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Narrando historias se 'cuecen' identidades1

Dra. M\\nica B. Lacarrieu1

"El jardRRn de senderos que se bifurcan
es una enorme adivinanza...A diferencia de
Newton y de Shopenahuer, su antepasado no
creRRa en un tiempo uniforme, absoluto. CreRRa
en infinitas series de tiempos, en una red
creciente y vertiginosa de tiempos
divergentes, convergentes y paralelos. Esa
trama de tiempos que se aproximan,... se
bifurcan perpetuamente hacia innumerables
futuros".

De "El jardRRn de senderos que se
bifurcan",

por Jorge Luis Borges2.

Podemos pensar como Ts'ui Pen -el antepasado del personaje
del cuento de Borges- que en el narrar historias 'creamos' un
"invisible laberinto de tiempo", met<fora de un "laberinto de
sRmbolos". Como en la ficci\n escogida, cada historia toma la
forma de un relato 'laberRntico' cruzado por la existencia de
mdltiples tiempos y versiones 'de lo que pas\, lo que fue o lo
que desde hoy imaginamos que ha pasado'.

De algdn modo, cada historia se constituye y recrea un
"tiempo especial, un tiempo fuera del tiempo"3, donde la
periodicidad y los acontecimientos gradualmente pierden 'peso',
ante la ineluctable y 'pesada' existencia de la 'levedad' de las
diversas producciones de sentido que, sobre el pasado y sus
relaciones con el presente y el futuro, se erigen e imponen. "Es
verdad que el software no podrRa ejercitar...de su levedad sino
mediante la pesadez del hardware", seZala Calvino4, del mismo
modo, que podemos especular que las diferentes y aparentemente
'leves' formas de sentido necesitan del anclaje en un orden
cronol\gico que, aunque m<s producto de los imaginarios que de
los 'acontecimientos reales', pueden prestar el soporte y la
consistencia ineludibles para los relatos5.
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Rotman), ICA-UBA. Profesora de la Universidad de Buenos Aires.
Investigadora visitante del Programa de Cultura Urbana (dirigido
por N.G.Canclini), UAM-Iztapalapa, MJxico.



En verdad, casi ya no se discute acerca de una realidad
dada de antemano. En una especie de analogRa, asi como los
'datos' que los antrop\logos obtenemos a travJs de nuestros
encuentros con otros sujetos, no 'est<n ahi' para ser recogidos,
sino que son construidos a partir de un permanente proceso de
interpretaciones entre los sujetos intervinientes; los
'acontecimientos' no se constituyen naturalmente y en ese
sentido, como comunmente se ha hablado de los mismos, hoy ya es
impensable. Nietzche seZal\ que "no hay hechos en sR. Siempre hay
que empezar por introducir un sentido para que pueda haber un
hecho"6, apreciaci\n que ya ha puesto en duda el lugar de lo
'real' y la posible aprehensi\n de una 'historia oficial de los
acontecimientos'. Abandonar, entonces, un objetivismo puro,
implica postular, que aunque con distinciones peculiares
respecto al 'quiJn relata' y en que contexto o modo de producci\n
se fabrica el relato en cuesti\n, los discursos emergentes de
diferentes tipos de historia -incluida la considerada legRtima-
se constituyen en elaboraciones imaginarias, en laberintos de
representaciones sociales desde donde se recrea el pasado.

En este sentido, con m<s frecuencia que nunca, se vuelve
impensable focalizar en las narraciones como construcciones
sociales realizadas por los actores sociales, sin tener en
cuenta su anclaje, cruce o mezcla respecto de la denominada
'historia oficial' -por llamarla de algdn modo-, en tanto su
producci\n tambiJn es el resultado de representaciones,
invenciones y selecci\n de 'hechos' y recuerdos. Y sobre todo,
cuando es ese entrecruzamiento el que contribuye en la recreaci\n
y constituci\n de identidades. Es decir, no s\lo las historias
personales o colectivas no buscan la reconstrucci\n de hechos
reales, sino que en esta sintonRa, la historia de los documentos,
tanto como las otras, intentan elaborar sentidos y concepciones
sobre el mundo social.

Si toda historia es muchas historias que la gente puede
trazar con los elementos del pasado, si toda tradici\n es una
selecci\n contRnua de sucesos del ayer que involucran
pretensiones de futuro, se comprende que el centro hist\rico sea
un espacio de confluencia, di<logo y disputa entre diversas
versiones del pasado. Un pasado que s\lo es construido a partir
del presente, en tanto "guRa una o muchas relecturas del pasado"7
y de acuerdo a las diversas relaciones sociales en disputa y a
"los marcos culturales que se suceden a travJs de los diferentes
'presentes sucesivos'"8, de alli la red creciente de mdltiples
versiones.

Como se desprende de lo expresado m<s arriba, nuestro
prop\sito consiste en develar los sentidos emergentes de los
relatos y los usos que del tiempo y las historias hacen los
sujetos involucrados con el centro hist\rico -San Telmo- de la



ciudad de Buenos Aires. En este sentido, nos interesa observar
los diferentes recortes que se hacen sobre el lugar con la
historia como argumento legitimador del mismo.

Si bien San Telmo se constituye como un "jardRn de senderos
que se bifurcan", cre<ndose una serie entramada de tiempos que
pueden -como Ts'ui Pen lo remarca- aproximarse, cortarse,
bifurcarse, o ignorarse; queremos destacar un presupuesto nodal
de importancia respecto de nuestros fines: un cruce de tiempos
que sin embargo tienden a converger en una linealidad hist\\rica
estrechamente asociada a la legitimada socialmente y un cruce de
identidades que tienden a encontrarse en una unidad identitaria,
en primera instancia definida por lo 'local' y m<<s ampliamente
por lo 'nacional'. Entre 'muchas historias' se asume 'una
historia', asi como entre 'muchas identidades' se licda 'una
identidad'.

Converger en 'una historia' significa elegir aquJlla, la m<s
conveniente a 'una identidad local' que reactualiza 'la
identidad nacional'. De cara a ello, arguRmos la necesidad de
realizar una reflexi\n que cruce de manera complementaria los
capRtulos que hacen a la 'historia oficializada' con aquJllos que
surgen de las 'historias cotidianas'.

Sin embargo, debemos reconocer que la historia, lo local y
lo nacional ya no son lo mismo. Y que por ende, son sus usos
renovados ante las transformaciones profundas del contexto
actual, los que se encuentran en el 'ojo de la tormenta'. De
alli, que adn cuando nuestros niveles de an<lisis sean formulados
en relaci\n a una yuxtaposici\n entre lo local y lo nacional,
recurriendo a la invocada  'centralidad de la historia' en pos
de su constituci\n; se hace necesario indagar sobre estas
cuestiones respecto de esta nueva etapa del mundo que se da en
llamar globalizaci\n. Si algunos autores preanunciaron el 'fin de
la historia', y otros 'la aceleraci\n de la historia', si
asimismo hubo algunos que diagnosticaron la desaparici\n de los
'lugares de la memoria' y hasta el 'fin de las naciones', quJ
diremos de los mdltiples 'acontecimientos' en los que la historia
y la vuelta al pasado se vuelven recursos de los mismos? O en un
sRmil con lo planteado por Foster, c\mo pueden construirse lRmites
territoriales -locales o nacionales- con identidad propia en un
mundo de flujos culturales9? C\mo pueden adn legitimarse puntos
de vista locales y nacionales ante una aparente sociedad
planetaria?

1. Cuando la historia est<< en todas partes10

Las transformaciones del mundo contempor<neo obligan a
repensar algunos ndcleos problem<ticos del mismo, y al mismo
tiempo a observar cierta analogRa -por lo menos en la superficie-
entre ellos y su lugar en este contexto. De hecho, no es casual,



que la reflexi\n de Hannerz sobre la cultura, se haya visto
factible de ser extendida en otro de nuestros trabajos, donde
nos referimos a la cuesti\n de las grandes ciudades, y que hoy
reiteremos esta posibilidad con el problema de la historia y su
relaci\n con el pasado.

Y sin embargo, no ha sido s\lo Hannerz quien aventur\ esta
idea. En nuestro trabajo sobre las ciudades pudimos retomar un
pasaje de "Las ciudades invisibles" de Italo Calvino, quien
desde el campo de lo literario y previamente a Hannerz, ya
visualizaba que 'la ciudad est< en todas partes'. En dicho
capRtulo, Marco Polo decide relatar un cuento al Gran Jan en
relaci\n al espacio que se extiende entre una ciudad y la otra.
Alguna vez Jl estuvo en una ciudad, Cecilia, donde conoci\ un
pastor que le dijo: las ciudades para mi no tienen
nombre...pregdntame el nombre de los pastizales, ante lo que
Marco Polo exclam\: al contrario de ti yo s\lo reconozco las
ciudades. AZos m<s tarde, Marco Polo andaba por ahi perdido en
algdn lugar y volvi\ a encontrarse con el mismo pastor pero m<s
viejo quien le orient\: En Cecilia! hace tanto que andamos por
sus calles, mis cabras y yo, y no conseguimos salir...Marco Polo
entonces grit\: Yo tambiJn no sJ cuando, entrJ en una ciudad y
desde entonces sigo metido en sus calles...el pastor agreg\: los
lugares se han mezclado...Cecilia est<< en todas partes...11.

M<s que "debemos hacer tabla rasa del pasado" -apreciaci\n
vertida por Chesnaux12 para mostrar las diferentes formas de
relacionarse con la historia en la sociedad actual-, nos
encontramos ante un Jnfasis en el pasado -visualizado asi por los
especialistas, pero sin duda por relaci\n con los acontecimientos
propios del presente- como un hecho "contempor<<neo y reciente"13.
La historia y su relaci\n con el pasado ha dejado de ser campo
exclusivo de la regi\n acadJmica consolidada y legitimada para su
estudio, o sea los historiadores y expertos en el pasado. Y de
ello, indudablemente, est<n dando cuenta los mismos
especialistas. Sin embargo, son ellos tambiJn quienes hacen
hincapiJ en la relaci\n entre los usos del pasado y casos
globales que fundamentalmente han desencadenado violencia -como
el estallido de la ex-Yugoslavia-. Una mirada sesgada que apunta
al tono 'fundamentalista' de la cuesti\n, revela una fuerte
vinculaci\n entre este fin de milenio y un 'culto a la memoria',
que siguiendo a Todorov, se concentra en una "maniquerRa
conmemorativa", en una obsesi\n por o una "militancia de la
memoria", que hablan -a su entender- m<s de los "abusos de la
memoria" que de los 'usos del pasado'14.

Tal vez la grandilocuencia de estos hechos sea el marco
apto para el oscurecimiento de los 'usos sin abuso' de la
historia en su relaci\n activa con el pasado, del "car<cter



operacional de la relaci\n con el pasado, su aptitud para
responder a las exigencias del presente y no a la distancia
cronol\gica"15. Vale la pena resaltar que, siguiendo a este
autor, hablar de la historia en su relaci\n activa con el pasado
implica invertir la relaci\n pasado-presente, en tanto el primero
es recuperado en funci\n de su sentido respecto del hoy, o como
ya lo planteamos en las p<ginas iniciales del texto, es el
presente quien guia una selecci\n, una relectura y hasta una
reescritura del pasado.

En un contexto de aparente 'aceleraci\\n de la historia'16,
parad\jicamente 'la historia est<< en todas partes'. Esta visi\n
contribuye a romper con ciertas ideas esquem<ticas acerca del
lugar de la historia en nuestras sociedades. Nos referimos a las
divisiones simplistas -que hemos destacado y creemos deben
superarse- entre una 'historia oficial' ligada a determinados
sectores como los 'especialistas en el pasado' y el Estado en
todos sus niveles y una 'historia oral' o tambiJn denominada
'cotidiana' vinculada a los sectores m<s populares y al campo de
sus luchas, como dos historias separadas sin ningdn intercambio
ni cruce entre ellas17. O bien, a asociaciones provenientes del
sentido comdn, a partir de las cuales la historia s\lo es
hallable en 'lugares monumentales', en 'ruinas arqueol\gicas', en
'centros hist\ricos', prolongando el saber hist\rico a los
sujetos vinculados con estos sitios.

Hoy m<s que nunca la historia y su relaci\n con el pasado se
vuelven <mbitos de interJs para 'todos'. Pero no 'todos' se
apropian de la misma manera, o como seZala Chesnaux, cada uno
escoge su pasado y esta selecci\n no es inocente18. En este
sentido se originan diversos tipos de historias, todas
'intencionadas' y a su vez entrecruzadas entre sR, las cuales se
vuelven "un recurso privilegiado para acceder al proceso donde
se construye el sentido, se organiza el mundo y se establecen
las normas y valores que orientan el comportamiento individual y
colectivo"19.

La "'centralidad de la historia'...deriva de la eficacia de
las versiones del pasado, constituidas culturalmente, en la
formaci\n de identidades colectivas"20. Dicha centralidad que
incluye diversas formas de relaci\n con el pasado, siempre
'arreglado' desde el acontecer actual, pone en juego la historia
como argumento de justificaci\n/legitimaci\n, la disputa por
determinada selecci\n de la misma, convirtiJndose de este modo -
tal como lo han seZalado autores como Chesnaux, Safa, entre
otros- en asunto polRtico. En este sentido, 'la historia est< en
todas partes' pues adquiere un "uso enf<<ticamente
instrumental"21, en pos de revitalizar identidades sociales
'fragmentadas', o de reactualizar identidades en aparente
decadencia como: la nacional, la local. Pero en cualquier caso,



se experimenta un vRnculo estrecho entre el uso de la(s)
historia(s) y la conformaci\n de o apelaci\n a identidades, que
"si bien parecen invocar un origen en un pasado hist\rico, con el
cual contindan correspondiendo, de hecho las identidades son
acerca de cuestiones de usar los recursos de la historia...en el
proceso de llegar a ser m<s que de ser..."22. Y en buena medida,
se trate de cuestiones de minorRas, o de asuntos Jtnicos,
regionales, nacionales o locales -adn con objetivos diversos-, la
bdsqueda de 'unidades ficticias', mediante las cuales se diluyen
las diferencias internas y se restaura un ndcleo estable, se
vuelve una constante.

Para el caso de nuestro paRs, en el que existe una 'larga
historia' acerca de esquivar el pasado, 'encerrarlo' en aquJllos
lugares destinados a tal fin y casi podrRamos especular -
siguiendo a Chesnaux- de un 'hacer tabla rasa del pasado'; la
incipiente avidez por una historia que comienza a instalarse en
'todas partes', o por una relaci\n activa con el pasado, resulta
de imprescindible consideraci\n, principalmente teniendo en
cuenta que ser< el contexto en el que se construye 'la historia
local' del centro hist\rico de la ciudad-capital.

Un ndmero no muy abultado de sucesos relativamente
recientes pueden dar cuenta de una recuperaci\n de la historia,
recurso en general utilizado para bregar por la recuperaci\n de
espacios claramente delimitados con identidades naturalizadas,
constituRdos por continuidad o ruptura (y reemplazo por otro
similar) con el orden consolidado de un 'tiempo homogJneo'. Pero
ya hemos seZalado que existen mdltiples temporalidades y que toda
historia implica una construcci\n inacabada, incluyendo a la
'oficial', en consecuencia factible de ser manipulada y cambiada
segdn nuevas versiones, nuevos relatos en disputa por un
reconocimiento social. En este sentido, los diferentes tiempos -
que como decia nuestro referente T'sui Pen- pueden existir
simult<neamente, son objeto de esquemas clasificatorios, los que
direccionan una forma de aprehensi\n de la realidad y una
organizaci\n significativa, estableciendo criterios demarcatorios
entre lo legitimado por la sociedad y lo que no lo es23. Sin
embargo, tales esquemas pueden ser disputados y hasta revisados
a partir de nuevos relatos, relecturas y reescrituras,
modific<ndose -segdn el contexto socio-hist\rico- el trazo
divisorio de la legitimidad.

La revisi\n del pasado legitimado socialmente y por el
poder, a travJs de largos perRodos de nuestra historia, se ha
vuelto una instancia de relevancia en los dltimos tiempos. M<s
interesante adn cuando dicha revisi\n tanto puede provenir de
grupos sociales reinvindicadores de minorRas deslegitimadas, como
del mismRsimo poder. En ambos casos, la recusaci\n se vuelve un



punto de partida para la disputa, pero tambiJn una reevaluaci\n
del relato hist\rico 'oficial' mediante la puesta en juego de
otros relatos 'cotidianos', esgrimidos en funci\n de ciertos
intereses.

En la ciudad de Bariloche -al sur del paRs- recientemente un
grupo de indRgenas avalados por un sector de la sociedad
barilochense comenzaron su lucha y su reevaluaci\n a partir de
una iniciativa: tapar y luego derruir la estatua 'emblem<tica' de
Roca24. En este hecho, inusual para nuestra sociedad y en los
dltimos dRas reiterado en el Perd con motivo de Pizarro, se
vieron involucrados diversos actores sociales -los
especialistas, la sociedad dividida, el poder- con distintas
posturas y narraciones en disputa. De hecho, aunque los
'expertos' pudieron aceptar la disputa en base a una revisi\n, se
alarmaron por el hecho en sR, por la puesta en duda de un 'hJroe
fundacional', seZalando "profundicemos el debate sobre Roca y su
matanza de indRgenas...[pero] no me parece, sin embargo, que esos
debates se ganen derribando estatuas25". Otros m<s alarmistas
reclamaron: "Hacemos tabla rasa del pasado?"26, como si en
realidad nuestra sociedad hubiera consolidado, alguna vez, una
vinculaci\n estrecha con el mismo. En alguna medida se volvi\ m<s
significativo el car<cter emblem<tico del monumento, que la
puesta en discusi\n de un nuevo relato en debate con otro u
otros. En la recusaci\n al 'pasado oficial' el sector en disputa
por reapropiarse de 'su pasado', inici\ de este modo, la
narraci\n de una nueva historia en la que Roca fue levantado como
"un genocida comparable a Hitler", gener<ndose una literal
'guerra entre vecinos', desde la que un grupo reivindic\ el
relato 'oficial' involucrando al poder (el gobierno de Menem),
en un intento de que el Estado sea quien tome las riendas del
asunto, reorganice el pasado y lo moldee segdn una temporalidad
homogJnea y prestigiada.

En un caso muy similar, aunque m<s sorprendente debido a la
fuente de donde provino la recusaci\n, fue el propio Presidente
Menem, quien ante las elecciones de intendente -desfavorables en
tJrminos de resultados para el oficialismo- en la Capital en
momentos de su autonomRa, seZal\:

"La Capital no es un electorado cautivo...no de ahora, sino
de toda la historia; no es una imputaci\n a los
capitalinos, pero quiJnes son los que fusilaron a Liniers,
que fue el que combati\ a los ingleses?; quiJnes son los que
le negaron, en dos oportunidades a Belgrano que quedara
concretado como Bandera Nacional el producto de su
imaginaci\n?; quiJnes son los que le negaron a San MartRn
los recursos para cruzar la Cordillera de los Andes?"27.



En una franca reinvindicaci\n y reapropiaci\n del pasado con
el objeto de 'reformatear' y reorganizar la 'historia legRtima',
el presidente realiz\ un uso directo y explRcito del uso del
pasado, manipulando con nuevas versiones de ciertos 'hechos'.
Aunque en todo caso, segdn la opini\n de otros actores
involucrados en los sucesos, reaviv\ una vieja contienda entre el
interior del paRs y la Capital en pos de intereses actuales,
levantando un baluarte -este del recelo entre 'unitarios y
federales'- oculto aunque subyacente a lo largo de la 'historia
nacional'. Nuevamente se fortaleci\ una disputa en tJrminos de
juego de poder, y de alterar las demarcaciones sociales e
hist\ricas. Menem hizo uso de los usos del pasado como tantos
otros actores sociales en la actualidad, tratando de legitimar
su posici\n polRtica desde la manipulaci\n de la clasificaci\n
hist\rica dominante. Decimos que resulta llamativo, en tanto es
el mismo Menem quien recurrentemente ha apostado a la elaboraci\n
de un discurso en el que ha invitado -como Chirac- "a exorcizar
los viejos demonios del pasado"28, en tanto a encubrirlo bajo la
firme sospecha de su innecesariedad en un mundo cada vez m<s
globalizado e integrado.

En los dos ejemplos citados, vuelve a fortalecerse esta
idea de 'la historia est< en todas partes', aunque con disputas y
apropiaciones diferenciales, con juegos de reconocimiento
originados en relaciones de poder, intentando dar nuevos
contenidos a la clasificaci\n legRtima, imponiendo un eje de
clasificaci\n m<s favorable29, jugando con la valorizaci\n de
ciertos 'emblemas y hJroes patri\ticos', entre otras
posibilidades. Sin duda y ante todo, ambos sucesos conllevan una
eficacia polRtica. Pero adem<s nos interesa resaltar que los
mismos convierten al pasado en un recurso del presente y en pos
de una incitaci\n -a travJs de diferentes relatos hist\ricos- a
la reconstituci\n de 'comunidades imaginadas" -como seZala
Anderson30- las que requieren de una historia similar, de un
"'tiempo homogJneo' al interior de un pasado infinito y
uniforme"31. Si bien ambos casos han encendido la disputa por una
revisi\n de la historia oficial, lo que significa en cierto modo
que ha disminuRdo "la confianza que podamos poner en ninguna
historia triunfal de la naci\n,...[y] menos podamos fiarnos de la
compacta normalidad de aquJllo que ha resultado imponerse..."32,
la intensidad que ha adquirido denota y connota la fijaci\n de
lRmites, que aunque nuevos, demarquen, en el primer caso 'lo
local' en pos de una renovada 'identidad nacional', en el
segundo, la necesidad de compatibilizar 'hechos patrios
traidores' con la idea de 'naci\n' inmersa en el "privilegio
nacional"33. Sin duda, no deberRamos obviar lo planteado m<s
arriba, respecto a la sintonizaci\n del presidente con el aZo
2000 y la globalizaci\n, situaci\n que demuestra su 'cintura
polRtica' en relaci\n a un juego en el que se balancea entre el



llamado a una firme 'identidad nacional' y la proclama por una
'identidad globalizada'.

Unos pocos ejemplos m<s pueden familiarizarnos con el
contexto que en relaci\n a la historia y los usos del pasado,
viene vislumbr<ndose en nuestro paRs. Una ya 'vieja contienda' -
pues fue iniciada una vez anunciada la posible autonomRa
'porteZa' en 1995- involucra nuevamente a polRticos haciendo sus
particulares usos de los sRmbolos y del pasado en funci\n del
presente. En agosto de 1995 se anunciaba que la ciudad de Buenos
Aires tendrRa su propia bandera oficial -que deberRa flamear
junto a la bandera nacional-, que no serRa otra que una
reproducci\n del escudo adoptado por Garay, quien realiz\ la
segunda fundaci\n de Buenos Aires. La eficacia polRtica de la
historia volvi\ a ser manifiesta cuando los polRticos consignaron
que fortalecerRa la autonomRa. En noviembre del mismo aZo, m<s
tarde reiterado, Duhalde (gobernador de la provincia de Buenos
Aires) decidi\ "plantar su bandera" en franco encono con los
capitalinos. Desde el poder se intenta nuevamente bajo el
recurso de los 'simbolos patrios', unificar 'identidades
locales': la 'porteZa' y la 'bonaerense', aunque en el segundo
caso explRcitamente como insumo de la naci\n, en tanto "la
provincia...es la que le dio todo a la Naci\\n, hasta el
territorio y el nombre de su capital"34.

En 1996, los vecinos de Quilmes -en la provincia de Bs.As.-
se opusieron a la concesi\n y cesi\n de una plaza a una cadena de
supermercados. Para ello recurrieron al siglo pasado,
reapropi<ndose del mismo con un fin explRcito y actual: el no a
la privatizaci\n. En esos tJrminos plantearon 'refundar' la
plaza. La manipulaci\n en este caso no ha significado una
revisi\n de la 'historia oficial' sino una recuperaci\n del
'relato hist\rico' legRtimo para realzar sus propias narraciones
y objetivos. Como bien seZala Safa, los vecinos intentaron
mediante sus relatos "efectos transformativos sobre la
realidad"35, asi como recrear una identidad local.

Finalmente y m<s recientemente, desde el gobierno local se
plante\ a la Capital como una ciudad en busca de su identidad
cultural. Recuperando signos emblem<ticos del pasado asociados a
esta ciudad como el tango, las carretas, los prostRbulos de
principios de siglo, entre otros; se comenz\ a bregar por un
"reforzar la identidad del vecino de Buenos Aires..."36, en la
bdsqueda de un espacio comddn que nos integre, nos diseZe un
perfil cultural, ante una amenazante globalizaci\\n. Este
discurso anclado en los relatos hist\ricos de la ciudad, se ha
constituido en el eje de una futura y 'desfalleciente' polRtica
de descentralizaci\n37, y adn m<s en la necesidad de una
'identidad porteZa' que actde en consonancia con una 'identidad



argentina'. Es interesante que Jsto suceda en momentos en que la
integraci\n se proclama desde la reuni\n de los paRses del
Mercosur (pero sobre Jsto volveremos al final).

'La historia est< en todas partes' pero no como un 'pozo
ciego'
que neutraliza diferencias y conflictos, ni en la forma de una
imaginaria 'identidad global y planetaria'. Algunos dicen que
"las patrias ya no existen", y en rigor mirado desde los
conflictivos desgajamientos geogr<<ficos que han azotado la zona
de los Balcanes europeos, parece ser una verdad insoslayable.
Sin embargo, adn en dicho caso, la historia en su relaci\n activa
con el pasado, se ha vuelto justificaci\n de 'unidades' regidas
por una memoria Jtnica y religiosa que apunta a identidades
esencialistas. En nuestro paRs, se vuelven interesantes las
diversas manifestaciones de 'reclamos hacia el pasado', en tanto
ha sido un territorio poco proclive a cierta ansiedad por la
historia. Estas nuevas modalidades de usos del pasado en funci\n
del presente, ponen atenci\n sobre la constituci\n-reconstituci\n
de 'unidades ficticias' centradas en lo nacional o lo local. La
pregunta queda flotando: es consecuencia de un mundo cada vez m<s
mundializado, lo que reactiva y estimula la prioridad de los
relatos hist\ricos, en pos del fortalecimiento de unidades
cincurscriptas aparentemente en agonRa?

2. Quien necesita historia?38. Rearmando las historias de la
'historia local'.

"...no comprenden el valor de conservar esta realidad, esta
historia viva que todavRRa persiste en San Telmo...No puede
ser que exista tan poca conciencia de nuestra propia
identidad cultural y de naci\\n..." (Testimonio de un vecino
y vecinalista).

Aunque como hemos visto la historia y los usos que de la
misma se realizan, ya no son patrimonio exclusivo de los cada
vez menos prestigiados 'centros hist\ricos', sin embargo y como
ya lo planteamos, en nuestro paRs, en nuestra ciudad, el 'centro
hist\rico' legitimado como tal -San Telmo- se convierte en el
'caso testigo' por excelencia, para visualizar el
entrecruzamiento de diferentes relatos hist\ricos y el
fortalecimiento desde su car<cter local de la 'identidad
nacional'.

Se trata de un San Telmo constituido bajo la multiplicidad
de diversos tiempos -que a veces se bifurcan, otras se cortan,
las m<s se encuentran en uno solo- configuradores de diferentes
historias apoyadas en distintas y mdltiples versiones que se



asumen respecto del lugar. En este sentido, la idea de disputa
por la legitimaci\n ha estado presente desde sus orRgenes, porque
de hecho no hay historias dnicas, acabadas y 'verdaderas' de hoy
y para siempre. Aunque siempre aparezcan bajo una misma forma,
la del relato, las historias en su relaci\n con el pasado se
crean y recrean desde el acontecer de un presente. De hecho, en
el centro hist\rico de Buenos Aires, los diversos actores
sociales juegan permanentemente con el pasado para definir sus
interrelaciones actuales, regulando los usos del mismo, el cual
se vuelve sobre el presente recre<ndose, adoptando diversas
caras, las que se mezclan definiendo las relaciones y conflictos
sociales del hoy.

Uno podrRa imaginar un San Telmo esbozado a partir de un
intrincado laberinto de tiempos y versiones sobre el pasado,
plasmados en mdltiples relatos. Tiempos y versiones que se funden
y refunden en nuevos relatos en una especie de espiral, en el
seno del cual vuelven sobre su recorrido retornando siempre
sobre el centro de origen (una imagen laberRntica y de
simultaneidad similar al hipertexto de invenci\n borgeana,
difRcil, por lo complejo, de ser traducido al papel). Las
mdltiples narraciones se relacionan con el 'quiJJn relata', que de
algdn modo es equivalente al 'quiJJn necesita historia'. En este
sentido, aquJllas pueden ser contadas por los 'expertos en
pasado', los vecinalistas, los inmobiliarios, los cat<logos
turRsticos, los turistas, los arquitectos, los vecinos, y entre
ellos tambiJn los ocupantes de conventillos o los ilegales de
'casas tomadas'. De este modo, dando espacio para la
configuraci\n de tantas versiones como posibles tiempos
imaginados puedan representarse socialmente. Es esta forma de
constituci\n del centro hist\rico, la que nos ha llevado a
plantear la necesidad de ver y volver sobre las distintas
historias, sin descartar ninguna.

Sin embargo, como hemos adelantado en nuestras primeras
p<ginas, en San Telmo la 'historia local'39 se construye desde
'muchos relatos' que tienden a ser tamizados y sintetizados en
'uno'. En la misma perspectiva, las diversas identidades tienden
a cristalizarse en una 'identidad local'. En este sentido, tanto
la 'historia como la identidad local' se constituyen en una
especie de camino de retroalimentaci\n con una 'historia e
identidad nacional'. Asi como en la formaci\n de los Estados-
Naci\n existi\ una correlaci\n de fuerzas que ocult\ internamente
diferencias y conflictos, el centro hist\rico hoy se ofrece en
una delimitaci\n homogJnea, donde los actores sociales
comprometidos con el mismo son poseedores de 'una identidad',
por tanto, se vuelve un 'paraguas' que 'protege y guarda bajo su
tela' las disputas, las mdltiples narraciones y hasta las
diversas identidades sociales. Sin embargo, su conformaci\n en
este sentido, no se produce por un 'acto de magia', son los



mismos actores involucrados quienes contribuyen a dar forma a
este tipo de centro hist\rico.

En este sentido, podrRamos aventurar que desde las primeras
versiones, las representaciones locales del pasado son mucho m<s
complejas que las que pueden ofrecerse en los 'manuales o
retratos escolares'40. Y que tambiJn desde esos primeros relatos
m<s ligados a la 'historia documentada', es posible hallar el
meollo de nuestro interJs: la fuerte vinculaci\\n entre los
niveles de 'lo local' y de 'lo nacional' yuxtaponiJJndose y
complement<<ndose entre sRR.

Las distintas narraciones que dan cuenta de un San Telmo
que se ha debatido y adn hoy se debate entre mdltiples 'formas de
ser', dan cuenta de la existencia de una permanente disputa en
torno a su definici\n, la legRtima. Dicha disputa puede
rastrearse en las 'fronteras difusas' con que se lo delimita
desde el pasado hasta hoy, como en la ambiguedad subyacente al
car<cter social de sus habitantes. QuiJnes han sido los
'verdaderos dueZos' del pasado y quienes son los del presente?
QuiJnes han sido los habitantes que han prestigiado la zona
contribuyendo a su prestigio actual? En tanto 'senderos que se
bifurcan' se nos presentan como acertijos de difRcil resoluci\n.
Pero de no tan compleja soluci\n, cuando alguna versi\n de la
historia se reconoce con poder simb\lico y entonces tanto se
legitima la misma como su 'personaje'.

Algunos relatos han tendido a observar el lugar como 'cuna
de malevos', como un barrio sobre el que pesa "...el anatema de
orilleros..."41, como el centro 'arrabalero'42 de mujeres y
hombres indeseables. Para otros, se trata de un lugar 'cuna de
arist\cratas', residentes de palacetes. Ha podido ser un hito o
acontecimiento, hoy ampliamente olvidado por la memoria del
lugar, el que se ha instalado en las versiones como un
"establecimiento de un sistema de coherencias que unifica el
desorden que se encuentra en la ['realidad']"43; nos referimos a
la epidemia de fiebre amarilla. Las historias que lo cuentan lo
asumieron en cierto contexto como el eje articulador desde donde
se intenta un orden determinado de los sucesos y de las
relaciones sociales. Esta nueva visi\n mRtica permite recorrer un
camino diferente: el de la 'liberaci\n' del 'mal elemento
poblacional' mediante un 'holocausto natural'. Si bien este hito
configura 'un antes y un despuJJs' del lugar, las mismas
categorRas narrativas que impulsan tambiJn ejes que articulan
divisiones temporales en el presente, la fiebre no se constituye
en un trazo clasificatorio legRtimo para el San Telmo actual. Por
el contrario, es el empalme de los diferentes relatos en el
sesgo patri\\tico de San Telmo, visualizado como el punto donde
se realizaron las dos fundaciones de Buenos Aires, por extensi\n
en la mirada patri\tica de la naci\n; la visi\n legitimada
tendiente a ser subsumida en una historia, en una identidad y



por tanto, a ser retomada por las historias que siguen. La
exaltaci\\n de lo patri\\tico se enclava en la destacada actuaci\n
de vecinos del lugar durante las invasiones inglesas, en los
'pr\ceres' que habitaron alli y en la ratificaci\n de la
Declaraci\n de la Independencia que aconteci\ en la ya famosa
Plaza Dorrego. Este punto es digno de resaltar, en tanto la
plaza aparece evocada permanentemente como lugar hist\rico y
patri\tico, significando y ordenando el mundo santelmino actual.

Podemos especular, entonces, que este enjambre de relatos
que se mueven entre lo apocalRptico, lo celebrativo, lo
nost<lgico, o lo denigrante convergen en construir la 'esencia'
del centro hist\rico desde la 'identidad local' con Jnfasis en el
car<cter fundacional, mRtico y patri\tico del lugar. Y sin duda
este San Telmo llega hasta el presente, porque es desde este
contexto, en que los grupos sociales del lugar fortalecen sus
historias con elementos, pr<cticas y bienes consustanciados en
ese pasado. Este modelo de valores y acciones desde el cual se
organiza el presente se vuelve soporte de una identidad que se
torna pdblica y oficialmente reconocida en un intento por
enmascarar las diversas identidades que desde el ayer disputan
'un lugar en el mundo de San Telmo'. Porque como en el ajedrez,
las distintas piezas, no juegan con la misma fuerza simb\lica.

En una extrapolaci\n de lo reflexionado por Foster para la
naci\n, podemos aventurar que el centro hist\rico como espacio
local, por ende representado como 'comunidad imaginada' requiere
de la constituci\n de un 'pasado local', de la historia contRnua
de la comunidad, evidentemente desarrollado en un 'tiempo
homogJneo'. Es por ello que su definici\n aparece marcada por
disputas en torno de la construcci\n de un pasado colectivamente
sostenido y autorizado44.

La "funci\n social del pasado"45 en los tJrminos expuestos,
se continda en los diversos relatos que hoy se construyen desde
los diferentes actores del lugar. Baste mirar con extrema
meticulosidad los recorridos, circuitos, itinerarios o travesRRas
propuestas y realizadas por algunos de aquJllos en el lugar, para
retornar a la posibilidad de una nueva historia que redne en sR
misma las marcas y emblemas de una dnica historia legRtima. Una
narraci\n de San Telmo construida para el turista y a su vez
recuperada por Jste, que adn con variaciones, constituye su
propio relato, coloca a San Telmo mirando su propio 'ombligo'
simult<neamente que intentando subsumir en sR mismo a la 'patria'
en general. La mirada y la versi\n del turista se vuelve
'natural' en la medida en la que se funden con las de otros que
elaboran, arreglan y practican una historia similar. Este
protagonista del lugar garantiza la persistencia del 'sRRndrome
del noble salvaje', y un San Telmo 'autJntico' -a pesar de que el
turismo en general sea asociado a experiencias inautJnticas-.



Nuevos relatos en torno de su proyecci\n hacia afuera, se
incluyen en revistas o folletines dedicados al visitante. Ante
un Buenos Aires, que se recupera 'cl<sico y moderno', San Telmo
se empalma en la primera de sus caracterRsticas, rescatando de
ello 'el viaje al pasado' -que fundamentalmente se recrea en dRa
domingo cuando acontece la feria de antiguedades- y lo cl<sico
visualizado como refinado y culto46.

TambiJn desde los cat<logos turRsticos se cuentan historias.
Y es asi que desde el confeccionado por el gobierno de la ciudad
-paradigm<tico en cuanto a su contenido- se han seleccionado
recuerdos y eventos, que tambiJn trasmitidos por la gente, se
asumen como identificatorios de la 'historia monumental y
oficial' de San Telmo.

Como en las otras versiones, se producen invocaciones del
pasado que como bien seZala Ben-Ari, poseen una "superioridad
[que] no es simplemente una idea abstracta sino basada en la
invocaci\n de un esquema causal" vinculado a la formaci\n de una
'comunidad unida y solidaria'47. Sin duda, entonces que lo que se
invoca, en las narraciones comentadas y en otras como en la del
cat<logo, es un pasado que resulta conveniente a los fines de
fortalecer un lugar organizado y moldeado como 'ddnico' -sin duda
paradojal en tanto sus valores podr<n ser encontrados tambiJn en
otros espacios- por asociaci\n con la recopilaci\n de elementos
conformados como socialmente 'tRRpicos'. En la convergencia en un
tiempo ligado a un pasado cronol\gico lRneal e infinito, la
historia que se legitima constituye lo 'dnico y lo tRpico' bajo
su faz homogJnea visible en una imagen idealizada.

La puesta en papel de circuitos turRsticos en los que se
plasman las versiones de la cotidianeidad empalmadas en la trama
de relatos construidos en el pasado, ofrecen un ejemplo
importante. El 'San Telmo de las Invasiones Inglesas', el 'San
Telmo paseo de las luces', un 'San Telmo jesuRRtico', el que sigue
el 'San Telmo de los anticuarios', el 'San Telmo, tango, bohemia
y arrabal' y finalmente el 'San Telmo fundacional; no hacen otra
cosa que recuperar las distintas versiones que han denigrado o
promovido al lugar en el pasado, unificando a las mismas, bajo
su molde de conveniencia, en la leyenda de la 'historia
monumental', en un 'pasado legalizado', de tal modo de enaltecer
el San Telmo del presente. Lo 'monumental' expresa un intento de
colocaci\n del tiempo en una lRnea de continuidad moldeando
uniformemente las discontinuidades propias de los 'senderos que
se bifurcan'. Como hemos expresado previamente, los vecinos se
vuelven co-productores de esta 'invenci\n' mediante su
intervenci\n en un juego de intercambios de relatos: algunos
enfatizando el costado positivo, 'el orgullo de vivir en San
Telmo'; otros -como los ocupantes ilegales-, por el negativo,
haciJndose eco y asimilando alguna historia con el objeto de ser
reconocido socialmente; por s\lo mencionar algunos.



"No queremos inventar un barrio colonial..." decRa un
vecinalista, cuando tal vez de lo que se trata es de ello, en
tanto s\lo desde ese lugar es posible la representaci\n de la
'comunidad local' como 'comunidad imginada', o sea desde la
instauraci\n de una 'historia legRtima y oficial' anclada en un
pasado cronol\gico infinito. La explicitaci\n -por parte de otro
vecinalista del lugar, representativo de un sector barrial- con
relaci\n a una narraci\n acerca de una 'nueva fundaci\\n del
barrio', colocaba el eje en el recupero de ndcleos tem<ticos que
aparecen imbrincados a los primeros relatos. De este modo, en
una lRnea de continuidad respecto a la plaza dorrego como
permanente evocaci\n, la misma retorna y se constituye en t\pico
de un tipo de historia, en la que la plaza, en su funci\n de
feria de antiguedades (a partir de los aZos 60) se constituye en
el eje del renacimiento del barrio inventando o refund<<ndolo
junto a otra 'invenci\n' del lugar como el museo de la ciudad. Es
interesante observar que en dicha narraci\n la refundaci\n ligada
a la aparici\n de la feria, se superpone a la conmemoraci\n de la
Semana de Buenos Aires, estableciJndose desde ese punto una
vinculaci\n estrecha entre la 'comunidad' y una esfera m<s amplia
que la envuelve: la Capital, que se consolida en una
conmemoraci\n anual, en la que el cumpleaZos de la ciudad se
superpone al de la Feria. Las conmemoraciones se constituyen en
rituales que tambiJn contribuyen en la construcci\n de los
relatos historicos.

O bien son los ocupantes de conventillos -vivienda tRpica de
fines del siglo- quienes nos adelantan "esto no es un museo, es
una casa familiar...", pero a la hora de iniciar un nuevo relato
uno de ellos seZala: "...la historia ha cambiado mucho, porque
esta casa dicen que tiene como 200 aZos, o sea de la Jpoca del
Virreinato, pero primero decian que vivia el Virrey Cisneros,
despuJs personal del Virrey Sobremonte, y despuJs del Virrey
Liniers...y se ha tejido la leyenda del tesoro de
Sobremonte...".

Las posibilidades de imbrincaci\n de los diversos relatos
que desde el hoy se construyen pueden ser mdltiples. Pero en todo
caso, lo que nos ha interesado remarcar es esta muchas historias
que convergen en una, que por ende ocultan las muchas
identidades para dar lugar a una sola 'unidad ficticia'. En el
caso de San Telmo la 'historia oficial' aparece apropiada y
reevaluada desde las tradiciones locales, coloc<ndose las mismas
en el lugar de indicadores de una historia comunal que sin duda
es nacional.

Como dirRa Ben-Ari, el discurso nacional se actualiza en el
di<logo local, sirviendo por un lado a la idealizaci\n de un
pasado local conveniente a las instituciones, residentes y
visitantes del lugar48, mientras por el otro, a la



reactualizaci\n de la representaci\n de la naci\n como 'comunidad
imaginada'. Las 'invocaciones del pasado' en pos de recuperar la
'unicidad', lo 'unico', la 'tipicalidad', lo 'autJntico',
contribuyen en este juego de yuxtaposici\n entre lo local y lo
nacional, a una objetivaci\\n cultural, la que apunta a la
construcci\n que considera determinados rasgos como
pertenecientes a determinada naci\n o localidad por tener
determinada cultura49, una visi\n del mundo que opera con la
l\gica de espacios con lRmites definidos en un mundo donde
aparentemente 'las patrias ya no existen'.

3. Un epRRlogo inacabado

A lo largo de estas p<ginas hemos decidido focalizar en la
'centralidad de la historia' en las sociedades actuales, tomando
como caso testigo el centro hist\rico de Buenos Aires y su
relaci\n con el contexto de la sociedad nacional. Entendiendo por
'centralidad de la historia' una reuni\n entre la 'historia
oficial' y la denominada 'cotidiana u oral'. En tanto nuestro
punto de partida ha sido la explicitaci\n acerca de muchas
temporalidades que pueden bifurcarse, cortarse, reunirse o
continuarse, pero que sorprendentemente por relaci\n al mundo
actual, en el caso de Buenos Aires aparecen convergiendo en una
reactualizaci\n de 'una historia'='una identidad'.

Hemos podido visualizar que 'la historia est< en todas
partes', aunque no sea apropiada de igual modo, y que lo est< en
tJrminos de usos enf<ticamente instrumentales a los fines de
fortalecer 'unidades ficticias' y de ser manipulada en relaci\n a
su eficacia polRtica. Entonces, aunque ya no es patrimonio
exclusivo de los 'centros hist\ricos', Jste en el caso de Buenos
Aires, ha podido servir a los fines de este trabajo para
resaltar por un lado, la necesidad de retomar todas las
historias que se constituyen en pos de la definici\n de un lugar;
por el otro, c\mo al igual que en otros ejemplos mencionados,
aunque con sus particularidades, en sR mismo redne dos niveles
aparentemente en decadencia en un contexto cada vez mas
globalizado: lo nacional y lo local yuxtaponiJndose y
retroalimentandose. En San Telmo hemos podido visualizar como el
'ser nacional se impone' a partir de la legitimaci\n de una
identidad pdblica y oficialmente reconocida, una 'unidad
ficticia' (la identidad nacional), puesta en juego en relaci\n a
la configuraci\n de las relaciones y procesos sociales del lugar.
En el seno de esta puesta en juego dicha configuraci\n tiene
lugar entre 'quiJnes relatan y quiJnes necesitan historia' en
tJrminos de objetivar la 'comunidad local' y la naci\n como
'comunidades imaginadas'.



El centro hist\rico de Buenos Aires, asi como las
diferentes apropiaciones y manipulaciones realizadas sobre los
usos del pasado en otros ambitos y desde diferentes actores
mencionados, es una forma m<s de hacer naci\n en un mundo que
preanuncia identidades latinoamericanas o globales con grados de
mayor integraci\n que identidades nacionales, supuestamente
despedazadas ante este nuevo mundo; o identidades heterogJneas
sin la posesi\n del monopolio del sentido. Cuando se habla del
'fin de las naciones' o de 'patrias que ya no existen' o al
menos del desgaste de las naciones y la identidad nacional, las
mismas se reactualizan en los usos que de la historia y su
relaci\n activa con el pasado diferentes sectores realizan. Y en
este sentido, c\mo es que se componen estas 'comunidades
imaginadas' en el seno de un mundo cosmopolita?

Parece dificil de responder, tal vez sR podemos constatar
con ejemplos como los expuestos que adn es posible 'recuperar
naciones' y reivindicar naciones. Ellas parecen seguir
conformando puntos de referencia b<sicos en torno de los cuales
se aglutinan identidades e historias. Como bien ha planteado
Oliven, "la problematica de la nacion y de la tradici\n permanece
siendo extremadamente actual en un mundo que tiende a tornarse
una 'aldea global y esto se debe al hecho de que las personas
contindan naciendo en un determinado paRs, hablando su
lengua...identificandose con sus sRmbolos...respetando su bandera
y siendo convocados para defender las fronteras de la patria y
morir por la honra nacional"50. Pero una forma de reactualizarla
puede ser a partir de una frase atribuida a Tolstoi que dice que
"si quieres ser universal (y podrRamos agregar nacional) debes
comenzar por describir tu aldea", y para ello los usos e
imbrincados entramados de las historias pueden colaborar.

Cu<n importante puede volverse reflexionar acerca de cada
uno de estos sucesos en la medida en que situaciones
aparentemente 'neutras' por estar ligadas a reinvidicaciones
hist\ricas, pueden hacer desmoronar simb\licamente grandes
acuerdos regionales, o interacuerdos que tienden a la globalidad
en las sociedades contempor<neas. Para finalizar, cu<nto de lo
expuesto en este trabajo -y tal vez mucho m<s que debiera
repensarse- puede contribuir a reflexionar y debatir acerca de
la tan ansiada y tan remota 'identidad latinoamericana' antaZo
vista como el 'sueZo bolivariano', hoy como el 'Mercosur'.
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