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FLACSO - Sede Ecuador
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Capitulo V
EI consumo regional

de la imagineria etnograflca

Presentaci6n

La consideraci6n del consumo regional de las imagenes

etnograficas y de pasado p1antea una serie de problemas practicos

no enfrentados hasta aqui. Este ensayo, como se dijo a1 comienzo,

no esta basado en un trabajo de campo, y 1a ausencia casi total de

estudios socia1es sobre Tierra del Fuego t hace muy difici1 obtener

1a informaci6n basica que sustente una caracterizaci6n sistematica

de 1a sociedad fueguina contemporanea.

Por otra parte, las categorias ana1iticas y los indicadores

socio16gicos convenciona1es resu1tan de difici1 ap1icaci6n 0, peor

aun, pueden conducir a 1a construcci6n de c1asificaciones estaticas

y fa1aces, en un contexto social caracterizado por su e1evada

f1uidez. En Tierra del Fuego, como en otros contextos neo

co10nia1es resu1tantes de procesos exp10sivos de inmigraci6n

masiva, los incipientes 1azos de posicionamiento y re1aci6n social

estan debi1mente estructurados. Las percepciones y las acciones de

los agentes socia1es tienden a organizarse segun divisiones

transversa1es previas a 1a migraci6n 0 resu1tantes de ella. La

naciona1idad, 1a fi1iaci6n po1itica, y 1a condici6n de civil 0

mi1itar entre las primeras; e1 barrio y las diversas -e inestab1es

asociaciones de migrantes constituidas en base a 1a fecha de

migraci6n, e1 1ugar de origen 0 a1gun tipo de intereses comunes

entre las segundas, son las mas notorias en e1 caso fueguin02 •

Dado que e1 terreno a pisar es inseguro y que no es esta

ocasi6n de conso1idar10, e1 punto de partida para caracterizar a 1a

pob1aci6n consumidora no puede sino ser un espacio conocido: e1
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museo. El primer paso sera entonces identificar y definir

someramente a los actores colectivos mas conspicuos a partir de su

posicionamiento en el mercado simb61ico, punto de encuentro entre

productores y consumidores y escenario de sus intercambios

(Bourdieu 1977).

A partir de esa caracterizaci6n es posible intentar un primer

acercamiento al complejo proceso de uso social del pasado etnico.

Para hacerlo, he elegido un tipo especlfico de indicadores: los

aspectos mas eminentemente discursivos de la construcci6n simb61ica

del paisaje urbano. La topografla cultural de Ushuaia sera lelda

como uno de los textos historiograficos en los que 1a gente piensa,

hab1a y escribe sus ana1isis hist6ricos de los eventos inmediatos

y recientes de sus tiempos. En este sentido, 1a 'historiografia' es

parte inescapable de 1a 'historia' vivida (stern 1992:28). Esa

elecci6n no es arbitraria. La hip6tesis impllcita es que el proceso

de construcci6n y apropiamiento del espacio social constituye un

ambito privilegiado para distinguir las estrategias y tacticas de

esos actores sociales.

Los actores sociales en el espacio del museo

Para intentar una aproximaci6n a la sociologla del consumo

simb61ico de pasado, siguiendo a Stocking (1985:4) y a otros

analistas del museD como artefacto cultural (e.g. Duncan 1991:89

90), voya considerar al museD como un espacio multidimensional que

contiene y relaciona tres elementos. Los objetos expuestos, la

narrativa del expositor que respalda esa representaci6n y el

visitante, que dispone de un espacio para su propia producci6n

(Alpers 1991:31, Baxandall 1991:37, Heuman Gurian 1991). Para los

fines planteados, es preciso concentrarse en las relaciones de

poder que rigen ese espacio, entendidas como la posibilidad de

apropiaci6n sUbjetiva de los bienes culturales exhibidos por parte

los visitantes3
• La premisa es que esa posibilidad esta determinada
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por la posicion que el visitante este en posibilidad de ocupar

dentro ese campo simbolico y por su relacion con los otros

elementos contenidos en el espacio del museD (Alpers 1991:31, cf.

Bourdieu 1977).

Solo un pequefio grupo de la pob.lacLon local esta

expllcitamente representado en la exhibicion del museo: los

miembros 0 descendientes de los grupos inmigrantes mas antiguos,

llamados localmente viejos pobladores 0 nyc -nacidos y criados en

Tierra del Fuego. Estos estan incorporados a la exposici6n a traves

de los rotulos que senalan la pertenencia de muchos de los objetos

expuestos a las familias patricias 10cales4 • Cuando uno de ellos

visita el Museo, es habitual que se dirija directamente a la

vitrina donde esta expuesto "su" objeto, enfatizando su relacion de

propiedad con el pasado regional y reproduciendo de ese modo su

posici6n privilegiada en el mercado de imagenes regionales de

pasado.

El ambito especlfico de esa posiclon basada en la posesion es

el pasado 'historico' post-indlgena, en la secuencia creada por los

historiadores regionales y aceptada por los arque610gos. En ese

campo, la relacion con el pasado no es solo individual. Los nyc han

participado 0 participan de las instituciones colonizadoras -ex

alumnos del Colegio Salesiano, oficiales de marina retirados, etc.

Esa relacion privilegiada expulsa al resto de la poblaci6n

locals de la posesi6n del pasado expuesto, perc los procedimientos

y respuestas a esa expulsion son marcadamente diversos. Mientras

que el inmigrante argentino, pese a ser un recien llegado, puede

encontrar alguna forma de ubicacion a partir de los emblemas de

identidad nacional expuestos (banderas, uniformes militares,

elementos de instituciones nacionales, etc.), el inmigrante

chilote, pese a haber jugado un papel muy activo en la historia

regional, no se encuentra referido ni por los objetos expuestos, ni

por el discurso del expositor.
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La invisibilidad hist6rica del grupo chilote no es s6lo

resultado de la dominaci6n nacional en la construcci6n del pasad06 •

A ella se suma un proceso mucho mAs complejo, que resulta de la

subordinaci6n etnica. En dos lugares privilegiados del museo se

exponen esculturas en madera realizadas por la India Varela, una

mujer mestiza que encarna hoy a la "ultima ona". Esas tallas han

sido reconocidas a nivel local y nacional como el elemento mAs

representativo de la autentica tradici6n fueguina, lazo de

continuidad con el pasado indlgena. Prueba de ella es que la llave

de la ciudad de Ushuaia ha side confeccionada por Dona Enriqueta y

que sus obras han recibido sido exhibidas y premiadas en salones

nacionales de artesanla "indlgena". Sin embargo, mAs alIA de su

indudable merito artlstico, ni la tecnica, ni el estilo ni el

soporte material de esas esculturas tienen antecedente alguno en

las expresiones plAsticas de sus antepasados. Los selk'nam nunca

desarrolaron el modelado ni ninguna forma de representaci6n

figurativa. Las tallas indias de la india Varela son, sin duda, una

expresi6n de indudable origen chilote (e.g. Cavada 1917). Su arte

fue aprendido de los trabajadores chilotes cuando acompanaba a su

madre india en su trabajo de cocinera en distintos aserraderos

fueguinos.

Si la censura de la visibilidad hist6rica de los chilotes

puede ser explicada a partir de la dominaci6n nac i one I", la

disoluci6n de su identidad en el espacio de la representaci6n

hegem6nica es resultado de la dominaci6n etnica. Indios y chilotes

han ocupado una posici6n social hom6loga. Los chilotes sucedieron

a los indios como grupo sometido a las formas mAs violentas de

explotaci6n econ6mica y, paralelamente, de discriminaci6n social y

cultural (cf. Bayer 1980, J. M. Borrero 1967, Martinic 1988, Ortega

Perrier 1980ms). Esa homologla se manifiesta jurldicamente en la

negaci6n del status de ciudadanos de los dos grupos8. No obstante,

existe una diferencia fundamental entre ellos. Como se ha dicho,

los indios fueron aniquilados material y simb61icamente, a punto

tal que aun los escasos sobrevivientes actuales, como Dona
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Enriqueta, pertenencen al pasado y tienen su espacio en el museo.

Los chilotes, por el contrario, han sido desprovistos

simb6licamente de pasado, pero constituyen la mAs numerosa minor1a

de la sociedad fueguina actual. Como resultado de esa doble

relaci6n, desde la representaci6n hegem6nica y con la complicidad

o indiferencia de los expertos, se ha establecido una

complementariedad simb6lica entre los indios, un pasado sin

presente, y los chilotes, un presente sin pasado. Esa relaci6n

complementaria permite la tranferencia de atributos emblematicos de

un grupo a otro, cambiando su significado 0 incorporando otros

nuevos de acuerdo a las necesidades po11ticas de esa

representacion. Esa permeabilidad revela el manejo selectivo, no

s6lo de 10 que se recuerda sino tambien de 10 que se 01vida

sistematicamente. Como ha senalado Abu-Lughod (1991:140), el

proceso de creaci6n de un ego a traves de la confrontaci6n con un

otro siempre conlleva la violencia de suprimir otras formas de

diferencia.

Los inmigrantes nacionales recientes no encuentran su posicion

ni en el de la presencia explicita del poseedor del pasado

historico y ni en el del 'otro' silenciado. Como se ha dicho, los

contenidos nacionalistas de la exhibicion y su narrativa Ie proveen

una primera clave para posicionarse en el espacio del museo. Sin

embargo, ese referente es insuficiente, en tanto no define su

relacion con el pasado que Ie es mas ajeno: el pasado indigena. Es

imprescindible ampliar este punto, para resolver 10 que en

principio puede parecer una paradoja: a este grupo, el mas ajeno

respecto al pasado indio, pertenecen los sectores mas activos en el

apropiamientode ese pasado.

~C6mo se resuelva esa aparente paradoja entre alienacion y

apropiaci6n sUbjetiva? No es, sin duda, el sentirse indio. El

estilo expositivo del Museo del Fin del Mundo se aparta claramente

de las tendencias hiperrealistas de la "historia vivida",

dominantes por ejemplo en la museologia norteamericana (e.g. Eco
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1986, Handler 1987). Su finalidad no es producir un revivalismo,

generar en el visitante la experiencia intensa del pasado como si

10 estuviese viviendo. Tampoco se ajusta a los canones de la

exposici6n didActica, tan frecuente en los museos arqueo16gicos. No

hay un contexto explicativo desarrollado y ni el proceso

intelectual ni las tecnicas por medio de los cuales se infiere la

informaci6n forman parte de la exposici6n.

Para responder esa pregunta hacen falta nuevos datos. Sin

embargo, es posible adelantar una hip6tesis. La dimensi6n y los

atributos de la imagen arqueo16gica del indio representada en el

museD harlan vulnerable la versi6n intensionalmente selectiva de un

pasado configurativo y de un presente preconfigurado que expresa

las presiones y 11mites dominantes y hegem6nicos de la sociedad

receptora (Williams 1980:137). El pasado indio, en consecuencia,

ofrecerla a los nuevos inmigrantes nacionales un espacio a partir

del cual imaginar una conexi6n que les permita incorporarse e

identificarse cultural y socialmente.

Lo indio en Ushuaia

Como se dijo, el Ambito escogido para analizar los usos

culturales del pasado es la construcci6n del espacio urbano. A ese

fin, la topografia cultural de Ushuaia sera considerada como una

tecnoloqia de identidad (De Lauretis 1987), a la vez aparato

semi6tico que contiene la biografia 0 inventario simb61ico de la

sociedad -i.e. top6nimos, sitios hist6ricos, monumentos, imagineria

(cf. Kopytoff 1991)- y producci6n social de una representaci6n. En

tanto tal, ese espacio, en permanente desequilibrio, esta

constituido por -y debe ser interpretado a partir de- el conflicto

de diversas identidades sociales.

Los indios estuvieron presentes en Ushuaia desde el inicio

mismo del asentamiento colonial. Imaz (1972: 4) destaca que, a

80



diferencia de los pueblos de la regi6n pampeana, originados a

partir de estructuras defensivas destinadas a mantener a los indios

'afuera', Ushuaia naci6 con los indios 'adentro', en torno a un

centro preexistente de concentraci6n de poblaci6n indigena: la

Christian Village, establecida por los misioneros anglicanos. La

presencia indigena en Ushuaia no se limit6 a los yAmana de la

misi6n que funcion6 alli hasta 1908 (Canclini 1980c:59). Al menos

hasta el cambio de siglo la Gobernaci6n proveia de alojamiento y

racionamiento en la capital a un nnmexo fluctuante de selk'nam

(Belza 1975:214)9. Las actas del Registro civil de Ushuaia

registran nacimientos, casamientos y defunciones de indios hasta

1925 (Vittani 1981). Tambien los libros de registro de la Policia

registran la presencia india. Hasta la decada de 1930 sus asientos

informan de la detenci6n de indios en el ej ido urbano, por 10

general por alcoholismo. En las primeras decadas del siglo la

publicidad de todos los almacenes de Ushuaia seguia ofreciendo

curioe i aeaes de indios, revelando un activo comercio con los

indigenas. Como cocineras 0 empleadas domesticas las mujeres; como

agentes de policia 0 empleados de Vialidad los hombres, donde

quiera que el trabajo fuera duro 0 al aire libre y la retribuci6n

escasa, aparece la impronta de los paisanos. Varios viejos

pobl.edoiies de Ushuaia recuerdan aun haber dado alguna ropa usada al

indio Clemente, fallecido en 197410 •

lC6mo registr6 el paisaje urbano esa presencia? Unos pocos

ejemplos bastan para mostrar la sistematica eliminaci6n de 10 indio

en la construcci6n simb6lica del espacio urbano. La estatua de un

indio ona rompiendo sus cadenas, emplazada en una esquina centrica

de la ciudad, fue demolida en 1938, a pedido de la esposa del

entonces Gobernador, debido a que "afeaba el paisaje". Sus restos

se unieron a los materiales que sirvieron de relleno en la

construcci6n del nuevo puerto de la ciudadll • El viejo cementerio

de la Misi6n Anglicana, cuyas lApidas registraban la presencia de

sangre indigena en algunas de las familias patricias locales, fue

empujado fuera de la historia por una t.opador-a!".
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A fines de la decada de 1940 se imponen nombres a las calles

de la ciudad, identificadas con nfrmeros desde el primer trazado

urbano, en 1894 (Zanola y Vidal 1989). Para delicia de los

estructuralistas, solo las que marcaban los limites del espacio

urbano reciben nombres indios: Onas y Yaghanes. En ninguno de los

dos casos se trata de nombres de autodesignaci6n, sino de los

terminos empleados por los colonos para referise a Selk'nam y

Yamana, respectivamente. Fuera del espacio social asi delimitado

quedaban el cementerio a un lado y el Penal, que por esos anos

empezaba a funcionar como confinamiento politico, al otro.

En el contexto de un proyecto regional -y nacional- de

homogeneizaci6n racial (Vinas 1982), la construcci6n simbolica de

Ushuaia, capital del Territorio y escenario por antonomasia de 1a

historia regional, supuso la expulsion sistematica de todo 10 indio

fuera de sus limites. En la ccns'tr-ucc Lon del espacio regional

fueguino, la oposicion urbano-rural fue constituida como metafora

de la frontera simbolica entre civilizacion y barbarie, pasado y

presente. Como aefia La Vinas (ibid.: 69), el indio constituia el

desorden, necesariamente externo -yen retirada- ante la expansion

del espacio ordenado por las relaciones capitalistas impuestas por

la oligarquia nacional.

Nosotros, los otros

Esa oposicion siguio siendo valida en tanto sobreviviera algun

indigena. De hecho, la aparici6n de las primeras referencias a 10

indio en el paisaje urbano de Ushuaia coincide de modo bastante

aproximado con la desaparicion fisica de los ultimos indigenas

(Chapman 1989, Starbruck 1986) 13. El cambio de la denot.ac I on del

mismo gentilicio "fueguino" es posiblemente un indicador de esa

transici6n. Hacia comienzos de la decada de 1970 dejo de utilizarse

para designar a los aborigenes (e.g. Pessagno Espora 1971) para ser

apropiado con exclusividad por los descendientes de los colonos,
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nacidos y criados (nyc) en Tierra del Fuego (e.g. Imaz 1972).

En los u1timos afios, 1a situaci6n se ha revertido por

completo. E1 paisaje urbano actual de Ushuaia exhibe una destacada

presencia de 10 indio en 1a iconografla, 1a pub1icidad, los nombres

de comercios -Manekenkn, Jimmy Button, Tolkeyen, Yoppen, Aklekoyen

e instituciones -Kayu Chenen, Chowen, Krakeyen. Inclusive 1a llave

de la ciudad, tallada por la India Varela, lleva como emblema e1

rostro de un indio onaw.

Un vistazo a la toponimia urbana permite ubicar

crono16gicamente el inicio de esa reutilizaci6n del pasado indio e

identificar a los sectores socia1es que 10 han impu1sado. De

acuerdo a un re1evamiento reciente (CPPUE 1989ms), Ushuaia esta

recorrida en 1a actua1idad por calles con nombres como Belakamian,

Banis, Jainen, Kupanaka, Karukinka, Kaushen, Kayen, Kuanip,

Onachaga, Shanamaiim, Tekenika, Teok, Walanika y Yarken. E1 trazado

de dichas arterias esta comprendido en barrios estab1ecidos en

fecha reciente, varios de los cuales tambien poseen nombre indios:

Tolkar (1976-79); Yaghanes (1979-82); Itulara, Kaupen y Onaisin

(1982-85) ; Acawaia (1985-89) . Esta densidad de top6nimos

provenientes de una lengua (muerta) indlgena local resulta aun mas

relevante si se toma en cuenta su ausencia casi total en otras

ciudades de 1a regi6n patag6nica que vivieron procesos de

crecimiento urbano re1ativamente comparables en los mismos afios,

inclusive aquel1as en las que residen grupos mapuches re1ativamente

numerosoe!",

Roitter (1987) ha sefialado que e1 crecimiento de la industria

fueguina y, por consiguiente, el arribo masivo de inmigrantes, no

ocurri6 hasta 1978, cuando la conversi6n a color del sistema

televisivo nacional posibilit6 1a reestructuraci6n de la industria

de electrodornesticos y la radicaci6n de ensarnbladoras en Tierra del

Fuego. Tornando en cuenta esa observaci6n la coincidencia es

precisa: son esos inrnigrantes, los residentes de los nuevos
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barrios, quienes acuden al pasado indlgena para construir su

pai.saje16 •

Esa caracterizaci6n global es insuficiente, aun para un

acercamiento inicial. Los inmigrantes recientes constituyen un

conjunto social y culturalmente heterogeneo y tampoco ha side

homogenea la apelaci6n a las lenguas indlgenas en la toponimia de

los nuevos barrios. Trabajando con el mismo indicador, es decir,
suponiendo que los residentes de barrios con toponimia de

inspiraci6n indlgena son los mAs activos impulsores de ese proceso,

se puede acudir a los resultados de una encuesta realizada con

otros fines (Vidal et al 1990ms) para disponer de una primera

caracterizaci6n socio16gica tentativa. De acuerdo a esos datosn,

los residentes de estos barrios, dentro del conjunto de inmigrantes

recientes, se distinguen en terminos relativos por reducidas tasas

de analfabetismo, tasas altas de educaci6n superior e ingresos

elevados.

Un inicio de interpretacion

...y sin embargo, todos
los anos de los tiempos
en un cic10 f10rido que empez6 con los indios,
con un Adan-yaghan y una Eva-yaghana,
Nacen ninos fueguinos,
Dios otorga a 1a tierra, en su prieta vejez,
nuevos ojos (para que ls descubran)

J. L. Castineira de Dios, Oda Filial a Tierra del Fuego

A partir de la relaci6n que se ha establecido entre

producci6n de imagenes etnograficas, extinci6n indlgena,

identificaci6n etnica y los sectores mas educados y econ6micamente

acomodados de la inmigraci6n reciente I es posible intentar un

primer esbozo de interpretaci6n, necesariamente acotado y parcial.

El caso presentado se distingue de otros analizados en la

bibliografla antropo16gica reciente dado que, por las
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discontinuidades que caracterizan la historia fueguina, no se trata

de un proceso de refuncionalizaci6n 0 resignificaci6n de elementos

culturales socialmente viqentes, de acuerdo a las demandas de un

nuevo contexto (e.g. Garcia Canclini 1984). Por el contario, ha

ocurrido un proceso de elaboraci6n a partir de la apropiaci6n de

atributos simb6licos liberados de su significaci6n original por el

exterminio de sus portadoresl8
•

En esa perspectiva, el uso del pasado indio en Tierra del

Fuego debe ser considerado como un proceso cultural activo y

contemporaneo, de funciones eminentemente ideo16gicas. Se puede

sugerir que esa identificaci6n tendria por fin proveer de un pasado

compartido siqnificante, que sustente la necesidad de distintos

sectores de la sociedad fueguina de imaginarse como comunidad

(Anderson 1983) 19. Esa necesidad surge en un proceso de cambio

acelerado y sumamente traumatico para todos, sean inmigrantes

recientes -luchando por ganar un espacio en un medio extrafio- 0

viejos pobladores, cuyos referentes significativos anteriores

pierden rapidamente vigencia. Como ha sefialado Bourdieu (1988:137),

la reconstrucci6n retrospectiva de un pasado ajustado a las

necesidades del presente constituye la mas tipica estrategia de

construcci6n simb6lica de una nueva realidad social.

Sobre esa base, es posible proponer algunas hip6tesis respecto

a por que se ha seleccionado precisamente 10 indio como materia

prima para la invenci6n de ese pasado comun. En principio,

constituye 10 fueguino por excelencia. No existen artesanias ni

comidas tlpicas, ni siquiera especies faunlsticas 0 florlsticas

destacadas exclusivas de Tierra del Fuego. Es, ademas, un segmento

de la historia regional sobre el cual ningun sector social

reivindica 0 puede reivindicar propiedad. Finalmente, con sus

connotaciones rousonianas20 , es, de todos los elementos del pasado

regional, aquel que se presenta mas neutral, en relaci6n a la

carencia de elementos significativos comunes a todos los

inmigrantes.
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No obstante, no se trata de una estrategia de "camuflage

etnico" (Pujadas 1990) de los inmigrantes. Por el contrario, la

potencia simb6lica del uso del pasado indigena queda de manifiesto

al considerar sus dimensiones politicas. En primer lugar, en un

contexto social en el cual el estatus esta fuertemente relacionado

con el tiempo de residencia21
, la reivindicaci6n de un poblamiento

que se remonta a miles de afios atras tiene un fuerte efecto de

homogeneizaci6n simb6lica.

Por otra parte, si se considera a este proceso como

construcci6n de una tradici6n .electiva (Williams 1980), es

evidente que el recurso al pasado indigena provee a los recien

llegados -y entre ellos a sus impulsores mas activos- de un

importante capital simbolico, capaz de minimizar las versiones de

la historia colonial. Como ha sefialado Clifford (1988), la

profundidad cronologica constituye uno de los parametros centrales

para definir el criterio de autenticidad que rige la economia de

los intercambios en ese campo simb6lico. En la pugna queda de

manifiesto la escasa profundidad de las versiones de la historia de

los viejos pobladores, que se revelan como mucho mas prosaicas:

pequefias intrigas de burocratas y comerciantes de pueblo chico. De

modo complementario, bajo las nuevas pautas de valoraci6n

historica, la "vieja" tradicion puede t.amb i en ser descalificada

como responsable del genocidio indigena. En una pared fueguina, un

grafitti polItico contrario a los partidos que representan los

intereses de los grupos de poder regionales rezaba: "no vote a los

que mataron a los onas".

Es precise tambien tomar en cuenta la relacion del inmigrante

con su lugar de origen. La decision de radicaci6n definitiva, 0 al

menos por un largo plazo, al tiempo que 10 instala en una ubicaci6n

precisa en el campo social, Le provee de un capital simb6lico

inicial, abriendole acceso al campo en que se negocia la identidad

regional. Sin embargo, el inmigrante no ha dejado de operar en el

campo simb6lico identitario de su lugar de origen. Seria demasiado
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complejo redondear este eje de analisis; pero basta sugerir que

tambien es precise tomar en cuenta la cotizaci6n de los emblemas de

identidad fueguina en otros mercados.

El haber escogido aspectos de la ret6rica vinculada al lugar,

parece ahora un acceso menos arbitrario. En el caso fueguino, la

construcci6n cultural del espacio urbano constituye una arena de

capital importancia en la pugna por confiqurar una nueva identidad

social. Los inmiqrantes inscriben en un paisaje, para ellos

deshistorizado, nuevas cualidades culturales. Esas inscripciones

constituyen actos de apropiaci6n de ese paisaje, inteqrando en su

conformaci6n las pugnas de poder en que se encuentran interactuando

(cf. Poole 1988:30).

Esos actos son enfrentados por de los viejos pobladores, que

cifran en la defensa de su espacio cultural la resistencia contra

la erosi6n de su hegemonla. Cuando se celebr6 el centenario de la

fundaci6n de UShuaia, en el anivesario de la inauguraci6n de la

Subprefectura, un grupo de descendientes de los primeros colonos

llev6 a cabo una celebraci6n alternativa, en el lugar donde

estuvieron emplazados los edificios de la misi6n. Con esa acci6n,

no haclan sino proclamar la precedencia de su topografla simb6lica.

En ultima instancia, la creaci6n misma del museo aparece ahora como

una acci6n simb6lica de naturaleza ortodoxa, en el sentido de

Bourdieu (1977:157). Una medida destinada a reconstituir su

hegemonla en el campo simb6lico, una vez que esta ha sido

desafiada. En cierto modo, ha sido la inmigraci6n -0 la resistencia

a ella- la que en menos de una decada ha llevado a los viejos

pobladores de una situaci6n en la que hasta argilir una tradici6n

podria ser ominoso, segun decla Imaz (1971: 154) a exhibir los

blasones de su historia en el museo.

Los chilotes, en cambio, no tienen acceso a ese tipo de

estrategias. Ninguna calle tiene un nombre de origen chilote. Su

geografla, como ellos mismos, es invisible. No se dispone de datos
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para UShuaia, pero en la vecina ciudad chilena de Punta Arenas, los

chilotes han reproducido la geografla magica de su archipielago

(Ortega Perrier 1980ms). Inhabilitados para apropiarse del espacio

social, intentan una tactica de construcci6n de un espacio marginal

y alternativo.
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Notas

1. Las unicas excepciones son el trabajo de Jose Luis de Imaz
que. se ha citado, que de todos modos corresponde a un momento
claramente previa a la migraci6n masiva, y algunos estudios
cuantitativos, por 10 general focalizados en temas muy acotados
(e.g. Bondel 1985, EPH, Imaz 1971, Liberali 1977ms, Vidal et a1
1990ms).

2. Mas adelante se argumentara que una de las formas de
asociaci6n mas relevante para el anal isis del caso fueguino es el
barrio. Esa relevancia resulta de la asociaci6n de factores
diversos. Para absorber a la poblaci6n inmigrante, la ciudad de
Ushuaia se ha expandido en franjas semi-anulares irregularmente
concentricas (CPPUE 1989ms). En ese crecimiento ha privilegiado la
expansion horizontal, tanto por factores naturales -la irregular
topografia y las limitaciones que el riesgo sismico impone a la
construcci6n vertical- como por factores sociales. La unidad
migratoria es la familia nuclear y el "suefto de la casita propia"
de los abuelos inmigrantes -es decir, de la vivienda monofamiliar
se ha reeditado, bajo la influencia combinada del rigor del clima
y de los indicadores del exito social.

Cada una de esas franjas tiende a albergar a una "generaci6n"
de migrantes (ibid.). Sin embargo, el nuevo espacio urbano no es
homoqeneo , tanto por factores materiales -las condiciones del suelo
para la edificacion 0 la expansi6n de la red de servicios urbanos
como simb6licas, tales como la vista que se tiene desde el lote.
Favorecidos por las redes clientelares creadas al amparo de la
corrupci6n administrativa y por el espacio que la ineficiencia del
estado deja a la iniciativa individual, los sectores migrantes mas
aventajados tienden a reunirse en las zonas mas privilegiadas. En
consecuencia, los barrios que se constituyen tienden a absorber y
reflejar la comunidad de intereses de grupos constituidos de modo
diverso. A la vez, la reuni6n espacial refuerza 0 crea lazos de
cooperaci6n entre comprovincianos, militantes de un mismo partido
politico 0 funcionarios de una misma administraci6n, ahora
convertidos en vecinos. En consecuencia, al menos hasta que el
barrio obtenga todos los servicios deseados, sigue canalizando
parte de los esfuerzos del migrante.

3. En la interpretaci6n de Stocking (1985:4 y 55.), ese poder es
externo al visitante, en cierta medida e1 objeto ejerce un poder
sobre e1 visi tante (ibid.: 5). En este caso, quiero emplear esa
dimensi6n, perc revirtiendola.

4. Sea que se trate de donaciones 0 de objetos cedidos en
comodato, es politica del museD el mencionar en lugar destacado el
nombre del donante 0 propietario.
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5. En este analisis no se incluye a los turistas. Pese a que
forman la mayoria de los visitantes durante el periodo estival, el
hecho que los r6tulos esten escritos en castellano demuestra que
estan excluidos del campo de apropiaciones simb61icas del pasado
regional, al menos en la dimensi6n que aqui se esta analizando.
Respecto a ellos, s610 cabe agregar que son quienes inyectan
capital fresco en el mercado, tanto en sentido literal como en
sentido figurado, al proveer una audiencia que distingue al pasado
fueguino, en la medida que mucha gente viaja grandes distancias
para conocerlo.

6. Respecto al concepto de invisibilidad, vease Brubaker
(1990:282), Rosaldo (1989:19-21) y stocks (1981). El ejemplo mas
revelador de 10 literal de esa invisibilidad esta dado en la
cartografia. En el momenta de editar un libro de geografia regional
(Bondel 1988) se puso en evidencia que el Museo no disponia de
ningun mapa de escala y precisi6n adecuados para incluir en esa
pUblicaci6n que representara el ar-ch.i.pLe l aqc en su totalidad,
incluyendo la parte chilena. En casi todos los mapas disponibles,
la representaci6n se cortaba arbitrariamente en el limite
internacional, dejando un vacio al otro lado de la linea de puntos.

7. Este aspecto puede ser ejemplificado con el Censo de
Productores Culturales que emprendi6 hace algunos anos la Direcci6n
de CuItura del Gobierno. Entre los censados se incluy6, por
ejemplo, a artesanas que empleaban tecnicas de tenido tipo batik,
pero se excluy6 a los maestros de ribera chilotes, por ser
artesanias extranjeras.

8. En la mayoria de los casos, la poblaci6n indigena no fue
considerada en los Censos Nacionales realizados en Tierra del Fuego
(Vidal 1988). En el caso de los chilotes, no s610 carecen de
ciudadania plena en la Argentina, como queda de manifiesto en la
legislaci6n que les prohibe hasta hoy acceder a la propiedad
inmueble y los restringe a un mercado laboral secundario (Piore
1979). Tambien carecieron de ella, hasta fechas relativamente
recientes en Chile, como queda de manifiesto en la legislaci6n que
restringia su libre circulaci6n en el territorio chileno de
Magallanes y establecia repatriaciones forzadas a Chiloe en los
anos 1920-30s (Martinic 1988).

Mi agradecimiento a Jean Marie Franchomme, quien me sugiri6 la
homologia indios-chilotes.

9. El Censo Nacional de 1895 registra la existencia de cuatro
"ranchos de indios" dentro del ejido de la ciudad (Zanola y Vidal
1989:4). Es posible que esta referencia induzca a sUbestimaci6n,
dado que el numero de indigenas en Ushuaia debia sufrir fuertes
variaciones estacionales. Tal es el caso de las "partidas de onas"
(presuntamente Haush) que buscan refugio en
Ushuaia en los inviernos de 1887 -"veintitres hombres, mujeres y
ninos" (Carta de M. Lawrence del 25/3/1887 en SAMM 1887:173)- y de
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1895 (carta de M. Lawrence del 18/6/1895 en SAMM 1895:159).

10. E.g. publicidad de los almacenes "El Primer Argentino", de
Luis P. Fique y "La Esperanza", de Manuel Pereira, en Boletln
Oficial, Ano I, no. 4, noviembre de 1913. Respecto a las mujeres,
testimonio oral de Rafaela Ishton y observaciones de Gusinde en su
visita a Ushuaia de febrero de 1919 (1979: 53). Entre los agentes
de policla se cuenta MatIas Siliche, asistente de Ricardo Rojas
(1947) durante su confinamiento polItico en Ushuaia. Al respecto
vease tambien Allen (1978ms). Luis Garibaldi Honte, mestizo haush,
fue baqueano de Vialidad Nacional y descubridor del paso que lleva
su nombre. Cf. testimonio oral de Lizardo Canga. Vease tambien
Canclini (1980c: 124), Chapman (1986, 1989), Prosser de Goodall
(1978:109). Respecto a Clemente, Laura Vera, testimonio oral. Cf.
Prosser de Goodall (1978:25).

11. Trascripci6n de entrevistas a viejos pobladores en archivo del
Museo del Fin del Mundo. cr , ilustraci6n en Belza (1977: 210) ,
Ushuaia (1984:148).

12. Testimonio oral de Emilln Fernandez. El mismo destino tuvo el
gran conchal de Ushuaia, testimonio de la intensidad de la
ocupaci6n indlgena de la bahia de Ushuaia, que atrajo la atenci6n
de los arque610gos que tuvieron ocasi6n de visitarlo (Menghln 1956,
Sanchez Albornoz 1958).

13. Ademas de las calles citadas, estas incluyen al Club Social
Selknam, fundado en 1966 y al hotel ona (Prosser de Goodall
1978:114 y 136), que funcion6 al menos desde 1954 (testimonio oral
de Horacio Papuccio). A estes debe agregarse la escultura nOna al
Asecho", de Luis Perlotti, erigida en fecha desconocida -pero
seguramente despues de 1950- en la plazoleta clvica de la ciudad,
junto a las imagenes de proceres nacionales.

14. El uso del pasado indigena no se restringe a la construccion
del paisaje urbano. Un ejemplo que revela la dimension intima que
alcanza el uso de las imagenes etnograficas es la legitimaci6n de
los nombres indios. En Tierra del Fuego se implant6 un regimen de
excepci6n a la legislacion de la dictadura militar, que prohibla el
uso de antrop6nimos que no figurasen en el santora1 cristiano. El
requisito para esa excepcion era la presentacion, en las oficinas
de Registro Civil, de un certificado de autenticidad del nombre en
cuestion, emitido por el Museo del Fin del Mundo. De acuerdo a los
registros del Museo, entre 1978 y 1991 se expidieron alrededor de
cincuenta de esos certificados al ano.

15. Lo mismo ocurre con los grupos indigenas de la frontera norte
de la Argentina. segun el analisis Arengo (1993ms), las imagenes
del indio en el Chaco siguen cargadas de una fuerte negatividad.
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16. De acuerdo a la Ordenanza Municipal no. 262/87 del Concejo
Deliberante de Ushuaia, una de las primeras tareas de las Comi
siones Vecinales, integradas por los adjudicatarios de lotes en el
nuevo barrio es la propuesta de la toponimia del barrio, la cual es
aceptada en la mayoria de los casos.

17. Esa encuesta, realizada en septiembre de 1990, se bas6 en un
muestreo aleatorio, estratificado espacialmente por barrio. El
siguiente cuadro sintetiza los datos principales que dan sustento
a la correlaci6n sugerida:

media de medi a de anos
ingresos par de radicaci6n

grupo familiar en Ushuaia " s/exper. " c/exper;enc.
barrio/s n (en m; llones c:Ie A) (en anos) sec\.ndaria educativa. sup.

Tolkar 27 7,3 17 8% 65%

Itulara 51 5,02 8 20% 36%

San Vicente
La Clmtera 55 3,08 8 54% 9%

18. La bibliografia antropo16gica reciente ha comenzado a incluir
un numero creciente de analisis de diversos procesos de nativismos,
revivalismos y otas formas de recuperaci6n, invenci6n 0
reelaboraci6n del pasado etnico en contextos postcoloniales. El
caso fueguino se aparta de los estudiados en paises andinos (e.g.
Guerrero 1991ms, Calla 1991ms) y, en general, en donde ha
sobrevivido poblaciones aborigenes relativamente numerosas (e.g.
Fri.enup-Jordan 1987, Garcia Canclini 1984, Jackson 1989). Parece,
en cambio, tener mas puntos de contacto con procesos registrados en
contextos coloniales que no sufrieron la llegada masiva de
colonizadores hasta el siglo XIX (e.g. Ellis 1981, Ryan 1981).

19. El atribuir a una comunidad un soporte 0 construcci6n
imaginarios no posee ningun tipo de connotaciones peyorativas: Las
comunidades deben ser distinguidas no por ser falsasl genuinias,
sino par el estilo en el cual son imaginadas (Anderson 1983:15,
enfasis agregado).

20. Esa visi6n del "noble salvaje" es manifiesta en la
representaci6n visual. La imagen del indio fueguino se ha
concentrado casi exclusivamente en el Selk'nam (mas afin a nuestros
canones de belleza corporal) var6n adulto, ataviado con su
vestimenta "tradicional" y carente de todo elemento que sugiera
alguna relaci6n con la cultura occidental. La predominancia de la
representaci6n masculina, en contra de la pauta mas frecuente en
contextos coloniales (e.g. Corbey 1988, Hulme 1986), merece cierta
atenci6n. Podria suponerse que se vincule con el cambio de la
relaci6n representada, no ya de dominaci6n sino de identificaci6n.
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21. Cf. la correlaci6n entre los datos de ingreso y educaci6n y el
tiempo trascurrido desde la migraci6n en el cuadro estadistico
incluido mas arriba.
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Conclusiones

El caso que se ha expuesto aporta una perspectiva novedosa a

la discusi6n planteada al comienzo. Para identificarla, es precise

emprender la que suele ser la tares mas ardua para los antrop6logos

nativos 0 halfies, esto es, tomar distancia respecto del objeto

para verla globalmente (Abu-Lughod 1991:160). Para hacerlo, voya

acudir a la noci6n de hegemonla, segun ha side reelaborada

recientemente por Laclau (1992, cf. Laclau y Mouffe 1985).

Al incluir en el anal isis el uso de las imagenes etnograficas

por parte de ciertos sectores de la sociedad fueguina, ha quedado

en evidencia la inserci6n de la producci6n antropo16gica en un

proceso de construcci6n de hegemonla. El vacl0 de poder creado por

la desimilitarizaci6n de la sociedad regional como consecuencia del

retorno democratico y la inmigraci6n masiva confluyeron en crear

una situaci6n antag6nica entre sectores dominantes de los viejos

pobladores y los sectores mas educados y econ6micamente mas fuertes

de la inmigraci6n nacional reciente. La escasa informaci6n

disponible parece sefialar que ese antagonismo no se 10caliz6 en el

nivel de las relaciones econ6micas estructurales, sino en el campo

de las identidades social. Los inmigrantes se encontraron en una

situaci6n liminar, incapaces de incorporarse culturalmente a la

sociedad regional.

En ese contexto, las imagenes etnograficas locales

constituyeron un capital simb6lico del que se apropiaron para

posicionarse en la arena historiografica en la que se construye 

y disputa- la hegemonla regional. En esta perspectiva, la labor de

los antrop6logos ha estado mas cerca de la producci6n que del

estudio del mito, entendido en los terminos de Laclau:

Con mito queremos signific:ar un espac:io de representac:i6n que no
guarda relac:i6n de c:ontinuidad c:on la 'objetividad estruc:tural'

94



dominante ••• un principio de lectura de una situaci6n dada, cuyos
t~rminos son externos a 10 que es representable en la espacialidad
objetiva constituida por la estructura dada. La condici6n 'objetiva'
para la emergencia del mite es, por 10 tanto, una dislocaci6n
estructural. El 'trabajo' del mite es suturar ese espacio dislocado
por medio de la constituci6n de un nuevo espacio de representaci6n.
De alli que la efectividad del mito sea esenciamente hegem6nica:
involucra la formaci6n de una nueva objetividad por medio de la
rearticulaci6n de los elementos dislocados.

(Laclau 1992:61)

El mito etnogr6fico fue la matriz de las met6foras mediante

las cuales los inmigrantes, privados de una identidad positiva en

el ambito regional por esa dislocaci6n estructural, procedieron a

contruirla mediante un actos de identificaci6n (ib1d.:60, cf. Calla

1991ms) .

Desde esta nueva perspectiva, es posible entender las

dificultades que surg1an al intentar ubicar al inmigrante en el

museo. Expulsados de la posesi6n de la historia colonial por la

informaci6n de los r6tulos que seftala su pertenencia a las familias

patricias locales y distanciados de la alteridad india y chilota,

su m1mesis no se produce con el indio, sino con el antrop610go. En

cierta medida, esos consumidores "produjeron" a los antrop610gos

regionales en su papel como expertos capaces de acceder al

conocimiento secrete que permite esa acci6n de identificaci6n

simb61ica: construir el barrio, nombrar al hijo. Su lugar en el

mus eo es el lugar del ant.ropoIoqo , la trastienda, los

laboratorios/dep6sitos, una suerte de Wonderkammer donde los

objetos mas diversos se entremezclan, siempre a medio descubir,

siempre en el proceso de entregar algun secreto. Al11, es posible

experimentar cotidianamente el descubrimiento del indio,

naturalizado y des-simbolizado, objetivado en fragmentos materiales

que s610 pueden encontrar sentido a traves de la raz6n occidental.

Raz6n todopoderosa que revela la 16gica de su sUbsistencia,

deshaciendo toda necesidad de traducci6n transcultural.

Podr1a argumentarse que el caso que se ha presentado se aparta

de los habitualmente estudiados por los antrop610gos. Sin embargo,
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su punto de partida ha side el tipo de trabajo y de espacios

institucionales en torno a los cuales se ha definido la pr&ctica de

la profesi6n. Tampoco es un caso sin precedentes. En otros

contextos post-coloniales de acelerado crecimiento econ6mico, como

Hawai (Friedman 1992, Handler y Linnekin 1984) y Nueva Zelanda

(Ellis 1991, Ryan 1981), se han registrado procesos semejantes.

Jameson (1984), a diferencia del neo-criticismo etnogr&fico, no

limita la caracterizaci6n de la posmodernidad a su aspecto

fragmentario. Paradojalmente, senala, esa fragmentaci6n es paralela

a un proceso de interconexi6n global como no ha habido en la

historia de la humanidad. En casos como el de Tierra del Fuego, la

autonomla y autorregulaci6n de los campos culturales -atributo

definitorio de la modernidad (cf. Habermas 1988)- cede su lugar a

una interacci6n en la cual el proceso de autoidentificaci6n de los

sujetos sociales se interfiere mutuamente con su identificaci6n por

parte de la antropologla.

Esta perspectiva no remite meramente al problema de la

aUdiencia, como se dijo en un principio. Mas profundamente, revela

el caracter no reclproco de la estructura ideo16gica que hace

posible la antropologla (Scott 1992:386) y la imperiosa necesidad

de un di&logo crltico destinado a elaborar y hacer expllcitos para

ella misma, para sus preguntas, para la formulaci6n de su objeto,

su propia historia, sus propias circunstancias e instituciones, su

propia tradici6n ribld:378).

El hecho que no 10 haya hecho hasta ahora, como senala Scott

(ibld.:388, cf. Laclau 1992:60) tiene que ver con la inadecuada

reflexi6n sobre su complicidad con el poder. En Tierra del Fuego 10

aprendimos penosamente. Concentrados en nuestro papel de expertos

en pasado prehist6rico, fuimos incapaces de ver los obvios procesos

culturales del presente. Integrantes de los sectores mas acomodados

de los inmigrantes recientes, la actividad profesional nos

convirti6 en figuras capaces de jugar alternativamente con viejos

y nuevos pobladores. Acercandonos a unos cuando necesitamos
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informaci6n -ratificando la validez de su tradici6n- y a los otros

cuando necesitamos mercado para colocar nuestro producto e

incrementar nuestro propio capital simb61ico.

Con el proceso de provincializaci6n el antagonismo que ofrec1a

ese espacio institucional ha desaparecido. Los sectores dominantes

de nuevos y viejos inmigrantes se han aliado para apoderarse del

aparato estatal de la nueva provincia. Con esa alianza, las

metaforas etnograficas han perdido su sentido y los s1mbolos de

identidad fueguina se constituyen de otro modo, en torno a una

ciudadan1a "provincial". Hoy el Museo del Fin del Mundo, como tanto

otros museos regionales s610 es visitado por los escasos turistas

y la investigacion de campo en arqueolog1a casi ha desaparecido. No

hay nuevas calles con nombres indios.

sin embargo, la erosion de los espacios institucionales no es

10 mas grave. El verdadero problema es que la incapacidad para

cuestionar los espacios teoricos de nuestras representaciones nos

ha hecho complices, una vez mas, de la reproduccion de los injustos

sistemas de exclusi6n social que decimos cuestionar.
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