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El libro de Eliane Fleck Entre a caridade e a ciência: a prática missionária 
e científ ica da Companhia de Jesús aborda una dimensión muy poco estudiada 
hasta el presente, el mundo de las emociones y de las sensibilidades que se ma-
nifiestan en las cosmovisiones particulares de los mundos culturales, en este caso 
el indígena y el blanco que se entrecruzan y se transforman por la experiencia 
vivenciada. Los trabajos reunidos que se van hilvanando a lo largo de la obra 
representan el recorrido, de más de tres décadas de investigación, desarrollado 
sobre las misiones jesuíticas del Paraguay desde una perspectiva muy original, la 
exploración científica de la naturaleza como aliada indispensable para el desarrollo 
de la medicina y de la evangelización. 

La investigación de Eliane nos introduce concretamente en el mundo de 
las creencias y de las prácticas terapéuticas relacionadas con los temas de salud 
y enfermedad durante los siglos XVII y XVIII. La originalidad de su abordaje 
centrado en la cura de las almas y de los cuerpos, dos instancias íntimamente 
ligadas al proceso de evangelización, da cuenta de la lucha de los jesuitas contra 
las creencias indígenas sobre el poder de los espíritus, las enfermedades que los 
acechan y la imperiosa necesidad de construir nuevos significados para consolidar 
su liderazgo espiritual y humanitario entre los recién reducidos. 

Si bien la historia de las Misiones Jesuitas tiene una vasta producción 
académica que recorre los principales temas en torno a las realizaciones de 
los religiosos en las distintas esferas de su accionar social, político, econó-
mico y religioso, esta obra también se inserta en la corriente de trabajos más 
recientes, que recuperan el conocimiento de los propios actores sociales 
tanto guaraníes como jesuitas sobre su entorno, para indagar los fenómenos 
de transferencia cultural, ligados indefectiblemente a la agencia indígena y 
a las prácticas de los misioneros, contribuyendo de esa manera a los proce-
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sos de transformación y refinamiento de las visiones 
historiográficas más actuales. 

Toda la obra recorre como se fueron recopilando 
y elaborando los conocimientos sobre la farmacopea in-
dígena y jesuítica a lo largo de los siglos XVII y XVIII y 
representa el fruto de sucesivas investigaciones centradas 
en la medicina que se efectuaba en las reducciones. Divi-
dida en cuatro grandes secciones, la obra abarca la mirada 
indígena sobre la enfermedad y la muerte, los esfuerzos 
realizados por los misioneros para desarrollar remedios 
para la cura, la circulación de ese saber y las diferentes 
causas de enfermedad y muerte entre guaraníes y misio-
neros de las reducciones.

En su análisis, Eliane nos introduce, primero, en 
el imaginario indígena y sus interpretaciones sobre enfer-
medad y muerte entre guaraníes, rodeados de poderosos 
espíritus que atraviesan su existencia. Estos los acecha-
ban en la espesura de la selva, imponiendo sus reglas de 
comportamiento social, y tabúes que hacían peligrar la 
existencia de todos. Los jesuitas debían librar una batalla 
permanente para cambiar la cosmovisión indígena y las 
prácticas de los shamanes que le imprimían a la enferme-
dad un poder mágico que solo podía ser doblegado por 
ellos, al ser los únicos capaces de penetrar en el mundo de 
las fuerzas sobrenaturales, encontrar el remedio y regresar 
para reestablecer el equilibrio psíquico y emocional de 
la persona. La importancia de este aspecto hará que los 
religiosos busquen romper con estas creencias y encon-
trar, a través del desarrollo de una farmacopea nativa, los 
remedios necesarios para la cura de las enfermedades. 

En la búsqueda de comprender las prácticas impul-
sadas por los misioneros, la autora analiza la construcción 
de representaciones elaboradas por los religiosos para 
entender de qué modo los jesuitas organizan y mani-
fiestan sus preocupaciones y sus propias consideraciones 
relacionadas con sus experiencias sociales. Esto le permite 
a Eliane contraponer dos visiones del mundo sobre la 
enfermedad, la guaraní y la jesuita, que coexisten en el 
siglo XVII y que no son antagónicas. La autora nos hace 
ver que los guaraníes, influenciados por los resultados de 
los religiosos y los nuevos métodos eficaces para combatir 
las enfermedades, aceptan el nuevo ordenamiento social 
aunque las fugas dejan entrever asimismo la coexistencia 
de cierta resistencia. 

Al focalizarse en los contextos de epidemias en el 
que tendrán que accionar los religiosos, la autora pone de 
relieve la necesidad de los religiosos de elaborar la fabri-
cación de remedios en las mismas reducciones, y para ello 
desarrollar un conocimiento de las plantas nativas. De ese 
modo se impulsará la construcción de un saber específico 
en las reducciones que luego se difundirá en un espacio 
mayor, a través de las recetas magistrales elaboradas desde 

las boticas instaladas en los Colegios de Buenos Aires y 
de Córdoba.  

En la reconstrucción de esta inmensa labor de la 
cual poco se ha investigado, la autora se sirve del análisis 
de las Cartas Anuas y de las obras de referencia de los 
misioneros que se dedicaron a la medicina, como la obra 
Materia Médica del padre Pedro Montenegro. A través de 
este recorrido la autora reconstruye cómo las reducciones 
jesuitas del Paraguay fueron un importante laboratorio de 
investigación y experimentación, donde se exploraron las 
propiedades terapéuticas de las distintas especies nativas 
para la cura de enfermedades, contribuyendo al conoci-
miento científico de su época. 

Desde el punto de vista formal, la obra se divide 
en cuatro partes bien diferenciadas que van dando cuenta 
ampliamente del camino recorrido por Eliane en su in-
vestigación a través de los años, analizando los progresos 
efectuados al interior de las reducciones, los procesos de 
reconfiguración del conocimiento médico que se elabora 
en la práctica y su impacto a la larga para combatir las 
distintas enfermedades al interior de las misiones.

La primera parte consta de un capítulo que nos 
introduce en la geografía de las misiones y en las repre-
sentaciones de los guaraníes y de los religiosos entorno 
a las concepciones de enfermedad como maleficio y la 
eficacia de los métodos. Un segundo capítulo nos ofrece las 
propias imágenes que los misioneros construyeron acerca 
de esos fenómenos, para poner en valor una sensibilidad 
que desarrollaron en relación a sus prácticas, donde se 
van delineando dos cosmovisiones entrelazadas inexo-
rablemente por la situación de contacto, la indígena y la 
jesuita, que representan el punto de partida y el contexto 
específico de abordaje de la investigación. 

Una segunda parte nos introduce de lleno en la me-
dicina que se practicaba en las misiones, los problemas de 
salud entre los guaraníes, el desarrollo de una farmacopea 
experimental, y las prácticas curativas. Seis son los capí-
tulos que van hilvanando este recorrido a través del pro-
blema del contacto inicial y la propagación de epidemias 
en épocas de carestía, junto con las medidas que toman 
los padres Montoya, Asperger y Montenegro para evitar 
la propagación de los contagios. De igual modo, adquiere 
relevancia y se pone de manifiesto el propio conocimiento 
de los guaraníes a través de los informantes locales que 
acompañan a los religiosos en la recolección de las plantas, 
el señalamiento de sus cualidades curativas, como se da 
la fabricación de algunos jarabes y bálsamos para aliviar 
los síntomas y la elaboración conjunta de herbarios para 
resguardar la información. 

La tercera parte consta de otros tres capítulos, que 
ponen de manifiesto como los Colegios de Río de Janei-
ro, Buenos Aires y Córdoba fueron, en la misma época, 
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importantes centros de propagación de conocimientos 
médicos por sus boticas y recetas magistrales, ofreciendo 
un servicio muy útil a la población local desprovista de 
medicinas. Y como, gracias a las investigaciones realizadas 
en las misiones, se pudo contribuir y avanzar en el desa-
rrollo de la farmacopea nativa y en su propagación tanto 
en América como en Europa. Al respecto, se analiza el 
papel relevante que tuvo el Colegio de Córdoba como 
centro de formación intelectual de universitarios desde 
donde se difundían y transmitían esos saberes. 

La cuarta y última parte de esta obra se compone 
de cinco capítulos, que abarcan el tema de la muerte, sus 
causas y las curas que se dan tanto entre los indígenas 
reducidos como entre los misioneros que los acompañan. 
El análisis de las Cartas Anuas y de los censos de las reduc-
ciones permite a la autora explorar los índices de natalidad 
y mortandad de los guaraníes reducidos y comprender la 
eficacia de la farmacopea desarrollada en las reducciones, 
junto con la exploración de las condiciones de salud y el 
promedio de vida de sus integrantes.

El análisis del trabajo del hermano Pedro de Mon-
tenegro es una muestra de lo que sucedía en las misiones 
con la experimentación de plantas, los conocimientos 
indígenas, las prácticas de higiene a ser observadas en el 
trato con los enfermos y los efectos de los remedios ela-
borados. De igual modo los dos inventarios de la botica 
del Colegio de Córdoba que contienen una gran variedad 
de aguas, aceites, tinturas, ungüentos, vinos, esencias de 
flores y bálsamos son relevantes para comprender la labor 
desarrollada por los padres boticarios. 

En su recorrido, Eliane logra un abordaje diferente 
donde se pone en valor la experiencia vivida en las misiones 
que nos revela entre guaraníes y misioneros un proceso 
de contacto profundo atravesado por diferentes variables 
que van a producir inexorablemente transformaciones 
culturales y cambios profundos tanto en las prácticas 
cotidianas como en las concepciones más profundas sobre 
las nociones del cuerpo y su devenir. De ese modo no se 
trata de resaltar la lógica del contacto y el acomodamiento 

mutuo de dos culturas, sino avanzar en la comprensión 
de la larga duración, para visualizar las transformaciones 
sociales más profundas. Si bien su rico abordaje contempla 
los aportes de ambas culturas en el avance de la medicina 
y el conocimiento científico, al mismo tiempo reconoce 
diferencias en la forma de abordar el mundo sobrenatural. 

La perspectiva antropológica le permite calibrar 
la lógica de los diferentes actores sociales, y recorrer en la 
experiencia compartida los aciertos de sus intercambios 
culturales. La autora nos muestra cómo. a través del tiem-
po, los guaraníes incorporaron las prácticas sobrenaturales 
de los misioneros, las sumaron a las suyas y la experiencia 
dio por fruto nuevas cosmovisiones. Sin desconocer los 
aspectos conflictivos de este proceso, nos muestra como los 
religiosos también se nutrieron del saber de los indígenas 
y ampliaron las fronteras del conocimiento científico sobre 
la flora y fauna americana. 

El libro de la Dra. Eliane Fleck, al desplegarse en 
numerosos temas relacionados con el conocimiento de las 
prácticas médicas y la farmacopea americana, representa, 
para todo aquel que se proponga avanzar en esa dirección, 
una obra de consulta obligada para seguir pensando esos 
temas. La reconstrucción del contexto, la incorporación 
de la agencia indígena, las prácticas sociales asociadas a 
la medicina, el intercambio de cosmovisiones, la comple-
mentación jesuita guaraní en la construcción de nuevos 
conocimientos y los remedios y sus usos terapéuticos, sin 
duda, son puntos fuertes de esta obra que nos muestran 
la riqueza de pensar la antropología y la historia como 
enfoques necesariamente entrelazados para seguir pro-
fundizando en los procesos sociales y avanzar en nuevas 
direcciones de una historiografía renovada.   

Submetido: 19/07/2017
Aceito: 21/08/2017


