
Dossier
   Eje 2
Estudiantes



2pág.Dossier | Eje 2

Las representaciones de la identidad transfronteriza: Los signos, símbo-
los y señales de los encuentros transfronterizos. El lenguaje de la fronte-
ra. Las formas del habla del territorio transfronterizo.
Los protagonistas de la cultura transfronteriza: Personajes emblemáti-
cos de la historia de la región de las misiones. Protagonistas de la vida 
cotidiana.
Narrativas transfronterizas: Memorias, relatos, narraciones, mitos.
La concepción antropológica subyacente en la literatura regional que re-
presenta la identidad y cultura transfronteriza.
La escucha ética. La tarea de Antonio Ruiz de Montoya.
La historia como huella de nuestra identidad.

Neste mundo tan yeio de imposición
Fueron pasando los año

Y eu miorei meu español
Mas nunca perdí las gana

De gritar por rebelión
Insistiendo por u recreio

Pa’ abraza meu portunhol.
(Lingua Mae)

EJE N°2: Los 
protagonistas 
de la transfrontera 
en el encuentro 
de culturas
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La palabra cultura proviene del latín que significa «cultivar», «labrar» o «cui-
dar» y se refiere a cultivar el conocimiento y la educación. Por lo que podemos  
definir a la cultura como un conjunto complejo de conocimientos y costumbres  
pertenecientes a un grupo de personas o a un pueblo, las cuales han sido culti-
vadas y transmitidas a través de generaciones, y que, finalmente, forman par-
te de su identidad.

La identidad puede ser pensada en términos cualitativos cuando nos dete-
nemos en el conjunto de caracteres distintivos que permiten reconocer a una 
comunidad como siendo la misma pese al transcurrir del tiempo.La identidad, 
no solo puede ser pensada de manera estática, sino que se la puede pensar des-
de el concepto de devenir, esto es, prestar atención a la forma en cómo se va re-
configurando el modo de ser de una comunidad. (Dossier | Eje 2, Mbojeré, 2023)

La vida en una zona transfronteriza tiene ciertos rasgos culturales caracterís-
ticos, creados a partir de la interacción cotidiana que se genera naturalmente. 

El portuñol surge a partir del contacto lingüístico entre el español y el por-
tugués, y es característico de las áreas de frontera de Brasil con Paraguay, 
Argentina y Uruguay. Tiene diversas variantes de acuerdo al grado de integra-
ción sociocultural que se desarrolla en los distintos puntos de contacto, los la-
zos generados y los intereses. Así podemos encontrar familias asentadas a un 
lado y al otro del límite internacional, profesionales, trabajadores y estudiantes 
que se movilizan a través de las frontera diariamente para desarrollar sus acti-
vidades, y de acuerdo a la utilidad y familiaridad, desarrollan esa forma de ha-
blar tan particular y tan característica de la transfrontera. 

Por otro lado, en toda la región de las misiones, la lengua mbyá guaraní ha te-
nido y sigue teniendo una fuerte influencia. En la república paraguaya ha sido 
reconocida como lengua oficial junto con el español, mientras que en el resto 
de la región es utilizada y atesorada como herencia cultural por los descendien-
tes de los pueblos originarios. Más allá de ello, encontramos en la toponimia 
de toda la zona en cuestión la presencia del guaraní, dando nombre a la fauna 
y flora, los ríos, los accidentes geográficos, localidades y otros elementos que 
componen el espacio geográfico que estuvo bajo el dominio del pueblo mbya 
guaraní. Es común que nuestro hablar cotidiano utilicemos términos derivados 
de esta lengua, inclusive sin notarlo, ya que lo tenemos muy arraigado en nues-
tra cultura.

Y ustedes… ¿de qué manera pueden notar esa influencia del guaraní/
portugués en sus formas de expresión? ¿Qué palabras típicas de esta 
cultura transfronteriza utilizan cotidianamente?

Video: LENGUA MBYA GUARANÍ | ESCUELA DE LA ALDEA JASY PORA

Obviamente, esa mixtura que se genera en la transfrontera, se ve también 
reflejada en la música, la cual se ha visto influenciada por la cultura guara-
ní, y que incluye la música paraguaya y la gaúcha del Sur de Brasil, así como 

https://www.youtube.com/watch?v=QbUD_JudPyk&ab_channel=MiukiMadelaireEmbajadoradelasMisiones
https://www.youtube.com/watch?v=QbUD_JudPyk&ab_channel=MiukiMadelaireEmbajadoradelasMisiones
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la cultura europea incorporada por los grupo de inmigrantes que se estable-
cieron en la región.  Entre los estilos musicales y danzas, podemos encontrar 
el chamamé, la guarania, el purajhei o canción litoraleña-paraguaya, la polka 
paraguaya, la polka correntina, la polquita rural, la galopa o galopera, la chama-
rrita, el rasguido doble, el valseado, el chotis, la ranchera, el gualambao, la can-
ción misionera, la kolomeica y el balerón.

Cabe destacar que los orígenes de la música regional, se encuentran en la 
cultura guaraní prehispánica y en las misiones jesuíticas-guaraníes. En  centros 
musicales como el de Loreto, se inventaron y rediseñaron instrumentos esen-
ciales de la música litoraleña-paraguaya, como el arpa paraguaya y el acordeón.

Fuente: Blog Paraguay way

Video: Pequeños Universos V: Música mbyá (capítulo completo) - Canal Encuentro

Tres infusiones que se preparan a partir de las hojas de la yerba mate, el te-
reré, el mate y el chimarrão, conforman uno de los símbolos más significativos 
de nuestra región transfronteriza y la herencia guaraní.

El Mate El Tereré O Chimarrão

https://www.youtube.com/watch?v=HGxZ_P2yP1g&ab_channel=CanalEncuentro
https://www.youtube.com/watch?v=HGxZ_P2yP1g&ab_channel=CanalEncuentro


5pág.Dossier | Eje 2

Antes de la llegada de los colonizadores, los guaraníes solían mascar las ho-
jas de Caá (yerba mate). Para consumir, colocaban las hojas de Caá que previa-
mente habían sido secadas con técnicas rudimentarias en una calabacita que 
utilizaban como recipiente, y aprendieron a infusionar el mate sorbiéndolo por 
medio de diminutas bombillas de cañas, llamadas «takuapý» en el idioma gua-
raní. A su vez, este legado histórico es adoptado por los conquistadores espa-
ñoles, quienes fueron incorporando el hábito de su consumo. 

Hoy en día, la yerba mate se cultiva en los territorios que heredaron la cul-
tura de su consumo, siendo la Argentina (provincias de Misiones y nordeste 
de Corrientes) la que presenta el 60% de la producción, seguida por Brasil con 
el 30%, y en menor medida Paraguay con el 10%. 

¿Qué importancia y qué significados tienen estas infusiones tan nues-
tras en la cultura y la identidad de la región?

Artículos: 

Se creó la Federación Internacional Sudamericana de Productores de Yerba Mate

Sabores y Saberes: el Tereré o mate frío y la cultura guaraní

Los protagonistas de La 
cuLtura transfronteriza

Valenzuela Arce, J. M. (2014)  sostiene que «junto a las miradas tradicionales 
de las fronteras que destacan los confines, los límites, lo que se ubica enfrente, 
los ámbitos liminales, las puertas, las entradas y los umbrales, las transfronte-
ras incorporan al otro lado, el más allá, el cambio, la mudanza, como aspec-
tos indisociables» (p. 9)  Son espacios porosos que se integran, que incorporan 
el otro lado. Por ello se quiere plantear protagonistas de la Región transfronte-
riza, protagonistas históricos pero también los protagonistas de todos los días, 
los anónimos de cada lugar. 

Antonio Ruiz de Montoya
Dice Andreani en una publicación de FDA, en Las misiones jesuíticas de los guara-

níes, que el jesuita Antonio Ruiz de Montoya, siguiendo el curso del Río Paraná, 
fundó los primeros poblados misioneros en las tierras del Guairá Oeste del es-
tado Paraná, Brasil (1610-1630).

En 1640 viaja a Europa y consigue la autorización para uso de armas de fue-
go y formación de milicias guaraníes. En 1641, los bandeirantes fueron derro-
tados en la batalla de Mbororé, sobre el río Uruguay. 

Este hecho histórico fue tema de varias composiciones poéticas como 
el escrito por el profesor Antonio Hernán Rodríguez Ay, Andrés compañero. O el 
poema, Andrés Guacurarí de Ana Antonia Hereter, Barro y hojarasca de Oscar 

https://inym.org.ar/noticias/institucionales/80452-se-creo-la-federacion-internacional-sudamericana-de-productores-de-yerba-mate.html
https://bichosdecampo.com/sabores-y-saberes-el-terere-o-mate-frio-y-la-cultura-guarani/
https://inym.org.ar/noticias/institucionales/80452-se-creo-la-federacion-internacional-sudamericana-de-productores-de-yerba-mate.html
https://bichosdecampo.com/sabores-y-saberes-el-terere-o-mate-frio-y-la-cultura-guarani/
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Gustavo Ríos, Bandera guaraní de Julio Gustavo Ríos Bordón, y Andresito del 
Padre Julián Zini. 

El padre Antonio Ruiz de Montoya fue un escritor apasionado: «Conquista 
espiritual». «Tesoro de la lengua guaraní», «Arte y vocabulario de la lengua gua-
raní», «Catecismo en lengua guaraní». 

En el trabajo no publicado, realizado por Márquez, J. y Giménez, M. (2022) 
en el marco de la cátedra Teología y Educación de la Licenciatura en Educación 
de la Universidad Católica Argentina, se expresa que Montoya, nació en Lima 
(Perú) el 13 de junio de 1585, hijo de Cristóbal Ruiz de Montoya y Ana de Vargas. 
Ingresa al Colegio San Martín de los jesuitas en su ciudad natal. El territorio 
que ocupa hoy la diócesis de Posadas, comenzó a ser evangelizado a comien-
zos del siglo XVII cuando llegaron los primeros sacerdotes de la Compañía 
de Jesús que establecieron las reducciones de guaraníes en la denominada 
«Provincia Jesuítica del Paraguay». Entre 1768-1810 se disuelve esta Provincia 

y comienza la división internacional de este distri-
to y la devastación de gran parte de sus pueblos. 
Ese ámbito fue objeto de disputas externas (con 
Paraguay y Brasil) e internas (provincias del lito-
ral, principalmente Corrientes). En 1881 se separa 
definitivamente de esta última provincia al crear-
se el Territorio Nacional de Misiones, que se cons-
tituye en Provincia argentina nuevamente en 1953.

En la disertación que el 14 de junio de 2016, 
llevará adelante Bartomeu Meliá abordó, según 
se expresa en la presentación de la obra publica-
da por Ediciones Montoya (2016, p..4), diversos as-
pectos de la vida de Antonio Ruiz de Montoya. Allí, 
Destacaba la acción evangelizadora en estas tierras 

de la Región Guaranítica, la tarea de este sacerdote, como político en la cor-
te de España en defensa de los pueblos y el misticismo que acompañó toda 
su vida. «El primer escenario de la vida de Antonio Ruiz de Montoya fue la Lima 
virreinal» (Meliá, 2016, 9). Entró al noviciado de la Compañía de Jesús, en Lima, 
a los 21 años de edad, en noviembre de 1606. En su personalidad reúne la orien-
tación mística y el realismo práctico que le permitieron enfrentar las vicisitudes 
de su vida. En 1612, es ordenado sacerdote. Luego viaja a Asunción y lleva ade-
lante una misión en el Guayrá.  A partir de este momento comienza una acción 
que implica la defensa de los guaraníes, de su lengua, de su educación ante las 
autoridades políticas españolas. Meliá señala en la obra citada que «Montoya 
es uno de esos hombres receptores de lo divino que confían en Dios y en una 
realidad sagrada, y se dejan poseer por ella. Esa realidad de lo sagrado y de los 
hombres poseídos por el espíritu es reconocida por los misioneros en los mis-
mos hechiceros guaraníes» (2016, pág. 55)

Cabe señalar, por tanto que la acción misionera del Padre Antonio Ruiz 
de Montoya se desarrolló en la etapa del monopolio de la educación católi-
ca en la época colonial como lo señala Carlos Torrendell en «Desafíos de fideli-
dad y caridad en la educación católica latinoamericana» (2010). Esta etapa está 
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caracterizada por una relación estrecha entre el estado y la iglesia. No existía 
una separación entre estos dos poderes, por lo que cabe señalar que no existía 
la libertad religiosa. Es menester mencionar que falleció el 11 de abril de 1652 
en Lima.

fronteras: eL pasaporte 
de La escucha ética

La tarea misionera que emprendió Antonio Ruiz de Montoya se dio en un 
contexto adverso, ya que en el Guairá, los encomenderos incurrieron en todo 
tipo de abusos contra los indígenas, y éstos se resistían a la integración en re-
ducciones. Las reducciones tenían el objetivo de proteger a la población indìgi-
na contra las explotaciones en las encomiendas y el secuestro por parte de los 
bandeirantes.

Entre 1629 y 1630, la escalada de violencia se elevó, lo que obligó a los jesuitas 
a emprender el éxodo hacia el medio el Medio Paraná, unos 1200 km. al suroes-
te del Guairá. En la reducción de Loreto, Montoya profundizó sus conocimien-
tos de la lengua guaraní con ayuda de los habitantes.

  «Quedéme en aquel pueblo algunos días [...] y con el uso continuo del hablar 
y oír la lengua, vine a alcanzar facilidad en ella» (Ruiz de Montoya, 1989).

El resultado, luego de 30 años de estudios etnográficos, fue la publicación 
de tres obras: El primer tomo era un Arte y Vocabulario de la lengua guaraní, el se-
gundo era el Tesoro de la lengua guaraní, y el tercero el Catecismo de la lengua 
guaraní. 

En estas obras se ofrecen términos o expresiones en español con su equiva-
lente en guaraní, sus composiciones, significados, usos a través de ejemplos 
y refranes; y por otro lado; recopilaba información a través de ejemplos sobre 
las costumbres culturales y la forma de pensar de los indígenas.

En las palabras de Melià (2011), su experiencia le permitió percibir «formas 
y categorías muy propias del guaraní, como el doble plural de 1ª. persona ñande 
(inclusivo) y ore (exclusivo); la falta de declinaciones de los nombres, el peculiar 
sistema de «partículas» temporales en los sustantivos y en las formas verbales».

Se basó en su conocimiento como hablante, en la enseñanza de sus maes-
tros y en las conversaciones con indígenas, ya que en ese momento el guaraní 
no se utilizaba como lengua escrita.

 Estos conocimientos, le permitieron posicionarse, fundamentado en las le-
yes, en defensa de los indígenas. Como lo demuestra su opúsculo Apología en de-
fensa de la doctrina cristiana escrita en lengua guaraní -1651- o su viaje a España en 1639 
para solicitar armas de fuego para la defensa de los pueblos indígenas.

 Por otra parte, la tarea de evangelización se vio favorecida por la similitud 
entre la retórica jesuítica y la concepción religiosa de los guaraníes. La presencia 
de los padres jesuitas en la selva, con cruces, música y cantos, hablando de Dios 
y el Más Allá, impactó a los habitantes. Este encuentro llevó a los guaraníes 
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a asimilar el Más Allá con la Tierra sin Males y a los padres jesuitas con los anti-
guos líderes religiosos que prometían llevarlos a ese lugar paradisíaco donde 
no habría sufrimiento.

Los integrantes de la Compañía de Jesús prestaron especial atención al estilo 
de vida de los guaraníes, lo que les permitió identificar similitudes que favore-
cieron la comunicación. A diferencia de la violencia ejercida durante la conquis-
ta del siglo XVI por parte de los españoles y portugueses, la labor de los jesuítas 
se enfocó en la evangelización. El aprendizaje de la lengua guaraní no se con-
cibió como un medio de dominación, sino como una herramienta para estable-
cer un auténtico diálogo.

En el Paraguay, los ignacianos se destacaron en el estudio de la lengua gua-
raní, incluyéndola entre las de fama e igualándola al griego y a otras lenguas 
muy aplaudidas

El estudio de la lengua tiene un fuerte impacto político. Ya que la lengua 
es una herramienta importantísima para preservar la historia y afirmar la pro-
pia identidad. Lo que Montoya proporcionó fue realmente un «Tesoro».

 Durante el proceso de traducción, existe la posibilidad de deteriorar la rique-
za y la esencia del idioma original al forzar su adaptación a estructuras y con-
ceptos que son ajenos a él. Este riesgo se presenta cuando se intenta ajustar 
el significado y la expresión de una lengua a otra, lo cual puede resultar en una 
pérdida de matices y sutilezas lingüísticas.

Montoya se esforzó por preservar la singularidad, riqueza y características 
distintivas del idioma guaraní, evitando así cualquier forma de reduccionismo 
o alteración en su traducción.

Este cuidado por mantener la integridad del guaraní en el proceso de traduc-
ción se refleja en variados ejemplos: el registro de un listado de colores diferen-
tes a la cosmovisión occidental; las relaciones de parentesco más amplias a las 
acostumbradas por las reglas de casamiento cristiano; la detección propias del 
guaraní, como el doble plural de primera persona, ñande (inclusivo) y ore (ex-
clusivo), algo ajeno al idioma castellano.

 En la etapa de la conquista del siglo anterior era común que los vencidos 
se vieran obligados a aprender la lengua del conquistador. Cuando se realiza-
ron los primeros estudios y traducciones, la intención de estas tareas estaba di-
rigida a que los nativos entendiesen el mensaje de los colonizadores. Era una 
comunicación unidireccional.

Montoya adoptó un enfoque diferente en su proceso de traducción. Se propu-
so comprender genuinamente al Otro, estableciendo así las bases para un diá-
logo auténtico y enriquecedor. Su intención no era imponer su perspectiva, sino 
más bien abrirse a la comprensión mutua y al intercambio de ideas. Este enfo-
que resaltaba la importancia de la empatía y el respeto en el proceso de tra-
ducción, promoviendo un diálogo intercultural basado en la reciprocidad y la 
apertura hacia la diversidad lingüística y cultural.

 El Tesoro que nos legó Antonio Ruiz de Montoya solo fue posible a través 
de una escucha ética, donde el Otro es reconocido y respetado.
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¿Qué palabras, frases o modismos son propios de su comunidad?

¿Se podría imitar la tarea de Antonio Ruiz de Montoya en la confección 
de un pequeño diccionario que reúna el «Tesoro» de su comunidad?

Además de las palabras ¿Qué otros elementos culturales consideran 
«tesoros»?

Artículo: El día que las letras misioneras perdieron a uno de sus grandes artífices 

Víctor Verón, La llama y el viento
Víctor Verón nació en Encarnación (Paraguay) el 21 de julio de 1925, se radi-

có en Misiones cuando solamente tenía 10 años, es decir, en 1935. Pero recién 
en 1990, un año después de clasificar con su novela «Los pájaros sagrados» como 
finalista del certamen literario de la editorial Plaza&Janés, obtuvo la ciudada-
nía argentina. Autodidacta, Verón se constituyó en un investigador lingüístico 
tanto del castellano como del guaraní, actividad que proyectó mediante artí-
culos en los diarios de la región, cursos, talleres y ensayos. Colaborador asiduo 
de los suplementos culturales y las páginas políticas de PRIMERA EDICIÓN, Víctor 
Verón desarrolló su vena de cuentista en este diario y también dio a conocer 
su opinión sobre temas culturales en general y sobre otra de sus preocupacio-
nes más acendradas: la ecología, que desde su punto de vista debía ser muy te-
nida en cuenta en Misiones.

La llama y el viento es una novela publicada por Ediciones Montoya. El pro-
fesor Antonio Hernán Rodríguez escribió en el prólogo «es una novela magnífi-
ca que transcurre en aquellos increíbles años de la evangelización de esta tierra 
nuestra» (p.2) Y más adelante señala que la historia se entrelaza con el miste-
rio, los personajes reales se encuentran con los seres cotidianos y con imáge-
nes atemporales. 

La vida de Antonio ruiz de Montoya es presentada en una concepción circu-
lar desde Lima a Corpus, Loreto, San Ignacio Miní, Candelaria, Santa ana, la sel-
va, las tierras del Guairá. 

Luego del Prólogo podemos leer una Invocación semejante a los relatos fun-
dacionales de la cultura grecolatina: Odisea, Ilíada, Eneida, El Martín Fierro, 
que inicia con 

«¡Oh Ruiz de Montoya tan venerado/ Avaré de la estirpe de Tupang!/dime que 
me oyes, que mi ruegos escuchas …/

En la obra crítica de Ferrari, S. Figueroa, J. H., Albrecht, N. K. Fernández, F. 
Solís, R. y Mojsiejxzuk, D. Las revelaciones de Antonio Ruiz de Montoya publicada 
por la Editorial Universitaria de la UNAM, según la reseña de la obra Víctor Verón 
se convierte en «buscador de escritura». Intenta superar la visión realista, mi-
mética, mediante una re-escritura de un «a priori histórico» sobre la conquista 
española en la región, para cuestionarla y dar entrada a la divergencia, al jue-
go entre lo continuo y lo discontinuo. En su estructura rizomática, la novela ex-
pone la cuestión del saber de un héroe histórico y también el saber de los libros 
con una visión paródica que genera variación y, por lo tanto, extrañamiento.  

https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100487303/el-dia-que-las-letras-misioneras-perdieron-a-uno-de-sus-mas-grandes-artifices/
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100487303/el-dia-que-las-letras-misioneras-perdieron-a-uno-de-sus-mas-grandes-artifices/
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San Roque González de Santa Cruz y los Santos Mártires del Caaro
Nació en Asunción, Paraguay, en 1576. Desde joven demostró una gran 

piedad ya que a los 14 años dirigió una procesión por el bosque en honor a la 
Eucaristía. Fue ordenado sacerdote a los 22 años y poco después fue nombra-
do párroco de la catedral de Asunción por el Obispo Martín Ignacio de Loyola.

El 9 de mayo de 1609 San Roque entró en la Compañía de Jesús y dos años 
más tarde fue nombrado superior de la primera Reducción de Paraguay, San 
Ignacio Guazú. En la plaza de esta ciudad existe hoy una enorme estatua 
en su honor.

El deseo de llevar el evangelio a todo el mundo lo animaba a seguir adelante. 
El 22 de marzo de 1615 fundó una reducción en Itapúa (actual ciudad de Posadas) 
la cual pronto se trasladó a la otra orilla del río, en lo que es hoy Encarnación, 
Paraguay. Por eso se le reconoce como fundador y patrono de ambas ciudades. 
Otras dos Reducciones fundadas por San Roque González son: Concepción (1619) 
y Candelaria (1627).

El 15 de noviembre de 1628, celebró la Santa Misa cerca de Caaró (hoy día 
en Brasil), donde se planeaba una nueva reducción. Allí fue asesinado por un ca-
cique llamado Ñezú. Los asaltantes quemaron su cuerpo pero, milagrosamen-
te, quedó intacto el corazón. Para gran asombro de los asesinos, el corazón del 
santo les habló haciéndoles ver lo que habían hecho e invitándoles al arrepen-
timiento. El corazón se mantuvo incorrupto. Cinco años más tarde fue llevado 
a Roma junto con el instrumento del martirio: un hacha de piedra.

El corazón de San Roque y el hacha fueron trasladados a Paraguay en 1960 
tras una breve estancia en Argentina. Ahora están expuestos en la Capilla de los 
Mártires en el colegio de Cristo Rey, Asunción, Paraguay. En la misma capilla hay 
una placa con los nombres de 23 misioneros jesuitas martirizados en la región.

La visión de San Roque sobre las Reducciones se conserva en una carta a su 
hermano Francisco: «Nosotros trabajamos por la justicia. Los indios necesitan 
estar libres de la esclavitud y de la dura servidumbre personal en la que aho-
ra se encuentran. En justicia ellos están exentos de esto por ley natural, divina 
y humana».

En 1931 Roque de Santa 
Cruz y sus dos compañeros 
mártires, Alonso Rodríguez 
y Juan del Castillo, fueron 
beatificados. 

San Roque fue canoniza-
do por Su Santidad Juan Pablo 
II en su visita al Paraguay, 
en la ciudad de Asunción, 
Mayo de 1988.

La Cruz de las Misiones 
fue llevada desde Caravaca 
de la Cruz a Sudamérica por 
los jesuitas españoles y es uno 
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de los símbolos de la espiritualidad de las Misiones, caracterizando el periodo 
histórico de esa región.

Otro rasgo de la espiritualidad en la identidad misionera son las romerías 
o peregrinaciones

¿Conocen alguna que se realice en la región?

Andrés Guacurari
La lic. Carmen Herheluk de Monzón, publicó en la Revista Juglaría (2019) 

el ensayo Andresito, el hijo más sentido del solar guaraní en nuestra lírica. En el texto 
realiza una relación con el concepto de héroe desde la antigüedad clásica grie-
ga y romana y afirma «así tenemos los que provienen del mito, la literatura o la 
historia» (p. 28) En relación con Andrés Guacurarí también señala que «a dife-
rencia de otras personalidades de nuestra historia nacional, son escasos los da-
tos biográficos» (p.28). 

En el mencionado ensayo analiza los poemas Andrés Guacurarí de Ana 
Antonia Hereter, Barro y hojarasca de Oscar Gustavo Ríos, Bandera guaraní de Julio 
Gustavo Ríos Bordón, Ay, Andrés, compañero de Antonio Hernán Rodríguez 
y Andresito del Padre Julián Zini. 

Dice la Lic. Herheluk, C. (2019) que en el poema de Antonio Hernán 
Rodríguez, Ay, Andrés, compañero, el poeta exalta el amor de Andrés por su tie-
rra, amor que se perpetúa en el tiempo y que no merecía tan injusto final: 

Ay, Andrés, decime si merecías/ morirte entre barrotes/ o látigos/ o serpientes/ 
Esclavo para siempre, Andrés …/ Y, el poeta, categóricamente responde: No, Andrés, 
no merecías/ cadenas ni traiciones/ hermano fronterizo/ compaisano …

En el ensayo mencionado señala también 
Herheluk (2019) que el hombre desesperanza-
do de hoy necesita del caudillo, de su fideli-
dad y su bravura. Es imperiosa la demanda 
del poeta que asume una voz colecti-
va: …en el nombre de tantos/ te recuerdo/ 
te rescato, / Andrés/ en el nombre de un 
pueblo/ leal y castigado/te convoco a las 
lanzas/ y a las crines para siempre, / al re-
lincho y al grito te reclamo/ a regresarte/ 
te mando, compañero, / que hay muchos 
injustos en tu suelo…

Y un final con una voz poética an-
gustiante: no podés morirte ahora, nue-
vamente/ en esta hora/ te esperamos. 

Canción: Andresito del Padre Julián Zini

https://youtu.be/yNSO92Hv01w?si=fmqWzrzNWjNgUzyJ
https://youtu.be/yNSO92Hv01w?si=fmqWzrzNWjNgUzyJ
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En De Asombro y maravillas de Antonio Hernán 
Rodríguez (1991) publicado por la Comisión de 
Defensa del Patrimonio Cultural de Misiones se en-
cuentra el poema «Ay, Andrés, compañero» (p. 6)

Ay Andrés, compañero
Ay, Andrés decime si merecías
morirte entre barrotes
o látigos
o serpientes, 
esclavo para siempre, Andrés
corazón deshabitado
cáscara sin sol. 

No, Andrés, no merecías
cadenas ni traiciones
hermano fronterizo,
compaisano
del viento, del árbol, de la flor
corazón ardiente en una mano
y tu amor enamorado en el aire
que crece
y se inflama
por los tuyos y en los tuyos
por nosotros. 

No, compañero
en el nombre de tantos
te recuerdo,
te rescato
Andrés, 
en el nombre de un pueblo
leal y castigado
te convoco a las lanzas
y a las crines para siempre,
al relincho y al grito te reclamo
a regresarte
te mando, compañero
que hay muchos injustos en tu suelo
y el Protector te espera todavía.

Aquí y allá hermano, te buscamos

el Río de los Pájaros es 
basalto interminable desde entonces,
murmullo ausente, agua repetida,
Caudillo libre de estos pueblos
no podés morirte ahora, nuevamente
en esta hora. 

A esta encendida tierra que es tu tierra
te demando compañero
a esta necesidad de tu grito
a esta fuerza que nos falta
a esta falta de todo
que nos sobra
Andrés
raíz fuerte de la Patria
de nuevo en esta hora
te esperamos. 

Vamos a hacer esta tierra
pasito a paso
pero con tu voz y con tu aliento
con tu sed
Vamos a hacer esta tierra
pasito a paso
pero con tu voz y con tu aliento
con tu sed
de una patria nueva y verdadera
que tenga un sitio
en su mejor costado,
el sitio de sus hijos más queridos
y un sol de repuesto
para todos los que un día
se quemaron lejos. 

No, no podés morirte ahora
nuevamente
en esta hora. 

Antonio Hernán Rodríguez
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narrativas transfronterizas:  
MeMorias, reLatos, narraciones, Mitos

Relatos de Otrolado de Karina Dohmann y Martina Dohmann

Artículos: 

El «Otrolado», historias de frontera reflejadas en literatura

Relatos de Otrolado

https://www.instagram.com/p/CddJmdMO22c/

Relatos de Otrolado se publicó en 2015, en la contratapa se expresa «los cuen-
tos y relatos que forman este volumen tienen su origen en la memoria y en 
el vasto anecdotario de una extensa familia instalada en un extraordinario y de-
safiante paraje…» 

El relato Otrolado (p.49) plantea los intercambios entre argentinos y paragua-
yos: «De pequeña supe que en mi numerosa familia algunos fueron anotados 
como argentinos y otros como paraguayos» (p.49). También se expresa que «El 
Otrolado tenía también otras marcas para nosotros además de la Prefectura, 
estaba allí la fábrica con sus galpones anexos. (...) Del otro lado del río se oía 
ese silbato que sonaba a las siete menos cuarto indicaba que ya se debía estar 
ordeñando.» (p.51) 

La concepción antropoLógica 
subyacente en La Literatura regionaL 
que representa La identidad 
y cuLtura transfronteriza

La visión del mundo y de la persona se traducen en las historias y los rela-
tos que los escritores buscan contar. Alejo Carpentier, escritor cubano, sostenía 
que la única raza humana que está impedida de desligarse de las fechas es la 
raza de quienes hacen arte, es por ello que los escritores, o «escribidores» como 
decía Olga Zamboni han de ser testigos de su tiempo, de las búsquedas, de los 
dolores, de los sueños de las personas en su espacio y tiempo. 

Hugo Wenceslao Amable (1980), en la edición de la antología Tierra encen-
dida de espejos de la editorial Plus Ultra, en el mensaje del autor expresa« por-
que hay un ser misionero que se integra en lo argentino, y un ser argentino que 
se integra en lo americano. Porque uno y otro ser desean manifestarse, comu-
nicarse entre sí y con el resto del mundo.» (p 10)

https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/03/722287-el-otrolado-historias-de-frontera-reflejadas-en-literatura
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2016/05/02/477547-relatos-de-otrolado
https://www.instagram.com/p/CddJmdMO22c/
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/03/722287-el-otrolado-historias-de-frontera-reflejadas-en-literatura
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2016/05/02/477547-relatos-de-otrolado
https://www.instagram.com/p/CddJmdMO22c/
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Por otra parte, José Luis Víttori () en Literatura en la región del Litoral expresa 
que la región (las regiones) prevalecen. Prevalecen la actitud, los acentos, las 
personas. Y especifica que la literatura muestra «una de sus identidades en el 
laberinto de las razas y de las lenguas; traducen en un lugar preciso los impac-
tos del mundo, así sea en la indiferencia que les vuelve la espalda. …Por eso 
la «comarca’’ tiene todavía muchas cosas que decirle al país, al subcontinente 
latinoamericano y al mundo que se debate, más allá de las fronteras, en la con-
quista de un difícil porvenir.» (p. 57) 

Rosa María Etorena de Rodríguez (1982) en la introducción a Doce cuentis-
tas misioneros, Realidad y expresión en cuentos misioneros contemporáneos, 
afirma que los personajes expresan el drama social, los sentimientos y las 
circunstancias. 

La literatura entonces, tiene como gran tema el alma humana y sus movi-
mientos: el amor, el odio, los encuentros, los desencuentros, el sentido, la pre-
cariedad e indigencia de la vida. Y continúa, la profesora Rosa María Etorena 
(1982), «Misiones como otros pueblos de América Latina, se forjó en la confluen-
cia a veces dolorosa de las más diversas culturas trazas.» (p.2)

Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo, define la novela como un instru-
mento de captación y de transformación de la realidad social, con una misión 
de denuncia de sus problemas y males mayores. Añade, que además de la ca-
pacidad de iluminación estética de la novela, se da solamente en función de los 
grandes problemas del últimos de las personas. Al recibir el Premio Losada por 
«Hijo de hombre», Roa Bastos explica claramente su pensamiento sobre el tan 
debatido tema del compromiso y lo ubica en sus justos términos:

Algo más quiero destacar especialmente en esta ocasión; es el hecho de que 
la elección del jurado haya recaído sobre una novela de las llamadas socia-
les, sobre una novela que trae la opacidad visceral de una tierra convulsiona-
da, de unos hombres y mujeres que avanzan con los nervios y las venas sobre 
la piel, de un paisaje que se quema estérilmente en la aciaga potencia de su fe-
cundidad y de su hermosura, escenario grandioso e impasible donde el hombre 
afronta la muerte cada día, a cada instante, resignándose impávido al presen-
te de su adversidad porque cree con fe inquebrantable en el futuro de su reden-
ción. Pienso entonces que se ha premiado el mérito de la sinceridad, no el de la 
belleza, que se ha reconocido el pujante clamor de un pueblo y no la destreza 
técnica ni la sabiduría de un novelista capaz de plasmar por la sola fuerza de su 
pensamiento el vertiginoso universo de una conciencia individual. En esta eta-
pa decisiva de la historia del mundo, los escritores latinoamericanos se insertan 
con vida y pensamiento en la gran tradición de nuestra literatura independien-
te, en una literatura militante de la realidad humana. Su pasión dominan-
te es mostrar la rebelión del hombre en sociedad contra todo lo que lo aplasta 
y degrada. Sus obras se arraigan en la historia y en el destino de sus pueblos. 
Están templadas en la pasión de lo americano, pero su proyección y su aliento 
son universalistas, es decir humanistas, los escritores de hoy trabajan sin reser-
vas mentales de ninguna clase, atacan de frente los temas y problemas de nues-
tro mundo contemporáneo. Tratan por encima de todo de ser veraces, de dar sus 
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obras como actos de afirmación, y cada uno contribuye con la nota profunda 
de vivencias colectivas e individuales, traza el rasgo físico y espiritual caracte-
rístico de esta expresión deslumbrante que está amaneciendo en el viejo rostro 
del mundo en perenne metamorfosis. Esta literatura es, sí, una literatura com-
prometida: comprometida hasta los huesos con el destino del hombre, no con 
intereses o consignas circunstanciales.1 

Augusto Roa Bastos como Alejo CArpentier proponen una interpretación cí-
clica de la historia, en espirales sucesivas de lucha y fracaso, pero sin lograr ja-
más que desfallezcan el valor y la dignidad del ser humano.

Las viejas formas del realismo documental quedan superadas. La incorpo-
ración a la literatura de mitos y símbolos, la discontinuidad narrativa, los sal-
tos cronológicos y la alteración de los narradores son los elementos típicos de la 
Nueva Novela Latinoamericana y por ende de la Región Misionera que propo-
nemos indagar y penetrar en esta propuesta de Mbojeré cultural 2024 Se pro-
pone indagar, profundizar, escudriñar acerca de lo que muestran en los relatos 
y poesías, los autores de esta región, qué dicen acerca de los procesos históri-
cos, qué espacios significativos describen, qué historias de la región y por ende 
de Latinoamérica qué preguntas se realizan las personas protagonistas de esas 
historias que eligen contar.  

En efecto, a través de la literatura puede ser un modo de conocimiento de los 
grandes valores de la persona y el compromiso que le concede la trascendencia. 

Maturo, G. (1991) en Identidad y diálogo en América Latina, habla del carácter 
humanista de las letras latinoamericanas, el diálogo de culturas, la valoración 
de lo popular, la creación de nuevos puntos de vista para enfocar la realidad, 
la relación entre vida contemplativa, reflexiva y activa, la dignificación de los 
oficios, el valor otorgado al trabajo de la tierra, la religiosidad abierta y reacia 
al dogmatismo, la reivindicación de la mujer, la liberación del esclavo, la críti-
ca de las costumbres. 

Son los escritores los que abordan el tema de la identidad cultural ameri-
cana, de la identidad mestiza. Y, especifica, «la contradicción América/Europa 
se hace a la vez contradicción entre la cultura americana del norte y la del sur.» 
(Maturo, 1991, p. 15) Una cultura espiritual, solidaria, más preocupada por la vida 
interior que por el acrecentamiento del patrimonio. Este tema, el de la identi-
dad cultural recorre la literatura latinoamericana y por ende la literatura de esta 
región misionera. Por ello la literatura latinoamericana es una reserva antropo-
lógica, filosófica, ética, religiosa y política. 

1  En ‘’ Negro sobre Blanco’Boletí n Bibliográfico de Editorial Losada, 1960.  
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Las hueLLas que dejaron Los 
protagonistas de nuestra historia

Una manera de definir la identidad es: «aquello que permanece frente a los cam-
bios». Y es así que, para poder establecer la identidad de una comunidad, debe-
mos rastrear las huellas en la propia historia. El acto propio que manifiesta con 
mayor fuerza la identidad es el acto de memoria., que como sabemos, se pone 
en crisis ante la amenaza del olvido. Por este motivo el olvido constituye la fragi-
lidad y la amenaza de la propia identidad. Una forma de combatir al olvido y te-
ner presentes los elementos que constituyen nuestra identidad es hacer historia.

Para el filósofo Walter Benjamín la historia no debe ser un trabajo ocioso 
ni una curiosidad arqueológica, sino que debe servir al presente. Propone pasar 
el cepillo a contrapelo en la historia, buscar otras visiones, otros relatos donde 
la rememoración se conjugue con la redención.Utiliza la nostalgia del pasado 
como método revolucionario de crítica del presente. Se trata de que la historia 
se solidarice con los que cayeron bajo las ruedas de esos carruajes majestuo-
so y magníficos llamados civilización, progreso y modernidad, que siguen pi-
sando hoy en día.

La redención no es solo rememoración o contemplación, debe ser una repa-
ración del sufrimiento, que consiste en el cumplimiento de los objetivos por los 
cuales lucharon y no lograron alcanzar. La historia debe servir para continuar 
con los proyectos inconclusos. La rememoración no tiene un sentido melancóli-
co, sino que se convierte en una fuente de energía moral y espiritual para quie-
nes luchan hoy.

¿Quiénes dejaron huellas en nuestra historia? ¿Cuáles eran sus ideas 
y proyectos? ¿Cómo podemos continuar su trabajo desde el presente?

narrativas en La construcción 
de La identidad cuLturaL 
de La región Misionera: pLuraLidad 
vs MonocuLturaLisMo

La narrativa presente en las memorias de los inmigrantes de la región his-
tórica misionera se caracteriza por su riqueza cultural y su profundo sentido 
de identidad. Estas narrativas a menudo reflejan las experiencias de aquellos 
que dejaron sus países de origen en busca de nuevas oportunidades en tierras 
desconocidas. Si retomamos la periodización propuesta en el eje número 1, po-
dríamos identificar estas narrativas dentro de la fase mestizo- migratoria

A través de sus relatos, los inmigrantes no solo comparten los desafíos y sa-
crificios que enfrentaron durante su proceso de migración, sino que también 
resaltan la resiliencia y el espíritu de comunidad que los ayudó a sobrellevar 
las adversidades. Además, estas memorias suelen tejer historias familiares 
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y tradiciones arraigadas en la tierra de la región misionera, preservando así 
un legado cultural que traspasa generaciones.

Las narrativas de los inmigrantes en la región misionera también sirven 
como testimonio de la diversidad étnica y la convivencia intercultural que ca-
racteriza a esta área geográfica. A través de sus escritos, los inmigrantes resaltan 
la importancia de mantener viva la memoria de sus antepasados y las tradicio-
nes que trajeron consigo, al mismo tiempo que abrazan la integración con las 
comunidades locales. Estas historias narrativas ofrecen una ventana a la vida 
cotidiana de los inmigrantes en la región, revelando los vínculos emocionales 
y las luchas compartidas que han contribuido a la formación del tejido social 
de este lugar histórico.

Además, las narrativas de los inmigrantes en la región histórica misionera 
proporcionan una perspectiva única sobre la construcción de identidades hí-
bridas y la negociación de la pertenencia en un entorno multicultural. A través 
de sus relatos, los inmigrantes exploran cómo mantienen sus raíces culturales 
mientras se adaptan a un nuevo hogar y una nueva forma de vida. Estas narrati-
vas no solo son una fuente invaluable para comprender la historia y la evolución 
de la región misionera, sino que también enriquecen el diálogo intercultural 
y promueven la valoración de la diversidad como un activo fundamental en la 
construcción de sociedades cohesionadas y vibrantes. También permiten visi-
bilizar que el proceso de construcción de una identidad cultural no está exento 
de debates y diálogos que son necesarios para sostener una visión humanísti-
ca integral sobre la cultura.

La conexión entre sociedad y naturaleza se concibe como un vínculo en cons-
tante evolución, influenciado por la interacción histórica entre los avances 
tecnológicos y culturales que determinan las estructuras sociales y econó-
micas de una sociedad. Esto también afecta la manera en que se desarro-
llan o degradan las fuerzas productivas de esa sociedad.

Esta interacción entre sociedad y naturaleza se gesta siempre desde una cos-
movisión y una concepción antropológica- ¿Cómo fueron esas concepciones 
a través de cada fase ambiental en la historia de la región de las Misiones?
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