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Desde una fenomenología de la imagen ¿Cómo podría expresarse tamaña 
proeza de la historia de la fotografía sin la plena conciencia de que el problema 
gravita en dejar de ser uno para transcurrir en un nosotros? 

Esta interrogante apunta a una de las mayores virtudes de las fotografías del 
misionero Martin Gusinde (1886-1969) que hoy exhibimos en el Museo Na-
cional de Bellas Artes, y que representan uno de los pocos testimonios visua-
les de los pueblos originarios del extremo sur más austral del continente. Por 
tal motivo, este conjunto de fotografías, ampliamente difundidas, que retratan 
las vidas de los pueblos selk’nam, yagán y kawésqar, constituyen el principal 
umbral que disponemos para poder introducirnos y vislumbrar algunos de los 
aspectos de lo que fue la cultura de estos pueblos. El trabajo antropológico 
del misionero Gusinde, adquiere un eje sensible con una dimensión estética 
franca, patente en su composición de rostros y cuerpos así como también en 
la visión  de su mundo espiritual que retrata sus creencias y ritos.

Por otra parte, intentando contextualizar estas imágenes desde una mirada 
contemporánea, junto a la exhibición de las fotografías de Gusinde se han in-
corporado trabajos de la artista Paz Errázuriz y de Leopoldo Pizarro. En el caso 
de Errázuriz, se exhibe una selección de la serie Nómades del mar, expuesta 
anteriormente en el MNBA. Se trata de fotografías de los últimos kawésqar, 
que constituyen parte de un proyecto  de cuatro años en los que la artista  
compartió con ellos, recopilando gestos de un mundo que desaparecía. Errá-
zuriz, consecuente con su línea de trabajo,  plasmó huellas visibles relativas a 
discontinuidades sociales, dando lugar a una herramienta testimonial ante una 
irremediable amnesia histórica. 

Respecto a Leopoldo Pizarro, realiza un conjunto de retratos de kawésqar, 
abstraídos de la lente del fotógrafo, donde los paisajes se pierden en el hori-
zonte. En cada una de estas imágenes, muestra esa fina lonja de tiempo foto-
gráfico, donde el encuadre adquiere un rol protagónico. De cierta manera, Pi-
zarro y Errázuriz han coincidido en esa tarea universal, que consiste en captar 

en un intervalo de tiempo, aquello que va más allá del instante, una dimensión 
vital de la existencia, reemplazando la memoria que imagina, por la memoria 
que recuerda. 

Con estas fotografías, a partir de la muestra de Martín Gusinde, hemos podi-
do hacer confluir estas miradas, permitiéndonos dimensionar el profundo es-
pesor aún desconocido, que permanece entre los vestigios de un pasado que 
se nos presenta ante la mirada distante de nuestra sociedad. En un sentido 
más amplio, se podría decir que la serie de fotografías de Martín Gusinde jun-
to a las de Errázuriz y Pizarro comparten equivalentes intereses, al introducirse 
en la vida de esos lugares captando aquellas presencias que no volverán a la 
tierra, pero no desaparecerán jamás de la esencia de estos paisajes. 

En este sentido, estos tres diferentes enfoques, capturados desde cada lente, 
constituyen un relato en torno a estos pueblos, como una forma de acercarnos 
a navegar la incertidumbre en estas marcas de luz que dejaron estos encuentros.
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OSCAR AGUILERA Y CLAUDIA SANHUEZA
Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Tres formas de mirar a través de la 
fotografía
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La unión de la obra de Martin Gusinde, las fotografías de Paz Errázuriz y de 
Leopoldo Pizarro en el Museo Nacional de Bellas Artes, permite celebrar 
tres formas de mirar a comunidades y territorios que se han transformado, 
evolucionado, o bien, desvanecido al mismo ritmo en que la fotografía lo ha 
hecho como lenguaje artístico y como técnica. 

Cronológicamente, quien realiza el primer registro es Martin Gusinde, utili-
zando la fotografía como medio de registro en su trabajo de campo, su utili-
dad se relaciona con el apoyo que la fotografía le otorga a sus indagaciones 
en torno a los pueblos selk ńam, yagán y kawésqar. En su proceso de inves-
tigación y de acercamiento a las comunidades estudiadas, este medio  cum-
plió al menos dos funciones: como registro y como propiciadora de relacio-
nes entre el investigador y las comunidades. Dicha relación se estableció a 
partir de la novedad generada por el recurso tecnológico, puesto que “la 
cámara operó permanentemente en el encuentro como medio que articuló 
relaciones entre diversos niveles y acercó al fotógrafo y a los fotografiados”.1

Hoy es lógico pensar que el fotógrafo es mucho más que un simple opera-
dor, sin embargo, durante principios del siglo XX, tiempos en que Martín 
Gusinde realizaba sus primeras expediciones junto a su equipo fotográfico, 
no primaba ese mismo convencimiento, dado que, en su caso el hecho de 
producir fotografías estaba supeditado a su labor de antropólogo. Enton-
ces, ¿cuál es el valor artístico de sus registros fotográficos en la actualidad? 
¿Habrá sido la dimensión estética una de las motivaciones de su trabajo?

Por otra parte, Paz Errázuriz en su serie Nómadas del mar registra a una co-
munidad kawésqar que vive en Puerto Edén. Su punto de vista es el de una 
extranjera (desde el “discurso del otro”), que registra a una comunidad, 
prescindiendo de la intencionalidad científica que tiene su antecesor, Gu-
sinde. Su modo de registro expresa una conciencia del lenguaje fotográfi-

1  Palma, Marisol. Fotografías de Martin Gusinde en Tierra del Fuego (1919-1924). La imagen material y recep-
tiva .Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2014:59. 

co, siendo cuidadosa en torno al “mundo que hace emerger”. De acuerdo a 
Eugenia Brito en su texto “Un temblor en los ojos”, esta serie de fotografías 
“revelan la pasión de su diferencia, con exactitud nos habla de otras histo-
rias que ya no están aquí de la que ellos son sólo la cita, quizá el punctum, 
historias desconocidas, hablas desconocidas e inviolables que no quisieron, 
que no pudieron ser arrebatadas”.

Por último, Leopoldo Pizarro, con su proyecto Buscando la mirada kawésqar 
– Imágenes fijas de una cultura en movimiento, realiza sus fotografías utiliza-
do la tecnología digital. Su trabajo se encuentra ligado a una investigación 
fotográfica por la visualidad del pueblo kawésqar residente en Puerto Edén, 
tal como lo afirma el mismo autor que relata en el texto del catálogo de su 
proyecto “se fue transformando en una exploración llena de viajes paralelos, 
por su territorio (kawésqar wæs), por sus historias, por las dificultades, por 
los conceptos, por los silencios, por las ideas que tienen, por las ausencias, 
por los estereotipos, por las palabras, por las discriminaciones que han vivi-
do, por su capacidad de continuar, y de seguir buscando…”. 

Las fotografías de Pizarro nos abren una ventana diferente al mundo kawés-
qar. Gusinde nos entrega una visión del pasado con un sistema de vida ya 
inexistente; Paz Errázuriz retrata al “otro”, al que se mueve en un ámbito 
distinto al mundo urbano-occidental, a veces desde cerca y, otras a distan-
cia en su entorno natural. Para la apreciación de esta selección de fotogra-
fías, proponemos detenernos no solo en su belleza, sino que también en los 
cambios de las comunidades, a través de imágenes que llegan a cubrir cien 
años de historia.
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MARTIN
GUSINDE

Con cuatro viajes de varios meses a Tierra del Fuego, entre 1918 y 1924, el 
misionero alemán Martin Gusinde sigue siendo el único antropólogo que ha 
podido realizar un estudio profundizado de las sociedades selknam, yaganes 
y kawésqar, que ya por entonces se habían reducido considerablemente.

En el marco de una etnografía de salvataje característica de su época, Martin 
Gusinde utiliza una metodología de la observación que apela en gran me-
dida a la fotografía. Los 1200 clichés que trae de su vivencia constituyen un 
testimonio único. En lo que hubiera podido quedar como un ejemplo del 
clásico recorrido de un misionero etnógrafo, hoy aparece una experiencia de 
terreno sin igual. Martin Gusinde se adentra profundamente en el seno de 
esas sociedades hasta ser introducido en el rito iniciático del hain (selknam).

El aislamiento y el grado de implicación de Martin Gusinde en esas tierras 
del fin del mundo confieren a su iniciativa una gran singularidad, que tam-
bién da cuenta de la relación privilegiada que pudo establecer con esos 
pueblos. Sus fotografías dejan poco espacio al paisaje, y menos aún a las 
secuencias de la vida cotidiana. Por el contrario, los retratos constituyen 
una parte significativa de esas imágenes y el cuerpo aparece allí en sus más 

Christine Barthe y Xavier Barral

El espíritu de los hombres de 
Tierra del Fuego

Sin título, marzo de 1922
Martin Gusinde postulando para la ceremonia de iniciación yagán | 32 x 43 cm.
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extraordinarias manifestaciones, que son las de los espíritus y los actores 
de rituales iniciáticos.

Este material es consecuente y, a su vez, presenta carencias. Muchos da-
tos son parciales y numerosas claves de comprensión de esas sociedades 
siguen siendo bastante desconocidas. Si bien estas fotografías nos reve-
lan un mundo que permanece ampliamente inaccesible, al menos permi-
ten entrever la riqueza mítica de sociedades que hasta ahora habían sido 
consideradas poco dignas de atención. En sus publicaciones, Gusinde sólo 
reprodujo una pequeña parte de esas imágenes. Hoy presentamos una ma-
yor cantidad de ellas, con el fin de resaltar el modo en que el antropólogo 
quiso mostrar a esas poblaciones, pero también la manera en que esas per-
sonas aceptaron firmar el contrato tácito de la representación fotográfica. 
Las impresiones aquí expuestas han sido producidas a partir de la completa 
digitalización de los negativos originales del Anthropos Institut, depositario 
de este fondo. Choza de los selk’nam, 1923

Ventura Tenenesk, su esposa Rosa Kauxia y su hijo en el campamento del lago Fagnano.
99 x 72 cm.

Sin título, 1918-1924
Hechas con junco trenzado, las cestas son exclusivamente 
confeccionadas y llevadas por las mujeres. | 43 x 32 cm.

Cazadores selk’nam, 1918-1924
43 x 32 cm.
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Nació en 1886 en Breslau, Alemania (actualmente Wroclaw, Polonia).
Murió en 1969 en Mödling, Austriav.

Martin Gusinde es enviado como cura misionero a Chile en 1912. Ejerce como 
docente de historia natural en el liceo alemán de Santiago y se apasiona por las 
ciencias humanas, la arqueología y la antropología.

El Museo de Etnología y Antropología le brinda recursos documentales y 
un marco de formación. Sus expediciones a Tierra del Fuego cuentan con el 
apoyo de fondos privados y de varias instituciones públicas. A partir de sus 
investigaciones de terreno, emprende una carrera universitaria y defiende su 
doctorado en etnología en Viena, en 1926. Continúa con sus viajes y estudia a 
los pueblos sioux y cheyenne en Estados Unidos, a los pigmeos en el Congo, a 
los yukpa en la frontera de Venezuela y Colombia, a los ainus en Japón.
 
Sus archivos, notas de terreno y fotografías están conservados en el Anthro-
pos Institut de Sankt Augustin, en Alemania.

Martin Gusinde

Los candidatos en posición sentada, 1923
Arturo y Antonio, los dos iniciados del hain de 1923. | 43 x 32 cm.

Dos kosménk, 1923
Danza de dos kosménk delante de la choza del hain.
99 x 72 cm.
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1.

1. Sin título, 1918-1924
Varios años después, Angela Loij será una de las principales 
informantes de la antropóloga Anne Chapman. | 32 x 43 cm.

Danza kewanix, 1923
Elek, Angela Loij e Imshuta durante la danza kewanix. 
Cubierta de ocre rojo, cada mujer luce los motivos de su 
linaje, pintados en blanco. | 66 x 49,5 cm
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Oshonhaninh, danza fálica, 1923
43 x 32 cm.

Pinturas de fiesta de los selk’nam, durante la ceremonia de 
los hombres, 1923
Danzas kewanix.| 32 x 43 cm.

Tres espíritus menores, 1923
32 x 43 cm.
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Ketérnen masculino, 1923
Ketérnen, el bebé de Xalpen, es presentado a las mujeres por el chamán Tenenesk. Su cuerpo está 
cubierto de plumas de avutarda y enteramente pintado de ocre rojo. | 49,5 x 66 cm

Ciexaus, 1921-1922
Ceremonia de cohesión social, el ciexaus mezcla a hombres y mujeres.
32 x 43 cm.
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Sin título
1923-1924
El espíritu yincihaua y su máscara fálica.| 49,5 x 66 cm

Sin título, 1923-1924
El espíritu yincihaua cubierto de pintura blanca de hueso triturado.
49,5 x 66 cm.
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PAZ 
ERRÁZURIZ

Las fotos que comprende la muestra Los nómadas del mar fueron presentadas 
por primera vez en el Museo de Bellas Artes entre el 10 de septiembre al 6 
de octubre de 1996. El nombre de exposición alude al nombre que dio el an-
tropólogo francés Joseph Emperaire a los kawésqar, tras su trabajo de campo 
entre los miembros de este grupo étnico en Puerto Edén en la década de los 
‘60. Paz Errázuriz ofrece una muestra de la otroridad que quiere dar a conocer 
por su invisibilidad en la gran ciudad, Santiago, y el país: los kawésqar para la 
administración pública y para el ciudadano común no existen, están extintos. 
Así lo dicen los textos escolares de historia, así se enseña en los colegios y li-
ceos del país. Lo que se sabe es que vivieron en los canales, eran cazadores-re-
colectores, creían en un dios descrito por Gusinde y otros espíritus descritos 
por Emperaire. Su existencia se muestra en un párrafo del libro escolar junto 
a los otros pueblos fueguinos (selk‘nam y yagán), todo en una página. Todo lo 
que hay que saber o no saber sobre los pueblos más antiguos y más australes 
de nuestro país. 

La fotógrafa con sus imágenes muestra al país y al mundo que los kawésqar to-
davía viven, aunque en un remoto lugar de Chile que nadie conoce y ni siquiera 
ubica en un mapa. Las fotografías muestran a las personas kawésqar en sus ca-
sas, en sus actividades, en su quehacer cotidiano u ocasional. Destaca una foto 
que rompe el esquema de la localización, ya que el lugar de la toma es Nueva 
York, pero se presenta como una ciudad atenuada, casi invisible de trasfondo; 
lo que importa es la persona retratada. Errázuriz los/las retrata porque pertene-
cen a un conglomerado humano desconocido y todavía existente, con formas 
especiales, únicas de vivir en la vastedad del mundo, distintas a la hegemónica.
 

Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura, Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes.

Nómadas del mar (parte de la serie), 1994  | 50 x 62 cm c/u

Nómadas del mar (parte de la serie), 1994  | 50 x 62 cm c/u

Óscar Aguilera
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Captura un instante de sus vidas pero cada foto contiene tácitamente una 
historia que puede ser reconstruida con la imaginación que nos puede llevar 
a tejer las vidas de los personajes allí retratados. Por ejemplo, la foto de Mar-
garita Molinari y Alberto Achacaz en la ciudad. “Ese retrato nos habla de la 
partida, del abandono del territorio ancestral y de la forma de vida antigua (…) 
Nos habla de la aventura de enfrentarse con otro mundo en la búsqueda de 
una esperanza; de la emigración a un medio urbano producto de la adopción 
de otro patrón de vida que hace que el antiguo ya no pueda satisfacer sus ne-
cesidades; del encuentro con una sociedad hostil que considera al habitante 
originario de este confín del mundo solo como flora y fauna o carga social”.1

La persona que aparece en Nueva York es otro de los transplantados y des-
plazados. Toda su vida ha estado en el desplazamiento. Adoptado por el jefe 
de la base de la Fuerza Aérea en Puerto Edén, pronto abandonó los canales 
por la ciudad en el centro del país y después, a raíz del Golpe militar, se fue de 
refugiado a Nueva York donde todavía vive y sueña con regresar a los canales y 
encontrarse con los suyos. Muy lejanas están para él las voces de los suyos en 
un idioma que perdió y del cual sueña, así como de los que lo hablaban. Pocas 
veces se ha reencontrado con el mundo y gente de los canales, mientras tanto 
su vida transcurre en la gran urbe. 

También está la fotografía de Gabriela Paterito, que “cuenta la historia de 
aquella mujer que no emigró a la ciudad, que se convirtió en la última nómade, 
que se negó a abandonar el mundo de los canales y todavía vive en su lengua 
y cuenta las viejas historias de héroes míticos y sus propias vivencias en un 
territorio-paraíso conquistado por la tenaz persistencia”.2

1 Aguilera, Óscar. Paz Errázuriz. Kawésqar .Hijos de la mujer sol, LOM editores, Santiago, 2006:9 

2 Ibid. 

Santiago de Chile, 1944. Luego de estudiar Educación en Cambridge Institute 
of Education, Inglaterra en 1966, y Educación en la Universidad Católica de 
Chile, en 1972, empezó su formación como fotógrafa autodidacta la que per-
feccionó en el International Center of Photography de Nueva York en 1993. 
Inició su actividad profesional y artística en la década de los ochenta. Dado 
su interés por explorar diversos temas del entramado social, sus fotografías en 
blanco y negro han abordado principalmente el género del documento social, 
experimentando a su vez en video arte con su video El Sacrificio. Ha publicado 
libros como El Infarto del Alma junto a Diamela Eltit, La Manzana de Adán jun-
to a Claudia Donoso, Kawesqar: Hijos de la Mujer Sol, Amalia (libro para niños) 
y una antología de su obra Paz Errázuriz, Fotografía 1982-2002. Su trabajo 
ha sido expuesto en Chile y el extranjero. Actualmente vive y trabaja en Chile.

Paz Errázuriz
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Nómadas del mar (parte de la serie), 1994  | 50 x 62 cm c/u Nómadas del mar (parte de la serie), 1994  | 50 x 62 cm c/u
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LEOPOLDO
PIZARRO

Las imágenes de esta exhibición, son parte de la obra Buscando la mirada 
Kawésqar, punto de partida de una obsesión-investigación (en proceso), que 
intenta explorar una manera diferente de visualizar lo kawésqar, a partir de la 
manera que tienen los kawésqar, de ver su territorio (kawésqar wæs) y verse a 
ellos mismos, expresadas ambas ideas extensamente en sus relatos orales de 
viaje y a través de la convivencia con ellos.
 
La navegación de la mirada por el espacio y tiempo kawésqar, se vuelve un de-
lirio permanente por trayectos múltiples, confrontando el partir y el volver, el 
archipiélago y el territorio continuo, málte (mar exterior) y jáutok (mar interior), 
la luz y la oscuridad, lo abstracto y lo concreto, el estar quieto y el moverse, 
el silencio y el ruido, jetarkte y la villa, lo difuso y lo nítido, la línea y el punto, 
el uso propio y ajeno del territorio, el presente y el pasado, el buscar junquillo 
y el hacer canastitos para vender, el ser iguales y distintos, todo a la vez.  Este 
transitar nunca se ha detenido, y continua ocurriendo, es el recorrer de cada 
uno de los kawésqar, por su territorio y la felicidad que sienten al  hacerlo (ato 
amhala) y por su ser kawésqar en plenitud (os amhala).

Jeáks-kæs, de la serie trayectos Kawésqar Wæs, 2014

Jenčéja-táwa, de la serie trayectos Kawésqar Wæs, 2014
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Nace en Viña del Mar, Chile, en 1965. Fotógrafo e Ingeniero. Vive en Punta 
Arenas, en el extremo austral de Chile, y trabaja como fotógrafo independien-
te, desarrollando diversos proyectos vinculados al territorio austral, princi-
palmente relacionados con el pueblo kawésqar. Su obra ha sido exhibida en 
exposiciones individuales y colectivas. Entre sus últimos trabajos destacan 
la exposición individual Buscando la Mirada Kawésqar (2014-2015), y la par-
ticipación en muestras colectivas con las obras Kawésqar wæs - espacios de 
conexión/Días de breve luz (2015), Kawésqar Wæs – huellas (2014), y Retrato 
Territorial - Kawésqar Wæs (2013). Actualmente, y continuando con su línea 
de trabajo, se encuentra desarrollando Kawésqar Wæs - espacios nómadas, 
proyecto que profundiza la reflexión sobre la visualidad de los kawésqar en re-
lación a su territorio, a partir de conceptos que tensionan aquellos que sopor-
tan los estereotipos a los cuales han sido sometidos históricamente. Esta línea 
de trabajo pretende ir proponiendo nuevas maneras de mirar lo kawésqar, en 
tanto pueblo originario, minoría, y grupo humano que habita en una periferia. 

Leopoldo Pizarro

Aqsakárkstai, 2014 Gabriela y Raúl, Jetarktétqtal, 2014

Raúl entre Eiteikiolaókar y Maċawásqar, 2014
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Gabriela, Kéja-kéwákar-asé, 2013 Francisco, Kéja-kéwákar-asé, 2013
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GABRIELA
ALT
Cultura yagán, persistencia de la memoria

El pueblo yagán, habitante desde hace miles de años en el territorio más austral 
de lo que hoy es  la Región de Magallanes, pese a todas las adversidades expe-
rimentadas a través de la historia, hoy está vivo, su cultura vigente y su lengua 
en proceso de revitalización, por la voluntad de sus integrantes. El contenido 
expresado por este este documental, es una prueba evidente de esta vigencia.

En la comunidad yagán de Bahía Mejillones situada en la Isla Navarino, reside 
Martín González Calderón, quien reconstituyendo las antiguas costumbres  de 
su pueblo, construye canoas de corteza,  expresivo gesto cultural, que en la 
puesta en escena desplegada por este documental, se constituye en un ejemplo 
evidente de la persistencia de la memoria y de la cultura de su pueblo. En efecto, 
este documental muestra la construcción de una canoa tradicional yagán, du-
rante el verano de 2012.

Destaca aquí el protagonismo de Martín González, de su nieto Nicolás Seguel 
González y de toda su familia, pues de lo que aquí se trata es de un trabajo co-
lectivo, donde todos son parte de la construcción de la canoa de corteza yagán, 
la primera que tiene un registro etnográfico detallado.

A través de la puesta en escena de la construcción de su embarcación tra-
dicional, que para la cultura yagán en tiempos pasados era mucho más que 
un medio de transporte, ya que se constituía en un segundo hogar, Martín 
González deja un legado cultural de incalculable valor, especialmente para las 
nuevas generaciones de yaganes a quienes se les transmite un patrimonio in-
material de valor incalculable.

Nace en Osorno, en 1970. Vive en Valdivia, donde se desempeña como en-
cargada de Desarrollo y Educación Patrimonial del Museo de Sitio Castillo de 
Niebla, Dibam. Es Licenciada en Arte y Estética de la Pontificia Universidad 
Católica. Tiene estudios de postítulo en administración y gestión cultural de 
la Universidad de Chile. Ha sido docente en varias universidades en Santiago 
y La Serena. Ha escrito dos libros y varias publicaciones en actas de congre-
sos y revistas especializadas. Desde 2003 hasta la fecha se ha desarrollado 
profesionalmente en tres museos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos. Dibam. También ha participado en la creación y mejoramiento de 
varias salas de exposición y museos comunitarios en ciudades de la Región 
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