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Este volumen integra estudios de caso

relacionados con el desarrollo de industrias
culturales en el ámbito del MERCOSUR que
muestran la complejidad de los procesos de

patrimonialización en contextos multicultu-
rales. La publicación es resultado de las ac-
tividades desarrolladas en el marco del con-

venio entre el Mestrado em Memória So-
cial e Patrimônio Cultural, do Instituto de
Ciências Humanas de la Universidade Fe-

deral de Pelotas (ICH-UFPEL) y, el Progra-
ma de Posgrado en Economía Política de la
Cultura y Estudios sobre Producciones Cul-

turales y Patrimonio, de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires (FFyL/UBA)2.

Según señala Lucio Menezes en la in-
troducción, los textos se han organizado en
función de cinco enunciados interrelacio-

nados: 1) la selección de criterios del patri-
monio cultural son filtrados por dispositi-
vos propios de las identidades culturales, en

general, los criterios son restrictivos y exclu-

yentes, ya que, en su mayoría, están institu-

cionalizados por las élites y las clases domi-
nantes; 2) por lo tanto, históricamente, la
construcción del patrimonio cultural cimen-

ta las bases de los Estados Nacionales en
función de homogeneizar las representacio-
nes de la nacionalidad, inculcar nociones de

pertenencia y reglas de comportamiento cí-
vico; 3) el patrimonio cultural se conforma
a partir de las interacciones sociales, funda-

mentalmente, por los conflictos y relacio-
nes de poder entre clases sociales; 4) los sig-
nificados establecidos por la dinámica pa-

trimonial generan casi siempre mecanismos
de reproducción de las desigualdades socia-
les; 5) la constitución del patrimonio se vin-

cula a la distribución del capital económico
y cultural global, lo que ocasiona conflictos
por la apropiación de los usos sociales del

pasado.

Se trata de once trabajos que han sido

elaborados desde diversas perspectivas, y

Reseñas



Mónica Montenegro

174 /

aportan nuevas reflexiones al debate sobre
límites económicos, culturales y políticos

del patrimonio cultural, organizados en ejes
relacionales, que sirven para definir las tres
partes en que se estructura el libro.

Parte I: Políticas Públicas de
Patrimônio Cultural

En el primer capítulo, Alicia Martín
ofrece una visión general y bien documen-

tada de las agencias y políticas culturales en
el marco del Tratado de Integración Regional
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

La autora, sugiere la necesidad de articular
dichas políticas con las prácticas culturales
de los propios productores, entre los que se

cuentan migrantes diaspóricos, pueblos ori-
ginarios y afro descendientes, que han sido
expulsados de los circuitos de trabajo y ac-

tualmente experimentan con mayor crude-
za los límites y las contradicciones de ese
modelo global de acumulación. Asimismo
propone analizar la incidencia de memorias,

saberes y prácticas en la reformulación de
nuestras sociedades pluriculturales, como
aspecto fundamental de una nueva cultura

regional.
María Leticia Mazzucchi Ferreira, en

el segundo capítulo, recupera la discusión

contemporánea sobre el tema del patrimo-
nio, y a través de un estudio de caso sobre
São Lourenço do Sul (RS) refiere a las Polí-

ticas Públicas del Patrimonio Cultural In-
material implementadas en Brasil. Su análi-
sis pone en evidencia las diferentes inter-

pretaciones que sufren las acciones patri-
moniales en el interior de las comunidades
urbana y rural, que van desde el extraña-

miento hasta cierta euforia identitaria ex-
presada a través de un sentimiento de reva-
lorización del «ser pomerano». La autora

subraya la capacidad de los discursos patri-
moniales contemporáneos para crear pasa-

dos, memorias y convertir las prácticas cul-
turales en fuentes para ser administradas por

la comunidad, afirmándose como ideologías
de memoria y nexos entre los sujetos.

El tercer capítulo: «A Trama de uma Ins-

tituição Estatal Vinculada ao Patrimônio Ar-
gentino: Contexto Histórico e Regulamen-
tação», de Mónica Rotman, resume las nor-

mas jurídicas sobre el patrimonio en Ar-
gentina, analizando algunos aspectos de
la Comisión Nacional de Museos, Monu-

mentos y Lugares Históricos (CNMMLH),
como institución pionera en el tratamiento
patrimonial, que permite reconstruir la di-

mensión institucional de la problemática del
patrimonio a nivel nacional. En tal sentido,
la autora señala la relevancia que tuvo la

CNMMLH en las dinámicas de reconstrucción
de las relaciones entre memoria, historia,
política y cultura, desarrolladas históricamente

en Argentina, que dieron lugar a ciertas tra-
mas, concepciones y reglamentaciones sobre
categorías tales como nacionalidad, identi-
dad, argentinidad, sobre las cuales se consti-

tuiría y legitimaría el patrimonio nacional.
En el último capítulo de la primera par-

te, Aline Vieira de Carvalho e Isabela Soraia

Backx Sanabria recuperan la figura de Paulo
Duarte y su lucha por la valorización de la
diversidad y de los Patrimonios Plurales de

Brasil que actualmente es re-significada en
algunos espacios académicos, abriendo es-
pacios a nuevas prácticas más éticas, libres

y reconocidamente políticas. Las autoras se-
ñalan la importancia de los trabajos de pre-
servación patrimonial emprendidos por

Duarte a partir del desarrollo de una arqueo-
logía humanista, que permitieron sentar las
bases para el desarrollo de esa ciencia en el

país, valorizando asimismo los orígenes y la
memoria de los diversos pueblos indígenas
que hasta ese momento eran ignorados y

colocados sistemáticamente al margen de la
sociedad.
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Parte II: Patrimônio Cultural,
Memória e Acervos

La segunda parte del libro enfatiza la
importancia de la Memoria y los Acervos

en la construcción del Patrimonio Cultural.
Se inicia con el Capítulo 5: «Usos da Me-
mória na Disputa pelos Recursos na Pata-

gônia Setentrional, Argentina», donde Ale-
jandro Balazote y Marcela Brac analizan
narrativas sobre los procesos de expropia-

ción de los territorios mapuches en la Pata-
gonia argentina y las luchas por la restitu-
ción de los mismos. Presentan algunos me-

canismos ligados a ciertas corrientes histo-
riográficas como la selección de relatos, la
reconfiguración de cronologías y la negación

de identidades, que operaron a partir de una
práctica política ligada a la disputa por la
hegemonía y el control de los recursos du-

rante el proceso de consolidación del Esta-
do Nación argentino y, estudian algunas con-
tinuidades de ese conflicto que afectan las
condiciones de vida de pequeños producto-

res indígenas de la Patagonia argentina.
La memoria social suele activarse a par-

tir de elementos significativos que confor-

man los acervos culturales de los pueblos.
Francisca Ferreira Michelon, muestra en el
capítulo siguiente la relevancia que adquie-

ren por ejemplo los registros visuales en el
marco de los procesos de invención de pa-
trimonios, donde se transforman en índices

de significación y transmisión de memoria
social. Citando a Candau (2009)3, la autora
argumenta que los acervos fotográficos del

siglo XIX de Brasil y Argentina, pueden ser
considerados verdaderos socio-transmisores
de lugares, paisajes y personas.

Siguiendo esta trama relacional memo-
ria social-acervos-patrimonio, en el Capítu-

lo 7 y, a partir del estudio de caso del Mu-
seo Etnográfico de la UBA, Marta Dujovne
destaca la importancia de esas instituciones

en los procesos de confrontación y reinven-
ción de memorias de los visitantes. La au-
tora insiste en la necesidad de reflexionar

en forma permanente sobre las dinámicas
de divulgación museológica del acervo de
los museos, sosteniendo que, en la actuali-

dad, las políticas de gestión del patrimonio
relacionadas con la recuperación de la me-
moria de grupos silenciados, se vuelven in-

dispensables para recuperar el diálogo entre
las distintas comunidades.

Parte III: Patrimônio Cultural e
Comunidades

Precisamente, la relación entre patrimo-
nio cultural y comunidades se explora con
más detalle en la tercera parte de este libro.
En el Capítulo 8,  Elena Belli y Ricardo Sla-

vutsky realizan un interesante análisis acer-
ca de algunas consecuencias prácticas que
conllevó la implementación de políticas es-

tatales de gestión patrimonial como fun-
damento para el desarrollo sustentable de
las poblaciones de la Quebrada de Huma-

huaca (Noroeste Argentino). Los autores
señalan que las formas actuales de expan-
sión del mercado turístico sobre los territo-

rios indígenas y campesinos de esa región
no generan por sí mismas mejoras en la ca-
lidad de vida de las poblaciones locales; por

lo demás, sugieren que el turismo puede
resultar un recurso adecuado para el desa-
rrollo bajo condiciones socio-culturales de

empoderamiento emancipatorio de los ac-
tores locales.

Lúcio Menezes Ferreira y Pedro Luís

Machado Sanches también refieren a las
consecuencias de ciertas políticas patrimo-

3 CANDAU, J. 2009. Bases Antropológicas e
Expressões Mundanas da Busca Patrimonial: me-
mória, tradição e identidade. Revista Memória em
Rede, (1): 1, 43-58.
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niales, desentrañando aspectos latentes de
la relación entre Arqueología de Contrato y

Educación Patrimonial en Brasil. Los auto-
res observan con inquietud que la asocia-
ción entre educación patrimonial y arqueo-

logía de contrato, amparada en leyes de pro-
tección del patrimonio arqueológico, mu-
chas veces suele estar lejos de lograr un tra-

bajo colaborativo entre investigadores y
comunidades; sirve más bien a intereses de
empresas y a políticas unilaterales de desa-

rrollo. En tal sentido, presentan a la arqueo-
logía comunitaria como una vía posible para
que la educación patrimonial pueda traba-

jar políticas de representación del patrimo-
nio cultural, reforzando los vínculos entre
pasado y presente, dado que estas prácticas

de arqueología pública otorgan a las comu-
nidades un poder de decisión sobre las for-
mas que adquiere la exhibición pública del

patrimonio cultural, facultándolas a discu-
tir sobre las especificidades históricas y an-
tropológicas de sus identidades culturales.

En esta línea de pensamiento, en el ca-

pítulo siguiente, María Clara Rivolta, Mó-
nica Montenegro y Cristina Argañaraz, dis-
cuten a partir del estudio de caso del Pucara

de Tilcara (Quebrada de Humahuaca, Argen-
tina), la relevancia que adquieren las múlti-
ples interpretaciones y significaciones del pa-

trimonio arqueológico en el interior de las
comunidades locales y de qué modo los pro-
cesos de re-apropiación de sitios y bienes

arqueológicos influyen en su relación con
los arqueólogos. En ese marco, consideran
el ejercicio de la multivocalidad como pro-

puesta para descolonizar ciertos discursos
sobre el pasado, construidos desde perspec-
tivas univocales y hegemónicas.

En el último capítulo, Fabiola Andrea
Silva retoma magistralmente el tema de la
arqueología comunitaria, como propuesta

para descolonizar metodologías y legislacio-
nes sobre patrimonio arqueológico en tie-

rras indígenas de Brasil. La autora sostiene
que, en esos espacios el patrimonio arqueo-

lógico es visto como parte de la historia de
reafirmación de las identidades de esas po-
blaciones, integrando pasado, presente y

futuro; en tal sentido, realiza valiosas consi-
deraciones acerca de la importancia que ad-
quiere la incorporación de los indígenas en

las investigaciones y en el gerenciamiento
del patrimonio arqueológico de su región.

Fundamentalmente, es el carácter multi-
disciplinar lo que otorga un importante valor
a este volumen, ya que como señalara opor-

tunamente Lucio Menezes Ferreira, son po-
cas las publicaciones de este tipo, a excep-
ción de algunos clásicos en la materia, como

el libro organizado por Gabriel Álvarez: In-
dustrias Culturais do Mercosul (2003), que
reúne ensayos de importantes intelectuales

latinoamericanos, como Celso Furtado y Nés-
tor García Canclini. Sin embargo, Patrimônio
Cultural no Brasil e na Argentina sigue una
línea diferente. No se trata de un libro pro-

positivo como el mencionado anteriormente,
que pretende diagnosticar dificultades y pro-
poner soluciones para dilemas de integra-

ción cultural del Bloque Sudamericano. Tam-
poco recoge testimonios de todos los países
del MERCOSUR, sino que, a partir de estu-

dios de caso históricos, antropológicos y ar-
queológicos, enfatiza la complejidad de los
procesos de activación patrimonial y sus sig-

nificaciones en diferentes contextos brasi-
leros y argentinos. En esta publicación los
autores muestran efectivamente cómo las co-

munidades re-significan el patrimonio local
y de cierto modo sus fronteras identitarias,
evidenciando que el patrimonio cultural es

una construcción compleja que se institu-
cionaliza a través de prácticas concretas que,
en variadas ocasiones, suelen interpelar las

políticas culturales estatales.




