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Fotografía, inclusión y exclusión de mujeres en Argentina, siglos XIX-XXI. 

Yujnovsky, Inés, Escuela de Humanidades, UNSAM, inesky@hotmail.com 

 

Las fotografías muestran representaciones de inclusión y exclusión que una sociedad 

establece respecto a las y los ciudadanas/os. En este trabajo se analizan retratos de mujeres 

indígenas entre los siglos XIX y XXI con el fin de observar cómo las fotografías se convierten 

en instrumentos de poder que colaboran a invisibilizar, incluir o excluir a diversos actores 

sociales. Se analiza una selección de relatos de viajes, emprendidos y publicados por 

hombres, naturalistas, que se dirigieron a la Patagonia una vez realizada la denominada 

Conquista del Desierto y otras imágenes de Jujuy, al norte del país, considerado otro confín 

de la Argentina. Una de las particularidades que ha caracterizado a los relatos de viajes es 

su popularización a través de diversos medios, no solo en libros, muchos de ellos best seller, 

sino también en revistas científicas, de divulgación, periodísticas, tarjetas postales y, por 

supuesto, fotografías. En la segunda parte del trabajo se analizan fotografías y notas 

periodísticas acerca de la líder social Milagro Sala, presa política, víctima de acusaciones 

mediáticas, entre 2016 y 2017. La mirada de largo plazo permite ver las transformaciones 

sobre inclusión y exclusión pero también algunas líneas de pervivencia. 

 

Palabras clave: fotografía, inclusión y exclusión, mujeres, representaciones, Argentina. 

 

En 1902, un médico y naturalista alemán que residía en Argentina, Robert Lehmann-

Nitsche, a cargo de la sección de antropología del Museo de La Plata, realizaba un viaje a Tierra 

del Fuego. Uno de sus encuentros y posteriores estudios se refiere a una “India Yagan”. El 

antropólogo sostenía que el grupo étnico de los Yagan: “representa, por la primitividad de su 

cultura, una reliquia de los grupos étnicos más inferiores” (Lehmann-Nitsche, 1915, p. 185). 

Lehmann-Nitsche se dirigía hacia un espacio considerado como los confines de la tierra por lo 

que también parecía una forma de viajar en el tiempo para explorar el pasado. Lehmann-

Nitsche insistía en que los indígenas que vivían allí eran primitivos, vestigios de otros tiempos 

y que estaban en vías de extinción. Así lo señalaba respecto a la comisaría de Río Grande, que 

le parecía un lugar rústico debido al “alejamiento completo de un centro de civilización; dos, 

tres chozas hechas de los troncos del fago; una carpa, caballos, perros y algunas mujeres, he 

ahí los rasgos característicos del destacamento” (Lehmann-Nitsche, 1915, p. 185). La rápida 

enumeración buscaba resaltar una situación de precariedad social, poniendo en último lugar de 

importancia a las mujeres indígenas, después de los caballos y los perros. Dentro de este grupo 

de mujeres del destacamento de policía, Lehmann-Nitsche distingue la presencia de una joven 

que no tiene el mismo origen étnico sostiene que cuatro mujeres, compañeras de aquellos 



gendarmes, eran Onas y una Yagan (Fig.1). Con el fragmento del grupo de mujeres Selknam, 

Lehmann-Nitsche realizó una postal cuyo epígrafe es “Indias Ona, Río del fuego. Tierra del 

Fuego Rep. Argentina” (Fig. 2). La postal debía corresponder con la caracterización de la 

tipología, no importaba que la joven Yagan hubiera pasado a formar parte del grupo Ona, la 

realidad atentaba contra el discurso de modo que era mejor transformarla mediante los recursos 

técnico-fotográficos disponibles. Por otra parte, pareciera que la vestimenta con estampados de 

tipo inglés contrasta con el epígrafe que las tipifica como Onas pero son los rasgos fisonómicos 

de la cara los que sostienen el texto, así como el relato del explorador que sostiene que la lengua 

era distinta, ya que las poses, la ropa y el contexto no permiten establecer una relación entre el 

epígrafe y la imagen en el que se observa el proceso de aculturación, inclusión y exclusión. 

Con el fragmento de la foto de la derecha, correspondiente a la joven Yagan, Lehmann-Nitsche 

realizó un proceso de descontextualización: recortó la imagen, separándola de las otras 

mujeres, quitó el fondo, pintó los contornos del cuerpo para generar un efecto suavizado y así 

podía realizar un artículo científico de esta mujer como si representara un tipo racial y étnico 

prístino (Fig. 3). 

En el extremo opuesto de la Argentina, también considerada como los confines 

extraordinarios para los habitantes de Buenos Aires y la pampa húmeda, la provincia de Jujuy 

era vista como una zona lejana, tanto en el espacio como en el tiempo. Para referirse a esta 

región se usaban los términos límites, frontera o confines, tierra misteriosa, incluso diciendo 

allá muy lejos casi en otro planeta. Se caracterizaban como mesetas y cerros desprovistos de 

vegetación, territorio árido, caliente, sin aire para los habitantes del llano. Invierno riguroso, 

de fuertes y azotadores vientos. Los indígenas trabajadores de la zafra eran caracterizados por 

su pobreza, mimetizados con las cañas de azúcar, adeptos a la coca y el alcohol. Otra nota de 

la revista ilustrada Caras y Caretas es bastante prototípica, una foto central muestra tres 

mujeres, sentadas junto a las cañas (Fig.4). La foto está recortada introduciendo el dibujo de 

un círculo que le da un marco a la imagen pero que al mismo tiempo provoca un aislamiento 

espacio temporal de las mujeres indígenas. No hay referencias ni al lugar ni al momento, solo 

se las ve rodeadas de cañas de azúcar. Incluso el epígrafe dice: Matacos junto a sus toldos 

formados con hojas de caña, en campos inmediatos a un ingenio (Fuster Castresoy, 1921: 49). 

Es decir que su única y posible cultura está formada por ese producto. La imagen siguiente de 

la nota es la de un niño, también Mataco, vestido muy pobremente, descalzo y debajo suyo la 

foto de un hombre, aunque el epígrafe dice que es Bello ejemplar de mujer chorote mercader, 

entrando a Jujuy para cambiar telas (Fig. 5) (Fuster Castresoy, 1921: 50). El aislamiento, la 

pobreza, el tipo de vestimentas aluden a la falta de futuro, a la vida en lo que se considera un 



pasado sin posibilidades más que las de trabajar de sol a sol, para lograr tan solo una vida 

miserable. 

 La selección de fotos, realizadas por diversos viajeros en los años de cambio del siglo 

XIX al XX muestra que el montaje de las fotografías permite analizar las representaciones de 

temporalidad que los exploradores concebían respecto al mundo indígena, en especial acerca 

de las mujeres. Las fotos no exhiben solamente un fragmento congelado de tiempo, sino que 

exponen tanto los intentos de enviar a las culturas indígenas a un pasado primitivo y sin 

incidencia en lo contemporáneo, así como la fuerte co-presencia de diversos grupos que 

formaban parte de los intercambios sociales, políticos y económicos. A pesar de realizar un 

salto temporal amplio, ciertas imágenes que la prensa periódica actual ha realizado acerca de 

Milagro Sala, una líder social dirigente de la agrupación Tupac Amaru, de Jujuy, que fue 

encarcelada a principios de 2016, ofrece una lectura, que establece su propio montaje, 

permitiendo observar continuidades con las imágenes del siglo XIX, así como algunas 

diferencias. Se trata, increíblemente, del resurgimiento de perspectivas fisionómicas y raciales 

propias de un pasado que se suponía desterrado. A pesar de los grandes cambios ideológicos 

que en la actualidad ha implicado la igualdad de género en muchos aspectos, de la erradicación 

de las ideas de raza y la aceptación de la necesidad de promover acciones para la igualdad de 

derechos para minorías generalmente postergadas, ciertos sectores de las elites y de la prensa 

han vuelto a mostrar la perduración de representaciones propias del siglo XIX, que negaban la 

acción y la contemporaneidad de las mujeres indígenas. 

La fotografía de 18 valijas, entre unos pequeños arcos de fútbol, en un jardín de una 

casa anónima abre una nota sobre una serie de allanamientos en Jujuy relacionados con la 

detención de Milagro Sala (Fig. 6). El epígrafe de la foto, que se incluye en la nota del diario 

Clarín, dice que se trata de “Las valijas que encontraron en la casa de Milagro Sala” y el texto 

señala que: “El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, reveló hoy que, en los 30 bolsos y 

valijas hallados durante un operativo en la casa de Milagro Sala, "había olor a dinero". Lo 

detectaron a través de los perros entrenados por la AFIP para esa tarea".1 También el diario La 

Nación menciona el hecho repitiendo las palabras del fiscal utilizando una retórica similar.2 Se 

 
1 «El fiscal dijo que detectaron "olor a dinero" en las valijas de Milagro Sala», Clarín [Buenos Aires], 30 de 

abril, 2016. http://www.clarin.com/politica/detectaron-dinero-valijas-Milagro-Sala_0_1568243304.html 
(consultado el 28 de junio de 2016). 
2 Véase: «El fiscal Mariano Miranda dijo que "había olor a dinero" en las valijas secuestradas en la casa de Milagro 

Sala», La Nación [Buenos Aires], 30 de abril, 2016. http://www.lanacion.com.ar/1894388-el-fiscal-mariano-

miranda-dijo-que-habia-olor-a-dinero-en-las-valijas-secuestradas-en-la-casa-de-milagro-sala (consultado el 28 de 

junio de 2016). 



refiere a que en el allanamiento los perros olieron dinero. Hay una relación montada muy 

directa que va de las valijas, al dinero, el olor y los perros para referirse a la casa de Sala. El 

fiscal termina aclarando que no se encontró dinero, por lo que los vacíos o ausencias se 

completan con la ofensiva racial, el lenguaje policial referido al allanamiento, el operativo o el 

fiscal y una presunción incomprobable. 

Después de varios meses de detención y con la llegada de un fuerte invierno, la 

agrupación Tupac Amaru realizó una denuncia por malas condiciones de vida que el Penal de 

Alto Comedero incurre con las presas, en especial alegando la falta de calefacción en días que 

fueron de temperaturas muy bajas. La prensa se hizo eco del tema, mostrando algunas 

fotografías (Fig. 7).3 Ninguna de ellas muestra ni a Milagro Sala ni a sus compañeras. Se 

publican unas imágenes de una habitación en la que se ven tres camas, una pantalla de 

televisión, una mesa con ropa, implementos en el piso, una foto del baño y de un supuesto 

calefón arreglado. Este vacío, la ausencia de las personas, forma parte, nuevamente, de la 

negación de la temporalidad propuesta por Johannes Fabian. Ni las fotos de las supuestas 

valijas ni las de la cárcel muestran a las personas que se mencionan, es como si se las suprimiera 

del presente. En respuesta Milagro Sala expuso en un reportaje que: “Lo que no hicieron todo 

este tiempo lo hicieron en tres días, pusieron agua caliente, comenzaron a arreglar los baños, 

llamaban a las internas a ver si necesitaban almohadas, colchones. (…) Entonces sacaron una 

foto en todos estos medios diciendo que vivo en una pieza VIP y es totalmente mentira (…) 

Vos no te imaginas el frío que hace acá.”4 

Los procesos de inclusión y exclusión se producen en los aspectos simbólicos y discursivos. 

Las fotografías forman parte del lenguaje que también incluye o excluye, en este caso a 

mujeres indígenas. Por otra parte, se ha visto la pervivencia de ciertas visiones 
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Fig. 1 - Roberto Lehmann-Nitsche, Viaje a Tierra del Fuego, 1902. 

 Ibero-Amerikanisches Institut N-0070 s66. 



 
Fig. 2 - Indias Ona, Río del Fuego Tierra del Fuego Rep.  

Argentina 479 Editor R. Rosauer, Dr. R. Lehmann-Nitsche phot. 
 

 
Fig. 3 - Roberto Lehmann-Nitsche, Viaje a Tierra del Fuego, 1902.  

Ibero-Amerikanisches Institut N-0070 s66. 

 



 

Fig. 4 - Santiago Fuster Castresoy, «Bajo el rigor del Sol», Caras y Caretas, 9 de abril de 1921. Año 

XXIV, N° 1175: 49. 



 

Figs. 5 - Santiago Fuster Castresoy, «Bajo el rigor del Sol», Caras y Caretas, 9 de abril de 

1921. Año XXIV, N° 1175: 50. 

 



 

Fig. 6 - Diario Clarín, “Las valijas que encontraron en la casa de Milagro Sala”, 30 de abril 

de 2016. 

 
Figs. 7 - Diario Clarín, “Difunden imágenes de la celda de Milagro Sala”, 10 de junio de 

2016. 


