para la educación. Iniciaran temprano, ya 

en torno a 1557, el teatro escolar en que representaron piezas en latín, diálogos alegóri-

cos y comedias de tema bíblico en la apertura de cursos, los temas solemnes en latín, 

mas también con entretenimientos intercalados en lenguas vulgares como el castellano 

(Verdu, 1973, p. 60; Pawling, 2004, p. 106). Ese bilingüismo funcional se hizo carac-

terístico, también en obras latinoamericanas como el mencionado Auto de Adán en que 

se muestra como trilingüismo latín/español/guaraní. 

En la tradición de la literatura infanto-juvenil, el diálogo se mantuvo todavía 

hasta el siglo XX. Parecía una posibilidad fácil de instaurar el papel de un narrador-

instructor en el texto y de justificar sus intervenciones explicativas en su discurso. Al-

gunas veces es un método para tratar un tema de manera comprensible para los jóvenes. 

Los primeros libros narrativos del escritor brasileño infanto-juvenil Monteiro Lobato 

(1882-1948), todavía usan el diálogo con esa función. Su valor consiste en escribir en 

consideración del lector intencional, a diferencia de muchos libros de lectura para la 

escuela del siglo XIX que solo usan el diálogo como un cuadro para presentar textos 

demasiado complicados para los jóvenes. Su primer libro de éxito fue Aventuras de 

Hans Staden (1927), tomando como tema el cautiverio de un alemán que ha escrito el 

primer libro sobre el Brasil en 1557, después de su regreso a Alemania.9 

 

El manuscrito Gülich en el contexto de la didáctica jesuítica 

Hemos redescubierto la copia del manuscrito (que llamamos según el nombre 

original del propietario del siglo XIX “ms. Gülich”, en lo que sigue, manuscrito G) en 

2007 en la Biblioteca de la Universidad de Filadelfia; estaba mencionado en el catálogo 

de John Weeks de la colección Brinton (Weeks, 2002).
 
Es una copia del siglo XIX.

 
Has-

                                                           
9

 Hans Staden: Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien, (1548-1555) / Historia de duas viagens 

ao Brasil. Kritische Ausgabe / edição crítica: Franz Obermeier. Übertragung ins heutige Deutsch: Joachim 

Tiemann. Tradução ao português: Guiomar Carvalho Franco. Revisão: Augusto Rodrigues 2007. Sobre el 

tema de la literatura infanto-juvenil: Obermeier, 2016a, pp. 153-155. 
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ta ahora, nadie ha investigado el material. Para cuestiones de proveniencia referimos a 

otras publicaciones nuestras y la introducción a la edición crítica futura.
10 

 

La versión de Filadelfia es una copia hecha en el siglo XIX de un original hoy 

destruido, procedente de la colección del embajador alemán en la región, Friedrich von 

Gülich (Osnabrück, 1820-Wiesbaden, 1903) (Obermeier, 2016b). El descubrimiento de 

un segundo manuscrito con una versión extensa del texto en Luján (de aquí en más, ma-

nuscrito L) se debe a las investigaciones del grupo Langas en París, en el año 2015 

(Adoue/Oratin/Boidin, 2015). Nombramos nuestra copia “ms. Gülich”, la otra, “ms. de 

Luján”. 

Nuestra edición en preparación del ms. Gülich (Thun, et. al., 2018)
 
es la segunda 

de un texto mayor del “temporal” (secular) en guaraní de las reducciones, después de la 

edición de la memoria sobre la conquista de Colonia del Sacramento en 1704/1705, pu-

blicada como primer libro en el cuadro del Proyecto Peky (Thun, et. al., 2015). Como en 

esa edición vamos a dar una amplia introducción para contextualizar el manuscrito, po-

demos aquí dejar de lado las cuestiones sobre el contenido. La existencia de un texto 

sobre normas de comportamiento en las reducciones, puniciones e instrucción tiene que 

ser explicada, también en el cuadro de los otros manuscritos en guaraní que conserva-

mos de la región. Hay varias cuestiones importantes en cuanto al contenido y a los des-

tinatarios de tal texto, si eran indígenas o misioneros, o los dos. El cuadro de Diálogos 

entre un indígena y un jesuita sirve ciertamente a jóvenes misioneros para aprender a 

dominar un uso pragmático correcto, y con carácter de modelo en cuanto a la explica-

ción verbal de esas normas en guaraní. Ciertamente es uno de los textos mayores de la 

época en la región, y merece particular atención. Vamos a esclarecer esas preguntas en 

la introducción de la edición y a determinar el lugar excepcional del ms. Gülich en un 

contexto mayor de manuscritos de las reducciones en los primeros decenios del siglo 

XVIII. 

 

Normas sociales de comportamiento en la literatura  

En el contexto del ms. Gülich no hay un aspecto filosófico, pero sí un carácter 

didáctico sobre normas de la vida cotidiana. El diálogo se basa en el saber cotidiano 

como recetas de cocina y tiene pragmática normativa. Estamos en una época en que 

libros normativos de alta calidad literaria encuentran sus lectores. Del Cortegiano de 

Baldassare Castiglione (escrito entre 1513 y 1524, publicado en forma definitiva en 

1528) al Galateo de Giovanni Della Casa (1503-1556, publicación póstuma de 1558) el 

tratamiento literario de normas de comportamiento es típico para una época en que 

                                                           
10

 Obermeier, 2011 y 2015. Nuestra hipótesis es que los dos manuscritos conocidos son de la colección 

Pedro de Angelis (1784-1859) y que fueran vendidos por él en 1856. El catálogo de venta de la colección 

que llegó después al Brasil fue una de las primeras bibliografias importantes de la historia rioplatense. Se 

publicó como Pedro de Angelis, Colección de obras impresas y manuscritas que tratan principalmente del 

Río de la Plata, sin lugar, en 1853, ciertamente en pocos ejemplares. El texto de esa bibliografia está dis-

ponible en línea sin el Apéndice: http://www.cervantesvirtual.com. El Apéndice sobre la parte etnolin-

güística de esa colección se refiere a esa obra, pero de Angelis lo publicó con una tirada limitada y lo 

distribuyó a algunos amigos y a posibles compradores solo en Buenos Aires. Un manuscrito mencionado 

en un Apéndice al Catálogo de De Angelis como “Diálogos en lengua guaraní. Manuscrito en 12” es 

nuestro texto de diálogos. De Angelis probablemente vendió un ejemplar a su amigo Gülich. La otra co-

pia de ese texto quedó en manos de de Angelis hasta 1856, según creemos, y se vendió a Rafael Trelles, 

después llegó a través de la colección Enrique Peña al Museo Udaondo de Luján. Hemos dado a luz una 

edición comentada del Apéndice: Obermeier 2017a. 
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normas, antes reservadas a las clases altas, se imponían en un proceso histórico bastante 

lento pero continuo a la vida de otras capas de la sociedad. Esa literatura también esti-

mula tempranamente una parodia satírica que en la literatura alemana encontramos por 

ejemplo en la obra del luterano Friedrich Dedekind (1524-1598). Su libro Grobianus 

(1549) ha dado el nombre de Grobianismus en alemán (“Grobian” es patán en alemán). 

Adaptado por Caspar Scheidt (1551) en una versión libre y extensa en versos en alemán 

el libro tuvo un gran éxito. El personaje del pícaro que le es muy vecino también inspiró 

versiones femeninas. Dedekind ya tenía un breve anejo con una mujer que carecía de 

nombre pero se comportaba de manera semejante al héroe masculino. Scheidt creó más 

tarde (1572) un complemento femenino del patán, que nombró de manera análoga la 

“Grobiana”, que Dedekind hizo aparecer con el nombre Grobiana, que tomó de Scheidt 

a partir de una nueva edición de 1554, completando así su pareja de patanes en un 

“Grobianus et Grobiana“. 

El disciplinamiento era un lado imprescindible del adoctrinamiento religioso de 

los indígenas. El alma de los indígenas era como una tabula rasa para los misioneros; 

según la concepción aristotélica del saber tenían que internalizar las reglas como parte 

de su propio carácter. La literatura moderna sobre las reducciones apenas ha resaltado el 

aspecto de la rigurosa presión en la vida social o de las puniciones corporales en las 

reducciones (González, 1994), hecho que no cabe en la visión “edulcorada” de las re-

ducciones, que con carácter apologético se propagó, sobre todo a partir de la célebre 

obra del polígrafo italiano Lodovico Antonio Muratori (1743) y en una corriente apo-

logética de la historiografía hasta hoy. Tal vez esa visión era también una reacción pu-

blicística frente a la corriente de literatura antijesuítica de la época. 

Sin poder entrar en los pormenores del ms. Gülich podemos ya constatar un 

hecho evidente. Sus diálogos son ante ese telón de fondo cultural un género plurifuncio-

nal. Sirven para establecer los comportamientos aceptables y las puniciones con dos 

funciones: al formularlas, afirman las normas para quienes no obedecen a esas reglas 

implícitas. Pero sirven también para una explicación adecuada de esas normas; para ello 

es el diálogo el microgénero apto, porque cada infracción de norma presupone una re-

presentación de esa norma a quien la transgredió. Eso no es tan fácil en una lengua que 

no se domina enteramente como lo era el guaraní para muchos misioneros. Un texto 

como el ms. Gülich sirve de ese modo también para enseñar a los jóvenes misioneros 

que no dominaban adecuadamente ese aspecto de la lengua, la pragmática de imponer 

esas normas en el diálogo cotidiano y conflictivo. El diálogo en el texto se vuelve bifo-

cal: afirma la normativa y encuentra una forma lingüística a esa norma, usando la 

pragmática del diálogo para su transmisión. Ulteriores análisis tienen que mostrar si es 

verdaderamente una pragmática de lengua hablada, o si el diálogo es solo una forma 

abierta estilizada para exponer mejor esas normas, como lo es en muchos diálogos de 

ese tiempo escrito por autores no muy dotados. Pensamos que el aspecto de uso concre-

to es evidente y que por eso escribir un texto extenso como el ms. Gülich presupone 

para mayor éxito una integración de elementos de la lengua hablada. Eso sirve para for-

talecer el carácter didáctico, y asegura el éxito de un uso real de elementos de esos diá-

logos modelo. El microanálisis futuro tiene que mostrar cómo el texto se intercala entre 

el uso del diálogo modelo y el lenguaje estilizado oral como reflejo de una diglosia en-

tre lengua religiosa y lengua del temporal/secular en las reducciones jesuíticas al inicio 

del siglo XVIII, del cual hace parte el ms. Gülich.  

No es extraño que tengamos dos ejemplares de tal texto: la versión abreviada del 

ms. Gülich era tal vez la copia privada para uso personal de un jesuita y así una versión 
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“didáctica” para uso concreto. La versión extensa de Luján era tal vez una colección 

para varios usos. Esa elección de partes de un material amplio para una copia ocurre 

también en el célebre manuscrito del Pojha nana, texto farmacéutico en guaraní atribui-

do al Hermano Manuel Villodas de 1725, que se conserva en varias formas abreviadas. 

A pesar de su ordenamiento errático, podemos deducir por la numeración dada en los 

títulos de los capítulos, que se refieren a un texto mucho más extenso.11 La versión 

entera no se conservó. 

 

Literatura didáctica interna para formación de los jesuitas  

Tenemos que contextualizar nuestras hipótesis sobre el ms. Gülich con una bre-

ve ojeada al uso didáctico que los jesuitas hicieran de otros géneros de forma análoga.  

Esa función no es única y se constata en otros textos semejantes. Un buen ejem-

plo que podía también reconocer al autor de los Diálogos, por lo menos en una versión 

anterior es un manual para fundar reducciones como género: las llamadas Advertencias 

del jesuita Anton Sepp (1655-1733). 

Sabemos que la literatura para uso interno se inició ya muy temprano en la época 

colonial sobre todo con descripciones. La administración colonial del Consejo de las 

Indias de Sevilla tenía ya en el siglo XVI la intención de coleccionar saber sobre las 

colonias en descripciones estandarizadas. La confrontación con la naturaleza de las co-

lonias está en el origen de todo un género descriptivo que también forma parte de los 

primeros textos de la “literatura” de los países en cuestión. En el Brasil también muchos 

textos de la primera literatura sobre el país son Tratados, vale decir en ese caso descrip-

ciones del país que resaltan su riqueza y su valor único para la corona portuguesa o más 

tarde española que en ese tiempo reinaba sobre Portugal y sus colonias (Magalhães de 

Gândavo, 1576; Soarez de Sousa, 1587, Cardim, 1997). En la obra Diálogos das gran-

dezas do Brasil escrita entorno de 1618 por un colono que hoy podemos identificar con 

el cristiano nuevo Ambrósio Fernandes Brandão (1555-1618) tenemos el primer caso de 

una literalización del saber factual a través de un texto dialogado que echa también luz 

sobre el carácter de los diálogos contemporáneos en guaraní. 

El ejemplo que tomamos es del siglo XVIII, de un autor conocido por sus relatos 

de la vida en las reducciones, el jesuita tirolés Anton Sepp. Sus Advertencias son con-

servados en un manuscrito que lleva el título: Algunas advertencias tocantes al gobier-

no temporal de los pueblos en sus fábricas, sementeras, estancias y otras faenas. Es 

datado: “Fecha en el pueblo de S. Joseph, día de S. Antonio de Padua, a 13 de Junio de 

1732” y da el nombre del autor Sepp (Sepp, 1958). A pesar de su carácter tardío es para 

nosotros un modelo a comparar temática y estructuralmente con el ms. Gülich. El géne-

ro de manuales sobre cómo fundar nuevas reducciones no está bien documentado, por-

que se trataba de textos que por su carácter práctico no se conservaron. El ms. Sepp es 

uno de los ejemplos en forma muy abreviada que tal vez fuera hecho a pedido del pro-

vincial y que por eso se conservó. El público son los jesuitas, pero también los indíge-

nas de la élite de mayordomos u otros que les ayudaron. Se trataría del mismo carácter 

bifocal que tiene el ms. Gülich. Sepp era un experto porque ya había fundado reduccio-

nes en época anterior. Su texto se limita a algunos temas importantes para que la nueva 

                                                           
11

 Sobre esos manuscritos ver Melgarejo, 2014 y sobre una nueva versión abreviada descubierta en el IAI: 

Obermeier, 2017b. 
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colonia pueda sobrevivir. Pensamos que  en 1732 Sepp copia (de memoria o de un mo-

delo escrito que tenía al alcance de sus manos) viejos textos de una época en que la fun-

dación de nuevas reducciones era más frecuente que en 1732. Presentamos el esquema 

de los capítulos del contenido. 

Fábricas 

Texas 

Chacaras y sementeras / Algodonales 

Sementeras 

El maíz 

Yerbales 

Estancias 

Obexas 

Trasquila 

 Repartición de novillos y toros a la gente 

Texas 

Adobes 

Carretillas 

Traer palos grandes al Pueblo 

Quemas tejas 

Viña 

Podarlos 

Vindemia 

Cocimiento 

Traséga del vino 

Tener sandias y tunas de un año al otro 

Chains [i.e.haba rugada] 

Tabaco 

Transplantar 

Quando se han de atar los bueyes para el trabajo 

Hilar 

Tejer 

Para hacer buen pan aun en tiempo de frio 

 

Se ve que algunos temas coinciden con los temas del ms. Gülich. Aquí la didácti-

ca se vuelve modelo de cómo comportarse en la fundación de una nueva colonia, y en la 

vida cotidiana, ejemplo que conocemos también de otras tradiciones literarias como del 

libro de viaje del capuchino francés Yves d’Evreux, Suitte de l’histoire en el norte del 

Brasil (París 1615, no circuló, ed. 2014) que contiene capítulos con consejos a los nue-

vos colonizadores de São Luis do Maranhão.12 Tenemos que ver si podemos constatar 

eses aspectos didácticos para mediadores también en otros tipos de textos.  

 

 

 

                                                           
12

 Ver en nuestra edición crítica Yves d’Évreux, 2014 el Cap. XLIX: “Instruction pour ceux qui 

nouuellement vont aux Indes”, pp. 250-254.  
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Sermones y sermones modelos 

Hay en toda literatura varios géneros que se pueden imaginar como círculos 

concéntricos de textos más o menos fijos con elementos en solapamiento: al centro de 

cada literatura religiosa hay algunas oraciones que no cambian. Claro que en el caso de 

los textos centrales no había necesidad de adaptaciones. Los textos eran aceptados des-

pués de mucha polémica con el obispo Cárdenas sobre el uso de traducciones correctas 

en guaraní. Ese conflicto había tenido lugar generaciones antes, más en su alcance 

polémico internacional estaba ciertamente todavía presente en la conciencia de los jesui-

tas de la generación de 1700. En el caso de los catecismos tampoco hay problemas, son 

modelados en base a textos europeos aceptados y lo que es libre es la parte explicativa y 

algunos otros “paratextos”. El uso educativo implica aquí en gran parte un lenguaje 

simple y la situación dialógica es más o menos el juego de preguntas y respuestas fijas y 

carece de contextualización pragmática.  

En cierto momento, cuando el conocimiento de la lengua indígena aumentó entre 

los misioneros y sabían más de su uso concreto, esos textos básicos parecieron no ser ya 

suficientes para la formación religiosa según el nivel alcanzado.  

En ese momento que nos parece ser logrado en las reducciones al inicio del siglo 

XVIII es lógico que se necesite otro material. Hay otros textos que ponen el acento en el 

aspecto explicativo, como algunos manuscritos del decenio de 1710-1720 sobre Educa-

ción religiosa que vamos a tratar en estudios ulteriores. Lo mismo vale para los textos 

más conocidos de la imprenta jesuítica del decenio 1720-1730. Tenemos en los dos 

célebres libros del indio Yapuguy (1724 y 1727) no solo un catecismo, más lo que se 

publica en la imprenta jesuítica va a ser una Explicación del Catecismo por Yapuguay 

(1724 y 1727). Es también entendible que no tengamos un libro de sermones de Yapu-

guay, sino un libro de Sermones y exemplos (ese último micro-género de ejemplos era 

todavía más libre y podía ser usado en cualquier contexto y no tenía tan alta “autoridad 

religiosa”, más bien una temática moral general con tenor religioso) en otro escrito bajo 

la dirección de un jesuita. La Explicacion contiene además un sermón modelo.13 

A pesar de toda la gran tradición de oratoria latina y española, los sermones no 

tenían una normativa absoluta aceptada y eran un género bastante libre. Pero la temática 

era confinada a explicación de textos religiosos, y solo se admitieron ejemplos de la 

vida social de creyentes como los hay en textos históricos como el de Ruiz de Montoya 

(1639). Él habla simple, se presta más para esos textos que para textos de pura doctrina: 

el personaje indígena entra en cuestión como personaje en búsqueda de una verdadera 

religión (además, eso acontece como parte de una situación de vida pragmática y realis-

ta en las reducciones) cuando se trata de explicar los textos doctrinales o los sermones 

inadecuados lingüísticamente a los indígenas que querían entenderlos. En esos textos –

sobre todo en una versión impresa que implica otros niveles de control por superiores y 

otros padres “lenguas” o “lenguaraces”– será justamente el “branding” (crear una mar-

ca) de “Yapuguay” que garantiza su actualidad religiosa y lingüística, también si pen-

samos probable a la participación de otros indígenas en el proceso multiforme de la re-

dacción de esos textos. Por lo demás, el “Yapuguay” ponía un personaje identitario para 

los guaraníes en el centro de su instrucción religiosa.  

                                                           
13

 Es de notar que esa parte falta en algunos de los ejemplares conservados. (Ejemplar de la Colección 

Mindlin hoy en la USP, São Paulo). Muestra que era tal vez inserto a pedido de algunos como también lo 

afirma el título del capítulo: [Pt. 2] “En gracia de algunos que la han pedido vá aquí toda la historia de la 

passion en forma de sermon. Passio Domini nostri Iesu Christi”.  
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Hay otro aspecto importante que podríamos llamar el flujo del tiempo: ese 

método apropiado conscientemente de reescritura de los sermones de los jesuitas impli-

ca y reflexiona también sobre un aspecto temporal. Aspecto temporal de la parte de los 

jesuitas, que tenían que aceptar los límites de su dominio de la lengua aplicada a pesar 

de los muchos años que ya existían las reducciones, se hicieran conscientes de que el 

material lingüístico que habían aprendido con Ruiz de Montoya no era el más adecuado. 

Aceptaron que se necesitaba crear un nuevo lenguaje devocional más actual que la len-

gua de Ruiz de Montoya, que no se había impuesto en todos sus aspectos. Esa escritura 

era un work in progress, o todavía en muchos elementos un punto de partida más que un 

éxito. Y según nuestra hipótesis es el problema al cual respondían no solo los textos del 

Yapuguay, sino también los otros múltiples manuscritos que tenemos de los primeros 

decenios del siglo XVII y que reservamos para ulteriores estudios. Sería también una de 

las razones para el surgimiento de textos múltiples en forma manuscrita, en una fase en 

que se podía pensar que la imprenta trabajando desde el inicio del siglo XVIII y sus 

posibilidades, ya eran prometedores y podían ser ampliamente suficientes para propagar 

esos textos en medio de un público mayor de las reducciones. 

Hace falta ver aún otro aspecto de esos textos didácticos: el público lector al que 

estaban destinados. Está claro que los sermones y explicaciones de Yapuguay tienen ese 

aspecto doble como lo tiene el ms. Gülich: pueden ser utilizados en situaciones reales 

(didácticas o devocionales), pero también para mejorar la capacidad lingüística del do-

minio de la lengua por los jesuitas mismos. Vemos el uso mayor de gran parte de ese 

tipo de texto representado en los del Yapuguay entre los indígenas en las cofradías, un 

aspecto muy descuidado de la investigación sobre las reducciones. 

 

Literatura para cofradías y devoción personal 

Es extraño que haya varios estudios actuales de cofradías en un ambiente urbano 

o de afroamericanos en las Colonias, pero casi nada sobre las cofradías en las reduccio-

nes.14 Sabemos que había Cofradías en todas las zonas de América Latina muy tempra-

no, también en zonas apartadas como la Chiquitania (Fischer, 1989, p. 94).
 
Las que eran 

para personas de origen indígena se llamaban cofradías de naturales en la terminología 

de la época.  

Cofradías son un cierto grupo de personas que se juntan para realizar sus prácti-

cas religiosas regularmente y se dedican a una devoción especial, sea a ciertos santos 

como San Miguel, o a la ayuda a los grupos de los miembros o a otra gente desfavoreci-

da. Eran, por así decir, también grupos participativos que facilitaron a ciertos grupos 

descuidados o en situaciones difíciles (enfermos, redención de cautivos, como por 

ejemplo en Europa los cristianos cautivos de musulmanes) o socialmente de poca inte-

gración en estructuras de poder (mujeres), una vida cultural propia en un contexto reli-

gioso social. Está claro que necesitaban también textos propios o modelos como cierta-

mente lo podían ser los libros de Yapuguay. La imprenta jesuítica hacía posible una 

mayor propagación de esos textos en número y así los prefectos de congregaciones u 

otros mayordomos miembros que sabían leer y escribir tenían a mano un ejemplar para 

ayudar a la formación religiosa de sus miembros en las reducciones que no podía hacer-

                                                           
14

 Introducción general al tema: Takeda, 2017. Estudios especiales y locales: Fogelman, 2000 y 2006, 

Luca, 2010, Cirio, 2000, Rosal, 2006 y 2007, Sánchez, 2006, Peña, 1994, Cruz, 2002 y 2007. Sobre los 

negros en la zona rioplatense y sus cofradías ver también Borucki, 2015. 
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se solo por dos jesuitas. Se sabe que en la mayoría de las reducciones había solo dos 

padres.15  

Las cofradías son un punto importante para una devoción que se sitúa entre una 

vertiente personal y oficial. El jesuita brasileño Serafim Leite lista todas las cofradías 

que existían en el Brasil entre los jesuitas y sus alumnos del siglo XVI y XVII.16 El 

Papa Gregorio XIII permitió que se erigiesen en 1579 doce Cofradías en el Colegio ro-

mano (Leite, 1938, II, p. 324). Algunas en el Brasil recibieron muy temprano su patente, 

como por ejemplo la Cofradía mariana de Bahía de 1586, inaugurada en 1588. La ma-

yoría estaba ligada a reliquias (cabezas de Santa Úrsula y compañeras de las cuales 6 

reliquias estaban repartidas en el Brasil ya en el siglo XVI). Algunas eran para grupos 

especiales como la de Oficiais Mecânicos, 1614 en Bahía y Pernambuco o la de los Re-

yes Magos del Colegio de Río 1586 para esclavos indios. Siguen tradiciones de los paí-

ses de origen como en el caso del Brasil, los de Portugal, como la devoción a la Cruz, a 

la pasión, a patrones locales o al Nombre de Jesús, titular de la Compañía de Jesús. Las 

Marianas tenían varias denominaciones, por ejemplo la del Colegio Romano aquella de 

Virgen de la Anunciata. Todos permitían ciertas indulgencias y eran integradas en va-

rios tipos de fiestas; además de las dedicadas a patronos había fiestas jubilares, rogati-

vas, gratulatorias o de desagravio. Con iglesias especiales las cofradías tenían también 

una notable influencia en la arquitectura religiosa colonial, como se ve en iglesias espe-

ciales de pardos u otros grupos.17 

Sabemos que algunas cofradías que existían en las reducciones tenían significa-

ción concreta. Los hombres en edad de integrar las milicias pertenecían a la cofradía del 

Arcángel San Miguel (Avellaneda, 2003). San Miguel tiene también alta presencia en la 

iconografía de las Doctrinas (Affani, 1999/2008). Como príncipe de las milicias para 

derrotar al mal (ver la imagología en Ruiz de Montoya, 1639) se hizo una figura em-

blemática que asumía el papel que tenían antes los hechiceros (“pagés” en guaraní) 

indígenas de decidir sobre el éxito de la guerra. Ecclesia militans y cultura nativa se 

encuentran así en un común denominador, en un tercer espacio para reaccionar a pedi-

dos de la administración colonial, integrando tradiciones guerreras propias. Uno de los 

pocos documentos sobre los miembros de una congregación mariana en Corrientes de 

1698 a 1714 muestra que la mayoría de los elegidos por los miembros eran soldados, los 

prefectos sargentos mayores, también en menor número capitanes.18 El rango militar no 

determinaba, sin embargo, la función en la congregación, donde había elecciones libres. 

En ese caso especial de Corrientes tenemos un ejemplo de que una congregación maria-

na es claramente para los militares. Los rangos cambiarían también de un año a otro. 

                                                           
15

 Ver sobre el tiraje y la repartición de los libros de la imprenta jesuítica argentina basado en los inventa-

rios de las reducciones después del exilio (Obermeier, 2016c). 

16

 Leite brinda el nombre de las corporaciones documentadas en el Brasil, su repartición geográfica y su 

fundación  documentada. Las más frecuentes son las Marianas, las del SS. Sacramento y las de las almas 

del Purgatorio que había en todas las aldeas, en los colegios había normalmente las Marianas y las de 

Santa Úrsula y compañeras, y después otras especiales dedicadas a Santos o patronos locales (Leite, 1938, 

II, pp. 323-331).   

17

 Ver sobre la historia de las congregaciones marianas Villaret, 1947. Sobre congregaciones en el Para-

guay: Hernández, 1913, I, pp. 309-310; Leonhardt, 1931, Gilas/ Morales/ Martínez, 2014. 

18

 Leonhardt, 1931, § IX, también referido en Villaret 1947, p.256. 
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Las congregaciones presentaran a sus miembros indulgencias mayores.19 Había tam-

bién congregaciones para mujeres, cofradías especiales existían para indígenas en el 

ámbito colonial. Esas últimas no eran necesarias en las reducciones, donde la población 

entera era de descendencia indígena, ese tipo es más importante cuando los descendien-

tes indígenas estaban integrados en la sociedad colonial como en las ciudades coloniales 

del Brasil o de la región urbana rioplatense. Había también cofradías para grupos socia-

les y sobre todo profesiones. Vemos que las cofradías tenían en un ámbito religioso así 

también un aspecto participativo de gente normalmente excluida de estructuras de po-

der.  

Sabemos que había una gran tradición oratoria en ocasiones de fiestas del cole-

gio como la apertura solemne de un nuevo semestre. En esos casos es claro que la len-

gua de las oraciones era el latín. En el caso rioplatense tenemos el ejemplo de una ora-

ción para la apertura de nuevo semestre en el Colegio Máximo cordobés, ya convertido 

en Universidad en el miércoles de ceniza de 1759 por un profesor anónimo.20 Es de la 

fase del apogeo del colegio de Córdoba.  

Infelizmente sabemos poco sobre los libros utilizados en las cofradías; los inven-

tarios solo mencionan raramente qué títulos o documentos pertenecían al uso de cofra-

días a pesar de que era obligatorio registrarlos.21 En los inventarios de las reducciones 

no se prestó atención a ese material que a menudo era conservado en un arca y no era 

registrado en detalle. Ese descuido no es especial porque también otros manuscritos de 

devoción indígena se consideraban raramente tan preciosos que debieran ser menciona-

dos.22  

Damos un ejemplo de la propagación de las cofradías. En 1620, el Padre Oñate 

escribe sobre Asunción: “Hay en este colegio 16 de la Compañía, 7 padres, de los cuales 

el uno lee Casos, y 4 hermanos estudiantes, uno de los cuales lee gramática, y los 3 oyen 

Casos, y 5 hermanos coadjutores tiene para ayudar a las almas. No solo los estudios de 

Casos de Conciencia y de Gramática que dos años antes se entablaron, favoreciéndoles 

mucho el Sr. Obispo, que era en extremo afecto a la Compañía, y una escuela de niños 

muy copiosa donde se les enseña la doctrina con grande cuidado, sino también una fa-

mosa congregación o cofradía de indios y la Congregación de estudiantes”23. 

                                                           
19

 Leonhardt, 1931, § VIII.  

20

 Publicado en latín y con traducción en: Fraschini, 2009, su titulo es: Oración de ostenta, Año 1759, 

traducción de Eduardo Fraschini, l.c., pp. 75-101. El original está en la Biblioteca del Escorial (código 

manuscrito del Escorial J-III-9), con otra oración en latín con el mismo título y otros nueve en español, 

una con cierre en latín, ver l.c. p. 22. 

21

 Ver por ejemplo en el Inventario de Montevideo tomo 425 de la colección Jesuitica del Archivo de 

Santiago de Chile, en línea: http://jesuitas.archivonacional.cl/. Menciona en el colégio de Montevideo “un 

libro grande en Pergamino de la congregacion de la Buena muerte”, f. 231v. Muchos inventarios contie-

nen también una nota acerca de que ciertos materiales de poco valor no están incluidos en las listas y se 

encuentran en arcas.  

22

 Ver la lista de los manuscritos en guaraní (la mayoría hoy perdidos) en el colegio de Asunción en 

facsímil del manuscrito original en el Anejo del Catalogo de la Biblioteca Jesuítica de Asunción publica-

do en: Gorzalczany / Gaona, 2006, pp. 454-456. Original en: AGN, Buenos Aires. Sala IX, 22-8-4, Nº 1, 

Legajo 2. 

23

 En Hernández, 1913, II, pp. 514-614 se encuentra de Cardiel, Breve relación de las Misiones del Para-

guay. Ver también Kostianovsky, 2011.  
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Suponemos que estudios ulteriores pueden mostrar que los múltiples manuscri-

tos devocionales de las reducciones en el siglo XVIII e impresos como los libros del 

Yapuguay eran también hechos para el uso en esas cofradías. Es muy factible, sin poder 

probarse en el estado actual de la investigación, que otro texto como el Joseph Insau-

rralde (1633-1730), Ara poru [Buen uso del tiempo], Madrid 1759/1760, publicado 30 

años después de la muerte de su autor, jesuita y superior del Paraguay (1726-1730), es 

uno de eses textos típicos para un uso multiforme, pero también para devoción particu-

lar y en las cofradías. Es de notar que el de Insaurralde es el único libro publicado en 

guaraní por los jesuitas después de los de la primera imprenta en las Reducciones (de-

jando al lado los pocos textos de la segunda imprenta jesuítica de Córdoba en el Para-

guay de 1766). Muestra que era un texto que parecía útil, y tan valioso que todavía se lo 

publicó decenios después de la muerte de su autor. Investigaciones futuras sobre ese 

texto (del cual no hay un análisis o traducciones de párrafos) tal vez pueden resaltar 

esos aspectos.24 En ese contexto tenemos que mencionar también textos históricos co-

mo varias traducciones de la Conquista espiritual en guaraní, ciertamente también leídos 

en las cofradías.
25

 

Tenemos que nombrar para completar la presentación de la literatura didáctica 

jesuítica brevemente, también otro aspecto poco investigado: el de la didáctica lingüísti-

ca. 

 

Didáctica lingüística 

Tomamos como ejemplo de análisis para entender esa funcionalidad de docu-

mentos un paratexto, en las llamadas Phrases selectas de 168726, un manuscrito que se 

autodefine como una actualización del Tesoro de Montoya (Chamorro, 2014).27 Contie-

ne paratextos anónimos muy ricos en información. Las Phrases selectas contienen como 

paratexto una dedicatoria y un prefacio al lector, todos sin firma de autor o editor. La 

dedicatoria es “A los fervorosos y apostolicos padres misioneros de la Compañia de 

Iesus en las Provincias de Paraná y Uruguay Mis padres amatissimos”. El “narrador” de 

ese texto es idéntico con el autor y forma parte del grupo de los jesuitas porque llama a 

los otros sus colegas y amigos espirituales. Se dirige ficticiamente a otro personaje, tal  

vez un jesuita de puesto más alto en la jerarquía de la Orden, aunque no se clarifica 

quién era o qué función tenía. No es necesario saber o reconstruir quién era, se trata más 

de un acto de habla estilizado en tal tipo de paratexto y cuenta más la intención de inser-

tarse en una institución y responder a pedidos de los provinciales o de otros. Aparece de 

la parte del autor el topos de la modestia de no escribir para sus propios fines o para el 

reconocimiento de otros, sino por el éxito de la causa misionera común y ha pedido de 

sus correligiosos. Además de ser un motivo tradicional, puede ser también que el texto 

sea el trabajo de varias generaciones de jesuitas. Vemos semejante aspecto didáctico 

también en otras Artes abreviadas de gramática indígena. Tenemos un ejemplo de ori-

                                                           
24

 Ver Insaurralde, 1759, II. Sobre él: Caraman, 2001, pp. 2038-2039. 
 

25

 Edición de un ms. Berlin/Cracovia en preparación por Manfred Ringmacher. 

26  NN: “Phrases selectas y modos de hablar escogidos y usados en la Lengua Guaraní. Sacadas del Th 

soro escondido que compuso el venerable padre Antonio Ruiz de nuestra compañía de Jesús para consue-

lo y alivio de los fervorosos misioneros principiantes en la dicha lengua”. Museo Mitre de Buenos Aires, 

referencia 14/4/41. 
27

 Para la datación de ese manuscrito y de otros documentos ver también Cerno / Obermeier 2013. 
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gen rioplatense en un manuscrito de 1718. Formaba parte de la colección del Emperador 

Pedro II (hoy no se sabe su paradero) escrito por un anónimo en 1718 y editado por el 

profesor de lengua de ese monarca, el alemán Seybold en 1890. Consiste de 80 páginas 

y se ve claramente el fin didáctico de  tal texto breve en comparación con el Arte de 

Montoya para aprendizaje básico de la lengua guaraní. Una comparación de los temas 

de esas gramáticas abreviadas con las grandes gramáticas extensas puede también ayu-

dar a ver los temas que los jesuitas consideraban más importantes para dominar la len-

gua y atribuir a ella una cierta elegancia estilística, que han tenido como característica 

para el guaraní (Ruiz de Montoya, 1996). 

 

Conclusión 

Hemos visto que el aspecto didáctico de la literatura rioplatense todavía está po-

co investigado pero se encuentra en diferentes características en el centro de varios 

géneros de la literatura rioplatense colonial. Focalizar ese aspecto como uno de los ele-

mentos dominantes de una gran variedad de textos puede ayudar a determinar el aspecto 

intencional de ciertos textos, sean impresos o manuscritos y también establecer más 

claramente el vínculo de ciertos géneros con el público al cual estaba destinado. El 

público no son solo los indígenas mismos, sobre todo en las cofradías, sino también los 

jesuitas que quieren mejorar su uso pragmático del guaraní, para utilizarlo en la educa-

ción religiosa. 
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