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RESUMEN 
El objetivo principal de nuestra presencia en el VII Congreso Chileno de Antropología  es 
dar a conocer las intenciones del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 
en Coyhaique de fomentar el estudio de estos temas. En consecuencia, esta ponencia 
pretende ir más allá de las visiones simplistas y esencialistas de lo que es Aisén y motivar 
el desarrollo de investigaciones antropológicas en esas tierras, que ofrecen una 
oportunidad excepcional incluso para estudiar procesos de cambio centrales en  todo el 
mundo. 
En este artículo, hemos decidido centrarnos en los transportes y comunicaciones 
(englobadas muchas veces en el concepto genérico de “conectividad”) y su efecto en la 
conciencia identitaria, tema de un reciente libro de Osorio (2009) y foco de su 
presentación. 
 
ABSTRACT 
Following the main reason for our presence at the VII Congreso Chileno de Antropología 
(make the Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia at Coyhaique more 
widely known as a center for anthropological research at Aisén) the purpose of this paper 
is to stress the diversity and dynamics of the Aisén region and the unique opportunities it 
represents for anthropological research in various topics.  
In this article we focus on transport and communication systems as they impinge on Aisén`s 
identity consciousness, which is the topic addressed in his presentation by my coorganizer 
and collaborator at CIEP, who is professionally trained as a sociocultural anthropologist. 
 
La singularidad y diversidad de Aisén 
 
Todo proceso de conocimiento nace con simplificaciones y generalizaciones que van 
cayendo a medida que se acumula nueva información. Quizás sea inevitable, entonces, que 
Aisén haya sido visto originalmente como una unidad homogénea y se trate de generalizar 
incluso a este territorio (fig. 1) muchas nociones comunes a un territorio mayor (La 
“Patagonia”) Lo criticable es aferrarse a esquemas que alguna vez fueron útiles cuando las 
nuevas evidencias e información revelan que son insuficientes e incluso engañosos, pero 
ello sucede con demasiada frecuencia en parte porque es más importante que ciertos 
mensajes (ej. el turismo, el periodismo, la publicidad) sean efectivos que que sean rigurosos 
y lo simple es más pregnante que lo complejo. Es así como se hablaba de la zona de los 
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lagos como “la Suiza chilena” y al referirse a los valles en el actual Aisén, Hans Steffen los 
bautizó “Patagonia occidental” para hacer comprensible lo desconocido con relación a lo 
conocido por sus lectores alemanes… Hoy en día el abuso del término “Patagonia” tiene un 
mismo objetivo con metas turísticas, a riesgo de simplificar y hasta ignorar el inmenso 
mundo del litoral, que en la conciencia de los aiseninos “patagones” del interior está más 
relacionado con lo chilote o con la X Región, que con el espacio continental oriental. 
 
 
Figura 1. Mapa de la Región. 

 
 
Pero Aisén es ante nada un mundo enorme y extraordinariamente diverso. Así como los 
primeros estudios sobre los eventos volcánicos en Patagonia suponían una sincronía de las 
erupciones en Bariloche y en Tierra del Fuego y proponían cuatro ciclos eruptivos para 
caracterizar a todo este enorme espacio (Auer 1974) y hoy no sólo sabemos que cada 
volcán tuvo sus propias erupciones independientes, sino que geológicamente los volcanes 
de esta zona corresponden a dos sistemas totalmente diferentes36 (Stern 2004). Así como 
los primeros perfiles polínicos o los primeros estudios paleoambientales multi-proxy de 
columnas sedimentarias se generalizaron acríticamente a todo Patagonia (ej. Heusser 1961) 
y hoy sabemos que no sólo hay grandes diferencias entre el oriente de los Andes y la costa 
del Pacífico, sino que valles andinos relativamente cercanos pueden presentar distintas 
trayectorias históricas. Asì como los estudios arqueológicos en Aisén suelen basarse en 

                                                
36 SVZ y AVZ, según se hallen al norte o al sur de la “triple junction”. 
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secuencias y períodos inferidos hace años en sitios como Los Toldos o Fell, a varios cientos 
de kilómetros de distancia (Sade y hoy sabemos que las excepciones son lo más interesante 
y hay que estar abiertos a que existan secuencias muy diferentes en diferentes lugares. 
 
¿Cuánto de la cultura de Aisén puede explicarse por el aislamiento y cómo la afecta la 
conectividad? 
 
Al margen de condicionantes históricas particulares (ej. la indumentaria o el habla 
“gauchesca” o “chilota”) gran parte de la cultura tradicional de Aisén (ej. la autonomía y 
autosubsistencia, la tensa relación solidaridad/competencia, la mínima importancia de la 
religión frente a la razón práctica) puede explicarse como respuesta a un relativo 
aislamiento (tanto intrarregional como con otras regiones de Chile), al punto de que se ha 
llegado a hablar de una “cultura del aislamiento” (Mena 1992). 
 
De hecho, durante gran parte de su breve historia37, la región sólo pudo ser ocupada por 
familias independientes, que junto con desarrollar un fuerte orgullo sobre su autonomía y su 
capacidad de “arreglárselas solos (y solas)” establecieron relaciones de solidaridad y ayuda 
mutua con sus vecinos, llegando a emprender obras hoy reservadas al Estado.38 
 
Pero para ejemplificar lo dinámico que es Aisén, hasta esta caracterización esencialista 
puede ser discutida, sobre todo a la luz de los recientes cambios en comunicaciones y 
transportes, que son en gran medida predictores/indicadores de lo que se ha dado en llamar 
“globalización” o inserción en las redes mundiales de movimiento de bienes y personas. 
 
Aunque hay un par de excepciones interesantes39, la tendencia general es un aumento 
sostenido en la cobertura, frecuencia y número de usuarios de medios de comunicación y 
transporte (fig. 2). En algunos medios antiguos (ej. transporte naviero y aéreo, telefonía) se 
dio un despegue muy largo y errático, observándose un aumento sostenido recién a partir de 
los ’70, en gran medida por un efecto sinergético y retroalimentativo (Laszlo 1990) con 
otros medios de conectividad como la televisión y otros procesos (ej. salmonicultura y otras 
empresas productivas orientadas al exterior, alta tasa migración campo-ciudad, turismo, 
compra de tierras por afuerinos). Los medios más nuevos, en cambio (ej. Internet), reflejan 
un aumento sostenido desde su mismo comienzo. 
 
Esta mayor apertura al mundo -propiciada de algún modo por una actitud de oportunismo y 
con poca presión tradicional- ha debilitado obviamente muchos de los rasgos de la cultura 
aisenina (sobre todo aquellos más relacionados con el aislamiento) pero paradójicamente ha 
fomentado la necesidad de diferenciarse de los otros, de los que se han hecho más 
conscientes. 
 

                                                
37 Nos referimos, desde luego, a la historia de la colonización criolla, occidental, sin desconocer que en la 
región hubo presencia indígena e historia humana desde hace más de diez mil años. 
38 Como el puente Chacano o la Escuela Vieja, en Cerro Castillo o el muelle en Caleta Tortel. 
39 Como la caída de la telefonía fija a medida que sube la telefonía celular, o la estabilización de Internet tras la 
abrupta alza de abonados debida tal vez a su disponibilidad gratuita en bibliotecas, sobre todo fuera de 
Coyhaique. 
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Figura 2. Desarrollo de los diferentes medios de conectividad en Aisén. 

 
 
Es así como últimamente han surgido, por ejemplo, diversas organizaciones orientadas a 
preservar las tradiciones que -aunque muchas veces lideradas por antiguos cultores- son 
apoyadas por empresarios turísticos y diversas instituciones gubernamentales. Han surgido 
además agrupaciones juveniles muy centradas en rescatar –si no el modo de vida o los 
valores del campesino, puesto que muchos ya crecieron en un contexto urbano o han 
estudiado en universidades en otras ciudades del pais- símbolos un poco estereotipados, 
como el tomar mate o jugar truco. Algunos europeos y norteamericanos también valoran 
estos esfuerzos de rescate patrimonial, aunque muchos están más interesados en la 
preservación de la naturaleza y los paisajes que en la del patrimonio cultural, aunque a 
menudo se alíen con otros movimientos pro-conservación (ej. “Patagonia sin represas”).  
 
Lejos de ser dominantes (aparte, tal vez, de en la ciudad capital) estas actitudes coexisten 
con otras atribuibles a una “cultura del aislamiento”, tales como la hospitalidad o la 
solidaridad comunitaria. Otra actitud que consideramos parte de esta tradición, sin 
embargo, es precisamente la apertura oportunista y pragmática a cualquier elemento nuevo, 
entre ellos muchos de los asociados a la “modernidad”. Paradójicamente, entonces, esta 
misma “cultura del aislamiento” ha favorecido este auge de la conectividad, y la 
conectividad ha modificado a la cultura que si bien no “le dio origen”, la abrazó entusiasta. 
Es precisamente este proceso conflictivo y la aguda división en el interior de muchas 
personas entre preservar la tradición e insertarse en los cambios globalizadores lo que hace 
de Aisén un caso particularmente evidente de un proceso universal. 
 
Más allá del ejemplo 
 



TOMO II – VII CONGRESO CHILENO DE ANTROPOLOGÍA 
ANTROPOLOGÍA EN EL BICENTENARIO. RETROSPECTIVAS, INTERESES DEL 

PRESENTE, APERTURAS 

557 
 

Así como Aisén ofrece oportunidades para estudiar procesos culturales universales como el 
rol de la conectividad en la consciencia identitaria o el conflicto entre tradición y cambio, 
permite estudiar en un breve lapso de tiempo lo que en otras partes es imposible40. Pero este 
territorio ofrece además materia prima privilegiada para estudiar sub-culturas particulares 
(ej. puesteros o pescadores artesanales, ampliamente representados en este simposio) e 
incluso problemas indígenas (ej. constitución de comunidades huilliches y mapuches, 
demandas territoriales y reclamos por patrimonio prehistórico). Aisén se ofrece, entonces, 
como un laboratorio ideal para desarrollar estudios antropológicos de diverso tipo y 
especialmente aquellos referidos a procesos de globalización y conflicto 
tradición/modernización, que son hoy en día el gran problema del mundo y tal vez el tema 
más importante que los antropólogos pueden estudiar. 
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40 El cambio acelerado en la propiedad de la tierra, la  inminente apertura del camino por Valle Exploradores, 
que va a afectar el modo de vida de pobladores hasta ahora aislados, va a alterar profundamente el sistema 
económico y administrativo de algunos poblados (ej. Pto. Tranquilo) y hasta promover la emergencia de otros 
nuevos (ej. puerto en Exploradores) o la pugna en torno a los proyectos de represas hidroeléctricas son otros 
ejemplos de oportunidades de estudio antropológico. 


