
203

 

 El papel de Ushuaia en la política antártica 
argentina y la influencia del capitalismo 
en la ciudad a través del turismo antártico 
en el siglo XX

VALERIA A. TREZZA

Introducción 

Se toma como punto de partida finales del siglo XIX y la primera mi-
tad del siglo XX, cuando Argentina llevó adelante iniciativas antárticas 
en las cuales Ushuaia se hizo presente de forma material y simbólica. Al 
mismo tiempo, Punta Arenas en Chile y Hobart en Australia, también 
mostraron su protagonismo como puertos claves en los itinerarios de 
expediciones y de las políticas nacionales de cada país. En dicho perío-
do, la configuración geopolítica del extremo sur argentino maduró su 
interacción dentro de una compleja red de relaciones entre diversos 
actores de escala nacional e internacional en atención a los recursos 
subantárticos y antárticos. Durante la segunda mitad del siglo XX, los 
avances nacionales en la explotación de los recursos naturales, la ex-
ploración científica, la territorialización, y las negociaciones diplomá-
ticas –sumando hechos clave que incorporaron a Ushuaia–, cargaron 
de contenido antártico a la República Argentina. Sin embargo, el rol 
de Ushuaia en las cuestiones antárticas fue atravesado por diferentes 
transformaciones sociales, políticas, económicas y científicas del país. 

La trayectoria nacional define esta investigación de carácter multi-
disciplinario con orientación en la ciencia antártica dentro del marco de 
las ciencias sociales. El tema, su estado de cuestión y el planteamiento 
del problema, tras un modelo teórico que integra los conceptos sus-
tanciales como política, Estado, mercado, Antártida y Ushuaia, plantea 
como hipótesis que el rol de Ushuaia en la política antártica argentina 
durante el siglo XX fue determinado por el contexto geopolítico y eco-
nómico de escala nacional e internacional, más que por una política del 
Estado Nacional, como se manifestó en el primer y segundo gobierno 
de Perón mediante la iniciativa de H. Pujato. Al indagar en los factores 
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que determinaron la política antártica argentina e identificar los perío-
dos en la historia antártica nacional, confiere cierta especificidad que es 
pertinente para una investigación de tesis doctoral, ya que es un aporte 
al conocimiento de las ciencias sociales por implicar un trabajo de ar-
chivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Ushuaia. También 
puede servir como herramienta para las decisiones políticas y futuras 
investigaciones antárticas en el país o en programas científicos interna-
cionales, y para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. Además, puede aportar registros que puedan ser útiles 
para la ciencia y la educación.

Estado de la cuestión

El posicionamiento de Ushuaia con la territorialidad antártica viene 
de la mano de la inserción del capitalismo en el continente blanco en el 
contexto de la Primera Revolución Industrial (1760-1840) - Era del Des-
cubrimiento Antártico (1772-1843). A través de la actividad de explora-
ción ballenera y foquera se avanzaba el derrotero de descubrimientos 
y toponimia. Los países dominantes en materia energética, innovación 
tecnológica y comercio internacional (Europa occidental, Estados Uni-
dos y países nórdicos), expandieron el desarrollo de la caza moderna 
de ballenas y la ciencia. Argentina presentaba fuertes conflictos civiles y 
políticos. Las islas del Atlántico Sur eran lugares de exploración y ricos 
en recursos naturales. Ushuaia era un enclave de apoyo carbonero para 
los barcos balleneros y expedicionarios. Pero la contingencia cultural 
de los habitantes (aborígenes) y recursos marinos quedaban a merced 
de las industrias de las potencias. La fuerza de trabajo nativa y criolla 
ocultaba la dominación de los hombres sobre los hombres, donde todo 
era sometido a la ley de intercambio por un móvil beneficio. La ciencia 
también era parte de este intercambio. 

El período que va de finales del siglo XIX hasta la primera mitad del 
siglo XX, se conoce como la 2° Revolución Industrial (1850-1914) – 
Era Heroica en Antártida (1876-1922) para la ciencia. Los avances del 
petróleo, la electricidad, la producción en fábricas, la revolución del 
transporte, fueron elementos claves para el modelo exportador de Ar-
gentina ubicada en el seno de las relaciones de producción y consumo. 
El modelo económico de Argentina en aquel entonces era liberal con-
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servador, que guardaba la idea de la economía liberal, pero en el marco 
de políticas conservadoras. En Argentina, el poder político económico 
se encontraba gobernado por latifundios e intereses de la burguesía en 
conflictos con el Estado Nacional y movimientos obreros. Al mismo 
tiempo que Reino Unido imponía su postura imperialista con el afán de 
alcanzar el dominio en el hemisferio sur pero no lo logró debido a la 
competencia de Noruega, Estados Unidos y Rusia. 

En un contexto de fuertes estrategias competitivas en el mercadeo 
del atlántico norte y ártico, la explotación extractiva estaba en foco en 
el Atlántico Sur y Antártida. El interés de desarrollo en la caza moderna 
de ballenas y en la ciencia (1870-1910) marcó una etapa relevante para 
los proyectos antárticos. No es de sorprender que entre balleneros y 
exploradores hubo cooperación para abrir nuevas rutas comerciales 
y ejercer mayor poder geopolítico (Noruega era un gran competidor 
en temas polares frente a los avances de Inglaterra, Holanda, Estados 
Unidos, Alemania, Bélgica y Francia. Dichos países profundizaron en los 
beneficios de la tecnología, productividad extractiva, impositiva, y ges-
tión de salarios). En tanto, Australia y Argentina eran países prósperos 
e ideales para las negociaciones antárticas sobre el extremo sur de los 
Océanos Atlántico e Índico, ya que Chile y Nueva Zelanda contaban 
con puertos clave hacia el Pacífico. Claramente, Antártida era la meta 
para los avances del capitalismo. Los países hegemónicos de las rutas 
comerciales fueron prácticamente los mismos que se destacaron en 
las expediciones científicas (Argentina participó y colaboró con varias 
expediciones científicas antárticas extranjeras, y alcanzó en 1904 el es-
tablecimiento de la primera Base Nacional y permanente en las Islas 
Orcadas del Sur). 

Durante los primeros años del siglo XX, el relato liberal en Pata-
gonia resonaba como la idea de buena vida. El Estado chileno y el ar-
gentino dieron cierto apoyo a empresas británicas. Mientras que, de 
forma privada, balleneras noruegas tenían fuerte vínculo comercial con 
financieras argentinas estableciendo empresas balleneras en Antártida 
y Georgias del Sur. Noruega, especializado en la ballenería, supo apro-
vechar este nicho en el mercado utilizando sus capacidades científicas 
y tecnológicas mediante el capitalismo intervencionista, mientras que 
Alemania, Francia, Bélgica y Holanda se encontraban en conflictos polí-
ticos frente al contexto del impero austrohúngaro. Estados Unidos, en-
focado en establecer negocios, aprovechó la industria manufacturera y 
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la competencia de alta política arancelaria de Inglaterra que, tras varios 
fracasos en sus exploraciones árticas y su necesidad de recomponerse 
de sus guerras civiles, enfocó sus esfuerzos en sus políticas arancelarias 
hacia el hemisferio sur: Patagonia, Malvinas, Georgias del Sur, Tasmania 
y Christchurch. 

Sin embargo, en la tercera Revolución Industrial (1914-1991) –pe-
ríodo de fuertes intereses geopolíticos antárticos– la geopolítica global 
y las cuestiones antárticas presentaron bruscos cambios geoeconómi-
cos. Las expectativas de las economías marxistas dentro de estructuras 
fordistas manifestaban su rigidez en el mercado laboral, productivo y 
comercial, que necesitaba ser transformado. Las crisis sociales y eco-
nómicas debían adaptarse a nuevos mecanismos de distribución, con-
sumo, uso de tecnologías y a un sistema de acumulación de riquezas 
flexible. 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las tensiones 
geopolíticas de Europa, los cambios de la Revolución Industrial con la 
motorización y las tecnologías petroquímicas, más el avance del agota-
miento de las ballenas se hicieron presentes en Antártida. Chile y Ar-
gentina fueron soportes claves de la ballenería y resistentes a las ten-
siones geopolíticas. Durante el período de entreguerras se ubica la Era 
Mecánica (1928-1939), en la que comenzaron a observarse las ideas del 
turismo antártico, videodocumentales, correspondencia, etc. En ese 
momento,  Ushuaia se valió de enclave para los itinerarios de barcos 
expedicionarios y de la Armada Argentina. 

Ushuaia contaba con tan sólo 600 habitantes y la extinción de los 
aborígenes iba en avance. Los habitantes se dedicaban a actividades 
rurales y administrativas del gobierno y la fuerza nacional. El mayor 
asentamiento era en las Islas Georgias del Sur, donde se inauguró la 
Compañía Argentina de Pesca (1904-1965), empresa precursora de la 
industria ballenera antártica con el apoyo del Estado Nacional. Sin em-
bargo, los fuertes cambios geopolíticos y económicos durante la Crisis 
Económica Mundial de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, determina-
ron los últimos años de la actividad ballenera en Antártida, pero no los 
intereses geopolíticos sobre continente blanco. 

Los reclamos territoriales en Antártida fueron evidentes entre los 
años 1939-1959 y, una vez más, se manifestó el apoyo de balleneros 
a los intereses geopolíticos en las expediciones de soberanía, más que 
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científicas. El agotamiento de ballenas y las fuertes tensiones políticas 
en Antártida en un contexto de Guerra Fría en la década de 1950 hizo 
inevitable un cambio de paradigma sobre los recursos de Antártida y la 
ciencia. Argentina se mostró firme en consolidar su presencia soberana 
en Antártida, estableciendo las bases para una política nacional antár-
tica en 1948 incorporando a las Islas del Atlántico Sur. Esto provocó 
tensión geopolítica ante los intereses británicos –sumado al contexto 
mundial de descolonización– por lo que realizó fuertes avances me-
diante la Operación Tabarín. Al mismo tiempo, Chile seguía como po-
lítica espejo los lineamientos de Argentina. La iniciativa del diplomático 
militar H. Pujato presentada al presidente Perón (mandato 1946-1955), 
determinó el puntapié de una política de Estado con agenda antártica 
de base científica y civil (creación del Instituto Antártico Argentino en 
1951). Durante el mandato de Perón, se cerró el Presidio en Ushuaia 
y se lo destinó, junto con otros terrenos, a la Armada Argentina. Dicha 
cuestión cambió geoeconómicamente el uso de la tierra y el trabajo en 
la localidad. Además, la ubicó en la cartografía argentina como lugar cen-
tral del territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas presentó la 
idea de internacionalizar el continente antártico. Esa cuestión, median-
te la diplomacia internacional, alcanzó la firma del Tratado Antártico en 
1959 y su prueba piloto como Sistema entre 1961-1991. Esos últimos 
treinta años correspondieron con la innovación y el desarrollo de la 
información, la automatización y el resurgente apogeo de la tecnología 
asiática. Se sumó la industria cultural con la creación, producción, exhi-
bición y distribución del arte, el entretenimiento, el diseño y la publici-
dad del turismo. 

Desde 1958 Argentina promovió, desde el Estado Nacional y con 
carácter provisional, el turismo marítimo antártico para la élite. Este 
tipo de Estado Nacional apoyaba las políticas de derecha y el modelo 
económico neoliberal, por lo que el mercado, mediante el manejo de 
ricas empresas, se insertó en la política nacional poniendo al Estado 
al servicio de éste. Los viajes turísticos Antárticos gestionados por el 
Estado Nacional se basaban en el charteo de barcos de la Armada a 
empresas privadas, lo que llevó a que se alcanzara el boom del turismo 
antártico en la década de 1970.  

Esto fue evidente en Ushuaia. El modelo neoliberal vigente entre las 
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décadas de 1970 y 1990 modificó la economía local, con la inserción de 
la industria metalúrgica por sustitución de importación y la de servicios 
como el turismo. Ello causó un crecimiento poblacional exponencial, 
que lógicamente impactó en su espacio urbano. Esta realidad se corres-
ponde con la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por el desa-
rrollo tecnológico en robótica, riesgos ecológicos, internet, los avances 
de las economías de plataformas y la industria cultural. 

Esta última revolución vino aparejada con el neoliberalismo de la 
década de 1990 y principios del siglo XXI, que pisó fuerte en Argentina, 
y en Ushuaia se manifestó con el crecimiento incesante del turismo an-
tártico y de cruceros. En Antártida este contexto se reflejó a través de 
los esquemas de regulación flexible del capitalismo con el uso de plata-
formas, operadoras de viajes y desplazamientos de personas. Esto hizo 
que, cuanto más y mejores preparados fueran los barcos y los servicios 
turísticos, más costosos eran los viajes. 

En 1991 ningún país abandonó el Sistema del Tratado Antártico. 
Se creó el Comité de Protección del Medio Ambiente y la Asociación 
Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO) para pro-
mover la seguridad y la protección ambiental. Solo se permitieron dos 
actividades comerciales en la Antártida: pesca y turismo fuera de los 
60 ° Latitud Sur. Esto ubicó a cinco ciudades como puertas de entrada 
a la Antártida (Ushuaia, una de ellas). El cese de la Guerra Fría –con 
la disolución de la Unión Soviética– significó el debilitamiento del co-
munismo y una oportunidad para las empresas multinacionales de una 
mayor apertura al sistema capitalista. Los países que firmaron el Tra-
tado Antártico comenzaron a poner en valor sus sitios históricos; por 
ejemplo, los antiguos asentamientos balleneros (que hoy son los lugares 
más visitados) y a desarrollar el turismo antártico. 

La difusión del paradigma ecológico y la paz aumentó la demanda, la 
oferta de buques científicos turísticos (comercialización de científicos y 
rompehielos de la ex Unión Soviética), y redujo los costos operativos 
desde Ushuaia. Desde entonces, el turismo antártico aumentó constan-
temente en número de pasajeros, descensos en Antártida y viajes (se-
gún orden de prioridad), y el mercado de buques crece en tecnologías 
verdes, satelitales y servicios lujosos. 

Ushuaia, justamente desde 1991 es la capital de la Provincia de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En dicho momento, 
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la economía argentina iba en detrimento y quebró la industria metalúr-
gica en la localidad. La industria de servicios se hizo incipiente y tomó 
fuerza con el turismo antártico y de cruceros. Ushuaia se transformó 
fuertemente durante la década de 1990 con el modelo económico neo-
liberal en pos de las demandas globales del turismo. Desde entonces, 
el espacio urbano transformó su infraestructura por inversión pública 
local favoreciendo la promoción del destino, la participación e inversión 
privada de servicios, comercios y productos destinados al turismo re-
ceptivo de forma directa e indirecta. Se alcanzó a cubrir más del 90% 
del turismo antártico mundial como ciudad Puerta de Entrada a la An-
tártida.

Campo problemático

Se plantea si los factores que determinaron una política antártica ar-
gentina, los períodos en la historia antártica de la República, la relación 
entre las actividades científicas, económicas y políticas, y la participa-
ción del mercado global y del Estado han determinado el rol de Ushuaia 
en las actividades hacia la Antártida durante el siglo XX.

En primer lugar, se hace necesario mirar hacia el pasado y compren-
der la definición del Estado nacional en materia antártica, a fin de tomar 
conocimiento de cómo se origina la política antártica argentina, qué pe-
ríodos se logran determinar en base a los antecedentes de gestión pú-
blica nacional y provincial (para el caso de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur: antes y después de su provincialización en 1991), 
quiénes fueron los actores que definieron la política antártica nacional, y 
qué acciones la determinaron. Posteriormente, hay que ver las cuestio-
nes que establecen que Ushuaia cumpla un rol en cuestiones antárticas, 
plantear si siempre cumplió el mismo rol a lo largo del siglo XX, cuál 
fue la participación del Estado nacional y provincial en ello, qué actores 
estuvieron involucrados, qué períodos históricos clave posicionaron a 
Ushuaia en la participación antártica y a qué escala, si el Estado fue el 
actor hegemónico que lo determinó y qué se sabe de los sectores eco-
nómicos, políticos y sociales que permitieron la relación entre Ushuaia 
y Antártida como territorio de ejercicio. Asimismo, es necesario ana-
lizar cómo se desplegó la cuestión geopolítica nacional e internacional 
en la relación entre sectores y la territorialidad Ushuaia-Antártida, y si 
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podría pensarse que el mercado fue un factor determinante

Plan de trabajo y alcances

La investigación toma como objetivo general, determinar el rol de 
Ushuaia en las diferentes etapas de la política antártica argentina du-
rante el siglo XX, tomando a la memoria para la comprensión de los 
diferentes procesos nacionales e internacionales que se relacionan con 
la territorialidad Ushuaia-Antártida, y descubrir los posibles escena-
rios para Ushuaia como Puerta de Entrada a la Antártida. Para ello, se 
configuran tres objetivos específicos: identificar los actores claves de la 
política antártica argentina a través de los discursos y prácticas en di-
ferentes gobiernos, identificar diferentes períodos que marcaron el rol 
de Ushuaia en la política antártica argentina en relación a antecedentes 
históricos registrados en el continente blanco y explicar la participación 
del Estado en sus diferentes escalas mediante la política antártica argen-
tina en las relaciones internacionales de forma diplomática, científica y 
económica.

Para cumplimentar tales objetivos, a fin de refutar o validar la hi-
pótesis, se siguen los criterios metodológicos de Ruth Sautu (2003; 
2005), tomando como estrategia el enfoque del modelo descriptivo, 
que es una representación figurativa de un objeto percibido que se uti-
liza como guía en el proceso de conocerlo (Sautu Et al, 2005). Para 
construir el marco teórico se escogen los abordajes sobre la política 
antártica argentina de Miryam Colacrai (2004) y como elementos teóri-
cos-conceptuales, las aportaciones investigativas contemporáneas rela-
tivas a la cuestión Antártida de historiadores, geógrafos, antropólogos, 
politólogos y sociólogos, que se detallan en las citas bibliográficas de la 
investigación. Para el relevamiento de datos empíricos se analizan los 
discursos y prácticas políticas, material escolar, literatura, noticias perio-
dísticas, boletines antárticos, revistas científicas, planes y/o programas 
oficiales, cartografía, fotografías, normativa, organismos competentes, 
negociaciones diplomáticas, tratados internacionales, los documentos 
del Registro Histórico de la Nación y de otras instituciones públicas, 
además de entrevistas a personas claves (especialistas, expedicionarios, 
funcionarios, entre otros). 

El universo de este tema, a través de los niveles de abstracción teóri-
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ca y empírica, siguiendo el modelo descriptivo según la teoría metodo-
lógica de Sautu (2003; 2005), corresponde a un ordenamiento sistemá-
tico de investigación a fin de responder a los objetivos. La estructura de 
ésta se divide en tres ejes de dimensión científica para el cumplimiento 
de los objetivos específicos. El primer eje consiste en la dimensión po-
lítica de Argentina y Antártida con relación al rol de Ushuaia en ella. El 
segundo eje lo constituye la dimensión espaciotemporal al identificar 
períodos clave del siglo XX en la política antártica argentina en relación 
con la territorialidad Ushuaia-Antártida gestionada desde Buenos Aires. 
Finalmente, el tercer eje es la dimensión diplomática, científica y eco-
nómica de Argentina en y para con la Antártida geográfica y antropoló-
gica argentina con relación a Antártida. Estos tres ejes son articulados 
por una red de categorías generales devenidas de los conceptos claves: 
política, Estado, mercado, Antártida y Ushuaia; entendidos en el campo 
de las ciencias sociales.

La investigación se desarrolla en tres etapas. La primera se corres-
ponde con el tema, seleccionando de un paradigma y una teoría general 
para que trabaje como hilo conductor entre el pensamiento cognitivo y 
el contenido teórico-empírico de la investigación. Esta etapa refiere a la 
selección del pensamiento científico, su diseño y esquema de investiga-
ción. La segunda etapa refiere al modelo teórico, donde se reconoce el 
objeto empírico, la construcción del marco teórico y la formulación de 
los objetivos, dilucidando el planteo del problema, el estado de situa-
ción y marco teórico-conceptual. Y, por último, la tercera etapa aplica 
los aspectos metodológicos en relación con los objetivos y la hipótesis 
mediante la investigación cualitativa, la identificación de casos y sus con-
sideraciones finales. 

Tomando en consideración la proyección que se desea alcanzar en 
esta tesis y en la política nacional actual, el aporte de esta investigación 
se articula con la idea de posicionar a Ushuaia con un rol de generación 
de conocimiento científico apoyando los intereses nacionales en los fo-
ros internacionales, en sintonía con el crecimiento de Ushuaia como 
Puerta de Entrada a la Antártida. Con ello, se busca afianzar su identi-
dad antártica a través de la memoria y la difusión de la historia antártica 
nacional en el campo educativo y comunitario y, lógicamente, capacitar 
a agentes de turismo con contenidos y tareas en la materia del turismo 
antártico.
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