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En la medida que los distintos pueblos del mundo se van 
comunicando mejor, se hace también evidente la necesidad de superar los 
prejuicios raciales y culturales que aun persisten entre ellos. Gran parte de 
estos prejuicios se reproducen mediante visiones históricas que niegan o 
desvalorizan a un determinado grupo cultural. reduciéndolo a "prehistoria". 
Como si la historia fuera privilegio de unos pocos. El pueblo mapuche, aun 
siendo numéricamente minoritario, es uno de los sectores de la población 
del pais mas significativo en la construcción de la identidad nacional. 
Negado de diversas formas, su ser diferente, su resistencia a la asimilación, 
y el hecho de ser parte constitutiva del origen y del presente de la sociedad 
chilena, lo convierte en un desafio permanente y en la posibilidad real de 
avanzar hacia una sociedad plural y equitativa. 

Nuestro interés al recoger hechos de la historia mapuche y 
proponerlos a la reflexión de las comunidades, el interés es que 
comprendamos cada vez mejor sus actuales demandas y nos 
reconozcamos como sociedad pluricultural. 

Cronológicamente este momento corresponde al periodo que va 
desde el primer contacto con los espaiioles en el valle del Mapocho y el 
alzamiento de 1541, hasta alzamiento general de 1598, que concluye con los 
primeros parlamentos y acuerdos de paz en 1640. Los protagonistas son un 
ejercito conquistador, liderado por Pedro de Valdivia, y las tribus indigenas 
cuyo territorio se inicia aproximadamente en el valle central del rio Mapocho 
y se extendia hacia el sur hasta la isla de Chiloé. 

Los primeros cronistas dan nombres y caracteristicas que permiten 
suponer una diversidad de tribus y costumbres al interior de lo que hoy 
ampliamente se designa como "pueblo mapuche". La característica 



relevante es la de una lengua común. Al menos eso se puede deducir de los 
toponimos indigenas que van del río Mapocho hasta la Isla de Chiloe.' 

El primer contacto de los mapuches con los españoles aconteció. al 
igual que para la mayoria de los pueblo indigenas. a través de un grupo 
organizado militarmente para una conquista total. Es decir, la exigencia 
consistía no solo en metal y productos de la tierra, sino también la mano de 
obra esclava y la adhesión a la religión de los conquistadores. 

La proclamación del "requerimiento" era la primera demanda de 
sumisión que o s  indigenas recibían y equivalía prácticamente a una 
declaracion de guerra ' Con el se dejaban claras las intenciones de los 
recién llegados: o se aceptaba o se iba a la guerra total. Alguno pueblos 
aceptaban procurando evitar la masacre. En el caso mapuche, ya en el 
primer contacto manifestaron decididamente su tenaz resistencia. 

Pedro de Vadivia. que venia del Perú, al llegar a los valles centrales, 
recibió la sumisión del inca Quilicanta y sus aliados que manlenia sujetos a 
un cierto grupo de tribus ' Michimalonko, el primer jefe mapuche contactado. 
respondió al requerimiento de Valdivia con sunia claridad que no estaba 
dispuesto a ningun tipo de sumision'Los españoles eran "nuevos incas" 
(winka) que venían del norte. Los mapiiche ya sabian de sus intenciones. 
que sometian al servicio esclavo a las familias y que codiciaban el oro por 
sobre todo. Pedro fundó Santiago en 1541, pero un 11 de septiembre de ese 

' Sobre este pticitu riu exste uriüriniidad eritrc los aiitarcs El r:rtcro de Ins toponlmo5 
parcce indcativo de la lengua camhi El ~ionibre iiioi~iiclie iio .iparuce eri las cronicas 
E nombre 'arai ical ios" es el mas difundido Sc usa la palabra 'riiapiicho' que cs como 
a s  misiriiis iridigrrias se reconocer, cn a actualdad Cfr H ZAPA1 t R .  Abongr,i<:s 
cl i i l r~ios n Iriives de cronistas y viqeros Ded~<:a e c;iliitulo seyiirido a i > s  
Cultivüdorcs del ccntro sur Los piieblos araiii:onos". pp 43-100 

La cronica dc VIVAR rcfere varas veces corno Vi i lc iva rrdli,aba la ioirrialdad del 
rcqiierimlcnto "El grt iei i i l  Pedro 'ir Valilrvia dyo que Ics qiicrro dccrr corrio su 
,najcslad Ir I i ib id  riivra<lo a i>vblni aquella irciia y n niraerlos ;i cllos y a su go l f e  ai 
coriociiiiieiito de is  veiclad, y que venia a nqiicl EICCIO con ~ ~ I I P I I O S  cabaiie,i>s que 
cnrisgo trar;,. y a decrrlcs y dnrlcs a e,ifrtidcr colii<i iiabrao <ir senni a Dios. y liaiiidii 
de vciiir al conocimlc!ito de iiiiestra Santa Fe Caloiicd y dcvocrbri dc si, rnajesfad 
como lo i ia l~iai i  he<:lio y Iiaciaii Iodos Iiis ¡!,dios del P E ~ U  y qiic ~nIenCiicscil qiie si 
sa1i;iri <fe p.ir y le& s<:ivia,i y lus ifdbdii pruvrbiuii dc fa que lciiiiiii y qiic. hacierido 
esto. ios teiid!ia poi nrriigos lirtniarios. y que rio les liaria d ino iirngiirio mi su tierra iii 
eii SUS i ~ I ! o s  y ~,ii!,eres e li!)os, ni eri sus hncicndas ni los 1lev;in;i coiitra si, voiiifilad. 
y qiie s i  sc poriisri cri arma. y le dcfcndiuti cl cariii,ii> y el hn,sfiiri<?i>to qiir los iriafoiia y 
robaria la tierra ' U .  VIVAR Crdtiica y reiacibii copiosa y veidadria <ic los reiiios de 
Chric Introduccion. scleccion y vrrsibn actuñiirada de Sonia Prito Vallelos. pp 67-68 

ldcni. p 92 
4 ''La resliiiesl-r qiii7 dio y oiivi6 fiir riu qiierin vei i i i  qiic i i i i lcs ici i i i i  vufiinlnd y pruposito 

(le i>ialzr d ioilos los scñuies qiie i iubinn venido n le d~ar la olia<iiriii:ia, y qi i r  el  e s l i l l , ~  
eri porte lati segura qiic rio tenia miedo de los cristiatios, !i! a o1,xi.s i i i i icl i~is inas y que 
lie alli íloride esfaba era padc para rlfrtider y iiiatai n t@cIos ciia,itos cnsiiniios 
estabarnos y íos indros de par qi i r  eslaba,i "l<le,ii. p 93 



mismo ano, el jefe Michimalonko atacó e incendio la naciente ciudad. La 
guerra habia comenzado. 

En 1546 el ejercito continuo avanzando hacia el sur, fundando 
pueblos y dejando fuertes en puntos estrategtcos. Las distintas tribus del 
pueblo mapuche comenzaron a organizarse frente a la invasion militar y a la 
consiguiente fundacion de pueblos. En 1598 realizaron una de las primeras 
acciones bélicas masivas que cambiaron radicalmente el panorania del 
conflicto. Pelantaro. encabezando las tribus del sur, destruyo todas las 
ciudades y fuertes fundados al sur del rio Bio-Bio. expulsando a todos los 
colonos de ese territorio.' Esto hizo retroceder todo el proyecto conquistador 
y dejo claras la fuerza y la organtzacion de las tribus en defensa de. su 
libertad y su territorio.La Corona se vio en la necesidad de crear un ejercito 
profesional, mantenido por la Corona, para defender los sectores 
conquistados. La guerra con los mapuches dejaba asi de ser un asunto 
privado en el sentido de empresa financiada por los propios conquistadores. 

Junto con la destrucción de las ciudades, se perdieron los lavaderos 
de oro más importantes y la mano de obra indígena entro en crisis. La 
incipiente economía sufrió un golpe mortal del cual nunca se recuperó. 
convirtiendo a la Capitania de Chile en una sangria económica para la 
Corona. 

La región al sur del Bio-Bio se convirtio en refugio para las tribus del 
norte y en el espacio donde la cultura mapuche continuó reproduciéndose y 
recreándose a partir de las nuevas condiciones. En efecto, Las primeras 
décadas de guerra habian comenzado a transformar la vida y las 
costumbres de pueblo mapuche. Las tribus que economicamente eran 
cazadores recolectores, con una agricultura básica, se vieron obligadas a 
transformarse en confederaciones organizadas en permanente estado de 
guerra. La introduccion del ganado, del caballo y del hierro fueron 
revoluciones profundas. Uno de sus efectos importantes fue la de permitir 
una organización militar de gran moviiidad. Eso, sumado a la organizacion 
politica mediante las alianzas tribales, configuraba un sistema 
descentralizado y flexible que hizo casi imposible derrotar a los mapuches. 

Para cronistas como Jeronimo de Vivar, los mapuches eran carentes 
de religión: "Estos no adoran a ninguna cosa, n i  tienen idolos ..."." En este 
primer contacto se implanta la imagen del mapuche como bárbaros. sin 
Dios. sin ley y sin gobierno, imagen que se mantendra por varios siglos. A 
diferencia de los musulmanes o judíos. que compartía el monoteismo 
cristiano. los indigenas son una nueva realidad que preciso repetidas 
definiciones. 

Las siete ciudades del sur: Valdiva. Angol. Osorno Araiico. La Iniperial. Santo Cruz y 
Villarrca. fueron arracadas 

\ VIVAR, Op Cil p 220 



Puntos relevantes de este periodo 

Los rnapucties identificaron hispano con cristiaiio. y coi1 soiiietiriiiento. 
Esto se expreso en e termino "winka" que tlice relacoii a "iiic:a" y a los 
conflictos que los ni;ipuchc, tenian ya coi1 la politica de sumision y 
tributo del Tahuantirisuyo De hecho los espaiioles tiabiori logrado 
apoderarse del centro de a estructura politica y econoiiiica del Perú y 
procuraron rnaiilener dicha sumisión en la niedida que avanzaron hacia 
el sur. Las trit~iis iiiapuche rei:hazaron esa siimision y coiiierizo la 
guerra de esclaviraci~ri. 

La guerra iio era iiovedad para los map~iches. pero si este tipo de 
guerra de exteriiiinio. de sometiiiiiento esclavo y inuerti: Los niapiiches 
comienzan asi a confroritarse cori una socie(ind radicalniente diferente a 
la suya. que los amenaza con el exteriiiinio y a 1;i que se opondrán con 
todas sus fiierzns 

Las tribus no eraii grupos dispersos sir1 orden social siiio que 
mantenían una conipeja red de relacioiies. q i ~ e  ni inomento de la guerra 
se hizo evidente. Organizados militarnierile ;i través de aniplias 
confederaciones. los inapuche estublecieron pronto su superioridad 
militar y S<: replc:garon en el territorio eritre el Bio-Bio y V;ildivi;i 

La incorporncihri del caballo transforiiio la econoiiiia. a coriiiiriicacion y 
la capacidad beica riiapiiche Tambiéri el caballo fue fuiidanierital en el 
proceso de expaiisibri hacia a s  pampas argentinas. lo que significo una 
ampliacion enoriiie del territorio y un cambio decisivo eri la ecoiioniia. 

Este periodo es tambien critico en cuarito al desceriso de la poblacion 
indígena. La transmisi6n de enfermedades coiiio viruela, Iifus sifilis, 
provoco grarides niortnndades Otro factor iinportaiite eii la disminucion 
poblacional fue el trabajo esclavo en condiciones infrahumanas, 
especialrnerite eii a i i i i ner ia  Todo eso diezriio priiicipanieiite a s  tribus 
al norte del Bio-Bio. provocarido una h;ija constderable eii la poblacion 

/ La rronc,, i ie V v a  r r i ~ v i t i  la s ~ i i i i s , ~ r i  de 0iiilic;iril;i y r i ~ ,  r i o r i l i <  ir>s <Ir vste < < i r >  la, 
t r i l ~ i i i  irl;il~iii.lii!s Cfr ti VIVAR Oii ( : ! f .  11 $12 

"ti 1554 y 1557 :,tirqe 1;i 1primcr;i epdcilt~~ñ dt! 11f115, c l l i  r i  ( 4 1 1 ( :  11ñ1>11,1 I!IUC,~IO u11 :$lIc%, dc 
a ~ ~ o b i a c ~ r i i i  nrl lgi i l ia tril.31 cili.iiiati,i ci i ~ i i i  i i i l loi i  Cn I'iiiJ sohicv~! i r i  IL i  Ipi,itr di! 
vlr i i r ia cn 1.3 < IL#C'  1haIx1.u~ r i i i i<~i to ~ i i i  quiiito de l;, rnis1ii.i E<(,>,, ~ p ~ + : , l , ! ~  ale,,;l~~r<,~? 
pririi-~ial~iir:!ilr 11i- valir.\ r r~ilr.iI<!s Clr J BLNUOA Hislr>,i.i <!vi j~i i r1,I i i  iiiiliii<'lir 1, 
30 

Sobre las ~ ~ t ~ r ~ d ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ e s  (Ir lralx~l,,, ~ l e r ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ; ~ ~ i ; ~ : ;  por < : l < ? r ~ g ~ %  y <:r0111~,1as (:(I 'C,qrl,qs {le! 
los Ot~ ls l i i i i  dc S,ilitiirlo a l i r y  <Ir Esli,iiii rii J F,IEDINA LLi fvllcsi,? y los 
al><,~!gcr>ch <:,, !L, <,,lo,,,,?, ,y> l.$b21 
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A fines de 1640 y priricipios de 1641. 90 años despues de la 
destrucción de Santiago y de guerra incesante, se reunieron por primera 
vez, formal y ampliamente representados. niapuche y españoles, para 
realizar un acuerdo de paz. Se inauguraba asi tina nueva etapa en las 
relaciones eritre mapuche y españoles. 

Uno de los motivos principales de este cambio fue a influencia 
creciente de los jesuitas, que llegados en 1593. trajeron una nueva postura 
frente al terna indigena Lo fundamental era e intento de separar la accion 
misionera del sometimiento militar y la supresiori del servicio esclavo." Para 
los jesuitas. la guerra a los rebeldes y el nialtrato dado a las tribus 
sometidas, eran un circulo vicioso que solo podía acabar si se suprimía la 
esclavitud indigena y el servicio personal. principales causas de la situacion 
de guerra y rebodia indigena. 

Una de a s  figuras priiicipales de este proceso fue el P. Luis de 
Valdivia (1562-1642)." A esto se juntaba que despues de casi un siglo de 
guerras y mucha destrucción. la economia colonial estaba en una profunda 
crisis. El levantamiento general de 1598 había dejado claro que por la vía de 
la guerra no se lograría sumisión de parte de los mapuche. 

1. Los parlamentos y las paces de Baídes 

En 1639, a fines de un cruento periodo de guerras, que habían hecho 
retroceder a los mapuche hacia el interior de su territorio, el nuevo 
gobernador Francisco López de Zufiiga, Marques de Baides, ofrecio la paz a 
los principales jefes niapuctie. Los acuerdos fueron ratificados en tres 

'O 
Las jesiitas llegan a Chile col, una rif lueiica c1or;i de la n i isol i  de Juli donde entrc 
otros est;it~d e P. Acusla Fiilidamcntal fuc la labor del P Luis dc Valdivia a su vuelta 
del Peru i:n 1612 y hasta 1638, cori su propliecta de la guerra dcfensiva, aunque esta 
duro foininlmcntc colo hasta 1620 iitiodu,<i iiiiportñrites reforilias Para a ubrn jesuita 
ciitre los Iniapiichc. Cfi K. POERSTER. Je i i i r t a  y riiapii<:lies 1593~1767.  Sabrc cl P 
Valdvia. Cfr H LAPAitR. Lo Dúsqiicda di! la p , ~  <!ti ia giieria </e Araiico podre Luis 
de Va1cirvi.i 

" E P Vd1divi;i lucho incnnsablerncnte por c fin del servicio personal y su 
argumentacbri r:ra clara ''Y r cosa cieiió yiie diir,mile el servicio personal, ria puederi 
cosar ln yiicira quc es cicclu suyo. y cori ser eslo as!.  drceii los gobernadores quc 
1i;lsla qii<, sc ;icnhc 1," qiierrn, rio piioden yiiilar el servrcio ~ietsr~iial. axciisdndoce con 
la r,iis,iiri co,itaiiiaciaii de la gueir~i de i io Iiacrr Ir, qiie es iciiiedro de ella que es 
grande iricorivi;,iierifc " L. DE VALDIVIA. [Caria] eii Biblioteca Hispano~Chilena, 
T 160-9:i 63 '' El P. L U I ~  de Vdldivia, ~iaturnl de Granada. ordciiüdo er, 1598 llego a Santiago en 
1593 A [pocos iiños de estar en Chile ya l ene  iina idea clara de la cituaciOn y de la 
necestdnd de accibar con los "ogravos' que sufrcn a s  ndgenas  E pensamiento del 
P LUIS  <Ic Vadivia. ticne sus antecedentes en el pensamleiito de Las Casas y d r  
teoogos 'le la epoca, q u e  sc cxprcso luego en a bula Siil>liriiirii,s Detis del papa Paiilo 
i 1 1 5 3 7 i  



parlameritos. c:ritre los arios 1640 y 1641, i lc  los (:u.ili!:; e n i i s  (:onoci(io es 
e celebrado eri a lk~~:alirlaii de Oiiiliii 

Estos p;irlanir?ntos son LIII hito tiecisivo yii rluc: c;i!rit;iron el ~irecerlente 
del reconociriiii:iito 11nr liarte de a corona Iiisp,iii,i (11: 1 . 1  f r i~ i i ter ;~ riel rio Bio- 
Bio y la autorioriii;i rlcil territorio map~iche Iiast;i I: riir Tolti.ri (Cf Anexo V). 
Los comproiiiisos ;isiiiiiirlns eii este parlaiiierilo ser;iii rcfcr(:iici;il<:s hasta el 
siglo XIX Los acuc!rricis se centraron t~asicaiiierili! ei i  el ~:ompromiso 
mapuche y español tie i io vulnerar a s  froiiteras. relnoi~lar los v;iles i ichar 
junto a los españoles coritr;i los rebi:ldes. (tejar t i  los iiiisioii<:ros ~~redic:nr en 
su territorio y (Irvolver los cautivos.' 

Estas "Paces de Baidcis". ~:onfigiirarnri ~ i r i , i  riLi(!va politicii de 
relaciones miitiias qiie sitio acabó curi l;i guerr;is. Ipnr lo riieiios establecio 
una fornia posihe de ne~lociacibri oiitre ;iiiibas iiaciones El "paraiiiento" 
paso a ser a 111st;iticia Iiiridaiiierit,i de iiegor:iacir)ii hasta e siglo XIX. 
alcanzando forriias ritualc!~ bien defiiiidas. Coiiio afirriia e histoiiador Jos t  
Bengoa. "esta no fiii! ~iii;i 'graciosa conccsioii' de i i i rii;iji:sta<i sino que 
costo aproxini;irianicrite n iedo i i i l lori de iiiiiertos al p i i~ i> I»  iiiapii<.lie". 

Entre periodos de guerra y periodrrs de ;>aL 1.1s r~:lacioni.s dc los 
mapuche y esl>;iñolr:s S<: fueron tr;iiisforiii;iiirlf! proliiiidai!ic:iite Guerras y 
parlameritos iii;ilorics y ciiiich:ivos. riisoiir:s y r:ole~lir)s. Iiieites y poblados. 
fueron tejiendo uri;i coiiipleja red (ic? iel;icioni:s ci)ii a c:oloiiia que se 
proyecto hasta avar i~ado el siglo XIX. Uiia s i t i iac i~ i i  parndoj11:a ya que 
mediante a s  arinas y la gariaderia. los rii.il~uclic: niarit<rni;iii SLI ;iiitononiia. 
pero mediante el coiiiercio se haciari a su voz ~l<:[>erirli(!ntes de lbs bieries y 
ofertas del iriiindii col«iiaI La auloi~oir i i ,~ t~:ri i tor~,l e s  perniitio 
transformarse cntar i icntr  en ganaderos. dcsciivolvcr i i i ia iiotat,le platería. 
incorporar nuevas tc:cnologias. deseiivolver SLI ~-1grit.~iltur;i des;irrollar un 
amplio comercio froiiteri?ii y expandir sus rrlacioiies sociales y ~:r:onomicas 
hacia las paiiipas ;irgeiitiiias No por eso dejaroii de Ii,iber guerras y 
conflictos Los mapiichr: rnariliivieron sii ~ : I L  g u r r e r  coriio lo 

1' 
idciii, I> .i.! 

l b  ~ c q i i i i  ~ i i i . i i i i i , r i . .  i i i  ; i i i i i  ;>.ii<:., ~ i t i ~ i i ~ ~ ; c s  <:i.iii c.1 i i c c i i  i i  . s i  i i L i r i  ! I ci i i i i i , rr i i i  

c r r i i ,  eii vr , l l i r i i  t i  <le l .$  iii;iii<.i.i 'qu" ~ ' C ( ! I I I I ~ I  (1' l i ' l , i , t idr ,  < . , I ~ i < ~ i / c i i  p i> i  l~ ! r js l , i r l r~  F 1 
~ori i: l ldb<i tru<!cliiii di! I,i<iri<i.; i . l . i r i  8 . 1  l i i i r i i  l i , i l  i i ~ ~ i i ~ c i  di.  li,ii?s.i<i t i j i i  Y ,.c rc.il/.ih,i 
entre par111 t ~ I ; ~ r c ~ ,  [;Ir \ j l l  1 A l  OROS iftc!,$ fn~!r!~',~.,,) c ! ,  !,, A , . ~ t ! ~  , , c ! t , ,  1 ! :wf<> t i *  l,, 
yiii!ii;i d<i Ar.ii,r-ri ~i 11 /ii 



demostraron los continuos levaiil;imieritos Pero esta belicosidad se fue 
transformando en iina forma de ii1;inleiier a vigericia de los parlamentos y 
del equilibrio entre las partes y cdda veL nierios eri tina sitiiaci6n de guerra 
total como al inicio. 

Las misiones jesuitas se dcsarrollaroii en la Araiicania libre. entre 
1608 y 1767 Pasxon del sistenia de tic~<:trin;is ligadas a c?nc<iniiendas, a las 
correrias misiorieras ligadas a siis 1)ropi;i:; c:;isas rnisionales.' 
Políticamente. su vinc~ilo al papado y su infliiencia r:ii la coroiia. e s  perniitió 
enfrentar los intereses de los got~ieriios lo<:ales, establecieiido uiia fuerte 
hegemonia en cuanto ;i la actividad misioneri4 entri: los iiiapuche. Su actitud 
y metodo evangelizador introdujo un carnbio substaiicial eri la misión entre 
los mapuche, suscitarido una fuerle oposiciori eiilre autoridades y 
misioneros de otras ordenes 

El primer aspecto fue que consideraroii fuiidaniental el aprendizaje 
del idioma y el conocimiento de aspectos basicos (ie a (:iiltura indigena, en 
especial de su uriiverso religioso Si bien lo r:onsiderahan errado, entendian 
que el demonio los teiiia eiigaiiaclf>s y no que era inalrlnd o incapacidad de 
los indigenasl'. Asi. el esfuerzo misionero consistia priricipalmente en 
convencerlos de como el demonio los engaiioba y de I;I superioridad de la 
verdad cristiana. 

Segundo. asumieron a importancia de la qrddunlidad de la 
conversión. Prociiraron un contacto positivo con las coniunidades buscando 
que aceptasen cn  primer lugar e rito del baiitisiiio y los sacramentales y 
simbolos como la cruz Confiabari mas en la fuerza del rito y del simbolo que 
en el discurso. 

En tercer lugar. estaban r:onvericidos que la (:onversiÓn no tenia 
posibilidades en inedio de uri réyiinen de glierra y de rscav i tud  Lucharon 
para acabar con lo que consideraban los principales irnpetlimcntos a la 
misión: el sometiniiento al ''servicio personiil" y I;i "giicrra ofensiva". Por 
coherencia ellos inisnios debieron terminar con ol sisteiiia de encomienda 
en sus haciendas Los antecedentes para estas [iosliiras estaban en las 

I' Cfr R rOLi?i;l i R .  O[> Ctf . 1) 360 
' *  E P L i i s  iii, V a l i l ~ v i ~ ?  <Ir,]n vcr iiaianii?ri!c sii nti>rpri : t ; i r~i>i i  r i i l  i,rri,r .i qiir <+,tan 

sarnctdos u:. ~ i d i q c ~ i . i s  Y lio! r , \ f < >  ac.3 i l i i i ( , i e : i i  <,iiij.i#i.ir I r ) ' .  !ir>!>ihiis y !L. tf!ceil. que 
rio adorcn n Uius r:reari <:ii .hisii<:iisli, No 0.. t?iipiii<:rs liilo:; rriiii:; toda:; ins vcces 
e S 1 1 1  y le o .  ( )y  i iiri!irlii i c l < i i . i i \  i l  l l i i < : c i i v ~ i i  y lc ,iomiir~$is 
adoriirs a <:.\lo.? dr;il>Ios y los rcslietrirh, po i i j i i i  i:i il i .~l i fo <'~~,;iik> , i  v i i f i i i i i s  viiyos, 
dlcleriíio qiie se ilaiiiiiba Pliian., y Hiieciivuc. rliic si IiiiDicriiik? s~i l i i i i i ]  vi>siiiios, qiie 
<,S el rir.lbir> ,:\lo q i i i  fl;ii>i;ii.\ P!ll;?ii ,io Ic liiiliie,,?di:s ci t .  ,;;i"i., . i : ! ~ v : i i i r i  porqi~i. a l  <li;il,lo 
lc soicis ab~, i iccer '  t i ,  J T MFDINA Niir"<: Scri>ioiicc cii 1oriyii.r <?e Cliiic por  el 
P,?d,n Liiis ib: Vt3l<iivia dr: la Cr,,,iparii;i iie .li,.\iis iiir>ri?.ii i.n V;illadolcl cn 1621 
rPnipri!so eii 1;i Irnpr<!nta t1sevri;ili;i. S.!lillagr, 11397 1 1  4:i 



providencias de Felipe I I I '  y <:n la Biila S i~ l~ i~ i i i i i i i s  Deus. del pap;i Poiili i III 
(15371 

Los lesuitiis coiiliiihan que un coiilactci pa<:ili(:o y 1;i coiisecricnte 
convivencia t:ii las iiiisiorics el crecerite iiilerckiiiiI>io i:i~iiieif:i.il y sri(:ial iic? la 
frontera. Ilevariaii a iiii;] nucva situar:i¿~ii rel i i~iosti ; r  o s  rri:i{~iichc La 
doctrina asriciad,~ a t i  encoinienda y a serviiio esclavo tiabi;~ sidi) (in 
fracaso coii los iii;ipucliii Las correrias fiicroii ii i ia ,qIternaliva iiiteres;irite. 
en cuanto qiie no Iiabia I;i cxiq(iiicia rle vinciilar ;i o s  iiii l igeiiiis beut i~ar los a 
una estriictiiro c o o i i i a  ya fucra i l i~c t r i r i ;~  o p;iiroíiiii;i B ; i i i l i~arsr  110 era 
arriesgar lo Iit1ortail 111 las cost~ii i ibres. 

La ar:tivid;iii niisionera se ilesarrollo c,is cxcliisiv;imente en las 
margenes (11: los Ii:rrit»rios libres Los rii:il,uch<: rccli;iiab;iii la [i<!rietraci6n 
de misioneros 1iy;iiIii a ;i legada de <:oIoiii~s o 1iiilita11::s Ciiiii idn (:onc<idan 
permiso par;] iiist;ilar riiisiones fue generalnieiite parle dc! riegociaciones 
polit lcas p;i~,i ascgLirar su aiitonninia frente a I;is [)resorir:s frontcriziis o 
para asegura  a s  voiita].rs de los inlcrcaiiit>ios i:r~iiierr:i,ies 

2. Observaciones a este período 

Los parlaiiieiitos 5011 ~i i i  tri~if i fn iri;ipiichi? Los  e ~ l i ~ i i i o l r s  se ver1 
forzados a riiigocidi coii los iiiiipuclir: ei i  vist;i r l r ?  a iii iposil~ilidarl de 
someterlos iiiilitariiierite Kit~i;ilidad riiu(~iii:hr: y ~~o l i t i ca  hispana 
constituyen i i r i  nuevo esceiiario (le icl,icioiii:s C;iOa uiio inlcrpretando 
los evcnlus do fornin difererite [ ~ r r o  eii i i i i  esliacii, y t c i i i l ~ o  c f~n i un  Rito 
y poli tic;^ i io si? corifiindiernn. IX:IO ~ r v i e r o i i  par.1 que rlns so<:iedaii(:s, 
coi i  inoilos ric! vid;i csencialmi:iite di l r rei i l rs.  el;~il~oras<:ii y Ilcgarilii a 
acuerdos que 1::s pcriiiiter;in un;] r:orivvenci;i pai. i fca 

Este peri<>do r i i :  a1tr:rrianci;i entre cjueiitis y tii.uercli1s di! (>;ir. (iormitc un 
coniplejo prni:i:so cri q ~ i e  o s  iii,il)iiclic? vaii Ir,iiisforriiaiiilri sii cconnriiia 
y su estriir:tur;i soci;il 

Coiifedcr;icorii!s ni:il)iich~> ap;irt,i;eii Iiictiii i i i lo r : i i  dlt:iuritcs hanflos 
Esto revela iiii;i car;ii:lerislica sor:ial r i iap~ir: l ir ii i i iy ini[i(irtaiito. No tiay 
jefes alisolutos E ~ ioder  r?st:i dest:oiiceiitr;ido Las .i lai i~:is soii el 
rnecariisiiiu luiici;iiiil::!ital de ; i s  <:oiifedcr;icioiir:s E pirii:eso de 
estratifii:;iciori soci;il crf:<:it:ritt: n partir i1t.I ; i i i i j r  ílr a iv:onoiiiia 

1 ' 1  i:fru i<r):;,xl I ': ,I/ ( ' , !  ,.,,,I 1 1  ,);' , , ; I  5',0 
i i i  , ,, i ./'.,,iliiil.i l,li :>7.i >/5 
71 ?! ( S , ,  ;,~' ,,: ,n,  I.,::,,, ,'l!,-<',,,rl,P,,!<- ,, , , l >  

' r i l i ~ C i ' > , i i i i  > ' I i i ,  Iiiiir, iiii<i <Ii , , c .  i,ili.,liiIil~,i:, . i I  i i i l , ,~, ! , i i i / i r . i , i I  I r , , ,  r i  i i i  y .iiiii\l.i<I 
<Ir>  Ir,., 1-,,1,i,#t,11'\ y ! ~ / ~ I ~ i i $ ~ t  <i i ,  l<is !iiiiir:;l!r>,. i i< '  <;nlirr~iiio I i .  Iii t '!i< i . 8 .  y p.',''.\ l l e  w f i  
i~>lii'li~ii : 11 I I I  , r ,  i ' i i  ! l l l - i :< l l l ( . , l  , , ,O ! :> : I .~ , , , ! , ; ~  :# l ! ,  f , , , ) ,  \ S!, ,.,,!,,,, ', ,,<.,t,<.I,,Of<,b 
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PEDRO AN(;bL U t  1 :iPNi I < A  A 1 AS AIIT(iII1IIADI.'; l > F ~ l  I I t ~ l N O  t N  l / l , /  



ganadera. tensiona la sociedad mapuche y abre brechas por donde los 
gobiernos coloniales introducirán su juego politico. 

La labor misionera de los jesuitas. como muestra Foerster". tuvo dos 
grandes iogros. los parlamentos y la misión separada de la sujeción 
militar. El parlamento constituyo una forma concreta de reconocimiento 
de la legitima autonomia mapuche hasta avanzado el siglo XIX y 
contribuyo en parte a la configuración y autocomprensión actual de la 
sociedad mapuche ' '  

La misión, desvinculada de la sumisión, permitió a los jesuitas ofrecer el 
bautismo conio rito ablerto a la reinterpretacióri y por lo tanto. posible de 
ser incorporado al admapli (tradición), venciendo asi la aversión primera 
a todo lo que fuera cristiano. El mapuche al apropiarse del bautismo y 
con el de los nombres hispanos, acepta una dependencla ministerial del 
sacerdote y se abre a una nueva mediación social y religiosa." 

Parlamento y bautismo, perduran en sus efectos hasta el día de hoy. 
Los mapuche se constituyeron por medio de los parlamentos en 
interlocutores validos frente al gobierno colonial. Después de la 
ocupación. retornaron esta demanda y la mantienen hasta el dia de hoy. 
El bautismo continua siendo un rito apreciado por la mayoria de los 
mapuche. Las iglesias continúan siendo un lugar de interaccion directa 
entre "bautizados" de ambas sociedades 

"Llegó la guerra del re! con los chilenos. Marigiri se puso del lado del 
re;. Tenia arriislad COI? los lengcinraces. los comisarios I los padres. Todos 
les deciari: "El rei es niejor Tiene mochas tierras. Los chilerios son pobres; 
te robara11 las h~yns"' 

'' Cfr FOERSI I  R ,  0)i (;ti p 369~373 '' Es posible pensar que es eri los grandcs parlamenti>s. doridc la conciencia rnapuche 
de ser iina nncion (:rece sgriificativñrnerite Ew en esos  espacios prvlegiados quc las 
dversñs p;irr~.ilidadcs. reiinidas para un fin coiiiUn. liiidiaii iiiirarse a si mismas como 
un todo frr,~itc a los "ntros" no indigcnas. ec1ablcr:iendo ocurrilos y estrategias 
Comulles '' El baiilisnio abre 1;i posihldad d r  cstahlcccr rclacinries coii e ii i~irido rio rnalxiche, 
rnedtante el comp.i<lrarg<>, p r r r i i i t r  incorporar al "otro" nicdiantc el noilibre El rito 
realizado por sacei~lutes. es aceptado <:<irno un rito pnsitvo dcntro del adrliapu Sobre 
las impcaconec dc eslos liases en la ~:ornpr~:~1s1on dc a dlvlnldnd cs d i f i c~  avanzar 
inuchii sin cnur en la espcculaci6ii 

" Testiriiono dc doli JUAN CALFUCURA y JOSE LUNIGA en 1 GUEVARA. Las 
ultii>i;is faiiiilias y iosiiii>ibrcs araiicnrias. lmprcnta Litografia y Erir:i~iidernñribn 
Barceloiia. Sdritiago 1913, ~i 65 Cfr J BENGOA, Op Cit .  pp 1355s 



La sociedad niapuche que llega ti1 siglo XIX es una socieilad 
autononia. con un territorio propio, goberriadr~ por t:llos riiisnins y con 
relaciones politicas foriiiales con e gobierno (:liileiio. Su economia era 
fundanientalniente ganadera y con una fuerte oricntt~i:ion al comercn La 
otrora desceritraliz;ida sociedad habia coi i ienr~i ! lo a !:oiicenlrar ;iotoridad y 
poder eii caciques qiie n su veL se habiari coriverlido eri sus representantes 
y negociadores cori a soi:iedad coo i ia l .  

El poder y Iki rqi ieza se habian ido jiiritarido gerierarido una suerte de 
estratificaciori sociiil de iiria sociedad que tradici»iialiiieiite sí! basaba eii a 
familia extensa y eii el Iiderazgo restringido. ' Los caciques. a través de las 
alianzas y de los iiiatriiiionios extcndian sii :iiitoriili!l foriiiarido aniplias 
confederaciones y deliniitabari los terr i tor i~~s. coristitiiykndnse en iiria foriiia 
primaria de autoridades perniaiieriles ' Pero r:sta estratificacion no fue 
tranquila. miry por e1 contrario. generaba tcrisioiir!s internas que se resolvia 
mediante "ninloncs" alianzas, confli!:tos arinados en handos diferentes." 
Las grandes faiiiilias transformadas eii Iiiiajes doiiiinarites. aparecen 
durante o s  siglos XVlll y XIX. envueltos eri coiitiiiuas guerras internas por a 
hegemonía territorial y politica."' 

Esta situaci«n interna de a sociedad mapuche. es iiiiportante ptira 
comprender que rio se trataba de una sociedad estAtica. siiio riiuy por el 
contrario Toda su cultiirn tradicional se estaba sobrepujaiido a si  misiiia 
para responcler a los nuevos desafios que a s  rcacioiies coi1 a sociedad 
colonial le h;ibia !]c:iierado. Taiiipoco se trotabti i le  irrin socindad caotica o 
en estado pr!rmancnte de convulsi6ii Sieiiipre ~ ien ic~st ro  sir capacidad de 
hacerse representar de respetar SUS acuerdos y !ir! defr:riclerse cuando 
sentia amenazados sus iritereses o su iritegridad. 

Las divisiorics internas eran aprovectiadas por los r:spannles para 
introducirse rriedi;irite alianzas con deteriiiinados grupos y controlar los 
sectores rebeldes Asi iii ismo. los rnapucties usal>aii sus iiifliieiici;is y estas 

'' (:ir .I ~i NGOA o11 C ~ I  c c:ii,~iiiio I c i t :  a 1i i i i i i . ra  ~,. i i i i .  c i t . ,  I i i ~ r i i  .iiii, .i (,,.ti: . i i~ i i< . iu  
l>Ii 4*,; 

,, l 
t l i  ti1 P.i~i.i imi.ii l<i di. Oili ln r l l A i  i 5 1 i i i  , i : i r < i x~ i i , i d , i i i i ~ i t i  1 '>Uii i d i  i~ i~! i  i>, i r l~c~ l i ;>~~<in  
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1 : l "  ' L ~ ~ L I ! ~ ~ ~ , : s ' '  "~,,~[~II,~I,,!~O~" y "~IIoc,~I,IH?\" lo,, LLJ;,I,-, 27b 
i n<;iqli<!:, 7 r 1 ,  y r i r  lbs r ii.ilt,s i ' l i<) i i . r r j l i  . i  .1 rii[,ri!si?nt;iiilcs 
Ipcri7iaiii:iiIcs r i  i , i c lq i i i , i  r r i i l i . i l . i i l r > r < ~ i  i i  S,il~iti.igii (.Ir L I 1 UN i 1 p ~ r l , 1 ~ 1 7 ~ ~ 1 1 ~ 1  clc! 
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MAI'UCHL UN PULBLO CON HIsIOKIA 

alianzas con los españoles para ajustar sus cuentas o establecer sus 
hegemonias territoriales frente a otros grupos mapuche. 

El proceso de independencia de la corona española fue en un 
comienzo acompañado desde lejos por las parcialidades mapuches: hasta 
que el escenario bélico se trasladó a su fronteras. En el último parlamento, 
en Negrete el año de 1803. la frontera habia sido ratificada con el gobierno 
español. En 1811 se realizó un parlamento en Concepción en el que el 
nuevo gobierno comunicó a algunos caciques los cambios acontecidos."' 
Los realistas, replegados hacia el sur, invocaron frente a los mapuche los 
tratados con el rey, y en 2 parlamentos generales, 1813 y 1814. les 
aseguraron el respeto de sus fronteras y su autonomia. Las confederaciones 
se dividieron según sus conflictos internos tradicionales. La mayoria de las 
alianzas mapuche apoyo a los realistas. Una pequeña parte combatio junto 
al ejercito chileno." 

La "guerra a muerte". como la han llamado los historiadores, se 
desarrolló entre 1819 y 1925. destruyendo el sistema fronterizo hasta aiii 
vigente. Se trato de una guerra en que se mezclaron las venganzas y 
conflictos históricos entre los propios sectores mapuche y con los 
asentamientos criollos de la frontera." Recién en 1825, con el parlamento de 
Los Angeles. termino la guerra directa con el ejercito republicano. Solo hacia 
1840 se fue tranquilizando la frontera. Pero la recuperación de la paz 
fronteriza y la estabilización de la república trajo nuevos problemas. 

Otro elemento significativo era el hecho de que tanto en Argentina 
como en Chile, los mapuche habían participado activamente en las guerras 
de independencia y luego en los conflictos internos de las nuevas republicas, 
buscando principalmente asegurar la independencia de sus territorios. Con 
ello el poder militar de los indigenas habia quedado de manifiesto. Una vez 
terminados los conflictos internos en ambos paises, esto comenzó a ser 
vistos como una amenaza. Se comenzaba asi a preparar el clima de la 
guerra y ocupación de la Araucania. 

3o A d ~ h o  parlamentos asistieron solo 13 cacques y unos 400 rnocetones. Cfr J 

BENGOA OpCi l  . p 141 
31 LOS abalinos (Colipi y Coñoepan) pactaron con Ins chilenas: costinos. pehucnches. 

arribanas y haroanos. con los realistas. ldem. p 143-144 

LOS mapuches terminaron enfrentandoce entre ellos, colna anota BENGOA. sobre o 
sucedldo en la batalla de Gualeguayco. en Malleco. donde junto a capitán Bulnes 
combatieron o s  caciques Conoepan, Lempi. Penoeo (Pinolevi). y por el lado contrario. 
Mariluan con 800 hombres. En esta guerra de guerrillas. abundaron las actos de 
crueldad y de depredacion, tanto así, que este episodio. segun BENGOA. determinara 
profundamente la imagen negatva de los mapuche que imperara en la nueva republica 
de Chile. 



l. La guerra llamada de pacificación 

A mediados del siglo XIX. la expansión sobre las tierras mapuche al 
sur del Bio-Bio eran un objetivo de los sectores capitalistas de la nueva 
república La prensa, a partir de la participación de grupos niapuche en 
sucesivos conflictos, en 1851 y especialmente en 1859. con asaltos y 
destrucción de varias ciudades al sur del Bio-Bio, fue modelando una 
imagen de barbarie. El país moderno que los gobiernos de a nueva 
república pretendían formar, comenzaba a ver con malos ojos la 
permanencia libre de los mapuche al sur de la frontera." 

Las colonizaciones extranjeras estaban en auge de Valdivia al sur y el 
territorio mapuche continuaba siendo un enclave autónomo dentro del nuevo 
Estado-nación. La via insinuada era la conquista rnilitar y la apertura a los 
colonos extranjeros. ' 

En 1866 el parlamento aprueba una ley en que el estado se 
presupone dueño de las tierras mapuche sin titulo y define la distribución de 
tierras a colonos y la adquisición del resto mediante remate. Es algo curioso, 
pues. era evidente que ningún mapuche tenia ni precisgba tener titulo del 
Estado chileno. 

En 1867. ante un nuevo alzamiento mapuche por motivo de los 
colonos que se adentraban en su territorio. se inició la guerra que duro hasta 
1881. El gobierno chileno. que venia saliendo de una guerra contra Perú y 
Bolivia. aprovecho la victoria y trasladó a la frontera mapuche el mismo 
contingente militar que veriia triunfante de la campaña del norte. Fueron 15 
arios de guerra llamada irónicamente de "pacificación. La Araucania quedó 
totalmente bajo control militar. Para los mapuche significó no sólo a perdida 
de la autonomia politica y territorial. sino por sobre todo. el inicio de su 
miseria, la explotación y marginación El ejercito entro con la decisión de 
acabar de una vez por todas con la resistencia indígena Miles de muertos, 
heridos y presos. El resto quedo amenazado y en la miseria mas absoluta. 

3 3  El [EIIOIIICC El MFICUIIO lic Valpar~ iso  d~~ar ro i10  una ciirlnpana. a partir di. la 

irisurrccclorl de 1859 ' t i  ;iiaiicario d<: lioy cita es  t;vi irriii1;iiiii .isliilo fer<>/ y i:oba,</e 
ai rnissnio ficriipi>. iuigrafo y vr,ig,ilivr>. <;i>iiio 50 iNogrtii1oi ilel Iirriipo tic Ercilla, vive. 
coliin y lhrl>i: iicot ri, rui:t~sri ri>riii, antes 1 ) Eti ofccfo srci,i{>ro ticiiios niirado lo 
conq l i i la  <le Aiaiii:o co,ii<> la soliiaori do1 grair pi<ihioiia de 1;i coio,iiraciu,i y dcl 
progreso de Cli i lr. y iei:oiik,rios t id l>r i  diclio coii I d  ,riulivo que ni brazos , i r  {iohiaciori 
es io qi!e el pais iir<:iisrln para si, ciigraiidecimicirlo rridiisliini y pofilico. S!!>" lt?rr!f~~!!r," 
Editor i j  de Ei Mociirio. 21 dc mayo dr 1859 Las rcviietns 11~11tIí:as de las ~ i r r i v~ i c i as  
del sur cn 1851 y 1859 contra cl qobicrno central. tiiiscaron a la r i / o  cciii o s  iriopiiclies 
y cuando dcrrot;idos, se reiiigaban col1 caciques amigos Esto iriflkiyo srriari ie~itc c n  la 
dccisi0n del gaberno rcnti.il rie ocupar el tcrritorij rii i i l juclie 

34 E clcrnplo nailcamerlcano de rolorira<.i<iri orgniioada por el Fstada fue acogido 
como niri<lelü paro superar las df~cui tades dc a color i~; icon espontzinca que 
acoritr<:ia eri o s  sectores dc ndigcnac autonomoc Antono Var.is fiic c di f~isoi  <in 
Chile del modi,li> iiortcnirier~cann dc colonzacion F Sarnii<irit<i ~ i f l i i y i i  grnri<lenierilr, 
dfulidiri i i lo la i i r a  talito eri Argcntinn coma en Chic  Cfr J HFNGOA Oii <:il 11 173 



MAPiiCili UN PUEBLO CON H I S I O K ~ A  

Grandes grupos tuvieron que huir a las montañas. para escapar del 
cautiverio o la muerte. 

La economia mapuche, que se habia transformado en una economia 
básicamente ganadera, fue destruida abrupta y radicalmente. Miles de 
cabezas de ganado fueron rematadas o repartidas como botin de guerra. 
Otras tantas sirvieron de alimento a las tropas. Ademas de eso, sementeras 
y casas fueron quemadas, las familias diezmadas. Se trató de una guerra de 
exterminio, de pillaje y destrucción. Este era el inicio formal de la 
colonizacion, organizada por el Estado chileno. del territorio autónomo 
mapuche". 

Las tierras fueron declaradas fiscales. lo que habria paso a las 
subastas publicas y a la especulación de la cual naceran los latifundios. A 
los mapuche se les comenzó a medir las tierras que "ocupaban" para darles 
titulos de merced. Se inicia asi el proceso de "radicación" y "reducción". 

Paralelamente, en el lado Argentino, las tierras indígenas al sur de 
Buenos Aires. en gran parte habitadas por mapuche, estaban siendo 
ocupadas militarmente con una sangrienta campaña."' Los mapuche 
quedaron acorralados, separados entre si y empobrecidos de la noche a la 
mañana. La violencia militar fue de tales proporciones, que ya al comienzo, 
en 1869, varios periódicos de la época reaccionaron denunciando y 
condenando los actos del ejercito de ocupación.' 

Al final de la guerra el desastre era total Relatos oficiales dan cuenta 
de miles de mapuche que deambulaban por los fuertes suplicando por 

- - 

35 La invas6ri d e  terrilurio mapuche de la Araucania se realizo en forma planificada y no 
como una reaccion frente a los conflictos de frontera No se trato de una pacficaclon 
sino de una colonizacion planificada con detallc. Cornello Saavedra. Coronel del 
ejbrcito y rrias tarde niinistro de giierra y marina, fue el artifce del pan  de ia ocupacion 
militar y de reduccion de los indigenas BENGOA muestra la clara influencia 
nodeamericana en e modo de plantear y realizarla Cfr J BENGOA. Op Cit. pp. 171- 
174 

36 Conncda como 'Campana dcl Desierto" el proceso argentino de exparicidn se inicia en 
1RSZ En 1879. con la expcdicion de Roca la ocupacion. el desplazamiento y el 
exterminio alcanzara hasta los "ltimac rincones Muchos huyeron a Chile. Cfr 
CURRUHUINCA-ROUX Las rriatafiras del Neuquen Cronicas rnapuche. Ademas: R. 
MANDRINI, S ORTELLI. Volver al pais de los araiicanos. La semejanza y 
simultaneidad entre o que acontece en Chile y Argentina con los mapuche es 
evidentc También alla la exparision sobre las tierras indigenas es realizada por el 
estado. mediantc e ejercito. con matanzas y reduccion de las tierras indigenas y el 
ingresa dc colonos extranjeros. Ambos paises enfrentaban problemas similares y 
habia amplios contactos quc ilevaron a desarrollar politicas semelanfec. Aci también 
entre o s  mapuche de ambos lados habia estrechas relaciones comerclalec y militares. 
Cfr J. BENGOA. Op.C!t., p 198 

37 Por ejemplo .'Estos soti las Iiechos e l  general Pinto ha sembrado terrenos fiscales 1 
ha ordenado el arreo de los animales ~ridigenas i el iiiceriilio de las rocas i sementeras 
araucanas. i en ver de guarra de soldados hemos terinio as! e,? la frontera guerra de 
pastores i de  pilla,^ desmoralrrador" en: El FerrucarrO, Sarifiago 17 de febrero de 
1869, p 2 cal. 2 Cltado e n  J BENGOA. Opcrt.. p 222. 



alimentos: "En los meses de noviembre y diciembre del año próximo pasado 
se repartió víveres a 12.606 indios . . . " . "  

2. Radicación y reducción 

En la division de las tierras fue donde se produjo quizás lo que mas 
afecto y transformo la estructura social mapuche. La asignación de tierras a 
las familias no respeto la organización social que había alcanzado la 
sociedad indígena. Se crearon "reducciones" bajo el nombre de un caclque, 
dentro de la cual eran agrupadas varias familias, pertenecieran o no al linaje. 

Se creo así una nueva estructura, que pulverizo la sociedad mapuche 
en miles de reducciones. diezmadas e inconiunicadas entre si.'" El objetivo 
claro era quebrar las grandes alianzas y con ello toda posibilidad de 
recuperar la autonomia Estas nuevas "comunidades" reduccionales se 
convirtieron en núcleos de resistencia frente a la sociedad que la envolvía 
cada vez mas. En elias se procuro resistir y a la vez articular, dentro de lo 
posible, nuevas relaciones con la sociedad nacional. 

Uno de los problernas mas dificiles fue el inicio de interminables 
peleas entre familias. El reparto injusto de las tierras al interior de las 
reducciones lanzo a las familias unas contra otras. Comenzaron a haber 
ricos y pobres dentro de las "comunidades". Esto afecto las relaciones y 
debilito la solidaridad interna de los clanes. Muchos de esos conflictos 
perduran hasta el día de hoy."' 

En el caos y la arbitrariedad con que se habia llevado la radicación de 
las familias indigenas, la corrida de cercos. la expulsión violenta, los 
incendios intencionales y hasta el asesinato, fueron los métodos usados por 
los colonos para extender sus propiedades sobre tierras indigenas. Los 
mapuche no tuvieron otro modo de defenderse que recurrir a abogados y 
jueces de los pueblos vecinos, con escasas o nulas posibilidades de que se 
fallara a su favor. 

Los protectores de indios. los misioneros y los primeros indigenistas, 
solicitaron al gobierno. de todos los modos posibles, que pusiera atajo a los 
abusos. Pero elevaron sus voces sin resultado. Solo entre 1910 y 1930 
fueron presentados mas de 1.700 litigios entre indigenas y particulares por 

3" 
lilerii p 337 BENGOA cita los relatos oficiales de a s  Memorlas d r  Guerra dc 1884 " Al terniinar a radicacibn en 1919, se habian entregado 3 fl7R tituius rlr merced r:rm 
una Pxtcnsion de 475fl00 heclareac q u e  favorecierun a unas 78.000 personas. 
dejando sryi in cal<.iilos de BENGOA una 40 000 personas sin radicacion Iden? p 
357 

40 La constiluc¿>ii de la propiedad niapuche sc compca  cnormcnicnte a paer  del 
momento en aue los confiictos cntre manuches se comrrimroii a rrsaiver en los 
juzgados. situacion quc supieron exp~nt i r  un s~~inumeio de "abogados" que sc 
enriquecieron a costa de los litigantes 



causa de tierras mapuche usurpadas.' La usurpación de tierras llego a ser 
uno de los elementos centrales en la formación de la conciencia mapuche 
del siglo XX: 

"Para la conciencia étnica mapuche se produce un sentimiento 
de marginalidad, de explotación por parte del conjunto de la 
sociedad chilena. por tanto de segregación, y también de 
resentimiento y odio. El tema de las us~~rpaciones de tierras 
tiene un trasfondo objetivo indudable: hay tierras usurpadas; sin 
embargo. e l  impacto. sobre la conciencia y la subjetividad 
mapuche es mas importante. ya que es la demostración de que 
la 'guerra de Arauco no ha terminado'. de que se sigue 
acosando al  territorio iridigena. de que se vive en una sociedad 
cercada."" 

Los mapuches ingresan al siglo XX. conscientes de haber sido 
robados. atropellados, empobrecidos y marginados por la sociedad chilena. 
Es a partir de esa conciencia que se gestaron las nuevas formas de 
resistencia y de lucha que caracterizarán al mapuche contemporáneo. 

D. LA SOCIEDAD MAPUCHE POS-REDUCCIONAL 

Este punto se refiere principalmente al mapuche de este siglo, 
confrontado lleno con la sociedad nacional. bajo condiciones de 
sometimiento y expoliación. obligado a emigrar a los centros urbanos. 
derrotado militármente, pero que ;a retomando el control de su situación y 
desarrollando nuevas estrategias para reconstruir su proyecto historico. " 

1. Organización y participación política 

Si bien es cierto que una gran parte de la poblacion mapuche vivía 
una seria crisis bajo las nuevas condiciones de empobrecimiento creciente y 
en la marginación frente a la sociedad nacional, por otra parte comenzaban 
a surgir formas nuevas de lucha, ya no para expulsar a los invasores, como 
otrora. sino para conquistar un lugar digno en la sociedad que los estaba 
incorporando compulsivamente. 

Los viejos caciques. derrotados militarmente, poco podían hacer en el 
nuevo contexto político. Pero ya en la derrota se estaba incubando una 
nueva forma de lucha. En las zonas de frontera. hacia décadas que muchos 
caciques y hombres ricos mandaban a sus hijos a estudiar a los colegios 

41 J BENGOA, Op Cit., p 374 

4 2  Iriem, p 377 
41 Para este periodo usamos ampliamente la obra de R FOERSTER, S MONTECINOS, 

Organizaciones iideres. y canirendas rnapuche (1900~1970) Cfr tambien el capitulo 
11 de a tercera parte de J. BENGOA, OpCif . pp 365463.  



misionales. Otros tantos habian sido tomados en prenda de paz durante la 
guerra. De entre esos jovenes mapuche. muchos de los cuales habian 
alcanzado una educación superior, surgieron importantes lideres que 
iniciaron la defensa de los derechos del rnapuche frente a estado y la 
sociedad chilena. Esa generación. descendientes de linajes importantes. 
asumió un papel significativo en la defensa de su raza.'' 

En 1903 ya hay datos sobre una reunion del Partido Democratico en 
casa del cacique Lienan, en las cercanias de Temuco". En 1910 ya se fundo 
la primera asociacion mapuche independiente: la Sociedad Caupolican 
Defensora de la Araucania. Básicamente defendían el derecho de los 
mapuche a una integractón justa, es decir. acceso a la educacion y justicia 
frente a la usurpación y remates de tierras indigenas todavia no asignadas."' 

En 1913. a causa de un acto criminal contra un mapuche. conocido 
como la "marcación Painemal" se produjo la primera protesta masiva de 
mapuche. en la ciudad de Imperial1" Se reunieron cerca de tres mil 
indigenas. Se pronunciaron discursos y se hicieron demandas al Estado 
chileno. A partir de este hecho, comienzan los mapuche a conquistar un 
nuevo espacio. ahora politico, en la sociedad chilena. 

En 1917, Manuel Aburto Panguilef. funda la Federación Araucana. 
que representara una nueva tendencia en la forma de lucha y resistencia 
rnapuche. La reivindicación etnica y social será su combinación principal. 
Aburio Panguilef. de un modo casi mesianico. promovía las celebraciones 
de los ritos tradicionales. el uso de la lengua rnapuche. la poligamia y el uso 
del sueno (pcuma) como clave de interpretación y de toma de decisiones 
ante los diversos acontecimientos. Rechazó la división de las comunidades y 
defendio la identidad rnapuche amenazada por las influencias de la Iglesia y 
del Estado. Llegó en 1931 a proclamar la 'República Mapuche". ligandose 
abiertamente al proceso de la izquierda de esos años." Con todo esto fue 
acusado de comunista y descalificado, especialmente por representantes de 

44 Coriosamentr riri buen grupo de los primeros mapuche formados academicamrntc. 
eran hijos de caciques. que durante a última guerra. habian sido torriados en prrrid;i 
de par por o s  rnlitaros y luego mandados a estudiar baja el apadririaniciito de los 
m ~ s r ~ ~ o s  Cfr J B iNGOA,  Op c i t .  p 386 

45 Idcm. p. 3iii 
4b Cfr P MARIMAN 'Tierra y egislactbn indígena Una mirada desde el proqiairiii dcl 

rnuvimieritu mapuctie 11910-1970)" en Liwen 4 (1997) 143-171 

La marcacibn Panernal. Sc trata de la marcacion a fuego de don Jiian M. Painemnl 
ocurrida en Nueva Imperial, a manos de un colono de nonibre Hernan Michaeli Fsto 
provoco tal reviielo. que haslo ese momento. desde e fin de a guerra o s  mapuchc (no 
se habian miinfestado tan masiva y claramente en defensa de sus derechos Paco as1 
a ser uri h l a  niportarite en la historia de a resistencia mapuche Cfr J BENGOA. 
Op Cil.. p 381 '' En el 11 ' Congreso Araucano a f~nes de 1931. en Raguint~icania Cfr J BENGOA, 
Op C i t  p 400 
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la Iglesia.'" Con el tiempo su moviniiento perdió fuerza pero fue reemplazado 
por nuevos grupos organizados. 

En 1924 fue elegido diputado el primer mapuche. don Francisco 
Melivilu. Se inaugura asi la presencia formal mapuche en el aparato politico 
chileno. Pronto lo siguieron otros diputados, de diferentes corrientes 
políticas. pero todos partidarios de lo que se conoce como indigenismo 
integracionista' Es decir, que propiciaban una justa integracion del pueblo 
mapuche a la sociedad nacional, mediante la participacion equitativa en la 
educación. la tierra y los beneficios sociales. El Estado era el principal 
interlocutor de las demandas sociales. 

En 1935 la Sociedad Caupolican. ya debilitada. se reorganizó y paso a 
llamarse Corporación Araucana, la que, dirigida por Venancio Coiioepan, 
marcará presencia en el movimiento indígena hasta la decada de los 
sesenta. En 1938-39 se funda el Frente Único Araucano. En 1953 se funda 
la Asociacion Nacional lndigenas de Chile en Temuco. El mismo año 1953, 
se crea la Dirección de Asuntos Indigenas. dependiente del gobierno estatal. 
Con ella se inaugura el indigenismo estatal. 

De este modo. los primeros dirigentes indigenas, lograron introducirse 
formalmente en el aparato de Estado. En 1959 se celebra el Primer Foro 
lndigenista del Movimiento de Unificacion Araucana en Santiago. En 1969 se 
funda la Confederación Nacional de Asociaciones Mapuche y celebran el 
primer congreso en Temuco. 

Es dificil saber hasta que punto las ideas de los politicos mapuche y 
de sus organizaciones, representaron realmente a las bases mapuche, 
mayoritariamente rurales. Pero es claro que, estos dirigentes políticos y las 
asociaciones, jugaron un papel decisivo en la reelaboración de la identidad 
mapuche posreduccional y ayudaron directamente a la representación de un 
proyecto historico mapuche frente a la presion integradora de la sociedad 
nacional. Muchos dirigentes aparecieron vinculados a partidos politicos de 
izquierda y otros tantos a los de derecha. Pero eran evidentes sus 

49 En 1927 e ot>~spo de la Araucana escribe una carta pastora a los ndigenac 
condenando las ideas de ABURTO PANGUILEF "Ciirnpl~eiido riiiesfro sagrado deber 
de pnsfor levarifamos piibircamcnfc la voz contra iitios hombres si,, conctencla que 
lralari (Ir sembrar entre niinstros araucanos. la irrei!giosrdad la vuelfa a l  pagar>ismo. 
y predican el odio contra cieifa clase de personas que elios designar, usurpadares de 
fterras / ) Mariiiel Abuifo Pangurlef as! se flarna esfe seducfor del pueblo araucano 
/ . ) ha hecho en los iilfrrnos años iitia propagarida nhieifamenfe anbcristlana. 
siibveriiva y hinesfa j ) '' Carta Pastoral del Prefecto Apoct6lico Fray Guido de 
Ramberga a o s  ndigenac de a Prefectura Apoct6lica de a Araucania 22 de abril de 
1927 Dmno Aiislrai de rcrnuco. Cfr J. BENGOA Op C!l , pp. 399-400 

50 Manuel Manquilcf en 1926. Afluro Huenchuan en 1932. Venancio Coñoepan en 1953 
por dos periodos. Ectebnii Romero y Joce Cayupi Catraf en 1953 Cfr J BENGOA. 
OpCil . pp. 388-389 



verdaderos objetivos: la defensa de la tierra, de la comunidad y de su 
cultura. 

Las organizaciones mapuche acompanaron los procesos politicos y 
sociales del país participando donde quiera que se les concedía un espacio. 
Organizaciones de muleres mapuche, de profesores mapuche, de 
estudiantes, de obreros, fueron surgiendo sistematicamente. Las demandas 
históricas de recuperacion de tierras. de respeto a las comunidades y de 
acceso a la educaciori fueron articuladas de diversos modos por todas las 
organizaciones. Todas las demandas se dirigen al Estado. el que es visto 
practicamente como el único interlocutor valido y que debia responder a las 
demandas del pueblo mapuche. 

2. Movimiento mapuche por la tierra 

Las décadas del 60 y del 70 fueron de gran agitación en el sector rural 
a causa de las expectativas que creo la Reforma Agraria impulsada por el 
gobierno del presidente Frei (1964-1973). Para los rnapuche la recuperación 
de tierras usurpadas continuaba siendo su demanda mas clara. Las nuevas 
condiciones politicas impulsaron un gran movimiento mapuche, que se 
expreso en tomas de terrenos en toda la región de la Araucania. Dos 
grandes congresos nacionales mapuche, en 1969 y 1970. dejaron claras sus 
principales reivindicaciones y permitieron al gobierno elaborar un nueva 
legislación con base en las demandas mapuche. 

La Ley indígena de 1972. al inicio del gobierno de la coalicion de 
izquierda de Salvador Allende. recogio estas demandas y posibilitó una 
solución para la recuperación de tierras usurpadas. También detuvo la 
división y enajenacion de tierras indígenas, eltminó los Juzgados de Indios y 
creó el Instituto de Desarrollo lndigena (IDl).' Los mapuche recuperaron en 
ese periodo un total de 68.381 hectareas." Hacia 1972 habia mas de 40 
organizaciones representando al pueblo mapuche. 

El golpe de Estado de 1973 y el regimen dictatorial impuesto por el 
gobierno militar. salvo contadas excepciones, devolvió todas las tierras a los 

5' La nueva ley tenia cor~io obptivu a)La  rccuperacion, niimoito y prolccooii de  lirlas 
las tierras iuidigerius. b)Substituii cl sistema vigrtile de irirriihiiidio por tino rrids 
rnodenio que elcvnra el iiivel ec<inóiiiiro de lar iodigerias c)Lograi I:i iiifegraciuti del 
rndrgciia n 1.7 coriiiiii~dad ,incio,ial liara si, pleiio desorrollo. djUnrhcni y centralizar \,a 
labor del esta(1o />a,.? lograr los iiiies de la nueva po1rfic;i indigenist,? ' Cfr Dociiniento 
de disr:usoii <Ir la Ley n"17 729. Ley de indigenas. 26 da sctiembrr 1972 Iristiluto de 
Desarrollo Iri<ligcriü sld p 1 Esta icy tuvo una fuertr opos1c:Inn en el congresu 
naciorial y termino sicndo aprobada con carnhos inyirirtantes. rspecialiriente porquc 
abria el caniirio a la expropiacon de tierras irirligerias iisurpadas 

5 2  J AYLWIN. Anfccedcntcs hstñr~co-legislativos para el e s ludo  de comunidades 
reduccionales mapu<:hc'' eii Peiiliikiiri 4 (1995) 32-33. 



anteriores dueños. desalojando a los indigenas. reprimiendo y 
desarticulando sus organizaciones." 

En 1979 se decreto una reforma de la Ley lndigena de 1972 con el 
claro objetivo de liquidar las comunidades mapuche. Se iniplemento la 
división de las tierras comunitarias y la entrega de titulos de propiedad 
privada individuales. Con esto los mapuche. pasaban a ser propietarios 
individuales y dejaban de ser indigenas ellos y sus tierras. Estratégicamente 
desprotegidas. las nuevas propiedades podian ser arrendadas hasta por 99 
años. Casi todas las tierras comunitarias fueron divididas. 

El efecto de esta Ley fue que las comunidades mapuche se 
organizaron y retornaran con mayor fuerza sus demandas históricas.' La 
Iglesia católica jugó un papel estrategico en la reorganización mapuche 
frente a la dictadura. apoyando la reorganización de las bases mapuche 
frente al decreto de 1979. Oportunamente, los obispos de la región se 
manifestaron en una Carta Pastoral, explicitamente sobre los efectos del 
Decreto Ley." Esto marcó el resurgimiento de la movilización mapuche, que 
durante la dictadura había sido paralizada. 

Con la abertura politica decretada en 1989. se inicio el periodo de 
redemocratización del pais, lo que dio un nuevo impulsó al debate sobre la 
cuestión indigena. Un número cada vez mayor de organizaciones indigenas 
comenzó a coordinarse y a participar en el proceso de redemocratización del 
pais. Aliados con los otros pueblo indigenas del pais, los mapuche 
plantearon a los sectores democráticos la necesidad que el Estado 
reconociera los derechos de los pueblos indigenas. derechos territoriales, 
politicos y culturales. Este proceso culminó con lo que se llamó el "Acuerdo 
de Nueva Imperial" y el compromiso de generar en conjunto con el futuro 
gobierno una nueva legislación indigena. 

Con la promulgación de la Nueva Ley lndigena en 1993, se inició una 
nueva etapa en la relación entre la sociedad mapuche y el Estado chileno. 
La creación de la Corporación Nacional de Desarrollo lndigena (CONADI). 
generó nuevas esperanzas en torno al papel del Estado en cuanto al 
problema de la insuficiencia de tierras, a la participación en los beneficios 
sociales. la educación bilingüe y la superación de la discriminación. 

Las actuales amenazas al pueblo mapuche provienen del modelo 
neoliberal de mercado, que impera en el pa is  Las tierras indigenas estan 

53 Cfr E GACITUA. 'Hacia un marco interpretativo de a s  mov~l~racionec mapuche en los 
Ulllmos 17 años", cn Nutram 28 (1992) 22-44. 

54 LOS obispos de las regiones correspondientes al territorio mapuche tradicional. 
emitieron una carta pastoral. el 4 de mayo de 1979. En ella se refieren directamente a 
las consecuencias d e  Decreto Ley 2.568. en el cual " n o  se tuvo en cuenta el  
derecho del pueblo mapuche a parilclpai en la elaboracidn de un cuerpo legal 
trascendental para su futuro." Evarigelización del Pueblo Mapuche. Carta Pastoral de 
los obispos de Cancepci(in. Los Angeles. Temuco Araucania, Valdivia. Osorno 
Temuco. 4 de mayo de 1979, Temuco. 1979, mimeografiado. 



catalogadas de iiiiprodur:tivas para ;I agriciitiira tradicional sicndo la inayor 
parte calificada coiiio aptas para a iridustria forestal Esto ha provocado una 
gran presion sobre a propiedad iiiapuctie. Las grarities forestales han 
adquirido las tierras que eraii reclamadas por coniiinidarles indigenas 
inviabilizando su recuperacion La reconversioii forestal ha transformado 
profundamente r?l ecosistema del territorio iiiapuche, dejando a las 
comunidades ninpuche en dificiles situaciories tanto ecoiiórriiccis conio 
ecológicas. 

El desarrollo de niegaproyectos en territorio indigena es otro punto 
conflictivo.' Las dificultades para armonizar una econoniia liberal de 
mercado con las econoiriias de subsistencia carncteristica de los niapuche 
rurales se han Iiecho evidentes. La desproteccion rlc o s  derechos de 
indigenas sobre sus recursos naturales. t e r  agua y suhsuelo. esta 
haciendo crisis frente a c i i i  modelo econ0iiiico basado en a explotacibn La 
nueva Ley lndigena se ha iiiostrado iiisuficierite para proteger 
efectivamente a las comcinidades indigenas y sus territorios. 

3. Territorio, identidad y autonomia 

Los derriaiidas de territorio identidad y autonomia resunien eii 
cierto modo la nueva coriliguracion explícita de la demanda mapuche. frente 
ya no solo al Estado. sino también freiite a la sociedad nacional 

El nuevo discurso de a identidad r:ori ien~6 a ser forniiilado por las 
organizaciones a fines de los '80 (deniarida del reconocimiento 
constitucional como pueblo) y cobro peso especianierite con e1 proceso de 
transicion a la democracia y las expectativas de uria nueva legislacion 
indigena." Esto permitio articular la historica deriianda por tierra con las 
nuevas realidades rnapuche, especialmente la de los sectores urbanos. 
estudiantiles y profesioriales Adernas provoco una reflexioii que ayudo a 
enfrentar las dificultades de perfilar mejor la demanda i~idigeria a iiiterior y 
frente a los partidos políticos. Con esto se comenzo a abrir un riuevo espacio 
en la discusión politica. lo etnico. Pero ahora no solo como una discusión de 
intelectuales, sino coino una demanda concreta hacia el mundo social y 
politico nacional 

Territorio y autononiia son pasos mucho nias coiituiidentes que estan 
replanteando elernentcs de fondo relativos al Estado-riación y n la nncxibn 
del territorio mapuche realizada el siglo pasado. Estado plurinacioria o 
plurietnico. autonoiriia territorial y autodeterminación. son puntas de lariza de 

55 Ulia siirle ilr i i. i i lrol+.i Iidroel<ictrc.is <!o la mrin d c  Allr, B i i ~ R a  le , i i l< i r i ,  iii.ipiicii<: 
del grupu Pcwi!iicho i.1 desvir, tie Ir, ( . , i rreI~~,i  tle T ~ I ~ > L U <  II l ) c i ~  iobri!  1;is terr;is de las 
camuliidadus iiinpuclii: ,le I;i ,r,iw, 14 r:.irrrt<!i;# < I t i  la r:r,slü. qi i i i  ost;i !;ii:rido <:<rnstrud;i 
y cruza iin niiiliiio i v r r ~ l r i r ~ o  $it;rl>iiciii~ il<il :jriii,c Lafr(ii<inchi- 1;) C O I ~ ~ I ~ ~ ~ C C ~ ~ ~ I I  (le LI~I:% 

prOCcs;>dOr:3 < l ( '  c c~,olc>~,,3 el1 1,s , ,~lla 1n1,3l>oc17t~ MCIILIIII 
'ih Cfr E GACI l  UA, O,i rit ~ i p  2 2 ~ 4 4  



una discusión que cada dia se torna más álgida y frente a la cual los 
sucesivos gobiernos democráticos estan teniendo que elaborar respuestas 
más adecuadas. 

El movimiento mapuche ha sabido recoger y articular avances y 
propuestas de los movimientos indigenas de otros paises, con sus propias 
demandas. Fundamental ha sido su creciente participación en los foros 
internacionales.'' El cambio sustancial está en que la demanda indígena es 
cada vez menos la simple "integración" mapuche a la sociedad nacional y 
cada vez más el reconocimiento y la redefinición de un pacto social que 
considere al los pueblos indigenas como miembros no solo de hecho. sino 
también de derecho en la constitución y administración politica y económica 
del pais. 

57 A comienzos de la decada de las noventa, la comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas convocó a la realiracion de reuniones tecnicas y de expertos en torno 
al tema de derechos indígenas En 1991 se realizo en Groenlandia una conferencia 
cobre la autonomia y el gobierno propio de los indigenas. Se estableció en sus 
conclusiones que o s  pueblos indígenas tienen derecha a la libre autodeterminación 
con arreglo a los pactas internacionales de derechos humanos y al derecho público 
internacional. Parte fundamental de este derecho es el derecho inherente y 
fundamental a a autonomia y a gobierno propio. Cfr J AYLWIN, "Pueblos indigenas, 
territorio y autonomia", en Penfukun 3 (1995) 23-45. Este tema de la autonomia se 
encuentra ya mas eiaborada en organizaciones de intelectuales mapuches Cfr V 
NAGUIL, "Desarrollo manuche y derecho de autodeterminación". e n  Liwen 4 (1997) 8- 
35. 




