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De santos, altares y custodios. Apuntes sobre el diseño de una 
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Desde sus inicios las artes estuvieron dotadas de una consustancial ambigüedad. En ese sentido, al mismo tiempo 
que ciertas imágenes sirvieron de instrumento para la evangelización y la dominación durante el desarrollo del 
proyecto colonial-moderno, también algunas se constituyeron en las herramientas más eficaces para poner en 
discusión y/o subvertir los órdenes establecidos. Esta ambivalencia también se materializó en las expresiones ar- 
tístico-religiosas de las Misiones Guaraní Jesuíticas (S. XVII-XVIII) y en la apropiación posterior que los pueblos 
guaraní misioneros de Loreto y San Miguel (Corrientes) realizaron de ese patrimonio cultural, desde las primeras 
décadas del siglo XIX.
Ese legado guaraní-misionero fue tomado como tem a  en las pinturas de Javier Varra Boggiano (2017), las fotogra
fías de Luis Gurdiel (2006) y un audiovisual de Sergio Raczko (2010) que, junto a tallas de arte sacro, fotografías 
históricas, entre otros elementos, conformaron la muestra D e  sa n to s, a lta re s  y  c u sto d io s . F o rm a s d e  la  r e lig io s id a d  

p o p u la r , expuesta entre el 23 de marzo y el 17 de abril de 2018 en la Sala  d e l S o l del Centro Cultural Universitario 
de la UNNE. La exposición buscó mostrar, interpelar y hacer reflexionar al público sobre algunos elementos de la 
compleja religiosidad correntina, aprovechando la combinación de lenguajes y retóricas que se ponían en escena. 
El objetivo de este trabajo es compartir algunos tópicos de la investigación que guió el diseño de la muestra, cuya 
curaduría estuvo a nuestro cargo. En esta experiencia fue crucial entender que esa religiosidad compleja recreada 
por las producciones artísticas daba cuenta de una superposición de estéticas, de rasgos de dominación e insumisión 
cultural, mixturas de sistemas religiosos y una yuxtaposición de prácticas institucionales e individuales-domésti- 
cas. En su conjunto, las propuestas nos devolvían imágenes contemporáneas que remitían una historicidad densa 
y heterogénea.

Introducción
Desde sus inicios las artes estu

vieron dotadas de una consustancial 
ambigüedad. En ese sentido, al mis
mo tiempo que ciertas imágenes sir
vieron de instrumento para la evan
gelización y la dominación durante el 
desarrollo del proyecto colonial-mo
derno (a través de la acentuación de 
su rol pedagógico), también algunas 
representaciones visuales se cons
tituyeron en las herramientas más 
eficaces para poner en discusión y/o 
subvertir los órdenes establecidos 
(a través de citas paródicas, ironía y 
otras formas de rechazo o reinven
ción de los regímenes estéticos o 
ideológicos imperantes).

Esa ambivalencia en cierta me
dida es constitutiva de todas las re
presentaciones, porque a la vez que 
reproducen sentidos y despliegan

en su circulación el poder de mo
delar nuestras formas de pensar y 
concebir el mundo, también, según 
la mirada que las construye, pueden 
destacarse en sus formas inventivas 
e insurrectas (Grüner, 2001 Berger, 
2000; Hall, 2010).

Con este marco referencial, aquí 
nos interesa indagar cómo esa do
ble dimensión compleja adquirió un 
particular matiz en las expresiones 
artístico-religiosas de las Misiones 
Guaraní Jesuíticas (S. XVII-XVIII) 
y en la apropiación posterior que los 
pueblos guaraní-misioneros de Lo
reto y San Miguel (Corrientes) rea
lizaron de ese patrimonio cultural, 
desde las primeras décadas del siglo 
XIX hasta nuestros días.

Referimos a esos casos porque a 
partir de dichas expresiones y apro
piaciones, con focalización en la 
experiencia loretana, se construyó

la muestra De santos, altares y cus
todios. Formas de la religiosidad 
popular. La curaduría de la exposi
ción estuvo a cargo nuestro y estu
vo abierta al público entre el 23 de 
marzo y el 17 de abril de 2018 en la 
Sala del Sol del Centro Cultural Uni
versitario -CCU- de la UNNE, en la 
ciudad de Corrientes.

En esta presentación nos propo
nemos desarrollar una crónica del 
ensamble de producciones y lengua
jes para el montaje de la muestra, con 
la descripción de ejes y criterios tra
zados para la selección y diálogo de 
producciones en el diseño expositivo.

Composición e inquietudes 
de trabajo en el montaje de la 
muestra

Cabe señalar que el proyecto 
reunió pinturas del artista plástico 
entrerriano Javier Varra Boggiano;
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fotografías del reportero gráfico 
correntino Luis Gurdiel; fragmen
tos de un audiovisual del realizador 
porteño Sergio Raczko; fotografías 
históricas circulantes en Loreto; 
tallas de arte sacro y profano pro
cedentes de colecciones particulares 
que fueron parte del armado de un 
altar a cargo de descendientes de re
sidentes loretanos en Corrientes; un 
video del work in progress del altar; 
un cuaderno de notas sobre religio
sidad popular y medicina tradicio
nal escrita por Aurelio Schinini; una 
mesa de plantas mágico-curativas y 
algunos yuyos preparados en un té 
listo para consumir en sala.

También fueron conformándola 
diferentes performances. Algunas 
más espontáneas, como las sucedi
das en la inauguración de la muestra 
que contempló música y oración por 
parte de algunos asistentes, y otras 
programadas, como las charlas de 
reflexión sucedidas hasta el cierre de 
la muestra. En esos espacios, Alfre
do Poenitz expuso sobre las formas 
de religiosidad de los pueblos gua
raníes de las Misiones Jesuíticas, 
César Iván Bondar sobre el culto a 
los muertos y la vida cotidiana en la 
región del Nordeste y sur del Para
guay, y Paola Barrios, Miguel Ojeda 
y Alicia Sosa abordaron un conver- 
satorio acerca de las particularida
des históricas y contemporáneas de 
las formas de religiosidad y la imagi
nería de Loreto y San Miguel.

El ensamblaje de producciones 
artísticas, experiencias y reflexiones 
buscó ofrecer al público un modo 
posible de acceso y exploración a las 
particulares formas de vinculación 
del pueblo correntino con lo sagra
do. Para ello, no optamos por una 
visión generalista de todas las ma
nifestaciones del territorio provincia 
sino por una mirada focalizada en el 
caso de Loreto al que referían el pri
mer conjunto de pinturas que fue el 
punta pie inicial de la propuesta. De 
este modo, hicimos foco  en aquellas 
formas de relación con lo sagrado 
que se observan en la localidad de 
Loreto recreadas en la combinación 
de lenguajes y en las miradas de di

versos artistas, devotos, custodios 
y gestores. Asimismo, presentamos 
ensamblaje como un fragmento en 
el que puede apreciarse las mixturas 
y complejidades de una trama ma
yor: la de la religiosidad correntina 
en general.

Algunas de las preguntas que 
guiaron la investigación para el di
seño expositivo fueron: ¿Qué temas 
trabajan las imágenes y desde qué 
punto de vista? ¿Por qué Loreto? 
¿Qué lugar ocupan esos santos y al
tares en las formas de religiosidad 
de la comunidad? ¿Cuál es rol de 
los custodios y custodias? ¿Qué pe
culiaridades hay en estas formas de 
vinculación con lo sagrado? ¿Estas 
formas también pueden ser un caso 
testigo para pensar la religiosidad 
correntina en general más allá del 
caso loretano?

Crónica de la curaduría
Debido a trabajos realizados 

con anterioridad con el Centro Cul
tural Universitario de la UNNE, en 
calidad de integrantes del Núcleo 
de Estudios y Documentación de la 
Imagen (IIGHI-CONICET/UNNE), 
fuimos convocados a principios de 
2018 para trabajar en la curaduría 
de esta muestra en la Sala del Sol, 
del CCU, en Corrientes.

El proyecto tomaba como punto 
de partida un grupo de16 pinturas de 
mediano formato realizadas por Ja
vier Varra Boggiano, cuya temática 
se centra, en su totalidad, en los al
tares existentes en casas de familias 
de la localidad de Loreto, provincia 
de Corrientes.

Esas obras llegaron a las manos 
de la directora de este espacio cul
tural, Fernanda Toccalino, cuando 
ella mantenía conversaciones con 
Aurelio Schinini para montar una 
exposición de arte sacro. Aurelio 
trabajaba en el Instituto de Botáni
ca del Nordeste (CONICET-UNNE). 
Desde allí realizó numerosos aportes 
a la ciencia con sus estudios de plan
tas medicinales del área guaranítica 
y desarrolló una intensa labor en el 
análisis y difusión sobre la relación 
de las especies utilizadas con fines

mágicos y curativos así como las re
presentaciones de la religiosidad po
pular de la región. Schinini también 
guardaba una importante colección 
de imaginería religiosa de la zona.

En las instancias de preparación 
de la muestra, Aurelio se encontra
ba muy enfermo. De todos modos, 
mantenía un diálogo sostenido con 
Fernanda, quien en ese marco se 
preguntaba cómo podían dialogar 
las pinturas de Varra Boggiano con 
la imaginería que preparaba Schini- 
ni, y de qué modo nosotros podía
mos aportar a este ensamble.

Lamentablemente, Aurelio falle
ció días antes de la definición de la 
muestra y su puesta en sala. Sin em
bargo, respondiendo a su voluntad, 
continuamos con el proyecto y tam
bién formaron parte de las muestra 
algunas tallas de su colección y es
critos sobre plantas curativas e ima
ginería de la religiosidad popular de 
diversa data y procedencia. Por ello, 
la muestra fue dedicada a la memo
ria de Aurelio Schinini.

3.1. Las pinturas de Javier Varra 
Boggiano

En las reuniones preparatorias 
con Fernanda, todos observábamos 
que la potencia de las pinturas de 
Varra Boggiano residía en que el ar
tista entrerriano lograba tratar un 
tema como el de los altares domés
ticos, escasamente explorado en la 
pintura regional y con una gran de
dicación puesta en el detalle de cada 
uno de los elementos y personajes 
que custodian esos espacios de ve
neración (Figura 1).

Mantuvimos conversaciones con 
el artista quien nos relataba que las 
pinturas fueron el resultado de in
cursiones a la localidad para cono
cer a sus habitantes, durante el año 
2017. En esta época tomó contacto 
no sólo con los lugares de venera
ción popular, sino también con cada 
uno de sus custodios, a los que deci
dió pintar al lado de cada altar. Para 
eso, Javier visitó cada capilla fami
liar con cámara fotográfica, a fin de 
retratar esos escenarios, y con un
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F ig u ra  1. C a p illa  de L a  M erced , cu sto d ia : A n to n ia  R a m íre z . J a v ie r  V a rra
B o g g ian o (2Q i7 )

cuaderno donde volcaba los bocetos 
de cada santo, ornamento y custodio 
junto a los datos/relatos/historias 
que sus entrevistados le narraban. 
Todo esto formó parte del proceso de 
producción que luego se materializó 
en las pinturas realizadas en acrílico 
sobre tela que llevan como título la 
identificación de cada capilla con la 
de su custodia o custodio.

Consideramos que hay una bús
queda de rigor etnográfico en es
tos retratos que hacen énfasis en el 
modo de relación que establecen los 
custodios/devotos con las vírgenes y 
santos en el marco del altar domés
tico. Si bien, también se retrata a 
custodios varones, predominan las 
mujeres. El retrato de las mujeres 
es recurrente en la obra de Javier. 
Se destacan series anteriores como 
“Mujeres de Tahuantinsuyo” (sobre 
las mujeres del Norte Argentino, Bo- 
livia y Perú). En torno a esta búsque
da, el artista nos comentó que le lla
maba la atención cómo las mujeres 
llevaban su cultura en el cuerpo, en 
la ropa y el modo de vinculación con 
los objetos o alimentos que comer
cializan y con el territorio que habi
tan, el espacio público. En el caso de 
Loreto, entiende que son las mujeres 
(aunque en un espacio de intimidad 
en los altares que se amplía ante la 
participación de otras personas) las 
que reproducen los rituales y trans
miten aprendizajes sobre la relación 
con lo sagrado, de generación en ge
neración (entrevista personal).

Además, observamos que en los 
altares de textura barroca que realiza 
Varra Boggiano también se yuxtapo
nen influencias de estéticas históri
cas con objetivos de revalorización 
de personajes contemporáneos. La 
caricatura que acunó desde chico, 
como dibujante autodidacta, marcan 
de manera preponderante su obra. 
Él asegura que la influencia viene de 
las caricaturas gauchescas de Molina 
Campos. Eso se conecta con su traba
jo sostenido orientado a revalorizar 
ciertas escenas, personajes, costum
bres y rituales ligados a la cultura po
pular (entrevista personal).

3.2. Las fotografías de Luis Gurdiel

En las reuniones preparatorias 
con Fernanda Toccalino también 
debatimos acerca de la necesidad 
de poner en diálogo la obra de Varra 
Boggiano con expresiones artísticas 
de diversos lenguajes, pero sobre 
todo que pudieran poner en contex
to esas obras pictóricas y responder 
a esas preguntas que mencionamos 
en la introducción.

Es así que nos remitimos al tra
bajo del reportero gráfico capitalino 
Luis Gurdiel, a quien sus inquietudes 
por el registro etnográfico en imáge
nes también lo había llevado, hacía 
más de una década, a esta misma 
comunidad debido a las particulari
dad de su fuerte actividad devocio- 
nal (2006). El autor nos remitió la 
serie de imágenes que guardaba en 
su colección y nos autorizó reproduc

ciones en diferentes dimensiones, 
de acuerdo a los requerimientos del 
guion expositivo. Se seleccionaron 13 
imágenes, las que finalmente fueron 
impresas en 3 tamaños distintos (8 
pequeñas, 3 medianas y 2 grandes).

Vale comentar que Gurdiel tie
ne un extenso trabajo fotográfico 
sobre prácticas de religiosidad de la 
provincia de Corrientes que ha sido 
objeto de investigaciones preceden
tes (Barrios, 2011; Reyero y Barrios, 
2010). En la mayoría de sus imáge
nes, como en las de Loreto, resalta el 
registro de procesiones con recortes 
y retratos que resaltan a los devo
tos y su relación con los santos en la 
multitud (Figuras 2, 3 y 4).

F ig u ra  2 . F ie s ta  P a tro n a l de Lo re to . L u is  G u rd ie l (2 0 0 6 )
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F ig u ra s  3 y  4 : D evo to s en  P ro ce s ió n : D o na A n to n ia  R a m íre z ; D on Ja im e  R o lo n .
L u is  G u rd ie l (2 0 0 6 )

3.3. Ejes del diseño expositivo (I): 
la religiosidad como entre-medio

Esa manera de ir hilvanando 
la muestra, nos pareció oportuna 
y estratégica, pues nos marcaba la 
posibilidad de indagar líneas muy 
creativas. Estos dos lenguajes figu
rativos (Varra Boggiano y Gurdiel), 
aunque muy diferentes entre sí, nos 
permitía complejizar el guión expo
sitivo, otorgando espesor conceptual 
y múltiples lecturas acerca de la per- 
formática devocional. A  la situación 
de cada uno de estos lenguajes re- 
presentacionales que van trayendo 
consigo cargas subjetivas y modos 
de ver y observar distintos, se le 
suma que ambos artistas produjeron 
sus trabajos en espacios y tiempos

diferentes en relación a la religiosi
dad de los loretanos. Por un lado, 
la intimidad del espacio devocional, 
sus objetos e imágenes de culto co
tidiano así como las señoras y se
ñores que custodian las imágenes y 
lugares. Por otro, el momento donde 
ciertas imágenes de esos espacios 
doméstico son trasladas por esos/as 
custodios/as al espacio público para 
formar parte de la procesión durante 
la festividad patronal (10 de diciem
bre, día de la Virgen de Loreto) por 
las calles y los lugares significativos 
de Loreto.

Ese contraste de imágenes nos 
permitía mostrar manifestaciones que 
no están separadas/dislocadas, sino 
por el contrario, trabajar un guión

F ig u ra  5 . E n  S a la : P a n ta lla  con frag m en to s d e l a u d io v isu a l “ P a tro n e s 
C e le s tia le s ” : Se rg io  R aczko  (2 0 1 5 ); con  la  re e d ic ió n  té cn ica  de D a río  R o m án  

(Iz q u ie rd a ) y  re tra to s  de L u is  G u rd ie l (D e re ch a )

expositivo con articulaciones entre el 
altar doméstico y la procesión públi
ca; la espiritualidad individual e ins
titucional, entre el dogma y sus apro
piaciones en los altares familiares, o 
como sostiene René de la Torre, situa
ciones en que se dan formas de “sa
cralidad profana y profanación de la 
religiosidad tradicional” (2012: 509).

El audiovisual de Sergio Raczko, 
la medicina tradicional, la 
construcción del altar

Claramente hasta aquí, las pin
turas y fotografías evidenciaban una 
yuxtaposición de cosmovisiones que 
también se presentan como índices 
de esos estratos de dominación (en el 
sentido de la imposición del dogma) 
y de resistencia (en las prácticas de 
apropiaciones donde resaltan prácti
cas y saberes ligadas a la cosmovisión 
guaraní) en las formas de religiosidad.

En este sentido, acudimos a la 
selección de fragmentos de un au
diovisual de Sergio Raczko (2010), 
titulado Patronos Celestiales, donde 
las custodias de los altares domésti
cos no sólo hablaban de la importan
cia de sus vírgenes y santos, las for
mas de veneración, sino también las 
funciones fundacionales atribuidas a 
ciertas imágenes talladas en las Mi
siones Jesuíticas (como la Virgen de 
Loreto, La Virgen de La Candelaria 
o el Corpus, que los pueblos guara
níes trajeron en procesión durante 
el éxodo de las Misiones) y también 
sus usos en prácticas de curación/ 
sanación (Figura 5). Algunas de las 
expresiones de estas mujeres prota- 
gónicas de la vida loretana, sirvieron 
para remarcar/engarzar la muestra, 
introduciendo textos ploteados en 
las paredes. Las palabras cumplie
ron funciones complementarias en 
relación al sentido de las imágenes 
y le dotaron de cierta cadencia en el 
ritmo expositivo.

De los relatos se desprende que 
en estas prácticas de curación co
bran un rol central además de la 
mediación de santos y vírgenes, la 
oración, el poder de la palabra y las 
preparaciones con plantas mági
co-curativas. De este tema mucho se

3 3 0  Mesa Temática 9: Prácticas artísticas, procesos y dispositivos en el NEA. Anclajes históricos y contemporáneos
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F ig u ra  6 . E n  S a la : M esa de p la n ta s  m á g ico -cu ra tivas

F ig u ra y : E n  s a la : A lta r  con  ta lla s  de d iv e rsa s  co lecc io n es fa m ilia re s  (L o re to , 
R ia ch u e lo  y  C o rrie n te s ) p re p ara d o  p o r G la d is  E s th e r L a ru s s i y  P e rla  J u li

F ig u ra  8 . E n  s a la : p in tu ra s  de J a v ie r  V a r ra  Bogg iano  (Iz q u ie ra ), w o rk  in  
p ro g ress de la  co n stru cc ió n  d e l a lta r  a  carg o  de D a río  R o m án  (D e re ch a )

ocupó en sus investigaciones Aurelio 
Schinini, a la vez que analizó el rol de 
los santos protectores más podero
sos de la región relacionados con de
vociones populares (San La Muerte, 
Gauchito Gil, Santa Catalina). Por 
ello, en la exposición se dedicó un 
sector a plantas curativas con detalle 
de sus poderes y usos según la tradi
ción popular de Loreto y los escritos 
de Schinini (Figura 6). También se 
presentó un cuaderno con sus escri
tos y una mesa con tés de los yuyos 
para compartir. En relación a la me
dicina tradicional, Schinini escribía:

Cada cura tiene a su Santo 
como esquema o camino para 
lograr el alivio de sus males, a 
pesar de hablar de curas, siem
pre pretende el alivio y la me
jora, pocas veces se habla de 
extirpar al mal, la más de las 
veces trata de sobrellevarlo y a 
convivir con el mal. Para esto 
practica permanentemente 
una medicina preventiva, he
redada de sus ancestros, los 
Guaraníes ya lo practicaban, el 
uso diario de elementos natu
rales, cómo ser yuyos, frutas, a 
través de rezos, novenas, con
sagración a ciertos Santos, uti
lización del agua bendita, reli
quias, todo y mucho más hace 
que el mal no ingrese al cuerpo 
o no invada la mente (Schinini, 
2018).

Las tallas de imaginería de la 
colección de Schinini, junto a las de 
colecciones privadas y particulares 
de Loreto, Corrientes y Riachuelo fi
nalmente formaron parte de un altar 
que fue una de las dimensiones más 
relevantes de la muestra. Fue prepa
rada por Gladis Esther Larussi y Per
la Juli, descendientes de loretanos 
que residen en Corrientes. Las de
cisiones de la estética más o menos 
barroca y abigarrada en relación a lo 
institucional dogmático y la posición 
jerárquica entre deidades, santos 
católicos y populares, también se 
dirimieron y dejaron huellas en este 
montaje que fue registrado y proyec
tado como un work in progress, a 
cargo de Darío Román.
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4.1. Ejes del diseño expositivo(II): 
legado, pervivencias y 
yuxtaposiciones

La incorporación de los frag
mentos del audiovisual, las tallas, 
los yuyos y el cuaderno de Schini- 
ni, las tallas en el altar y el proceso 
de su construcción plasmado en el 
registro visual-cinético de Román 
nos permitieron entramartanto las 
prácticas y saberes del legado gua
raní-misionero como las huellas que 
estas formas de religiosidad sincréti
ca van dejandoen ellas, pues operan 
como matriz de creencias y prácticas 
diversas, como el curanderismo li
gado a la cosmovisión guaraní y los 
rituales y la veneración a imágenes 
católicas, entre otras dimensiones.

Particularmente, con el material 
extraído del audiovisual de Raczko 
pudimos ampliar la definición del 
perfil de las custodias que aparecen 
retratadas en las pinturas y foto
grafías. Esos relatos audiovisuales 
resaltan su función de rezadoras y 
curanderas, pero por sobre todo, las 
valoran como patrimonio vivo, porta
doras de un importante legado guara
ní-misionero en territorio correntino.

Reflexiones finales 
preliminares

En su conjunto y diversidad, 
esta muestra ofreció imágenes con 
representaciones donde conviven 
estéticas, temporalidades y signifi
caciones diversas en torno a la reli
giosidad popular.

Nos parece oportuno aquí reto
mar las preguntas que formulamos 
tanto en el inicio del proceso de 
montajecomo en la introducción de 
esta ponencia:¿Qué temas trabajan 
las imágenes y desde qué punto de 
vista? ¿Por qué estos altares en Lo- 
reto? ¿Qué lugar ocupan esos santos, 
altares y custodios en las formas de 
religiosidad de la comunidad? ¿Cuál 
es rol de los custodios y custodias?

En ese sentido, observamos que 
las pinturas de Varra Boggiano se 
centran en la sensibilidad religiosa 
de los altares familiares que tienen 
su anclaje en el ámbito doméstico. 
Sus obras destacan las figuras de
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las custodias y los custodios. El ar
tista resalta la figura de las mujeres, 
porque estas capillas hogareñas se 
fundan en una matriz de aprendi
zajes generalmente transmitidos de 
generación en generación, de abue
las a madres, de madres a hijas. So
bresale en su propuesta la textura 
abigarrada, las formas barrocas, la 
poética del exceso por la acumula
ción de iconografías y ofrendas que 
despliegan estas formas de fe que 
hace tiempo son motivo recurrente 
en las(re)creaciones artísticas.

Por su parte Gurdiel, con sus 
fotografías detiene su mirada en la 
fiesta, la comida, la procesión, los 
rostros, los cuerpos. En ese regis
tro, no sólo da cuenta del marco 
institucional eclesial articulador de 
estas prácticas, sino también apro
vecha cada plano para destacar la 
participación comunitaria, el rol 
performativo de los devotos y los 
custodios en la construcción de lo 
sagrado a través de la inscripción de 
sus cuerpos en las calles, en estrecha 
relación con sus santos patronos y la 
patrona de Loreto.

En tanto, los fragmentos del 
audiovisual de Raczko despliegan 
la potencia de primeros planos y la 
palabra de algunas de las guardia- 
nas y curanderas, las que actualizan, 
desde sus capillitas, las formas de 
construcción identitaria de la comu
nidad en torno a su linaje guaraní y 
el intercambio diario, cercano y vital

que establecen con sus santos y sus 
gentes, a través del don de curar.

Todos estos materiales junto a 
las tallas en el altar, las plantas cura
tivas, los escritos de Schinini sobre 
la relación de las plantas y las prácti
cas mágico-religiosas hablan de una 
religiosidad basada en una mixtura 
de cosmovisiones

En particular, observamos que 
la comunidad de Loreto convoca la 
atención de los artistas por sus pe
culiaridades. Loreto, como pueblo 
de fundación postjesuítica y produc
to de uno de los últimos éxodos gua
raníes de las Misiones, resguarda un 
importante conjunto patrimonial de 
imaginería religiosa guaraní-jesuíti
ca en diverso formato, así como prác
ticas de veneración donde elementos 
de la cultura indígena se entrecruzan 
con los incorporados desde la evan- 
gelización católica cristiana.

Este pueblo de origen guaraní 
post-jesuítico desarrolló una íntima 
manera de preservar e incrementar 
su patrimonio cultural: los altares 
domésticos. En ellos, se condensan 
siglos de diálogos y silenciosas per
manencias. Allí, se pueden encontrar 
tallas y reliquias del siglo XVIII y XIX 
al lado de estampas contemporáneas 
de santos eficientes para la cura del 
cuerpo y el espíritu. Todo adornado 
con flores y floreros cuya dignidad no 
está dada por su procedencia o pre
cio, sino por el colorido festivo y la 
clara decisión celebratoria.
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Llegados a este punto, podemos 
decir que la muestra fue un proyecto 
que intentó representar la memoria e 
identidad de un pueblo en sus diver
sos estratos. En términos de Rivera 
Cusicanqui(20io), se trata de expre
sar una yuxtaposición mestiza que 
remite a procesos de dominación co
lonial y religiosa pero también de re
sistencias en las apropiaciones. En la 
ritualización de la vida cotidiana, las 
prácticas de curación, en el sentido 
y función atribuida a las tallas reli
giosas, la importancia de los rezos, el 
poder de la palabra y el sentido de la 
fiesta es donde perviven prácticas y 
saberes ligadas a cosmovisiones ori
ginarias de los pueblos de esta parte 
de la que sería denominada América 
tras la llegada de los conquistadores.

Ahora bien ¿cómo explicamos la 
presencia de los antepasados indíge
nas en estas formas contemporáneas 
de religiosidad popular? Quizá para 
responder esta pregunta vale recor
dar la fuerte marca de la experiencia 
misional jesuítica durante la evange- 
lización de los guaraníes fundadores 
de Loreto.

Autores como Bartomeu Meliá; 
Ernesto Maeder; Darko Sustersic, 
Ricardo Wilde, Alfredo Poenitz, en
tre otros, hablan de una “experiencia 
cultural y social única en América” 
en el sentido que no prevaleció la 
aniquilación del modo de cultura de 
los nativos en pos de la instalación 
de la tradición colonial, sino que en 
el proceso de evangelización y colo
nización se produjo una interacción 
que propició formas de vida, organi
zación social y también produccio
nes artísticas de carácter heteróclito. 
Dicho en palabras de Wilde (2009): 

La adopción indígena del 
modo de vida cristiano no con
llevó el abandono completo del 
espacio y el tiempo de los ante
pasados prejesuíticos. Implicó 
más bien una superposición, 
una duplicidad, que presenta
ba múltiples ambivalencias y 
ambigüedades (pag. 156).

En los propios talleres de la pro
ducción de imaginería religiosa de las 
Misiones Jesuíticas se evidenció la

marca de esta ambivalencia que hoy 
pueden rastrearse en las tallas que 
forman parte del patrimonio loreta- 
no y sanmigueleño. Cuando se creía 
que los guaraníes estaban sometidos 
a realizar a la mera copia-reproduc
ción de las imágenes que los jesuitas 
traían consigo desde España, diver
sos estudios, como los de DarkoSus- 
tersic, echan por tierra esa conjetura. 
Hablan de cierta autonomía del gua
raní para aceptar o relegar determi
nados temas y estilos iconográficos 
cristianos en función de la mayor o 
menor identificación de éstos sus for
mas concebir el mundo. De allí sur
gen “figuraciones emergentes” con 
marcas propias de la cosmovisión 
guaraní en la talla de esa imaginería 
(Affani, 2008; Wilde, 2009; Suster- 
sick, 2010; Poenitz, 2018).

Entendemos que la “pasividad 
indígena” que fue puesta entre sig
nos de interrogación por Maeder, 
y re-interpretada en términos de 
“agencia guaraní” por Wilde, no sólo 
se vio en las apropiaciones de los ta
lleres, donde los guaraníes creaban 
imágenes con su propia impronta, 
sino también en las prácticas, sabe
res y rituales que perviven en Loreto, 
siendo las capillas, los santos y las 
custodias, uno de los puntos neurál
gicos de ese legado.

Como corolario de esta ponen
cia, vale retomar algunas de las 
preguntas que abrió el proceso de 
trabajo expositivo: ¿Qué peculiari
dades hay en estas formas de vin
culación con lo sagrado que recrean 
las producciones convocadas en esta 
muestra? ¿Estas formas,pueden ser 
un caso testigo para pensar la reli
giosidad correntina en general más 
allá del caso loretano?

Así como Sustersic plantea que 
esas “figuraciones emergentes” en 
el arte guaraní-misionero desafiaron 
los límites de un “arte barroco mi
sional” y la propia idea de un espa
cio misional homogéneo (Sustersic 
1998; 2008; Wilde, 2008), en este 
montaje expositivo observamos 
cómo las formas de religiosidad que 
nos presentaban en primera instan
cia las pinturas de Varra Boggiano,

que oficiaron de punto de partida 
de la muestra, y sus conexiones con 
las otras producciones y objetos del 
conjunto, destierran el mito de “una 
provincia estrictamente católica”, en 
el sentido dogmático. El ensambla- 
je/guión propuesto, más bien recrea 
el “sentido práctico de la religión” 
(De La Torre, 2012) que se vivencia 
en la actualidad en Loreto y esa ex
periencia se plantea como un frag
mento que es parte de una trama 
mayor: la las prácticas de religiosi
dad correntina en general. Ese sen
tido práctico muestra cómo las for
mas de espiritualidad van más allá, y 
más acá (es transversal), de los dog
mas y normativas la iglesia católica.

Dicho de otro modo, resaltamos 
las formas en que las producciones 
presentaron una mixtura de siste
mas religiosos como columna verte
bral de estas formas de religiosidad: 
donde conviven las cosmovisiones 
de los pueblos guaraníes familiariza
das con la magia, el curanderismo, el 
animismo; al tiempo que el catolicis
mo funciona como articulador de la 
devoción a los santos y vírgenes (De 
La Torre, 2012).

Si bien en el caso de las imá
genes sobre Loreto reaparece con 
fuerza el legado guaraní-misionero 
que pervive en las formas de devo
ción popular, estas representaciones 
trascienden esa singularidad para 
interpelar lo colectivo. Es decir, se 
plantean como una puerta de ingre
so posible para(re)visitar algunas di
mensiones comunes de la compleja 
y diversa imaginación religiosa po
pular de Corrientes y de una región 
extendida, que trasciende las fron
teras de esta provincia. Las combi
naciones entre las marcas del bien 
y el mal, lo sacro y  lo profano, las 
formas de dominación e insumisión 
cultural, y entre las prácticas de la 
religión institucional y las formas 
de interacción individual, cotidia
nas y afectivo-domésticas, hablan 
de una religiosidad popular enten
dida como “entre-medio” que, como 
señala Renée De La Torre(2012), es 
característica de Latinoamérica.

Por último, la puesta en sala de
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este proyecto expositivo dio cuenta 
del modo en que las imágenes con
temporáneas de las artes (pintura, 
fotografía, audiovisual, entre otros 
soportes) dialogan con otras formas 
de construcción de sentidos cultura
les: performances de devotos en la in
auguración, reflexión de investigado
res, trabajo de gestores culturales que 
confluyeron en los más de 20 días de 
exposición; y cumplen un rol activo 
en la recreación de estas formas de 
religiosidad que remiten a una histo
ricidad densa y heterogénea.
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