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Desde 1980, la Congregaci6n Salesiana1 despleg6 en la Patagonia argentina 
un proyecto educativo y misionero mediante circuitos en red de parroquias, 
colegios, oratorios, hospitales y orfanatos en la Patagonia continental, y 
reducciones en la Tierra del Fuego durante el perfodo fundacional. 2 La obra de 
Don Bosco (1815-1888) se llev6 a cabo en territorios de ocupaci6n indigena 
incorporados a la Nacion argentina en 1879,3 a traves de violentas campafias 
militares que ocasionaron la muerte y la desestructuraci6n cultural de las culturas 
nativas surefias. 

La oferta educativa salesiana fue inmediata y paralela a la estatal, a lo largo de 
los rios primero y ramificandose despues a zonas menos pobladas, contribuyendo 
a nacionalizar los territorios de reciente incorporaci6n mediante la educaci6n 
en los colegios y el adoctrinamiento en las misiones. 

El proyecto de Don Bosco para la evangelizaci6n de la Patagonia fue gestado 
en Italia entre 1870 y 1875, afio de la llegada de los Salesianos a la Argentina. 
Este proyecto contenia un plan intemo de evangelizaci6n del indigena del sur 
que consisti6 basicamente en: "civilizar, convertir y educar". Su epicentro fue la 
elaboraci6n de un imaginario para la "conversion" de los habitantes originarios 
basado en la figura del "indio infiel", sintesis del pensamiento teol6gico, 
filos6fico y antropo16gico de Don Bosco, que sus misioneros llevaron a cabo en 
la Patagonia desde 1880. Este imaginario era un conjunto de representaciones 
individuales o colectivas de esa realidad, o sea las imagenes que, articuladas 
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entre sf, establecieron un conjunto de valores y representaciones del mundo 
circundante de los misioneros y de los indfgenas.4 

Hemos podido determinar la elaboracion de una imagen "previa" ode "indio 
infiel", fruto de investigaciones anteriores, que se plasmo en la "civilizacion" 
y evangelizacion a traves de Ia educacion, sostenidas por un comun proceso de 
homogeneizacion. La vision del "otro" enunciada por Todorov 5 y profundizada 
en los trabajos compilados por Fermfn del Pino Dfaz6 nos ha proporcionado 
el punto de partida de la elaboracion de las imagenes gestadas a partir de una 
matriz cultural sabre lo "distinto". El proceso de homogeneizaci6n es analizado 
en los trabajos de Monica Quijada,7 que aportaron una nueva vfa de observaci6n 
aplicada al proyecto especf fico de los Salesianos en la Patagonia. 

En este trabajo nos proponemos analizar el proyecto de evangelizacion 
salesiano coma una forma de homogeneizaci6n cultural a traves de la 
"civilizaci6n" plasmada en el trabajo agrfcola, la educacion en los colegios 
como herramienta de uniformizacion en los recientemente creados territorios 
nacionales y el adoctrinamiento religioso en sus recorridos misioneros. Para 
ello enunciaremos previamente los elementos que componen este proceso de 
"civilizaci6n", educacion y evangelizacion, aplicados al analisis de la obra 
salesiana en su intento de fomentar el trabajo agrfcola, la educaci6n sistematica 
en sus centros educativos y el adoctrinamiento en los recorridos misioneros. 

Nuestro analisis parte de la mirada de uno de los actores, los Salesianos. 
Cuando su accion evangelizadora se expandio por la Patagonia, la "voz" de sus 
habitantes originarios se silenciaba con la violencia, los traslados compulsivos 
y el desarraigo. Las fuentes para comprender el efecto que causo la exigencia de 
un cambio cultural, en combinacion con la imposicion de una nueva fe, proceden 
de quienes en ese momenta dominaban la "palabra". Y quienes dominan la 
palabra "imponen ideas, significaciones, conducen el confiicto, descubren y 
enmascaran, organizan el conformismo y la discrepancia" . 8 Esto no justifica que 
la historia se permita olvidar sus "voces", su silencio es un claro signo de sesgo 
historiografico: reconstruir el quiebre de su horizonte cultural y sus resistencias, 
aun desde quienes "dominan la palabra", constituye un desaffo que debemos 
intentar abordar. 

''Promover la incorporaci6n de los indios al catolicismo"9 
- la homogeneizaci6n 

en el proceso de incorporaci6n de la Patagonia y sos habitantes 
originarios 

Hacia mediados del siglo XIX, el Estado argentino evidenciaba "la 
preocupaci6n por circunscribir su soberanfa territorial, 10 asociandola a Ia 
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seguridad de sus fronteras y la voluntad de incorporaci6n del indigena como 
sector social sometido" .11 El sometimiento del indigena estuvo condicionado 
ademas por la categorizaci6n, desde las estructuras de poder, como un conj unto 
de "salvajes, incivilizados y n6mades", identificando con esta ultima categoria 
de movilidad a los indfgenas como enemigos. Para cada uno de estos grupos 
sobrevivientes se siguieron distintas politicas desde el Estado, todas ellas de 
sometimiento: raciones y cargos militares, campafias que Ios eliminaron o 
corrieron definitivamente, traslados a ingenios azucareros, incorporaci6n a los 
cuerpos de linea del ejercito, servicio domestico, reclusion en el caso de algunos 
caciques, o bien congregados en reducciones , misiones y colonias indfgenas. 12 

Una vez concretada la campafia de conquista en 1879 y el genocidio 
indfgena, el problema del Estado fue establecer estrategias para incorporar 
a los indigenas sobrevivientes como mano de obra barata, bajo las distintas 
altemativas mencionadas, para "atraerlos gradualmente a la vida civilizada ". 13 

Ires propuestas se presentaron altemativamente para resolver el "problema" de 
la evangelizaci6n de los indigenas de la Patagonia: la perteneciente al Estado 
nacional , la de la Iglesia metropolitana y la de la Congregaci6n Salesiana. 

En la del Estado nacional , la propuesta del presidente Nicolas Avellaneda, 
concretada en 1879, recorri6 el pensamiento predominante, no unico,14 en la 
busqueda de una soluci6n al tema indfgena: erradicar la forma de vida aborigen 
a traves de la educaci6n en el trabajo, que los sacarfa del estado de miseria ffsica 
y espiritual,15 en el que el factor religioso fue un elemento de peso hist6rico para 
lograr su "civilizaci6n" y "sometimiento pacifico".16 Despues de Avellaneda,17 

que expresamente intent6 un plan reduccional por medio de Ia Iglesia cat6lica, sus 
sucesores buscaron separar el concepto de "civilizaci6n" del de "evangelizaci6n", 
pues creian queen muchos casos la "evangelizaci6n" significaba "retroceso" y 
no "progreso" y "civilizaci6n" . "Algunos sectores crfticos, especialmente los que 
provienen del catolicismo, rechazaron el concepto de civilizaci6n como fuerza 
evolutiva sin limitaciones eticas y proponen en cambio la equiparaci6n de la 
civilizaci6n a las virtudes cristianas, principalmente la misericordia. Consideran 
la civilizaci6n no como un merito del hombre occidental, que le garantiza 
derechos sobre los ' barbaros', sino por el contrario como una ventaja que le 
impone, por razones de justicia, ciertos deberes de los no civilizados". 18 

Pero, de hecho, en la Patagonia el Estado solo se ocup6 de trasladar o desterrar 
a los indfgenas que habian sobrevivido a las campafias de exterminio. En el 
mismo territorio, la poca disponibilidad de· funcionarios publicos y la escasez 
presupuestaria los dejaron practicamente abandonados a su suerte. 

La otra posibilidad era el Arzobispado de Buenos Aires, bajo cuyajurisdicci6n 
estaban los Territorios Nacionales del sur. Para la arquidi6cesis fue imposible 
absorber la incorporaci6n de un territorio tan extenso y lejano a la metr6poli y 



el crecimiento poblacional al que ya estaba sometida debido a la inmigracion. 19 

Las enormes distancias y las comunicaciones deficientes se sumaban a un espacio 
aun convulsionado por la guerra; un destino poco tentador para cualquier clerigo. 
De allf que su arzobispo, monsenor Aneiros, haya pensado como estrategia 
de evangelizacion la cesion del territorio a congregaciones dedicadas a la 
evangelizacion ad gentes. 

Como en 1879 ya se habfan retirado del sur de la provincia de Buenos Aires 
los padres Lazaristas queAneiros habfa gestionado en 1872 y que habfan llegado 
hasta Carmen de Patagones, surgio la altemativa de poner estos territorios en 
manos de otra congregacion religiosa. Los Salesianos terminaron monopolizando 
la "civilizacion", la evangelizacion y la educacion de los indfgenas. Cuando 
el Estado y la Iglesia se dieron cuenta de su poder e intentaron controlarlo, 
impidiendo por ejemplo la ereccion del Vicariato apostolico,20 ya era demasiado 
tarde. 

Los Salesianos ofrecieron, en ese sentido, una altemativa que resultaba menos 
costosa al Estado, estableciendose asf una relacion de mutua conveniencia que 
no soslayaba los enfrentamientos politicos e ideologicos. Con un argumento 
eminentemente practico, tanto en relacion al sistema educativo como a las 
misiones, los Salesianos argumentaban que su obra trafa, ademas de ventajas 
directas, "una gran econom{apara el e,rario pziblico'' y que los funcionarios del 
Estado les habfan abiertamente confiado las colonias indf genas. Esta posicion, 
argumentaban, parecfa ser compartida por funcionarios como el mismo general 
Julio Roca, a quien "nadie puede inculpar de partidario del clericalismo".21 

Dentro de estos proyectos homogeneizadores que buscaban resolver Ia 
"cuestion del indio", la predica de la religion catolica se inserto como constitutiva 
de un proyecto social, como instrumento de uniformizacion, como pilar de 
cambio cultural, como puerta de entrada a la "civilizacion", como metodologfa 
educativa y como "conversion" a la nueva fe. 

El proyecto homogeneizador salesiano: "civilizaci6n", educaci6n y 
evangelizaci6n 

La imagen que los mlSloneros salesianos tuvieron sobre el indfgena 
patagonico, tanto desde el punto de vista antropologico como teologico, bdrbaro 
e injiel, gesto, indudablemente, planes de evangelizacion que priorizaron un 
cambio cultural dentro de un complejo "civilizatorio" mediante una praxis 
educativa que contenfa la formacion en la fe catolica. Pero ese cambio fue 
mas complejo de lo que los mismos misioneros salesianos supusieron, porque 
significo adentrarse en un mundo de significaciones que ante una primera mirada 



superficial resultaban extrafias y exoticas. Pensemos que el mundo cultural 
circundante de los misioneros sostenfa un concepto en el que la cultura y la 
variedad etnica fueron entendidas como primitivas e inferiores, a pesar de que 
estuvieran sostenidas por una concepcion monogenista de! hombre.22 Faltaba, sin 
duda, "dar el gigantesco paso de apartarse de la concepcion de lo que la naturaleza 
humana unitaria significa, en lo que se refiere al estudio del hombre, abandonar 
el Eden. Sostener la idea de que la diversidad de las costumbres a traves de los 
tiempos yen diferentes lugares no es una mera cuestion de aspecto y apariencia, 
de escenario y de mascaras de comedia, es sostener tambien la idea de que la 
humanidad es variada en su esencia como lo es en sus expresiones".23 

La interpretacion, la captacion de lo "distinto", consiste en acceder a 
"respuestas dadas por otros"24 no solo ante los fenomenos religiosos, sino ante 
la organizacion de lo cotidiano, de los valores sociales, de las creencias, de las 
instituciones, etc.25 Esto suponia aceptar las diferencias, que es muy distinto 
a reconocerlas: "no bastaba con la eliminacion de la ' republica de indios': al 
incorporarse el indfgena al principio de igualdad universal, era necesario borrar 
los sfntomas de la diferencia, ya que la ciudadania y Ia condicion de elector 
tenfan como exigencia implfcita Ia adscripcion de una unica forma cultural 
basada en los patrones occidentales. Este objetivo se inscribio en una categorfa 
cultural que habfa gozado de gran prestigio en el perfodo ilustrado: se hablo de 
'civilizacion' . Los indfgenas debfan ser 'civilizados' y asf integrados en el gran 
cauce del progreso universal".26 

La falta de acceso mental a ese mundo indfgena distinto, la "imperiosa 
necesidad de educarlos",27 el fmpetu misionero arrollador que provocaba la 
evangelizacion ad gentes en la Iglesia catolica, el avance del estado nacional 
a traves de la guerra, fueron algunos de los factores que provocaron la 
busqueda de homogeneizacion en la civilizaci6n por medio de la predica de 
la fe que llevaron a cabo los Salesianos en la Patagonia mediante su proyecto 
educativo y asistencial. "La vinculacion de heterogeneidad a primitivismo o 
salvajismo es Ia contrapartida de la que unfa a homogeneizacion con progreso. 
La homogeneizacion no solo era un problema de occidentalizacion -ya que el 
Occidente inclufa di versos grados de evolucion-sino el afan de uniformizacion a 
partir de un grado de desarrollo cultural determinado, en concreto el representado 
por las naciones que ocupaban los puestos de cabezas en el proceso de expansion 
europea y avance tecnologico, es decir, las que segun el paradigma de la epoca 
detentaban una mayor capacidad para el progreso".28 

Los misioneros salesianos, a la vez que bregaban por el reconocimiento de 
la humanidad del indfgena en terminos incluso de lograr un camino de igualdad 
ante la ley y la sociedad, estaban convencidos que debfan "reducir a los indios 
en un tiempo".29 



Sin duda, el carisma educativo de la Congregacion salesiana tuvo una 
infl uencia decisi va en Ia opcion, tal cual Io expresaba Don Bosco en su proyecto 
originaI,30 proyecto que encaj6 perfectamente con el impulso educativo que, 
en el proceso de formacion de Ia naci6n, buscaba homogeneizar y "educar al 
soberano". "Educacion universal, uniformizacion IingUfstica, unificacion de Ia 
memoria historica, expansion de las practicas asociativas y consolidacion del 
Sistema eleccionariofueron cinco de las vfas fundamentales-que no unicas-para 
Ia construcci6n de Ia homogeneidad. Se trato en algunos casos de reivindicaciones 
colectivas yen otros de imposiciones coercitivas en terminos primordialmente 
ideologicos. Pero las sociedades no dudaron incluso en recurrir a medias ffsicos 
para imponer Ia uniformizacion".31 

La educacion fue un brazo funcional de ese proposito uniformizador, en 
un territorio en el que el estado argentino acababa de ocupar un espacio al que 
se proponfa "argentinizar". En primer Iugar, Don Bosco ya habfa enunciado 
tajantemente que solo mediante Ia educacion se podfa ayudar a Ia insercion de Ios 
indfgenas a una nueva sociedad, a traves de! desarrollo pleno de una humanidad 
cierta pero aun no "civilizada".32 Cabe destacar ademas que Ia obra educativa 
salesiana no se restringio a la visita misionera y a la educacion escolar, sino 
que actuo como una suerte de "complejo social" que abarcaba la recreacion y 
catequesis de nifios de la calle en los oratorios festivos, Ia contencion de los 
huerfanos en los orfanatos, la reinserdon de jovenes delincuentes, la asistencia 
a Ios enfermos en hospitales, la educacion musical con Ia formacion de bandas, 
la capacitacion tecnica y Iaboral a traves de talleres, etc. 

Por otro Iado, a pesar de Ia homogeneizacion proporcionada por Ia Iey 1.420 
de educacion comun (1884), la precaria realidad social de la Patagonia hizo a 
menudo de diffcil cumplimiento Ia norma legal, por la gran demanda social y Ia 
escasez de la oferta que el estado proporcionaba, con la excesiva centralizacion 
del sistema educativo, que no advertfa Ia heterogeneidad social que por ese 
entonces presentaba el territorio.33 "La educacion patriotica formaba parte de 
Ia polftica educativa del Consejo Nacional de Educacion en el inicio del sistema 
educativo ( .. . ) desde la prensa periodica como desde Ios funcionarios inspectores 
y directores de escuelas se inculc6 y se reprodujo la disciplina patriotica como 
discurso hegemonico" para nivelar a los "desiguales", aunque "tambien estaban 
Ios que, siguiendo la lfnea del Progreso liberal y el esquema de dvilizaci6n o 
barbarie, negaban directamente la inclusion( .. . ) al sistema escolar por primitivos 
e ineducables".34 

La evangelizacion tambien fue funcional al proposito de homogeneizaci6n 
por cuanto la "conversion" implicaba un verdadero cambio cultural en el sentido 
occidentalizador. Por ello debemos aclarar tres puntos: el primero, en relacion 
con la dimension cultural de la religion; el segundo, a partir de la resignificacion 



de la religion en un sistema simbolico con caracteristicas culturales aun mas 
profundas, y el tercero, en el uso del termino "conversion" respecto de su contexto 
historico y de su significacion teologica. Vayamos por partes. 

Siguiendo a Geertz, si entendemos a la religion dentro de un contexto 
cultural, es decir, de "un esquema historicamente transmitido de significaciones 
representadas en sfmbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas 
en formas simbolicas por medio de los cuales los hombres com uni can, perpetuan 
y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida", la predica y la 
recepcion de la religion catolica implico mucho mas que la aceptacion o el 
rechazo de una doctrina. Fue un complejo entramado de significaciones en el 
que se enfrentaban c6digos culturales que respondian a estructuras socialmente 
construidas, con dos ingredientes a tener en cuenta: una de las partes tenia 
la posibilidad, dentro de esta relacion desigual, de imponer mediante la 
predica religiosa el cambio cultural, es decir la "civilizacion", mientras que 
la otra, desestructurada en su horizonte cultural inmediato, profundizaba su 
marginal i dad. 

La evangelizacion se presento como una relacion que genero un confticto 
duradero, aunque las fuentes salesianas nos muestren, logicamente, el problema 
resuelto en un corto plazo. Se genero tras la predica catequistica una confrontacion 
de sistemas simbolicos que trascendieron tanto el contexto metaffsico como 
historico, englobaron ideas y concepciones morales, y funcionaron como 
patrones frente a la vida. De alli la importancia que significo, en su busqueda 
de implementacion, el intento de reemplazar otro sistema simbolico, otro ethos 
(tono, caracter, calidad de vida, estilo moral y estetico) y otra cosmovisi6n (el 
cuadro que ese pueblo se forja de como son las cosas en la realidad, sus ideas 
acerca del orden). 

El termino "conversion" que se comenzo a utilizar ya desde la evangelizacion 
colonial es, en primer lugar, un concepto que por poseer una larga duracion en 
su aplicacion contiene una construccion y un espesor historico al que hay que 
atender. "Convertir" significo y continu6 significando en el siglo XIX no solo 
adherir a una nueva fe, particularmente la catolica romana, sino adoptar con 
ella las pautas culturales que con el Evangelia transmitia el misionero; de alli 
que la asociacion con el termino "civilizaci6n" haya creado la conformacion de 
este inseparable binomio. Pero desde el punto de vista de la teologia catolica, 
la "conversion" es un salto cualitativo en el piano espiritual que no resulta 
necesariamente de la adaptaci6n a la "vida civilizada", ni de ningun estilo de 
vida en particular. Sin embargo, en la practica misionera, ambos conceptos se 
mezclaron y se constituyeron como inseparables uno del otro. 

La predica del Evangelio contuvo para los misioneros la intenci6n de 
"civilizar" primero, mediante el trabajo de la tierra (profundamente enraizado 



en la tradici6n bfblica), y luego educar en forma sistematica. En ambos aspectos 
se amalgam6 el discurso religioso o evangelizador con el discurso civilizatorio. 
Pasaremos a analizar entonces el discurso de la "civilizaci6n" con el de la vida 
en poblado, el trabajo de la tierra, la educaci6n y la evangelizaci6n. 

"Civilizaci6n": la vida en poblado y el trabajo de la tierra 

Las imagenes forjadas a lo largo de la epoca colonial, que estereotipaban 
al indfgena como "salvaje y barbaro", reforzaron la necesidad que advirtieron 
los misioneros de "civilizar" antes de evangelizar o paralelamente. Este 
concepto "civilizador" del indfgena provenfa de una primera identificaci6n de 
"civilizaci6n" con hispanizaci6n, que posteriormente se desplaz6 al termino 
"occidentalizaci6n". De esta manera se buscaba modificar el modo de vida 
que los pueblos indf genas patag6nicos -tehuelches en la Patagonia continental 
y fueguinos de las islas mas australes- habfan desarrollado, adaptado a las 
condiciones ambientales basicamente y simplificado al extremo, como cazadores
recolectores y de alta movilidad. 

Traducido en terminos concretos, esto significaba vivir en poblado con casa y 
familia, cultivar la tierra, criar ganado, respetar la propiedad ajena y administrar 
los bienes. En distintos aspectos de civifidad, comprendi6 basicamente: el aspecto 
individual -vestirse, dormir en camas, etc.-; el aspecto familiar-tener vivienda 
y familia monogamica-; el aspecto laboral -aprender un oficio, administrar los 
bienes propios- y el aspecto social -autogobemarse.35 

La vida en poblado tuvo como consecuencia inmediata la modificaci6n de la 
vivienda, de madera en las reducciones, culturalmente distinta a la funcionalidad 
de la choza fueguina, el toldo tehuelche o la ruca mapuche. La diferencia 
con las casas de madera de la misi6n era significativa y nose adaptaban a las 
costumbres fueguinas. La necesidad del fuego oblig6 a realizar modificaciones , 
"para dar salida al humo, puesto que no pueden vivir sinfuego, y lo conservan 
constantemente encendido". 36 

Tanto en las reducciones como en las misiones volantes salesianas,37 el 
modelo de "civilizaci6n" pasaba por la sedentarizaci6n y el trabajo de la tierra 
para "lzacerles comprender las ventajas que !es trae el dejar la vida n6made y 
establecerse en un punto fijo para gozar los beneficios de la instrucci6n religiosa 
y civiI". 38 

Las concepciones sobre el trabajo y la movilidad fueron los puntos que 
marcaron mayores diferencias culturales entre indfgenas y misioneros. Para la 
Iglesia cat6lica, el trabajo representa la acci6n del hombre en la creaci6n, como 
colaborador de Dios y miembro de una familia universal. Mediante este concepto 



se indicaban dos verdades fundarnentales: la dignid3.d del ser humano como 
administrador dP-1 uni verso y el dolor y la fatiga del trabajo como consecuencia 
del pcc~<lo origir.al. Los misioneros q•!isieron inculcar la ciefinici6n bfblicB. de 
trabajo enfat!z&ndo sabre todo la segunda verdarl, "exlzortdndoles a todos a 
vivir cristian.iHzente ya ganarse el propi0 sustento, no con el hurtu y la rapifia 
sino con el sudor de su frente segti.n el divino precep:o" ,39 pero la dificultad 
la encontraban en el sistema de trabajo estacional de los indfgenas. "Trabajo" 
significaba para el rnisionero permanente laboriosidad, por ello la division sexual 
de trabajo indfgena, cazadores Jos hombres y domestico las mujeres, representaba 
para ellos una contraposici6n entre "mujeres laboriosas" y "hombres ociosos". 
Para los misioneros, los hombres "fuera de la epoca de la caza, limitada a unos 
pocos meses, vaga(n) errante(s) por la inmensa llanu.ra siempre al acecho de 
gua.nacos j6venes o de avestruces, con los que ha de proveer su despensa para 
todo el wio, ... (en cambio) las mujeres por lo general se emplean en atizar el 
faego, y hacer mantas y ponchos de pie/es que cosen con nervios y collares que 
adornan con monedas de plata ".40 

Para el caso de la movilidad, el movimiento originado por los ciclos de caza 
implicaba un enorme obsraculo tanto para la predica de Ia doctrina como para la 
"civilizaci6n". No le permitfa al misionero afincarse en un lugar fijo para quedarse 
entre los indfgenas y predicar. Para los misioneros, la instrucci6n en el trabajo 
agrfcola reunfa todos esos beneficios: los educaba en el trabajo occidental, les 
proporcionaba un sustento y Ios fijaba a la tierra porque "aislados estos pobres 
ind{genas, de toda acci6n moralizadora y de civili;:,aci6n, para educarlos e 
instruirlos en el trabajo, fandando colonias agrfcolas y pastoriles, y para que 
no se malogre el fruto de la misi6n, que solamente reciben muy de tarde en 
tarde, y puedan siquiera ser visitados con frecuencia por el misionero. Con 
la ventaja ademds de que abandonar{an la vida n6made que suelen llevar".41 

Se gun los misioneros, manteniendo este sistema Jos indfgenas no dependfan s6lo 
de la naturaleza 0 del intercambio con el "blanco"' mas peligroso que propicio, 
adquiriendo "una notable prosperidad mtlterial, que !es asegure una existencia 
relativamente c6moda y progresista ".42 

Para la reducci6n, la adaptaci6n al trabajo de estilo occidental implicaba el 
sostenimiento de la mision. La c1ara relacion entre "civilizaci6n y conversion" 
aparece en los escritos salesianos que enfatizaban c6mo debfan ensefiarles 
primero a trabajar la tierra para lograr despues el adoctrinamiento, cuyo exito 
parece ser una consecuencia del aprendizaje de la agricultura.43 

Centrando su proyecto en la idea que "es necesario para vivir civilmente 
especialmente la agricultura, la mas indispensable para la vida cotidiana yen tanto 
instruirlos en la religion cristiana", 44 muchos de los proyectos de los misioneros 
tomaron como base el desarrollo de la agricultura en su sistema educativo para 



la "civilizacion" de los indfgenas. El padre Milanesio presento al gobiemo un 
plan reduccional para los indfgenas patagonicos 1 "con el fin de ensefiarles este 
cultivo y el del ganado en el arte de cultivar la tierra"; para ello proponfa traer 
familias europeas "tanto por su buena inoral como por sus conocimientos en el 
arte de cultivar la tierra", cuyo jefe de familia desemp~fiarfa el rol de "maestro 
practico de agronomfa". El mismo padre Milanesio hizo efectivas estas ideas 
con la aprobacion de un canal de riego en el rfo Chimehufn45 para el "fomento 
de la agricultura en aquella region"46 y la elaboracion de unos "Breves apuntes 
de agricultura practica y algo sobre el modo de apreciar y valorizar las tierras 
en la republicaArgentina".47 En este trabajo, el padre Milanesio fundamentaba 
los beneficios de la agricultura en que: 1) "los pueblos mas civilizados de la 
antigtiedad eran tambien los mejores labradores de los campos"; 2) "donde hay 
mas agricultores tambien hay allf por vfa ordinaria mas moralidad y pureza 
de costumbres"; y 3) "el cultivo de las tierras es el cumplimiento del precepto 
di vino: con el sudor de tu frente ganaras el pan de cada dfa".48 

El ejemplo del padre Milanesio fue seguido por el padre Alessandro Stefenelli 
en la zona del Alto Valle,49 en la ciudad de General Roca, con la presentacion 
al Congreso de Ia Nacion de una Memoria para Ia fundacion de una escuela 
de agricultura practica. so Stefenelli continuo la misma idea de educacion y 
"moralizacion" mediante la instruccion_Y el trabajo en una zona en la que existen, 
segun la Memoria, "un crecidisimo mimero de familias indfgenas, cuyos hijos 
estdn cridndose en la escuela de sus padres, naturalmente indolentes e inmorales 
y muchos de ellos viviendo de la rapiiia a e.xpensas def industrial ganadero". 51 

La escuela agrfcola podfa, segun Stefenelli, "proporcionar buenos agricultores, 
sea para atender a las propiedades que consiguieran ellos mismos o afundarse, 
sea para el servicio de las dueiios de establecimientos agricolas o ganaderos 
que necesitan estos elementos, hoy tan escasos ". De allf que la educacion en las 
escuelas resultara de vital importancia para completar el proceso. 

"Civilizaci6n" en la educaci6n 

Dentro del esquema ci vilizatorio de los misioneros, y especialmente en 
relacion al carisma salesiano, la educacion de los indfgenas en los valores 
cristianos fue otra de sus preocupaciones fundamentales. El adoctrinamiento y 
la educacion religiosa eran considerados la clave de transformacion y adaptacion 
del indfgena patagonico a la sociedad civi l: 

Poco a poco aquellos miserrimos nativos tan despreciados por los 
civilizados, suavizaron bajo el benefico inftujo de la religion, sus 



indomitas pasiones; vencieron su natural indolencia y dejadez, 
adquirieron habitos de trabajo, y aprendieron con gran apego las 
verdades religiosas hasta convertirse en fervorosos cristianos, 
modelos de bondad y de virtud.52 

El camino para convertir al "infiel" era, desde el punto de vista salesiano, la 
predica de! Evangelia a traves de una educacion basada en el adoctrinamiento, 
que reconocfa en los indfgenas en general inteligencia para comprender y, 
especialmente en los tehuelches, docilidad para establecer la comunicacion 
con el misionero. La educacion los llevarfa necesariamente a la "civilizacion" 
y consecuentemente a la adaptacion a la sociedad civil. "El misionero cat6/ico 
considera al indio coma miembro de la familia humana, con ww inteligencia 
que puede ser perfeccionada y un alma que debe salvar. De aqu( proviene que 
no huya de la comunicaci6n y familiaridad def indio aunque sea cruel, que se 
empeiia en instruirle en las artes y en la industria y en mejorar su condici6n 
ftsica y moral elevdndolo a las gradas de la civilizaci6n y transformdndolo en 
un elemento social, pacifico y regularmente laborioso". 53 

Para ello utilizaron como estrategia la via jerarquica establecida por la 
misma estructura tribal indfgena. Si bien el poder formal de los caciques fue 
desestructurado por las campafias militares, permanecfa inalterable la autoridad 
moral que estos ejercfan sobre sus indfgenas y que los misioneros pudieron 
contemplar.54 En ese sentido, la "conversion" de! cacique representaba un efecto 
multiplicador hacia el resto de los indfgenas. 

Pero la mirada de los Salesianos estaba puesta en los mas jovenes, que 
aun no posefan la marcada cultura de sus ancestros, y sobre todo en los hijos 
de los caciques, porque "poco es el provecho que se obtiene de los indios ya 
adultos; la nueva generaci6n se muestra de un cardcter mds d6cil y obtendr(an 
mds abundantes frutos si viviesen entre verdaderos cristianos, como nos lo 
demuestran los resultados obtenidos con los indios de nuestras casas ". 55 Los 
misioneros estaban convencidos que si los indfgenas "nos dejaran a sus hijos 
para educarles y sacardn mucho provecho ellos mismos como mucho mds 
sacard la Sociedad que se servird de ellos para la explotaci6n de las riquezas 
de esta Tierra". 56 La resistencia a dar este paso era una consecuencia logica, 
ante los mecanismos de apropiacion violentos que el Estado puso en practica 
separando las familias, por eso, ante la solicitud de los misioneros, los indfgenas 
argumentaban que "no podrfa soportarlo y la madre enfermarfa y quizds morirfa 
de dolor". 57 En otros casos, las familias optaban entre la violencia del Estado y 
la separacion en los colegios salesianos.58 

De esta forma, los nifios y jovenes, al volver a sus tribus, llevaban la nueva 
religion y hacfan de multiplicadores, intentando la "conversion" de sus padres, 



o bien, coma en el caso de Tierra del Fuego, atrayendo a sus familias a vivir en 
las reducciones. "Dispone la Providencia, en muchos casos, que los salvajes, 
al dispersarse, lleven los rudimentos de lafe a otros hermanos suyos, y esto los 
anima a visitar la Mision cuando la necesidad los agobia".59 De todos modos, 
los misioneros seguramente no tuvieron en cuenta que los indfgenas adultos no 
fueron los nifios que ellos imaginaron y que "los nifios indfgenas solo podfan 
ser adoctrinados y persuadidos parcialmente en desconfiar y desatender val ores 
paternos". 60 

Los misioneros estaban convencidos de que los indfgenas eran afortunados 
"en encontrar a los misioneros salesianos quienes cuidan de su conversion, 
instruccion y salud eterna".61 Siguiendo Ia tarea de Don Bosco en Italia, los 
Salesianos centraron su labor fundamentalmente en la poblaci6n marginal de 
indfgenas e inmigrantes chilenos. Pero dada la grave situaci6n econ6mica y 
social en la que estaban los indfgenas coma consecuencia de las campafias 
militares de conquista del territorio (1979), los colegios salesianos se habfan 
convertido para ellos en casa y hospicio, donde se daba: "hospitalidad a los 
indios; se recoge lzuerfanos abandonados de la vecindad; se reciben alumnos 
con modica pension, que despues se acompaiian a la escuela def Estado. En 
casa completamos luego la- educacion cristiana. Se reciben alumnos externos 
a las horas de estudio y repeticion ". 62 

Este sistema buscaba una formaci6rl integral de la persona en la que estuviera 
contemplada la religion, contenedora de todos aquellos principios fundamentales. 
De acuerdo al carisma salesiano y al desarrollo de su labor educativa en Italia, la 
Congregaci6n focalizaba la educaci6n de los nifios y los j6venes en la formaci6n 
profesional inmediata: la educaci6n de oficios en los varones y la educaci6n en 
las tareas del hogar en las nifias. De esta manera, el surgimiento de escuelas 
agrfcolas, de arte y talleres fue un complemento novedoso e importante para 
este perfodo como un significativo aporte al sistema educativo. El estado 
reconocfa la "popularidad de la Escue las de Artes y Oficios, escuelas prdcticas 
de Agricultura, Oratorios festivos de Don Bosco". 63 

La labor educativa agrfcola presentaba para los Salesianos, pedag6gicamente 
hablando, la ventaja de tener "siempre trabajo util y alternado, ya en la chacra 
o quinta, ya en el tambo, queserfa y ganaderfa, y de tener siempre trabajo 
productivo para la casa y sus habitantes".64 En ella se contemplaba tambien la 
educaci6n elemental, ya que "la promoci6n a las clases y faenas agrfcolas (segun 
el Programa especial del Establecimiento) se hara regularmente despues que el 
alumna haya cumplido los dace afios y haya cursado al menos el segundo afio 
de las Escuelas Comunes. Los cursos de agricultura comprenden tambien las 
asignaturas de las demas clases hasta sexto grado". 

Por otro lado, la situaci6n de la poblaci6n indfgena fue una de las causas 



mas importantes para propiciar la educaci6n agrfcola-ganadera, debido a que 
"muchos dueii.os y arrendatarios y los titulados los explotan colocdndoles 
impuestos de talaje anual, que no caben todos los rebwios juntas, procediendo 
al desbajamiento inmediato con aquellos que 110 aceptan esa iniquidad Esta es la 
causa que estos infelices desamparados a1zden vagabundos. Sus antepasados les 
dejaron por derecho consuetudinario el suelo en que nacieron pero la moderna 
civi/izaci6n desconoce este derecho, se los quitan. los derechos /os estrechan y 
los reducen a las ultimas miserias convirtiendolos de buenos en malos y enemigo 
del hombre civilizado" .65 

A partir de esta situaci6n naci6 el plan de Domenico Milanesio para los 
indfgenas de Junfn de los Andes, en la zona cordillerana patag6nica, que propuso 
"asegurar a los indios en domicilio seguro def cual no puedan ser desalojados 
por cualquiera y que se !es respete su propiedad ya sea condicional o definitiva" 
y "la direcci6n de los religiosos misioneros y hermanas de la Caridad", 66 "con 
el fin de enseii.arles este cultivo y el de/ ganado para habituarlos poco a poco 
al trabajo, al aseo ya la econom(a ".67 

Evangelizaci6n y educaci6n representaba para los Salesianos un binomio 
inseparable. Pero la educaci6n siempre que fuera entendida como educaci6n 
cat6lica, a la que los Salesianos identificaban con la moral, ausente --segun 
su entender-- en la educaci6n laica, "en las que la nillez aprenderd a leery a 
escribir, pero nada de religioso. Nadie ignora que ella envuelve la negaci6n de 
la inmortalidad del alma, mientras prescinde por completo de la enseiianza de 
sus deberes morales y religiosos que unen con Dios su Criador, contentdndose 
con enseii.ar al niiio todo aquello que lo relaciona con la moral y lo puramente 
temporal, hacienda caso omiso a lo espiritual y eterno ". 68 

La evangelizaci6n 

Si el grado de civilizaci6n al que aspiraban los Salesianos suponfa la 
educaci6n en los valores cristiano-occidentales yen el trabajo sistematico de la 
tierra, tam bi en debi6 existir un concepto paralelo que incluyera un cierto criteria 
de compromiso en la fe cristiana. 

La esencia de la "conversion", para el misionero salesiano, consistfa en dos 
pasos fundamentales: abandonar ciertas costumbres que ellos consideraban 
contrarias a la fe, adoctrinarlos y bautizarlos. El bautismo sellaba el proceso 
de adoctrinamiento, como signo visible y eficaz del nuevo nacimiento a la vida 
de fe. 

Las costumbres que los misioneros quisieron desterrar de los indf genas 
fueron las siguientes: la poligamia, la embriaguez y los rituales religiosos, que 



consideraban como el principio de la supersticion, yen el caso de los fueguinos, 
la eutanasia (kootchen). 69 

La poligamia era declaradamente contraria al ideal de familia monogamica 
occidental y cristiana. Para los misioneros, la poligamia atentaba "conforme 
lo prescriben las !eyes cristianas y civiles".70 Los Salesianos sabfan que era 
sumamente diffcil desterrarla, no solo porque pertenecfa a una estructura familiar 
y cultural, sino porque la principal figura de la tribu, el cacique, era polfgamo y 
los indfgenas diffcilmente irfan en contra de sujefe natural. Por otro lado, para 
el indfgena de la Patagonia la poligamia traslucfa poder y riqueza, por la dote 
que aportaba la novia y la prole mas numerosa. 71 Los misioneros debieron actuar 
con sumo cuidado ante estas circunstancias, porque el converso debfa renunciar 
a por lo menos una mujer, lo que ocasionaba despecho y rechazo al cristianismo, 
e incluso trafa trastomos en la division de bienes familiares. 72 

En Tierra del Fuego, el misionero De Agostini observo que la poligamia era 
"considerada como una costumbre requerida para las exigencias de la vida; por 
lo general el numero de las esposas eran dos o tres. Diversamente de cuanto 
podrfa suponerse, la llegada de una segunda o tercera mujer al hogar domestico 
no causaba disgusto a la primera, pues se la consideraba una ayuda para el 
desempefio de los quehaceres domesticos. Muchas veces era la misma mujer 
la que incitaba a su marido a que tomara una segunda esposa y, para que no se 
turbara la paz familiar, la eleccion soifa caer en una hermana o una amiga de 
la primera".73 

Lo mismo sucedfa entre los indfgenas de la Patagonia continental: Milanesio 
comentaba que tres mujeres en la ruca74 trabajaban en armonia, cosa que lo 
maravillo,75 y agregaba sobre la poligamia en general que "ha sido siempre 
y es todav{a practicada entre ellos, pero con una diferencia. Hasta ahora 
esta era considerada como un dereclw o un privilegio de los caciques y de 
los principales capitanes de las tribus. Pero desde hace w1 tiempo en el cual 
desgraciadamente va propagdndose entre la gente del pueblo, la cual al haber 
oido con tantafrecuencia hablar a favor de la libertad y la igualdad han crefdo 
poder lfcitamente e impunemente emular a sus jefes. Estos despues, despojados 
de la autoridad que antiguamente tuvieron, se encuentran impotentes de moderar 
semejante abuso".76 

Respecto de la embriaguez, el misionero luchaba inutilmente contra 
mercachiftes y vendedores ambulantes que abusaban del indfgena y 
permanentemente le vendfan alcohol. Ni las prohibiciones dictadas por el Estado 
ni la ferrea oposicion del misionero pudieron combatir este mal. Como algunos 
rituales religiosos eran propicios para la bebida, los misioneros denunciaron como 
muchos comerciantes inducfan a los indfgenas a realizarlos para poder venderles 
bebidas alcoholicas, "dejdndose engatusar por la malafe de los dichos europeos 



quienes teniendo el oro por unico Dias, esperaban vender caros sus licores con 
perjuicio de los pobres indios, de la moral y de los co lo nos vecinos ". 77 Estas 
denuncias buscabanjustificar algunos comportamientos sociales y asignar cierta 
responsabilidad a los "dichos europeos". 

En cuanto a lo que los misioneros entendian especfficamente dentro de la 
esfera de lo religioso,78 el enfrentamiento mayor se concentro en los rituales, 
ya que estos constituian justamente el conjunto de actos que instituyen, crean, 
pero sobre todo reactualizan su orden social.79 Los Salesianos no comprendieron 
suficientemente la fenomenologfa religiosa indfgena al no separar creencias de 
ritos y unificar a ambos en la categorfa de supersticion. De allf la consideracion, 
por parte de! misionero catolico, de supersticion hacia una religion desconocida 
ya la que culturalmente entendfa como primitiva o inferior, centrandola en una 
vision magica de esas creencias y practicas rituales.80 

Los misioneros comprendieron en la practica la dificultad que significaba 
desterrar esos rituales, los cuales, como advertimos, comprendian concepciones 
de un orden general de existencia cristalizado en ritos cuyo representante en la 
tribu rivalizaba con la figura de! misionero. Para los Salesianos, estas costumbres 
constituyeron el principio de la ignorancia y la esencia de la "infidelidad".81 

Los misioneros identificaron a estos ritos con la naturaleza "salvaje" de los 
indf genas; si lo que buscaban era educar esa naturaleza "adormecida" e ignorante 
de la fe, la consecuencia era eliminarlos. Evidentemente, advirtieron la vinculacion 
entre ritos y practicas refiidos con su programa moral, combatiengolos mas por 
esto ultimo que por las creencias que los sustentaban. Tambien aprovecharon 
la convocatoria que los rituales generaban para utilizarla en su adoctrinamiento 
misionero. Por ejemplo, el camarujo tehuelche y su equivalente mapuche, el 
nguillatun, 82 que fueron especialmente observados y relatados por monsefior 
Cagliero. Los Salesianos aprovechaban habilmente la ocasion en la que se 
celebraban los rituales para asistir a ellos y congraciarse con el cacique de la 
tribu y los indigenas: "ten{a que encontrarme el veinte por la ma1iana en Piclzi
Lufa para asistir al camarujo a requerimiento del cacique, a.fin de cumplir con 
la misi6n sacerdotal entre aquella gente". 83 Su sola presencia podia impedir el 
rito y persuadirlos para escuchar la predica del Evangelio.84 

Dada la dispersion de Ios indigenas, dichas celebraciones convocaban a varias 
tribus y le servian al misionero para evangelizar a un gran numero de indigenas 
que se habian congregado al efecto.85 Finalmente, los camarujos le facilitaban 
al misionero la comparacion y contraposicion de su figura con la del brujo o 
la machi y con sus ensefianzas en aquellos rituales que estaban presenciando, 
contraponiendolos a los cristianos. Alli el misionero aprovechaba y los exhortaba 
a abandonar su antigua religion, con aquel rito supersticioso, y haciendo uso 



del poder moral que eventualmente ejercfan entre los indf genas, se enfrentaba 
a la machi.86 

Los resultados de esta tarea fueron diffcilmente detectables teniendo solo 
el testimonio de una de las partes: los relatos de los misioneros. De hecho, 
ya adoctrinados y bautizados, la practica de los rituales no desaparecio de las 
agrupaciones indf genas, co mo las mis mas fuentes salesianas reconocen. 87 

Conclusiones 

El proyecto salesiano de evangelizacion y educacion en la Patagonia 
tuvo como pilares para su puesta en marcha la "civilizacion, la educacion y 
la evangelizacion" del indfgena, priorizando el cambio cultural dentro de un 
complejo "civilizatorio" mediante una praxis educativa que contuvo la formacion 
en la fe catolica. El posicionamiento desde las "diferencias" busco la imposicion 
de un modelo de "homogeneizacion cultural", a pesar del reconocimiento de la 
humanidad del indfgena en terminos incluso de lograr un camino de igualdad 
ante la ley y la sociedad. La "civilizacion" mediante el trabajo de la tierra, la 
educacion y la evangelizaci6n fueron los brazos funcionales de la busqueda de 
uniformidad. 

Dentro de la representacion de la '1civilizacion", la unica vida posible para 
los misioneros era la vida en poblado y el unico trabajo considerado incluso 
como cristianamente valido, fue el trabajo de la tierra coma sistema funcional 
a la evangelizaci6n que buscaba erradicar la movilidad. 

La educacion en los valores cristianos form6 parte del carisma de la 
Congregacion dedicada a sectores considerados marginal es, coma el indfgena y 
el migrante. Los Salesianos buscaban una educacion integral y moral cristiana a 
traves de SUS oratorios festiVOS y SU regimen de intemado, mediante Un Sistema de 
educacion practica en los talleres, escuelas de artes y escuelas de agricultura. 

La predica de la religion catolica, funcional a la homogeneizacion, 
comprendio la busqueda de un cambio cultural mediante la predica misionera 
y la "conversion". La esencia de la "conversion", para el misionero salesiano, 
consistio en dos pasos fundamentales: abandonar ciertas costumbres y ritos que 
ellos consideraban contrarios a la fe cat61ica y la administraci6n sacramental 
con adoctrinamiento previo. 



NOTAS 

1. Congregacion de sacerdotes y laicos fundada por Juan Bosco en 1859 en Turin, Italia, 
como "Pfa Sociedad", bajo la advocacion de San Francisco de Sales, de allf que sus 
miembros se denominen comtinmente como Salesianos de Don Bosco (sdb). 

2. Hemos podido periodizar en nuestra investigacion sobre el proyecto salesiano en la 
Patagonia las siguientes etapas: Perfodo fundacional (1880-1910); Primer asentamiento 
de la Obra (1910-1934); Crisis y segundo perf odo de asentamiento (1934-1961 ); Segunda 
etapa fundacional ( 1961-1970). 

3. En forma generica, los indf genas a los que hare mos perrnanente referencia se encontraban 
en la Patagonia norte, reunidos en cacicatos en el momento de las campafias militares, 
y pertenecfan a grupos principalmente de origen: mapuche, tehuelche, huilliche y 
pehuenche, entre otros. En la Tierra de! Fuego, las agrupaciones que despues los 
Salesianos y las misiones anglicanas reunieron en reducciones pertenecieron a grupos 
selk'nam, de origen tehuelche, y los denominados canoeros: yaganes y alacalufes. 

4. La bibliograffa sobre imagen e imaginarios es sumamente extensa; solo citamos en la 
bibliograffa a los autores de quienes hemos extrafdo las ideas principales. 
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10. 
9. Artfculo 64, inciso 15 de la Constitucion Nacional de 1853. 
10. El Congreso Nacional asumi6 la tarea de "proveer a la seguridad de las fronteras; 

conservar el trato pacffico con los indios y promover la conversion de ellos al catolicismo". 
Constitucion Nacional, artfculo 64, inciso 15. 

11. Morita Carrasco, Los derechos de las pueblos indigenas en Argentina, Buenos Aires, 
2000, 27. 

12. Enrique Mases, Estado y cuestion indigena. El destino final de las indios sometidos en 
el sur de! territorio ( 1878-1910 ), Buenos Aires, 2002. 

13. Ley 817, art.100, RN 187411877. Tratamiento de la cuestion indfgena, 1991. 
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15. Abelardo Levaggi, Paz en lafrontera, Historia de las relaciones diplomdticas con las 

comunidades indfgenas de la Argentina (siglos XVI-XIX), Buenos Aires, 2000, 485-
86. 

16. El arzobispo de Buenos Aires, monsefior Federico Aneiros, habfa creado en 1872 el 
consejo para la conversion de los indfgenas ·ai catolicismo, que redacto en 1875 un 
proyecto de ley que ponia a las misiones bajo la tutela de la Iglesia hasta el momento en 
el que ellos consideraban que podfan incorporarse de pleno a la Nacion, proyecto que 
no llego a sancionarse. Santiago Copello, Gestiones de! Arzobispo Aneiros en favor de 
los indios hasta la conquista de/ desierto, Buenos Aires, 1945, 36-45. 



J 7. Las propuestas de colonias bajo la tutela de religiosos en el sur nunca se concretaron 
hasta la llegada de los Salesianos, salvo la ley 1.838, cuando se concedieron tierras al 
pastor protestante Thomas Bridges. Ver: Tratamiento de la cuesti6n indigena. 35-38. 

18. Con el ministro Adolfo Alsina termino la posibilidad del trato pacffico, a partir de la 
supresion, en 1877, de partidas a nuevos tratados de paz. Levaggi hace notar el cambio 
en el discurso de Avellaneda influenciado por Roca. 

19. Diana I. Lenton, "La imagen en el discurso oficial sobre el indfgena de Pampa y Patagonia 
y sus variaciones a lo largo de! proceso historico de preracionamiento: 1880-1930", Tesis 
de Licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 1994. 

20. "Buenos Aires vio crecer su poblacion siete veces entre 1869 y 1914, pasando de 495.260 
a 3.821.859 habitantes, en tanto que la relacion entre habitantes y sacerdotes paso de 
1807 en 1869, a 3035 en 1895 para descender a 1755 en 1914". Ernesto Maeder, "La 
vida en la Iglesia", en: Academia Nacional de la Historia, Nueva Historia de la Nacion 
Argentina: La con.figuracion de la Repziblica independiente ( 1810-1914), Buenos Aires , 
2000, 284. 

21 . Marfa Andrea Nicoletti, "La organizacion de] espacio patagonico: La Iglesia y los planes 
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