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Resumen

A fines del siglo XVIII, la colonia española diseñó el plan de poblamiento de 
la costa patagónica con el objetivo de reafirmar su presencia en el área. Como 
parte de dicho plan se crearon tres establecimientos: el Fuerte Nuestra Señora 
del Carmen de Patagones, la Nueva Población y Fuerte de Floridablanca y el 
Fuerte San José. En este ensayo me propongo discutir cómo la historia de corte 
tradicional argentina construyó un relato histórico sobre el plan de colonización 
española de la costa patagónica. Las discusiones aquí presentadas se apoyan 
en un trabajo anterior en el cual estudié la historia “narrada” en los trabajos 
académicos con el fin de contextualizar los espacios de producción, definir los 
marcos explicativos, categorías de análisis, agentes y procesos involucrados. 
En este caso, voy a presentar una síntesis de los resultados obtenidos para 
ser luego, releídos bajo algunas lecturas de los autores poscoloniales, desco-
loniales y subalternistas. La desnaturalización de supuestos historiográficos se 
articula como punto de partida para discutir diversos aspectos del proceso de 
expansión de la sociedad moderna colonial en Patagonia y así profundizar una 
perspectiva crítica sobre la construcción colonial del pasado en sudamérica.

Descriptores temáticos: Colonización española de Patagonia, narrativas histo-
riográficas, debates poscoloniales.
 
Descriptores geográficos: América del Sur, Argentina, Costa patagónica, Penín-
sula Valdés.

INTRODUCCIÓN 

En este ensayo me propongo discutir cómo la historia de corte tradicio-
nal estudió del plan de colonización española de la costa patagónica (fines 
del siglo XVIII), construyendo un relato histórico sedimentado en las practicas 
académicas (White, 1992). Las discusiones aquí presentadas se apoyan en un 
trabajo anterior en el cual estudié la historia “narrada” en los trabajos académi-
cos con el fin de contextualizar los espacios de producción, definir los marcos 
explicativos, categorías de análisis, agentes y procesos involucrados (Bianchi 
Villelli, 2010). Aquí voy a presentar una síntesis de estos resultados para ser 
luego releído bajo alguna de las discusiones que surgen del seno de los debates 
postcoloniales. En particular a partir de las lecturas de los autores poscoloniales, 
descoloniales y subalternistas, discutiré aspectos como la monocausalidad en 
las explicaciones históricas, la desintegración entre tiempo y espacio, la nega-
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cion del otro cultural y el énfasis en construcciones teleológicas que reafirman 
el discurso eurocentrico.

El título del trabajo busca hacer juego con las conceptualizaciones de 
Dipesh Chakrabarty como punto de partida. Su noción de “hiperreal” define a 
Europa como una figura de la imaginación cuyos referentes geográficos son 
hasta cierto punto indeterminados (Chakrabarty, 2008a). Esto tiene varias de-
rivaciones muy sugerentes: por un lado, la Europa hiperreal, como único sujeto 
teórico y soberano posible de la “Historia Universal” no sólo es un representa-
ción producida en Europa, sino que se apoya en los diversos relatos de transi-
ción nacionalista que “modelan” los estados coloniales en estados modernos. 
Chakrabarty propone que estos relatos de transición, relatos de “La Historia”, 
generan posiciones de sujeto dominantes/colonizadoras y en consecuencia, 
posiciones de sujeto subalternas.

¿Cuál es el fundamento? La Historia Universal ya fue contada y tiene un 
final único. La concepción de cambio teleológico implica que la “Europa hiperreal 
volverá a dominar continuamente las historias que contamos” (Chakrabarty, 
2008a:71). Así, a partir de los relatos de transición nacionalistas contribuyen a la 
producción de la historia de la Europa hiperreal. “La emergencia de la ‘raciona-
lidad’ política de la nación como una forma de narrativa –estrategias textuales, 
desplazamientos metafóricos, subtextos y estratagemas figurativas– tiene su 
propia historia” (Bhabha, 2010:3). Si la experiencia de ser colonizado no terminó 
cuando el último policía se fue y la ultima bandera cayó (Said, 1996), una de las 
consecuencias principales de este relato maestro es la naturalización de los 
límites de los Estados Nacionales, desconociendo su historicidad, espacialidad 
y dinámicas sociales pre-existentes. En este ensayo se busca justamente tra-
bajar sobre estos aspectos desatendidos desde la historia argentina de corte 
tradicional del siglo XX, para el caso de la colonización española de la costa 
patagónica a fines del siglo XVIII.

Las colonias españolas del extremo sur a fines del siglo XVIII

A los efectos de consolidar la posición española en el contexto de las 
rivalidades europeas, la Corona consideró necesario optimizar el control del 
orden político-administrativo, militar y fiscal así como afianzar su presencia en 
los territorios más alejados de la metrópolis (Chiaramonte, 1986; Lynch, 1991). 
Siguiendo los ecos de la economía política europea, la política colonial española 
pasó de buscar la extracción de metales preciosos a transformar las colonias 
en ejes productivos. Fue una redefinición de la relación Imperio-colonias, en 
la que las últimas pasaron a ser Provincias de ultramar, “colonias organizadas 
como periferia para servir a los intereses comerciales de la metrópoli” (Ruibal, 
2000: 424). 

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran la creación del 
Virreinato del Río de la Plata1 en 1776, con el objeto de controlar la salida de 
mercancías y el contrabando por Buenos Aires –la puerta trasera; la reestruc-
turación del sistema tributario –con nuevas cargas impositivas–; la recuperación 
del control sobre las elites locales por el reemplazo por delegados españoles 
-proceso que también fue llamado descriollización de la administración pública 
(Lynch, 1955, 1992). Por último, la erogación del Reglamento de Libre Comercio 
en 1778 para lograr la “gradual” apertura de los mercados.2 En conjunto estas 

1 La reorganización de los territorios llevó a la expulsión de la Compañía de Jesús y a 
la creación de nuevas entidades como el Virreinato del Río de la Plata, de Nueva Granada, las 
Capitanías Generales de Chile y Venezuela.

2 Es importante destacar que este Reglamento establece la apertura comercial de España 
y las colonias españolas, no obstante cerraba el comercio con el resto del mundo (Chiaramonte 
,1986; Klein, 1999; Moutoukias, 1999). En tanto España no había desarrollado un mercado interno 
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medidas reducían a las colonias a factorías productoras de materias primas en 
gran escala para el mercado exterior, desinteresado del mercado interno limitado 
por las restricciones comerciales (Peña, 2005). Las últimas décadas del siglo 
XVIII dan cuenta de un orden colonial que busca estabilizarse entre la amenaza 
externa de otras potencias rivales y las tensiones internas resultantes de los 
nuevos grupos que se habían conformado, las elites coloniales (Lynch, 1991). 

Plan de Poblamiento de la Costa Patagónica

Con respecto al extremo sur, a fines del siglo XVIII la Patagonia era consi-
derada en Europa como una región marginal con cierta importancia geoestraté-
gica por permitir el paso al océano Pacífico a través del Cabo de Hornos. En este 
contexto de enfrentamientos entre potencias coloniales por el paso al Pacífico 
se diseña un plan de colonización para fundar los establecimientos patagónicos. 
A partir de 1779 se establecen dos poblaciones principales, Nuestra Señora 
del Carmen de Patagones –en la desembocadura del Río Negro, Provincia de 
Buenos Aires– y la Nueva Población y Fuerte de Floridablanca –Bahía de San 
Julián, Provincia de Santa Cruz–; un asentamiento secundario al Fuerte del 
Carmen, el Fuerte San José, en la Península Valdés, Provincia de Chubut. La 
organización social de los poblados estuvo acorde a las políticas coloniales de 
producción de espacios y manejo de la circulación de poblaciones y mercancías. 
Aunque los establecimientos tenían un carácter defensivo, pueden definirse a 
partir de un diseño específico de poblaciones estables, distinguidas por el tras-
lado de familias de colonos desde España (Senatore, 2007). Los asentamientos 
patagónicos fueron diseñados como proyectos sociales novedosos en los que 
se buscaba crear poblaciones con una base agrícola y condiciones sociales 
igualitarias (Luiz, 2006; Ramos Pérez, 1984; Senatore, 2007). 

En enero de 1779, se funda el primero de los asentamientos españoles, 
el Fuerte San José.3 Según la información histórica, el asentamiento colonial en 
la Península Valdés consistió en dos emplazamientos simultáneos. El Fuerte en 
sí mismo, fue emplazado en el extremo oeste del golfo San José a 200 m de la 
costa; contaba con una plaza cerrada, con habitaciones para el Superintenden-
te, cuadras, almacenes, caballeriza y capilla. Por fuera de la Plaza se ubicaban 
dependencias precarias, un hospital, el camposanto y una batería emplazada 
sobre un cerro. Los asentamientos del Golfo San José funcionaron desde 1779 
a 1810, cuando fueron atacados y destruidos por un malón indígena. A lo largo 
de los 31 años de ocupación, la población en la Península fue variando en nú-
mero: entre 6 y 150 personas, todas ellas personal militar, funcionarios coloniales 
y capellanes. Su abastecimiento se apoyaba en la relación con el Fuerte del 
Carmen de Patagones y la interacción con las poblaciones indígenas locales.

Textos y Contextos de la producción histórica

(…) ¿es posible separar el hecho (supuestamente verificable y falsifica-
ble) y la trama (que no pertenece al registro de lo comprobable)? (…) La 
trama es el conjunto de combinaciones mediante las cuales los acon-

-ni productor ni consumidor-, el Tratado de Libre comercio no hacía más que reforzar la interme-
diación metropolitana en la importación de los extranjeros (Moutoukias, 1999).

3 Desde 2009 en conjunto con la Dra. Silvana Buscaglia, venimos realizando investigacio-
nes desde la arqueología histórica sobre el caso de los asentamientos coloniales en Península 
Valdés. Este proyecto está financiado por el Proyecto “Paisajes Coloniales en Patagonia. Los 
asentamientos de Península Valdés (1779-1810)” (PICT 2010-050, FONCYT, 2011-1012) bajo la 
dirección de la Dra. M. Bianchi Villelli y el Proyecto “Relaciones Interétnicas en Península Valdés 
(Chubut, siglos XVIII-XIX). Una perspectiva Histórica y Arqueológica” (PIP 0183, CONICET, 2011-
2013) bajo la dirección de la Dra. S. Buscaglia. 



RED DE POSGRADOS

tecimientos se transforman en una historia o –correlativamente– una 
historia se extrae de acontecimientos. La trama es la mediadora entre 
el acontecimiento y la historia. Lo que significa que nada es un acon-
tecimiento si no contribuye el avance de una historia (Chartier, 1997). 

Como ya mencioné en una etapa preliminar de este trabajo se analizó cuál 
fue la producción académica argentina sobre el plan de poblamiento español 
de la costa patagónica (Bianchi Villelli, 2010). ¿Cómo se construyó la historia 
del proyecto colonial de fines del siglo XVIII? ¿Cómo se construye esa historia y 
desde qué posicionamiento? ¿Hay una concepción crítica de las fuentes docu-
mentales y sus contextos de producción? ¿Qué aspectos se mencionan, cuáles 
se dejan de lado y cuáles se omiten? Para responder a estos interrogantes, en 
primer lugar se estudió el corpus de bibliografía evaluando los contextos de 
producción, años y espacios de publicación, autores, temas y formas de abor-
dar la historia colonial de Patagonia. En segundo lugar, se relacionaron estos 
aspectos historiográficos con los marcos explicativos utilizados, los procesos 
descriptos y los agentes históricos mencionados, en función de evaluar las na-
rrativas históricas construidas (Goldman 1989; White 1992, 1998). El interés aquí 
es comprender algunos de los discursos históricos decantados en la historia 
colonial de la costa patagónica, en tanto es una vía para revisar los sentidos 
históricos supuestos y naturalizados en los discursos académicos. 

El corpus

Desde la disciplina histórica en Argentina se generaron varios estudios 
sobre la colonización española de la costa patagónica. En cada una de dichas 
investigaciones se fue abordando distintos aspectos del proceso: la historia de 
la colonización de la patagonia revisando los distintos intentos poblacionales, 
las características generales del plan de poblamiento militar (De Paula, 1974; 
Destéfani, 1984; Dumrauf, 1992; Entraigas, 1960; Lenzi, 1980; Ratto, 1930), los 
aspectos demográficos (Apolant, 1970) y agrícolas (De Paula, 1974, 1985; Ramos 
Pérez 1984), la reorganización político administrativa, las Superintendencias 
(Gorla, 1984a) y el traslado de labradores desde España (Apolant, 1970; Lenzi, 
1980; Ramos Pérez, 1984). Se encuentran trabajos sobre los establecimientos 
específicos del Carmen de Patagones (Entraigas, 1960; Gorla, 1984a; Martínez 
de Gorla, 1986; Ramos Pérez, 1982), el Fuerte San José (Barba Ruiz, 2000, 
2009; Entraigas, 1968; Destéfani, 1984; Dumrauf, 1992; Lenzi, 1968), Floridablan-
ca, centrados particularmente en la figura de Antonio de Viedma (Burucúa, 1982; 
Entraigas, 1982; Ratto, 1930).4 También se destacan en un período posterior, los 
trabajos que enfatizan las características económicas que estos asentamientos 
tuvieron para la región patagónica, centrándose en las actividades productivas 
(Gorla, 1983, 1984b, 1999, 2004; Martínez de Gorla, 2001, 2004). 

Es importante destacar en los últimos años desde otras disciplinas se 
profundizaron los estudios sobre los asentamientos patagónicos. El Fuerte del 
Carmen fue estudiado en detalle desde la etnohistoria con especial énfasis en 
la relación con las poblaciones indígenas locales (Enrrique, 2011; Nacuzzi, 2002, 
2005, 2007, 2011) y desde la noción de frontera y relaciones fronterizas (Luiz, 
2006, 2007; Quijada, 2002; Ratto, 2008; Zusman, 1999, 2006); por su parte, la 
colonia de Floridablanca fue abordada en detalle desde la arqueología histórica 
(Bianchi Villelli, 2007, 2009b; Buscaglia, 2007, 2009; Bosoni, 2010; Marschoff , 
2007, 2010; Nuviala, 2008; Senatore, 2007; Senatore et al., 2001, 2007, 2008). 
En particular, el Fuerte San José está bajo estudio actualmente a partir de los 

4 Sobre el caso específico de Floridablanca la producción es más escasa aunque se 
publicaron trabajos en la Revista Argentina Austral (Deodat 1938 a y b; Ravazolli 1930). Sobre las 
características de esta publicación ver Sayago (2004).
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primeros trabajos de arqueología histórica (Bianchi Villelli y Buscaglia, 2010; 
Buscaglia y Bianchi Villelli s/f; Buscaglia et al. s/f).

Formas del relato: marcos explicativos, procesos y agentes

A la hora de analizar el modo de narrar la historia (Goldman, 1989; Pottinger 
y Purington, 1998; White, 1998) de la colonización patagónica a fines del siglo 
XVIII se hallaron diversos puntos para considerar. En primer lugar, el marco ex-
plicativo para estos trabajo en general es el carácter defensivo militar del plan y 
la reorganización administrativa vinculada a la creación del Virreinato del Río de 
la Plata (Apolant, 1970; Barba Ruiz, 2000, 2009; Entraigas, 1960, 1968, 1982; 
De Paula, 1974; Destéfani, 1984; Dumrauf, 1992; Lenzi, 1968, 1980; Paesa, 
1971; Ratto, 1930). En segundo plano quedaron los objetivos económicos de las 
metrópolis coloniales como también la relación con las poblaciones indígenas 
locales. El proyecto de poblamiento patagónico es situado en el seno de la 
competencia y disputas geopolíticas entre potencias coloniales, centradas en 
la relevancia internacional del paso al Pacífico (Destéfani, 1984; Ratto, 1930). 
Todos ellos acuerdan en que fue la publicación de la obra de Thomas Falkner,5 
la cual revelaba las intenciones inglesas sobre la región, el disparador central 
de la toma de conciencia española sobre la importancia de Patagonia, a partir 
de la cual se organiza el plan de poblamiento patagónico.6 

Al considerar el conjunto de los trabajos históricos se definen dos distintas 
perspectivas: el carácter militar vinculado a la ocupación, definición y creación de 
un territorio nacional y su soberanía (Destéfani, 1984; Paesa, 1971; Ratto, 1930); 
y el carácter social del plan, con sus aspectos demográficos, productivos, los 
diversos establecimientos y sus historias en particular (Barba Ruiz 2000, 2009; 
Deodat 1938 a y b; De Paula, 1974; Dumrauf 1992; Entraigas 1960, 1968; Gorla 
1984; Lenzi 1968; Martínez de Gorla 1986; Ramos Pérez 1982, 1984; Ravazzoli 
1930). Esta diferenciación se repite en lo que se respecta al eje del relato -el 
guion-, los ejes temporales y espaciales y en el tono de la narración. Aquí me 
centro en el eje militar para circunscribir el análisis. 

En el caso del eje con orientación militar,7 el guión de los trabajos se centra 
en afirmar la ocupación del espacio costero patagónico, con una perspectiva 
geoestratégica vinculada a la presencia extranjera en la costa y como ya men-
cionamos, la descripción de Falkner como disparador único de la explicación. A 
este eje narrativo se le suma una concepción del tiempo narrado ajustada al orden 
cronológico, se describe la sucesión de hechos -a veces a lo largo de los siglos 
y otras siguiendo las fechas registradas en los diarios de los Superintendentes. 
Estos trabajos definen al espacio patagónico sólo en función de la presencia 
de las expediciones y establecimientos españoles; es decir, espacio reducido a 
los puntos ocupados de la costa. En general se reitera una representación hostil 
de la Patagonia, acompañado por el siempre presente carácter trágico de las 
empresas de colonización (López, 2003; Luiz, 2006). En relación a los agentes 
presentes, se reducen a las altas jerarquías administrativas y militares que lle-
varon adelante el plan. Muy pocas veces se menciona el resto del contingente 
poblador o a la población indígena local. 

Si tomamos como ejemplo particular la construcción discursiva específica 
sobre el Fuerte San José (Pla. Valdés), se encuentra que su historia de fundación 
es narrada al mínimo detalle durante los primeros cuatro meses de funcionamiento 

5 “A description of Patagonia and the adjoining parts of South America”, de Thomas Falkner 
(Falkner 2008) fue uno de los disparadores del poblamiento de la costa patagónica. 

6 Para abordajes con un contexto histórico más amplio, ver Luiz (2006), Senatore (2007) 
y Zusman (1999).

7 Barba Ruiz (2000); Burucúa (1982); Destéfani (1984); Entraigas (1960, 1980, 1982); Lenzi 
(1968, 1980); Paesa (1971); Ratto (1930).
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dado que fue el primero de los establecimientos. A partir de ese primer año, el relato 
presenta poco detalle del funcionamiento de los asentamientos; finalmente vuelve 
a destacar el último día del establecimiento cuando fue atacado sorpresivamente 
durante una misa por un malón tehuelche, con la consecuente destrucción de los 
asentamientos coloniales (Barba Ruiz, 2000, 2009; De Paula, 1974; Destéfani, 1984; 
Dumrauf, 1992; Entraigas 1968; Lenzi, 1968; Ratto, 1930). Este evento es central 
en los relatos y es minuciosamente detallado; sin embargo, no hay mención ni 
cuestionamiento sobre cómo fue que el desarrollo cotidiano de los asentamientos 
llevaron a este desenlace. Luego de treinta años de coexistencia y complejas ne-
gociaciones con diversos grupos indígenas (Luiz, 2006; Nacuzzi, 1998), las únicas 
causas se reducen al carácter “primitivo” de la población local; no hay historia, no 
hay tensiones sociales. A su vez, el foco en este último día impregna el carácter 
trágico de la historia.8 Por último, el espacio y el paisaje son apenas mencionados 
sólo como espacio construido, específico a la presencia española en la península. 
Los 31 años que duró el asentamiento son detallados en términos de las edifica-
ciones realizadas. El relato de San José sólo tiene comienzo y fin. 

Relecturas y Disquisiciones

En este acápite presento como esta construccion narrativa de la historia 
presenta una serie de puntos conceptuales vinculados a su sedimentación en 
las prácticas historiográficas que reproducen el discurso eurocentrista acríti-
camente. En particular se destacan, el tipo de explicaciones empleadas de 
forma redundante, donde la historia y el tiempo son las únicas dimensiones 
del cambio, dejando al espacio como trasfondo pasivo, negando la preexisten-
cia de poblaciones originarias con su propia complejidad social y finalmente, 
reduciendo la dinámica de cambio a una teleología que culmina en el Estado 
Nacional Argentino, pero que es también su punto de partida.

Monocausalidad

La versión de la historia tradicional se caracterizó en primer lugar, por 
unificar el colonialismo en Patagonia de fines del siglo XVIII en una explicación 
unívoca, la presencia en los territorios en función de mantener el dominio. Ex-
plicación que fue simplificada y monocausal, con un disparador único y discreto 
–la publicación de Falkner– y una funcionalidad única de los asentamientos -la 
defensiva. Aunque es central considerar el contexto geopolítico del extremo 
sur de Sudamérica a fines del siglo XVII y principios del XIX, no obstante, se 
observan contradicciones a la hora de asumir como explicación única el carácter 
defensivo del plan de poblamiento español. 

Es importante mencionar que la obra de Falkner fue traducida en varios 
idiomas al momento de su publicación para luego ser publicado en la Argentina 
por De Angelis (De Angelis, 1969) en 1836; esta publicación produjo una adop-
ción generalizada del libro como causa única de la creación del plan español, 
pasando a formar parte del archivo estatal (Sabor 1995). Fernández Bravo 
(2004) por su parte, analizó el impacto del libro de Falkner en la apropiación de 
este texto, no ya por una potencia extranjera -el caso del siglo XVIII- sino por el 

8 Uno de los ejemplos más destacados de drama novelado es el trabajo del padre Entraigas 
(1968), “Sangre en la Península”, quien relata la vida entera del Padre B. Poggio, religioso que 
casualmente oficiaba la misa en el momento del malón.
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emergente Estado Nacional Argentino en la primera mitad del siglo XIX como 
parte de la política de colonialismo interno. 

Región/Espacio/Territorio

Las reformas políticas de España sobre la administración de sus colonias 
americanas, no se redujeron al ámbito del Río de la Plata, sino que se imple-
mentaron también en los territorios transandinos, abriendo nuevos puertos y 
reorganizando el gobierno, así como activando el comercio entre Santiago de 
Chile y el Río de la Plata (Vitale, 1997).9 Así, a la hora de considerar las políticas 
geoestratégicas de la Corona, es necesario evaluar su carácter económico y 
su aplicación a toda la región meridional.

La circunscripción del relato histórico a una línea costera definida cartográ-
ficamente, pone en evidencia la desvinculación entre la historia y la especificidad 
regional presente en el mismo. No se integraron los asentamientos españoles 
a la historia específica de la localidad, dejando de lado la presencia indígena y 
reduciendo el espacio un mero telón de fondo para la ubicación de los puntos 
ocupados por los establecimientos coloniales. Es interesante mencionar que 
este énfasis del relato histórico sobre la funcionalidad defensiva, deja de lado 
aspectos muy significativos como ser que ninguno de los tres establecimientos 
tenía una ubicación defensiva –por estar alejados de la costa– y que en todos los 
casos los aspectos productivos y comerciales de los asentamientos, fueron clave 
para su supervivencia (Bianchi Villelli, 2009; Buscaglia, 2009; Senatore, 2007). 

La concepción atlántica del proceso que subyace al relato de la coloni-
zación patagónica, redujo el complejo proceso colonial a los emplazamientos 
en sí. Al centrar la explicación en el flujo marítimo atlántico se contribuye a 
disociar los procesos ocurridos en la costa de los del interior patagónico y del 
área transandina, con la consecuente ruptura de la continuidad en el tiempo y el 
espacio y la limitación de los agentes y procesos involucrados en las explicaciones. 
Siguiendo a Said (2004) el relato histórico se conforma mas como una “geografía 
imaginaria” que funciona más que como un discurso verídico sobre sí mismo, 
como un dispositivo de saber-poder. 

Por otra parte, se homogeneiza toda una región de importante superfi-
cie y heterogeneidad interna, social y ambiental. Es decir, se objetifica este 
espacio-otro en un territorio definido, demarcado por fronteras, rellenado con 
una geografía sistemática. Es el espacio del Estado-Nación, que objetifica la 
espacialidad (Balibar, 2005; Lander, 2003; Segato, 2007). Castro-Gómez (2006) 
discute la territorialización como parte de la mercantilización de la tierra, utili-
zando la noción de espacios estriados: 

Según Deleuze y Guattari (2000:389), el espacio estriado se carac-
teriza por la construcción artificial de trayectorias fijas y direcciones 
bien determinadas, que sirvan para controlar las migraciones, regular 
los flujos de población y reglamentar todo lo que ocurre en ese es-
pacio. De hecho, sin el estriamiento del espacio no sería posible la 
existencia misma del Estado, pues su razón de ser es, precisamente, 

9 La creación de nuevas jurisdicciones político-administrativas se dieron a ambos lados 
del Patagonia: la Gobernación de Chile y la Intendencia de Chiloé, dependiente del Virreinato 
del Perú, y el Virreinato del Río de la Plata, con la incorporación de Cuyo y la Banda Oriental 
(Chiaramonte, 1986). 
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establecer la ley y el orden sobre un territorio bajo su soberanía 
(Castro-Gómez, 2006: 247). 

Es el espacio utilitarista de la modernidad, una noción des-espacializada 
de lo social, como estructura rígida, universal y evidente en todo momento 
histórico (Lefebvre, 1991; Soja, 1989).

Negación del otro

En los trabajos históricos, las menciones sobre la población indígena se 
circunscriben a la relación con los españoles, omitiendo la compleja red de pro-
ducción e intercambio que vinculaba a los agentes coloniales con las diversas 
parcialidades indígenas (Bandieri, 2005; Boccara, 1999; Buscaglia, 2009; Luiz, 
2006; Mandrini, 1992; Nacuzzi, 2005; Palermo, 1986; Quijada, 2002; Zusman, 
1999, entre otros). Aunque es cierto que el eje de disputas coloniales se ubicaba 
en la costa atlántica, es necesario considerar no sólo la presencia de grupos 
indígenas en todo el interior de la región, sino también las dinámicas sociales 
y políticas que fluían a uno y otro lado de la cordillera de los Andes (Bandieri, 
2005; Urbina Carrasco, 2009). La presencia de otras potencias coloniales no 
implicaba la defensa de la costa hacia afuera, sino que también la negociación 
con los grupos indígenas fue de capital importancia para el desarrollo de los 
asentamientos (Buscaglia, 2009; Luiz 2006; Nacuzzi, 2005; Zusman, 1999). 
Tanto en el caso de la colonia Floridablanca (Buscaglia, 2010) como en el del 
Fuerte San José se han encontrado importantes evidencias de dinámicas 
sociales entre los asentamientos españoles y los diversos grupos indígenas 
locales, que presentan una imagen mucho más compleja que un “desierto”. 

En este sentido, en el caso de la patagonia argentina, la negación fue 
parte del dispositivo cultural y académico que complementó el genocidio in-
dígena de los siglos XIX y XX (Delrío, 2005). Aquí es significativo el concepto 
de colonialidad del poder de Aníbal Quijano (2003) en tanto vincula cómo las 
relaciones coloniales se inscriben en la producción, circulación y asimilación de 
conocimientos. Como dice Dussel, es el en-cubrimiento y no des-cubrimiento 
del otro (Dussel, 1993). 

Historia teleológica

En el relato historiográfico, la historia de la colonia de Floridablanca fue 
marcada por el fracaso, lo que evitó que sea estudiada en profundidad (Bianchi 
Villelli 2009). Por su parte, la historia del Fuerte San José se vió afectada también 
por el argumento finalista en la que los procesos de producción e intercambio 
coloniales y sus estrategias de apropiación de poblaciones, espacios y recursos 
quedaron desdibujados. El establecimiento de la península sólo tuvo relevancia 
su evento fundacional y su destrucción final (Bianchi Villelli, 2010).

La historia académica eurocentrista construyó un mundo colonial exter-
no, en el que los asentamientos patagónicos se concibieron a partir de una 
tabula rasa; en el que las colonias fueron un receptáculo vacío -un desierto-, 
que debe ser llenado y “civilizado” (Dussel, 2003). Son territorios sin tiempos ni 
espacios, cuya historia –la incorporación a la sociedad moderna occidental- ya 
fue contada. Es una perspectiva direccionada y teleológica, definida por sus 
resultados; aquí radica la eficacia del discurso moderno (Foucault, 1980), ya 
que las preguntas sobre lo que fue dejan en la oscuridad lo que no fue.

Como estos pueblos y territorios no “son” [existen] por fuera del guión de 
la Europa hiperreal –del Estado-Nación– como dice Chakrabarty, sólo pueden 
tomar posiciones de sujeto subalternas. Son las explicaciones que sostienen 
las categorías que construyen este mundo moderno, naturalizadas en los 
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argumentos de reestructuración y organización administrativa, específicas al 
sistema capitalista en expansión, silenciando los desarrollos culturales locales 
y negando los mecanismos de apropiación colonial.

En este contexto, no llama la atención la vinculación de estas investiga-
ciones con la historia naval y marítima por un lado, y con la Academia Nacional 
de Historia de la República Argentina, de perfil conservador en la historiografía 
argentina (Devoto y Pagano, 2009). Desde un punto de vista historiográfico, en 
estos trabajos de corte tradicional nacionalista, se construye una historia fáctica, 
centrada en los hechos políticos, y periodizaciones institucionales, orientada 
a consolidar la soberanía territorial del Estado Nación (López, 2003). De este 
modo, el efecto de sentido resultante es reafirmar la dominación moderna en el 
área; así, se naturalizan y transpolan hacia el pasado los límites de los Estados 
Nacionales, definidos con posterioridad en el siglo XIX. 

PAISAJES COLONIALES 

Los aspectos anteriormente discutidos son la base para estudiar la función 
y el lugar de los establecimientos patagónicos en relación a la colonialidad de 
fines del siglo XVIII. El poblamiento colonial de la costa patagónica fue cons-
truido a partir de hitos discretos y aislados, tanto en la dimensión social, en la 
espacial y en la temporal. 

La alternativa a la historia hiperreal propuesta por Chakrabarty (2008 a y b) 
es la inversión del relato, desde las contradicciones, fracasos e inadecuaciones, 
reconociendo la violencia así como las situaciones de creatividad y singularidad. 
El fin aquí se relaciona con documentar cómo se construye el hiperreal, cómo se 
consolida la “condición primaria de lo moderno” (Chakrabarty, 2008a:76) para 
buscar generar nuevos/otros espacios de enunciación” o espacio de significa-
ción incompleta (Bhabha, 2010). En este caso, me propongo desnaturalizar la 
construcción histórica que da por sentado que Patagonia en el siglo XVIII era un 
área homogénea y marginal, cuya ocupación fue sólo militar y cuyo proceso de 
colonización se redujo a la costa atlántica. Es una vía para evitar una teleología 
histórica, “una línea recta lanzada hacia adelante que avanza constantemente 
con una temporalidad única e inevitable” (Feinman, 2006:187). 

En este sentido, hay varias líneas para quebrar los relatos maestros y bus-
car espacios entremedio. La arqueología histórica tiene la posibilidad de indagar 
en el pasado colonial y para desnaturalizar la colonialidad construida simultánea 
y posteriormente. Uno de los ejes principales, es la dimensión espacial. El cambio 
de unidad del Estado Nación al sistema-mundo, propuesto por Wallerstein, ayuda 
a desnaturalizar la dimensión espacial y la relación instrumental entre Estado y 
territorio. El sistema-mundo es “una zona espaciotemporal que atraviesa múlti-
ples unidades políticas y culturales, una que representa una zona integrada de 
actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas” (Wallerstein, 
2006:15). Nuestra perspectiva se centra en la creación de los paisajes coloniales, 
entendidos como la articulación de relaciones sociales, económicas y políticas 
específicas originadas en la expansión europea sobre la región patagónica y 
sus poblaciones indígenas (Luiz, 2006; Soja, 1989). Entra en diálogo con la ca-
racterización del espacio de Mbembé como “imbricación de múltiples espacios 
constantemente unidos, desunidos y recombinados a través de guerras, de 
conquistas y de la movilidad de bienes y personas (Mbembé, 2008: 171-172). 
Este anclaje en los territorios se enmarca en la discusión crítica que indague 
en los procesos históricos no sólo desde el centro –las definiciones del orden 
colonial– sino también en sus márgenes tanto espaciales como temporales. 

A partir del siglo XV, se incorporaron a las redes comerciales euroasiáticas 
una diversidad de contextos remotos a nivel del todo el planeta y el cambio 
social no volvió a ser el mismo. El estudio de los múltiples contextos que que-
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daron vinculados a estas redes es central para conocer las distintas escalas 
del proceso. No obstante la multiplicidad de los contextos particulares no debe 
reducirse a un punto de partida teórico sino que es preciso el análisis de lo 
concreto y la materialidad de dicha variabilidad. Entiendo que es necesario para 
pensar el período colonial desde una mirada descolonial, en que la sociedad se 
constituye en la existencia de los contextos marginales y no existe por fuera de 
ellos (Quijano, 2003) ya que la periferia colonial fue y es la condición de posibi-
lidad del centro. Es un camino para evitar dar por sentada la sociedad colonial 
y poder aprehenderla como categorías sociales históricamente cambiantes.

En este sentido, ni el discurso ni la experiencia de la expansión colonial 
pueden ser comprendidos dejando de lado los contextos marginales, siendo re-
levante destacar las particularidades locales de cada uno de ellos. Los contextos 
marginales no quedan únicamente insertos en una teleología del capitalismo, 
sino que también se integran en los procesos históricos locales. La teleología del 
colonialismo europeo deja de ser inevitable para ser el motor de la dominación 
cultural (Quijano, 2003); la posición marginal de Patagonia en el contexto colonial 
no es dada ni natural, sino que fue y es construida a partir de los discursos, las 
prácticas, la administración de territorios y la re-localización de poblaciones.
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