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Hoy existen también descendientes en Punta
Arenas, y otras ciudades chilenas y argentinas.
Aunque hay un representante elegido por ellos,
quienes son reconocidas como líderes de la
comunidad son las hermanas Cristina y Ursula
Calderón, ambas residentes en Ukika y
hablantes de la lengua Yagan. El documental
"La última huella", de la joven cineasta Paola
Castillo, estrenado en Santiago con buena crítica
a fines del  año 2001, en el Festival de Cine
Documental Chileno, relata la historia de las
hermanas Calderón. La sinopsis de prensa
expresaba:

"En el lugar más austral del mundo habitó un
pueblo, los yámanas. Canoeros y nómades,
sobrevivieron y se desarrollaron en uno de los
climas más inhóspitos del mundo. Hoy, al borde
de la tota l  ext inc ión,  sus más ant iguas
sobrevivientes, Úrsula y Cristina Calderón, nos
invitan a un viaje por su historia, sus mitos, su
idioma y su paisaje. Ellas son la Ultima Huella."

En Puerto Edén se está desarrollando en la
actualidad una experiencia de creación de un
parque etno-botánico gest ionado por la
comunidad yagan local, de lo cual hablaremos
en el Capítulo IV sobre uso de los ecosistemas.

Exterminio de los kawashkar

A partir del siglo XVIII se hicieron presente en
el territorio kawashkar (que algunos académicos
escr iben  como kawashqar )  numerosas
expediciones de cazadores de mamíferos
mar inos,  loberos y  foqueros de or igen
norteamericano e ingleses, que contrataban a
los indígenas para esas labores, pagándoles
con mercadería y alcohol, lo cual los afectó
física y culturalmente.

A fines del siglo XIX, la colonización ganadera
se expandió ocupando las tierras que hoy son

la provincia de Ultima Esperanza, en el área
norte de la Región, en lo que era el borde costero
de los canales que ocupaban los alacalufe,
estableciéndose además una carbonera en
Puerto Ramírez. Ello significó un mayor contacto
entre colonizadores y los canoeros Kawashkar,
que motivó conflictos por considerar los colonos
que éstos robaban ganado.

Los primeros "relegados"

En 1890, los misioneros salesianos obtuvieron
del gobierno chileno la concesión de la isla
Dawson, para proteger y "civi l izar" a los
indígenas. Esta isla está entre los canales
frecuentemente navegados por los Kawashkar
asentados en el sur. A los grupos que eran
detenidos por conflictos con colonos de Ultima
Esperanza, se les internaba allí. En 1894 había
en la misión de San Rafael 195 indígenas, en
su mayoría Kawashkar. Muy pocos sobrevivieron
al desarraigo y a enfermedades infecciosas o
a enfriamientos, generados quizás por  el
reemplazo de sus vestimentas por ropas que
absorbían y retenían el agua.

En la década de los años '20 del siglo XX, el
sacerdote salesiano alemán Martín Gusinde
visitó Puerto Ramírez para conocer más a los
Kawashkar, denunciando luego los abusos a
los que eran sometidos por los colonos.

La presencia de expedicionarios de Chiloé,
desde los años 1930 en adelante, habría
contribuido a introducir grandes modificaciones
en la forma de vida de los kawashkar, con graves
consecuencias demográficas, culturales y
psicológicas.

Unos diez años después se instaló en Puerto
Edén una radio estación de la Fuerza Aérea de
Chile, y la Armada determinó la construcción
del Faro San Pedro. 25
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A fines de los años 40 viajó allí el antropólogo
francés Joseph Emperaire, quien realizó un
profundo estudio sobre la cultura de este pueblo
y su historia, sosteniendo que entonces sólo
quedaban 61 personas vivas, habiendo perecido
la mayor parte de ellas a causa de enfermedades
infecto-contagiosas.

En 1969, al frente de la radio estación de la
FACH, se formó el poblado de Puerto Edén, al
que fueron trasladados los 43 kawashkar
residentes en la bahía de Yetarke (Mejillones).
A l l í  se creó una escuela y  un cuar te l .

Actualmente no viven en Puerto Edén más de
15 personas de origen kawashkar, habiendo
emigrado la mayoría a otras ciudades de la
región. Según cifras de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena CONADI, hoy viven en
Punta Arenas aproximadamente 64 personas
de ese pueblo originario, y en Puerto Natales,
cerca de 20.

CONADI ha estudiado declarar Yetarke, como
Area de Desarrollo Indígena, lo que aún no se
ha resuelto. En 1995, esa institución estatal
compró los terrenos de Yetarke para establecer
a familias kawashkar.

Se ha sostenido que los kawashkar y yaganes,
pueblos nómadas, sobrevivieron porque se centraron
en el mar, al contrario de los selk'nam y aónikenk.

A fines del siglo pasado, la Comunidad Yámana
de Navarino, el Consejo Kawashkar de Puerto
Edén y la comunidad Kawashkar de Punta
Arenas se organizaron para defender su cultura
y sobrevida, al amparo de la Ley indígena
promulgada durante el gobierno del Presidente
Patricio Aylwin.

El etnolingüista de la Universidad de Chile,
Oscar Aguilera, elaboró el primer diccionario

enciclopédico de la lengua kawashkar, de
acuerdo a una compleja gramática escrita
un i f i cada ,  con fo rmada  rec i en temen te .

Extinción de los selk'nam

Los primeros contactos con navegantes

A partir del siglo XVI se iniciaron los primeros
contactos entre los selk'nam y los navegantes
europeos.  La pr imera a lus ión ind i recta
relacionada con los aborígenes de Tierra del
Fuego se encuentra en el relato de Antonio
Pigafetta, miembro de la expedición encabezada
por Hernando de Magallanes, que en 1520
d e s c u b r i ó  e l  E s t r e c h o  q u e  l l e v a r í a
posteriormente su nombre.

Durante la travesía del paso interoceánico, los
navegantes divisaron extraños fuegos sobre las
costas septentrionales de la isla, por lo que
denominaron a este territorio “Tierra de los Fuegos”.

El primer contacto directo conocido corresponde
a la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa
durante su pr imer v ia je a l  est recho de
Magallanes en 1580. En dicha oportunidad, los
españoles encontraron a un grupo de pobladores
originarios en las inmediaciones de bahía Gente
Grande. Por la descripción se trata de un grupo
selk'nam con el cual los navegantes sostuvieron
un enfrentamiento como consecuencia de haber
tomado cautivo a un selk'nam.

Esta relación entre europeos y originarios
continuó en forma intermitente durante los siglos
posteriores, por el paso de navegantes de
distintas nacionalidades, debido al interés
exploratorio, comercial y de carácter científico
que or ig inó en Europa e l  Est recho de
Magallanes, proceso que culminó con el inicio
de la colonización moderna del territorio fueguino
en las  ú l t imas décadas de l  s ig lo  XIX.26
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A partir de 1883, se inició la colonización
ganadera, cuando el gobierno otorgó la primera
concesión de tierras de 123 mil hectáreas en el
sector norte de la isla a particulares. Luego José

Nogueira obtuvo más de un millón de hectáreas,
y Mauricio Braun 170 mil, lo que constituyó la
base de la Sociedad Explotadora de Tierra del
Fuego, creada en 1893.

Matanzas y deportaciones

Para entonces, se estima que la población selk'nam
alcanzaba en total un número de 2.000 a 2.500
habitantes. Por diversas circunstancias, el impacto
de la acción colonizadora ocasionó la rápida extinción
de esta etnia, reducida en pocas décadas a un
pequeño grupo, con escasas posibilidades de
supervivencia.

Las matanzas descarnadas y las deportaciones
masivas practicadas por el ser humano blanco, junto
con la  in t roducc ión  de enfermedades
infectocontagiosas, antes desconocidas, terminaron
por romper el equilibrio natural que desde tiempos
inmemoriales los selk'nam habían establecido con
relación a su medio ambiente. Al romperse los
haruwen tradicionales, y ser confinados los selk'nam
al sector boscoso de la isla, se interrumpió la
movilidad del guanaco, eje de su economía. A ello

se sumaron las luchas internas por el dominio de
los escasos territorios libres de la ocupación
extranjera, disputados por grupos reducidos a
espacios muy menores.

Los mineros establecidos en el norte de la isla para
extraer oro, no tardaron en tomar contacto con los
selk´nam, causándoles reiterados vejámenes, tales
como la apropiación forzada de sus mujeres e incluso
el asesinato de hombres con la consiguiente reacción
de los miembros de ese pueblo, que se defendían
asaltando los campamentos mineros.

Hacia 1891 el número total de selk´nam no superaba
la cifra de 2.000, situación que se fue tornando cada
vez más crítica. A partir de 1894, su persecución
se tornó aún más dramática y bajo el amparo de
compañías ganaderas, grupos de cazadores de
indios pagados por éstas asesinaron a un gran
número de indígenas impunemente.

Hoy la Ganadería sigue siendo una actividad importante en la región, lamentablemente no se supo conciliar
la existencia del aborigen, con la del colono.

 Foto: Fernando Imaray, CONAMA.
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En la página web de CONADI se informa que
esas concesiones no consideraron a la población
ona y se produjeron sin su conocimiento ni
aprobación, por lo cual los indígenas seguían
considerando la isla como su territorio, incluidas
las ovejas que al l í  pastaban. En 1895 la
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego llegó
a un acuerdo con la Misión San Rafael, de la
isla Dawson, por el cual se pagaría una libra
esterlina por cada indígena recluido en la misión.
En los años siguientes más de 800 selk'nam
fueron  trasladados hasta allí, muriendo la
mayoría por la falta de libertad, el desarraigo y
enfermedades infecciosas.

Al inicio del siglo XX no quedaban más que
unos cuantos centenares de sobrevivientes
dispersos por los bosques meridionales, o bien
amparados por las misiones salesianas y por
la famil ia Bridges, l igada a los primeros
colonizadores que establecieron una misión en
Ushuaia (Argentina).

En el período 1909-1911, los sacerdotes
salesianos estimaban que los remanentes de
la población selk´nam no superaban las 350
personas, cifra que continuó descendiendo en
las décadas posteriores.

El 9 de octubre de 1966 murió Lola Kiepja, la última
selk´nam que vivió de acuerdo a las antiguas
costumbres de su cultura. En 1973, la antropóloga
Anne Chapman, da cuenta de nueve sobrevivientes,
en su mayoría mestizos, de los cuales cuatro
hablaban aún el idioma de sus antepasados. En
1974 murió Angela Loij, considerada por muchos
como la última selk´nam pura.

La sociedad selk´nam será, sin duda, reconocida
como un ejemplo clásico de una auténtica cultura
tradicional cazadora-recolectora, rica, vibrante
y per fectamente adaptada a su medio.

Exterminio de los aónikenk

Los tehuelches o aónikenk fueron los primeros
pueblos originarios del sur que entraron en
contacto con los europeos, desde Magallanes
en adelante.

Esta cultura se adaptó rápidamente a la nueva
forma de vida planteada por los colonizadores,
adoptando diversos elementos culturales, como
por ejemplo comenzaron a tallar puntas de flecha
a partir de trozos de vidrio y utilizaron el hierro
para hacer cuchil los, reemplazando a los
raspadores.  Ello determinó una rápida pérdida
de identidad cultural que se produjo antes de
la  desapar ic ión  f ís ica  de es te  pueb lo .

Intercambio mortal

Los indígenas intentaron establecer relaciones
de intercambio de bienes con los nuevos
pobladores, recibiendo alcohol y yerba mate a
cambio de pieles, plumas y carne de guanaco.
La instalación por el gobierno chileno del Fuerte
Bulnes, en 1843, y de Punta Arenas, en 1848,
fue un proceso colonizador del terr i tor io
tehuelche. En 1853, al iniciarse la colonización
de ese territorio por la Sociedad Exploradora
de Tierra del Fuego, había 2.500 aonikenk.
Inicialmente, las autoridades trataron de ganarse
su confianza, para establecer soberanía en
tiempos de disputa de las tierras patagónicas
con Argentina.  El aumento de población de
Punta Arenas, el auge económico, el comercio
y el tratado de límites de 1881 entre Chile y
Argentina, determinaron el fin del interés de las
autoridades chilenas.

Un contagio de viruela se apoderó del pueblo
tehuelche, reduciéndose su población tanto en
la Patagonia chilena como en el lado argentino.
Los sobrevivientes se refugiaron en ese territorio.28



POBLACION ETNIAS INDIGENAS AUSTRALES - SIGLO XIX
ETNIA POBLACION
AÑOS 1540 (1) 1832 (2) 1843 (3) 1870 (4) 1883 (5) 1886 (6) 1896 (7)
AONIKENK 15.000 - 1.500 - - - -

Indígenas Indígenas
SELK´NAM 5.000 - 1.500 - - - 3.000

Indígenas Indígenas Indígenas
KAWASHKAR 2.500 2.000 1.000 - - 800 -

Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas
YAGAN 3.000  6.000 1.000 3.000 2.000 - -

Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas
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Alrededor de 1927 se vio por última vez en
territorio chileno a los tehuelche. Hoy los últimos
sobrevivientes de este pueblo de cazadores serían
peones en Santa Cruz, Argentina.

Hacia 1905 no quedaban más aónikenk en las
inmediaciones del estrecho. Esto se debió a la
emigración que se produjo hacia tierras del norte,
porque los nuevos dueños de las tierras pusieron
precio a sus cabezas. La colonización moderna los
expulsó de su territorio, para desarrollar la actividad
pastoril.

Otros tipos de cacería

Martín Gusinde escribió que no sólo los primeros
colonos y estancieros mataron indígenas: desde los
buques que navegaban el estrecho, se practicaba
el tiro al blanco con los kawashkar.

Pero no sólo a tiros murieron los indígenas, sino
también envenenados. Sabiendo que estaban
hambrientos, para que no comieran ovejas, se
colocaba estricnina en las vísceras de estos
animales, procedimiento que de aplicarse a los
perros, habría sido considerado inhumano.

Según publicó el periodista Payró (1899), en la
región de Punta Arenas, las grandes familias
pagaban hasta 2 libras por oreja o una libra
esterl ina por indio muerto, (generalmente
selk'nam) en un territorio transformado en
estancias ovejeras y minas de oro o lugares de
caza de pieles. La "historia oficial" de los
defensores de estas matanzas, expresada en
libros y publicaciones como las firmadas por
Braun Ménendez, señala que los pobladores
debían defender con las armas sus rebaños,
olvidando que precisamente los colonos
despojaron a los indígenas de sus tierras,  donde
ellos encontraban su caza, es decir: el guanaco.

Evolución demográfica

Para que puedas dimensionar la situación de las
comunidades indígenas australes, es necesario que
nos detengamos un momento a observar la evolución
demográfica. Para que te interiorices, todo estudio
demográfico realizado en el pasado en estas
comunidades, es relativo en cuanto a su exactitud,
dado el carácter nómade de estos pueblos y la
inexistencia de procedimientos adecuados para
hacer censos.

(1) Estimación de Horacio Larraín Barros, En
"Etnogeografía", Instituto Geográfico Militar,
Santiago, Chile, 1987, Pág. 223.
(2) Estimación del Almirante Inglés Robert Fitz Roy.
(3) Est imación de José Per ic Slater ,  en
"Extinción indígena en la Patagonia". Talleres
Grá f i cos  U teau ,  Pun ta  A renas ,  1985 .

(4) Estimación del misionero inglés Thomas Bridges.
(5) Estimación de Lucas y Guillermo Bridges.
(6) Estimación de José Peric Slater, Opus Cit.
(7) Estimación de Alejandro Cañas P., en "La
geografía de la Tierra del Fuego y noticias de
la antropología y etnografía de los onas"
cuestionado por Peric, en cuanto a su exactitud.29



embargo en ninguna parte se incluyó o mencionó
a los grupos étnicos originarios de la región.

Por las razones anteriormente descritas, y la notoria
exclusión del censo del año 1906, las estadísticas
del siglo XX son muy relativas, dependiendo también
del grado de acceso a la obtención de información
por parte de los estudiosos de los grupos  originarios.

En todo caso, se puede observar en las cifras, un
descenso preocupante, con relación a las cifras que
se señalaban a mitad del siglo XIX, y que explican
la situación actual, de desaparición total de los
Aonikenk y Selk´nam, y la reducida existencia de
Yáganes y Kawashkar.
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Las cifras sobre el descenso de la población indígena
austral alcanzan estos niveles como producto de
las diversas medidas que se tomaron en contra de
ellos, que abarcaron  desde la expulsión de sus
propios territorios hasta el etnocidio (asesinato de
un grupo étnico), ejemplificado por las cacerías que
realizaba el aventurero rumano Julius Popper.

Antiguamente, para el Estado Chileno los indígenas
no formaban parte de la población, ya que por
ejemplo, en el Primer Censo Oficial (1906) efectuado
por el Gobierno de Chile en el entonces "Territorio
de Magallanes", encargado a Lautaro Navarro, se
identificó en detalle a los habitantes por
nacionalidades, edades, escolaridad, etc. Sin

POBLACION ETNIAS INDIGENAS AUSTRALES - SIGLO XX
ETNIA POBLACION
AÑOS 1919 (1) 1924 (2) 1945 (3) 1946 (4) 1948 (5) 1992 (6)

AONIKENK - - 180 - - -
Indígenas

SELK´NAM 279 - 25 - - -
Indígenas Indígenas

KAWASHKAR - 250 130 - 61 60
Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas

YAGAN 100  - 40 63 - 50
Indígenas Indígenas Indígenas Indígenas

(1) Gusinde, Martín. Informe primer viaje a Tierra
del Fuego, 1919.
(2) Gusinde, Martín. Informe cuarto viaje a Tierra
del Fuego, 1924.
(3) Massa, Lorenzo. Monografía de Magallanes,
Punta Arenas, 1945, Pág. 323.

(4) Expedición de A. Lipschutz: de los 42 Yaganes
con los que tuvo contacto directo, 19 eran puros.
(5) Emperaire, Joseph. Los nómades del mar. Ed.
Univers i tar ia,  Sant iago,  1963,  Pág. 78
(6) Estimación C.E.P.I. (organismo antecesor de
CONADI). 30

C r i s t i n a  C a l d e r ó n ,
descendiente Yaghana,
con su nieta en brazos, la
proyección de un pueblo.

Carlos Renchi y Celia
(q.p.d.) su señora, en su
casa en Puerto Edén,
kaweskhar.
Fotos: Juan  Draguicevic
CONAMA
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En busca de la identidad

En los últimos años, en Chile se está produciendo
un proceso de reapropiación de la historia y su
patrimonio cultural, y eso también se está dando en
la región, con un mayor interés expresado, entre
otras formas, a través del arte y la literatura. Por
ejemplo, en el año 2000, entre los proyectos
aprobados por el Fondo Nacional de Arte y Cultura,
FONDART, estuvieron temas como la "Recreación
de la ceremonia Hain en el Cerro del Ona", por la
Municipalidad de Porvenir; una investigación sobre
Cantos y Rituales fueguinos, por Walter Jorquera;
un Taller de Arte y Lengua Yagan en Puerto Williams;
y la generación de un Registro Arqueológico de
Sitios de Primera Angostura, Tierra del Fuego, por
la municipalidad de Primavera.

Al mismo tiempo, el periodista e historiador punta
arenense Carlos Vega Delgado, y el experto en
computación Lorenzo Salles Dúchesne, francés,
trabajan en la recuperación de antiguas grabaciones
en cilindros de cera, realizadas a fines del siglo XIX
y comienzos del actual, con las voces auténticas
de los pueblos originarios recogidas por Martín
Gusinde, Wilhelm Koppers, Charles Wellington y
otros. Este Archivo Sonoro digital se está
reconstruyendo con la más moderna tecnología,
que incluye un laboratorio virtual WabeLabe 2.0,
más otros elementos técnicos financiados con
aportes de FONDART. La tarea ha contado con la
colaboración de académicos chilenos, argentinos y
europeos.

Además, la Fundación Omora publicó el Libro CD
"Veinte Poemas Alados" en castellano-mapudungun,
material que será utilizado para la educación
intercultural bilingüe en Navarino, y próximamente
publicará la Guía Multiética de Aves del Bosque
Templado de Chile y Argentina, en Yagán,
Mapudungún, Castellano e Inglés. Esta ONG realizó
también seis videos, una película y 13 programas 31

radiales sobre el tema de la conservación biocultural
en la Isla Navarino.

Investigación y reflexión

Como ves, nuestro entorno también tiene una
historia, o quizás varias  historias, según la fuente
que utilices para conocerla. En este capítulo
encontrarás elementos para analizar la historia
ambiental y cultural de la región. De acuerdo a tus
intereses, profundiza en algunos de los aspectos
aquí señalados, para lo cual te servirá esta guía de
trabajo.

1.- Con tu grupo de trabajo investiga sobre la
glaciación conocida como Wisconsin, y dibuja en
un mapa el puente de hielo que se habría formado
en el Mar de Bering, uniendo el norte del actual
territorio ruso con Alaska.

2. Elabora un mapa cultural de los pueblos originarios
de la Región de Magallanes, identificándolos de
acuerdo a los espacios físicos que ocuparon, y
distinguiendo el período arcaico de la fase en que
ya estaban conformados los cuatro pueblos
originarios australes. Ubica los sitios arqueológicos
indicando a qué período pertenecen.

3.- Visita al Museo Mayorino Borgatello, de Punta
Arenas o consigue fotos o materiales audiovisuales
sobre sitios como la Cueva de Fell y Pali Aike.

4.- Busca en la biblioteca la novela "El corazón
a contraluz", de Patricio Manns, si quieres saber
algo más sobre el aventurero Julius Popper y
su amor-odio por la adolescente selknam
llamada por él Drymis Winteri.  O consigue el
video de la película "Tierra del Fuego" de Miguel
Littin sobre el mismo tema, donde Tamara
Acosta hace el papel de la indígena secuestrada
por Julius Popper. También puedes ver el
documental de Paola Castillo, "La última huella".
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Si te gusta más la música que leer, entonces
escucha el compact "Los Fuegos del Hielo" del
grupo Congreso, música de ballet compuesta
especialmente por el Grupo Congreso para el
bal let que l leva ese nombre.  Esta obra
acompañó  el iceberg de Magallanes que fue a
la Exposición de Sevilla 1992, como símbolo de
nuestro pabellón nacional. Comenta ese trabajo
artístico, o da tu interpretación del poema que
forma parte de esa obra:

Cuando se mueren
los hombres se vuelven mar
o frases de espuma blanca,
cuando se mueran
mis hijos se volverán lluvia.
¿Para qué sirve el puñal
en la mano del ahogado?
¿Para qué sirve mi voz
en la gruta del cangrejo?
No sirve este remo roto
en la ruta de la tormenta.
¿Acaso la libertad
fue sólo un instante prometido
entre cielo y mar?
Mi Hermano de Sangre,
¿no me reconoces?
Mi Idéntico Hermano
¿no te hacemos falta...?
(Francisco Sazo B.)

5.- Prepara un data-show, si tienes buen manejo
de la computación, o bien una simple exposición,
si no cuentas con eso, bajando fotos sobre los
kawesqar de la destacada fotógrafa Paz Errázuriz.
Su trabajo "Los nómadas de mar" está en
www.kawesqar.uchile.cl/exposicion/index.html
Ten paciencia porque justamente por tratarse de
fotos, la página demora mucho en bajar, pero con
el resultado verás que la espera valió la pena. Para
los textos, recuerda lo leído en este capítulo y
también escucha lo que te dicte tu corazón.

6.- Si quieres saber cómo veían a las nutrias los
kawashkar, y conocer un texto en ese idioma, busca
el trabajo de Oscar Aguilera y Diamela Eltit. Está
citado en la bibliografía al fin de este capítulo. Hay
más textos sobre la flora y fauna que los rodeaba
y podrás ver cuántos de esos animales aún están
presentes en nuestros ecosistemas.

7.- "Una sociedad puede sentirse opulenta
produciendo mucho o bien deseando poco", se dice
aquí respecto de los selk'nam. ¿Cómo compararías
ese tipo de sociedad con aquella en que vivimos
hoy? ¿Cuáles son las características de la producción
y del consumo en ambos casos, y cuáles son los
efectos que tienen en el medio ambiente?

8.- Investiga qué materiales químicos se utilizan
actualmente para impermeabilizar o impregnar
maderas, y compara su efecto en el ambiente con
los procedimientos usados por los pueblos canoeros
para calafatear sus botes.

9 -  Haz una lista de las presas de caza (fauna)  de
los pueblos originarios para ver su grado de
conservación en el presente.

10. El Premio Nacional de Historia Mateo Martinic,
académico de la Universidad de Magallanes, realizó
el 20 de agosto de 2001 una clase magistral sobre
el estado actual de la investigación historiográfica
sobre los pueblos originarios de esta región.
Consíguela para incorporarla a la biblioteca de tu
colegio.

11.- La U de Magallanes realizó en el 2001 un
seminario sobre Educación Intercultural Bilingüe en
la Región. ¿Conoces algún descendiente de uno
de los pueblos originarios de la región, a quien
puedas pedir su opinión sobre si es positivo introducir
en las escuelas y liceos la lengua kaweskqar u otra
lengua de nuestros pueblos originarios? ¿Sabías
que en Punta Arenas hay más de 4.000 mapuches?
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12.- Recopila  una lista de plantas y animales
introducidos en la Región por la acción colonizadora.

13.-  Para entender mejor lo que hablamos sobre
poblamientos, vamos a partir por casa.  Hagamos
tu Árbol Genealógico.
Ahora vamos a tratar de conocer tus orígenes, hasta
donde se pueda. Necesitarás ayuda de tus parientes,
especialmente de los mayores. Pregunta a los que
más puedas, para ir confirmando los datos.

Materiales:  Una hoja de cuaderno universitario de
matemáticas, con cuadros grandes; si es necesario,
le podrás pegar más hojas para ganar espacio.
También lápices y mucho afán de investigación.

Procedimiento: Coloca la hoja de papel en forma
horizontal (a lo ancho) frente a ti. En el borde más
cercano a ti dibuja un pequeño tronco de árbol y
escribe en él  tu nombre. Ese serás tú. Sobre el
tronco, pero hacia cada lado dibuja una rama; en
una anota el nombre de tu mamá y en la otra el
de tu papá. De cada una de esas ramas saldrán
dos más; en ellas anota el nombre de los padres
de tu mamá y  el de los padres de tu papá; de
cada nombre, a su vez, saldrán otras dos ramas.
Anota ahí el nombre de tus bisabuelos y, así,
hasta donde logres llegar. Si no logras llegar muy
lejos por ti solo, consulta a tus familiares mayores
y pídeles que refresquen la memoria con sus
propios antepasados. Si en la familia hay fotos,
puedes colocar un retrato de cada persona al lado
de su nombre.
• A medida  que vayas consiguiendo información,
agrega el lugar donde cada miembro de tu árbol
genealógico nació, y el año. Cuando salgas de tu
clase de Historia piensa: ¿dónde estaban tus
antepasados cuando ocurrían los hechos que
aprendiste? Después de la clase de Castellano,
¿qué autores estaban de moda y qué escribían en
esa época?
• Verás que, de alguna manera, todos somos

partícipes de las cosas que han sucedido, de la
Historia de la Humanidad, de tu país, tu región, tu
pueblo o ciudad. Algunos nombres de barrios, calles
y parques nos lo recuerdan. Conocer a tus parientes
te conecta con épocas pasadas, con la historia de
nuestro país, de los países de donde ellos vinieron,
con nuestra región, arquitectura y paisaje; en
definitiva, con tus raíces.
• Guarda siempre tu árbol genealógico.
Seguramente lo vas a poder completar con más
datos. En el momento menos pensado, conocerás
personas que están emparentadas contigo y que ni
lo sospechabas.

13.- Las Recetas de Cocina también enseñan.
• ¿Podrías conseguir una receta de cocina típica
de tu familia? Según sus ingredientes, ¿de qué parte
del mundo vino esta receta? ¿Cómo llegó hasta
aquí? ¿De qué origen es tu familia?
• Investiga el lugar donde se producen o de donde
vienen los ingredientes de estas comidas y de qué
origen es la siguiente receta. Indica si  ella es
¿croata? ¿escocesa? ¿inglesa? ¿alemana? ¿criolla?
¿o de otro origen?

• - Un goulash
- Risotto
- Prosciuto
- Un curanto en hoyo: pescado-mariscos-papas
- Un pernil de cerdo con chucrut
- Una cazuela de vacuno: carne de vaca-papas-
zapallo-arvejas-porotos verdes-zanahoria-choclo
- Carapachos de cangrejo
- Un ganso al horno, con puré de manzanas
y repollo morado
- Sopa de luche
- Un delicioso kuchen de manzanas: harina 
de trigo-manzanas-crema
- Un pudding
- Un perfumado licor de murtas

• ¿Qué más se te ocurre?
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15.- La inmigración y la emigración campo - ciudad

La historia no se detiene, el tiempo siempre
avanza, y muchas veces se van cumpliendo ciclos
en que la historia parece repetirse. ¿Acaso hoy
no sabemos de otras historias de migraciones o
de emigraciones? ¿Has escuchado decir que
Magallanes crece muy poco?
A veces hemos escuchado las palabras
"desarraigo" y "pérdida de identidad" cuando
alguien se está refiriendo a una persona o grupo
que se ha trasladado desde su lugar de origen a
otro con características muy distintas, por ejemplo
grupos que emigran del campo a la ciudad o de
un país a otro con cultura, idioma y costumbres
distintas, ¿ocurrirá esto siempre o a veces la
adaptación no reviste mayores problemas?
Como has podido leer en este libro, en nuestra
región ha habido inmigrantes extranjeros y también
movimientos migratorios desde zonas rurales a
centros poblados. Seguramente la mayor parte de
nosotros conoce jóvenes que vienen del campo o
cuya familia se ha ido a la ciudad. En las escuelas
rurales hay mucha preocupación por la emigración,
ya que al disminuir el número de alumnos las
escuelas ya no reciben la subvención para funcionar.
Vamos a tratar de recuperar sus historias y la
implicancia que para ellos ha tenido esta situación.

¿La migración campo - ciudad tiene impactos
sobre la vida de las personas?

Materiales por grupo:
- Láp ices  y  pape les  pa ra  tomar  no ta
- Grabadora y cassettes (optativo)
- Máquina fotográfica (optativo)

Procedimiento

- Formar grupos de trabajo de 4 - 5 alumnos. Los
grupos realizarán un trabajo de investigación
recurriendo a fuentes orales; ello implica utilizar

ciertos instrumentos para obtener y registrar
información.
- Averiguar qué significa desarraigo e identidad,
desde el punto de vista socio- cultural.
- Dentro del grupo indagar si conocen personas
que han migrado o inmigrado, y hacer un listado de
ellas (ojalá unas 6). También existen hogares o
residencias para personas y/o grupos que provienen
de otros países o culturas.
- La misión del grupo es averiguar:
a) Lugar de origen de la persona o familia que inmigró
(emigró) y características generales del mismo.
b) Dimensión del traslado: ¿es una persona, una
familia o un grupo?
c) Razones por las cuales se decidió a
inmigrar/emigrar. ¿Se fueron muchos antes que él?
¿La escuela tuvo que cerrar por falta de alumnos?
d) Similitudes y diferencias entre el modo de vida
entre lugar de origen y el de destino: vida familiar,
vida comunitaria, relaciones con el entorno.
e) Ventajas y desventajas que el cambio tuvo para
ellos.
f) Proyección en el futuro, ¿permanecerán en el
lugar actual o regresarán a su lugar de origen?
¿por qué?

Antes de realizar la investigación, el grupo deberá
preparar la entrevista y organizar el trabajo: quién(es)
entrevistarán, quiénes y cómo realizarán el registro
de la entrevista, fechas para realizar las entrevistas
(para lo cual deberán haberse contactado
previamente con las personas a entrevistar).
- Posterior a este trabajo, cada grupo deberá
organizar la presentación de su información de modo
de generar un debate en torno a si los cambios que
implican desplazamiento de las personas de un lugar
a otro, tal como el rural-urbano, generan impactos
en su forma de vida y si éstos son favorables o no,
en relación a la calidad de vida de las personas.
Buscarán también descubrir si es cierto que uno
de los impactos puede ser el desarraigo y/o
pérdida de identidad.


