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E l  pueblo mapuche ha v i v i d o  desde hace s i g l o s  en 
estrecha r e l a c i ó n  con e l  medio ambiente n z t u r a l  d e l  sur de 
Chile. A r a í z  de eso, ha desarrol lado un profundo conocimiento 
de l a  vegetación que l e  rodea, y una ecologia c u l t u r a l  en que 
muchos aspectos de su cu l t u ra ,  desde su subsistencia hasta su 
esp i r i t ua l i dad ,  l e  v i ncu la  con l a  naturaleza. 

E l  h a b i t a t  n a t u r a l  de Ch i le  es tá  siendo dest ru ido  
rápidamente. Parale lo,  y re lacionado a es ta  real idad,  comienza a 
desaparecer e l  conocimiento t r a d i c i o n a l  sobre l a  naturaleza. E l  
p ropós i to  de esta i nves t i gac ión  p a r t i c i p a t i v a  es recop i l a r  una 
amplia muestra d e l  conocimiento popular mapuche sobre l a  f l o r a  
na t i va  y natural izada,  y comparar l o s  conceptos y usos con que 
l a s  comunidades mapuche de d i f e ren tes  zonas d e l  sector  indígena, 
designan a l o s  vegetales. A l a  vez, se pretende es t imular  l a  
r e v i t a l i z a c i ó n  d e l  uso t r a d i c i o n a l  de l a s  p lan tas  por l a s  mismas 
comunidades mapuche. 

Desde e l  tiempo de l o s  c ron i s tas  se ha reconocido e l  
profundo conocimiento que este pueblo t i e n e  de l a  vegetación que 
l e s  rodea. Esto ha s ido  tóp i co  de e s c r i t o s  y estudios,  en t re  l a s  
cuales destacan Gerónimo P ie tas  (18481, M u r i l l o  (18891, Ojeda 
(1898), Reiche (1901), Guzinde (19171, Moesbach (1930) y Santa 
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Cruz (1937). I n v e s t i g a c i o n e s  más r e c i e n t e s  que se han i n t e r e s a d o  
por  l a  b o t á n l c a  y  medic ina h e r b a l  de l o s  Mapuche, i n c l u y e n  a  
Pacheco (1977)~ Mcctes e t  a l -  (1578) y  Muñoz e t  a l .  (1981). 
Numerosas p u b l i c a c i o n e s  sobre l a  nomenclatura ind ígena  de l a  
f l o r a  c h i l e n a  han s i d o  r e a l i z a d a s  por  Gucckel (1959, 1966, 
1967, 1968). Asimismo, Aldunate e t  a l .  (1981, 1983) y V i l l a g r á n  
e t  a l .  (1984) hén r e a l i z a d o  e s t u d i o s  en l a  zona Ayfiará d e l  
n o r t e  de C h i l e  y  ec e l  a r c h i p i é l a g o  de Chi loé,  respect ivamente,  
l o s  cua les  s i r v e n  de complemento a l  p resen te  t r a n s e c t o  etnobotá-  
n i c o  d e l  s e c t o r  mapuche. 

HETODOLOGIA Y LUGAR DE ESTUDIO 

Para r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  se permaneció en cada 
uno de l o s  s e c t o r e s  por  un mes como mínimo, elaborando en cada 
l u g a r  un h e r b a r i o  demostrat ivo de l a  f l o r a .  Durante v i s i t a s  
i n f o r m a l e s  a  c z s i  todas l a s  f a m i l i a s  de l a s  comunidades, y  
caminatas en e l  campo con e l l o s ,  se anc ta ron  l o s  noa t res  verna- 
c u l a r e s  de l a s  especies, y  l o s  conceptos asociados con e l l a s .  
En dos ocasiones, l o s  n iños  de l a s  escuelas r u r a l e s  j u n t a r o n  
h e r b a r i o s  p rop ios ,  i d e n t i f i c a r o r ,  l a s  p l a n t a s  y  sus usos con l a  
ayuda de sus padres y abuelos, y  en con jun to  se d i s c u t i e r o n  l o s  
resu l tados .  

Poster iormente,  ec e l  l a b o r a t o r i o  se c l a s i f i c ó  l a s  
p l a n t a s  según l a  nomenclatura c i e n t í f i c a ,  Las co lecc iones  herbá- 
r e a s  permanecen deposi tadas en e l  Departamento de B i o l o g í a  en 
l a  P o n t i f i c i a  Un ive rs idad  C á t ó l i c a  de C h i l e  Sede Temuco y  en 
l a s  escuelas r u r a l e s  de l a s  reducciones, 

E l  t r a n s e c t o  e tnobo tán ico  se l l e v ó  a  cabo duran te  e l  
pe r íodo  e s t i v a l  de l o s  años 1983 a  1986, a t ravesando e l  t e r r i t o -  
r i o  mapuche &e c o r d i l l e r a  a  mar (ver  mapa, f i g .  1)- Lo: l u g a r e s  
e l e g i d o s  represen tan  c u a t r o  unidades b i o g e o g r á f i c a s  den t ro  d e l  
s e c t o r  mapuche- Se e l i g i e r o n  l a s  comunidades por  e v i d e n c i a  de 
una c o n t i n u a  t r a d i c i ó n  en e l  uso de l a s  p l a n t a s  y  por  poseer 
t o d a v í a  una muestra de vegetac ión n a t i v a  den t ro  de s u  reducc ión-  
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Los lugares d e l  t r acsec to  son: 

- C o o r d i l l e r a  de Los Andes: representada por l a s  comunidades 
de Icalma y  Crusaco, comuna de Lonquimay, p rov inc ia  de Malle- 
co, (38Q 51' Lat.S., 729 13' Long.W., en t re  1200-1850 m s.mJ. 
Icalma es uria reducción extensiva donde v iven 105 f a m i l i a s  
pewenche en a is lamiento  co rd i l l e rano .  Crusaco, l a  comunidad 
adyacente a  1c¿Ilma, comprende 20 fami l ias .  

- Preco rd i l l e ra :  representada por l a s  comunidades de Chaura y  
Malloco, comuna de V i l l a r r i c a ,  p rov inc ia  de Caiitin, y i r a i -  
t r a i c o ,  comuna de Pacgu ipu l l i ,  p rov inc ia  de Va ld iv ia ,  en l a s  
cercanías de l o s  lagos V i l l a r r i c a  y Calafquén. T r a i t r a i c o  y  
Chaura son cccunidades mapcche de gran supe r f i c i e ,  donde en 
cada una, v iven al rededor de 6C. fami l ias.  En Malloco residen 
30 fam i l i as .  

- V a l l e  Longi tudinal :  representado por t r e s  comunidades c o n t i -  
guas de menor super f ic ie ,  donde v iven en t o t a l  más de 100 
fami l ias .  Están ubicadas en l a  comuna de lemuco, a l  Este de 
l a  Carretera Panamericana, en Cautin (sector  ~ e t r e n c o ) .  

- Costa: es tá  representado por e l  sec tor  Peleco, a l  Oeste de 
Puerto Domínguez, donde p a r t i c i p a r o n  l a s  comunidades pequeñas 
de Peleco, Huente y  Yenehue, y e l  sec tor  Budi, dcnde p a r t i c i -  
paron l a s  comunidades de Piedra Al ta,  Puaucho y Huapi. 

RESULTADOS 

Unidades Ecológicas de Cada Sector. 

Las unidades ecológicas perc ib idas  por l o s  hab i tan tes  
de l a s  reducciones mapuche están c l a s i f i c a d a s  a  base de c r i t e -  
r i o s  b io lóg i cos  y  f i s i o l ó ~ i c o s .  Coinciden en gran parte'coc l a s  
asociaciones vegetales de f i n idas  por l o s  botánicos, pero ccn 
s u t i l e z a s  que def inen con más exac t i t ud  un h a b i t a t  o  ucidad 
ecológica. 
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- C o r d i l l e r a  de Los. Andes: --- 

En e l  s e c t o r  de Icalma s e  encuentra  un bosque s u b a n t á r t i c o  de 
zonas templadas ( ~ c h m i t h u s e n ,  1956). La vege tac ibn  v a r í a  
notablemente en poca d i s t a n c i a  según l o s  cambios d e l  ambiente 
f í s i c o -  A grandes rasgos ,  l a s  comunidades v e g e t a l e s  que compo- 
nen e l  ecosis tema son e l  mal l ín  (o pantano andino) ,  e l  bosque 
de Nothofagus ( f a j a s  en d i f e r e n t e s  a l t u r a s  s o b r e  l a s  pendien- 
t e s  de ñ i r r e ,  l enga ,  coihue y r o b l e ) ,  y e l  bosque de Araucaria .  

La c l a s i f i c a c i ó n  pewenche de l a s  d i v i s i o n e s  d e l  p a i s a j e  i n c l u -  
ye: menuko ( m a l l í n ) ,  pÜlom ( l o s  ba jos ,  e l  v a l l e ) ,  l aufken  ( e l  
l a g o  y l a s  l a g u n a s ) ,  =tu ( e l  l u g a r  de l o s  ñirre),Koyamentu 
( e l  l u g a r  de l o s  robles),p~wenentu ( e l  l u g a r  de l a s  arauca-  
r i a s ,  lemu o lemüntu ( l a  a l t a  montaña con bosque) ,  l e u f ü  ( e l  - - - --- 
a r r o y o ) ,  kuramentu ( e l  lugar  de l a s  ~ i e d r a s ) ,  y - lil ( e l  
r i s c o  alto),g, 1981). 

- P r e c o r d i l l e r a :  

E l  ecosis tema es tud iado  en l a  p r e c o r d i l l e r a  andina e s  r e l a t i -  
vamente homogéneo- Consis te  en e l  bosque h i g r ó f i t o  templado 
( ~ a m í r e z ,  1982),  d i s t r i b u i d o  s o b r e  l o s  c e r r o s  e  in te r rumpido  
por á r e a s  c u l t i v a d a s  o i n t e r v e n i d a s -  Se c a r a c t e r i z a  pcr  densos 
bosques de r o b l e  y o l i v i l l o ,  con abundantes  l i a n a s ,  i n v a d i d o s  
por rada1 y maqui, y u n  sotobosque de chaura,  c o l i h u e  y h i e r -  
bas n a t i v a s  e x ó t i c a s ,  mostrando c i e r t o  grado de degradación 
de l a  vegetación.  

- Val le  Lonoitudinal :  

E l  s e c t o r  ce rca  de Temuco e s  a l t amente  p e r t u r t a d o  por e f e c t o s  
antropógenos.  Originalmente s e  c a r a c t e r i z a b a  como bosque 
c a d u c i f o l i o  templado, donde abundaba e l  r o b l e ,  l a u r e l  y l i o g u e  
( ~ a n l í r e z ,  1982). La2 m ~ e s t r a s  d~ l a  vegetación n a t i v a  d e l  
l u g a r  actualmente se l i m i t a n  a  l o s  c e r r o s  a l t o s  (lemu), l a s  
o r i l l a s  de l o s  e s t e r o s  ( l e u f ü ) ,  y l o s  p a n t a t o s  d e y r t á c e a s  
( p i t r a n t u ,  l u g a r  de l a  p i t r a ) .  E l  r e s t o  de l a  s u p e r f i c i e  e s  



Bragc e t  al . )  TRANSECTO E T N O B O T A N I C O  D E L  SECTOR M A P U C H E  

campo cul t ivado,  donde s e  observa l a  invasión de murra, 
espinilla, hierbas y pastos adventicios (no nativos). 

- Costa: 

La zona de l a  costa del  paci f ico  t i e n e  una variedad de ucida- 
des ecológicas t í p i c a s  del  bosque higrÓfi to  templado, y de l a  
vegetación arbust iva  y herbácea de l a  cc-sta y  l a s  dcnas. Las 
unidades son l a  playa ( lafken) ,  l a s  dunas, e l  pantano costero 
semisalobre,  l a s  o r i l l a s  del  lago B u d i  ( leufü),  y  l o s  bosques 
nat ivos  (lemu), - Los bosques, con muy pocas excepciones, es tán  
l imitados a  l o s  cerros  a l t o s ,  o  están ausentes de l a  reduc- 
ción,  y corresponden a l  t i p o  valdiviano costero (shi . l l ing ,  
1975). E l  r e s to  d~ l a  t i e r r a  costera ec tá  cult ivada o  in t e r -  
venida. 

Rubros de Util ización.  

Un pueblo vinculado ccn l a  nzturaleza desarrol la  una 
u t i l i zac ión  e f i c i e n t e  del ecosistema, Tr~dic ionalmente ,  todos 
l a s  recursos básicos provienen de l a s  d i f e ren tes  unidades ecoló- 
gicas y l a  vegetación e: v i t a l  psra l a  subsis tencia  y cu l tu ra -  
En todos l o s  sec to res  d e l  t ranseeto  s e  eccontró l o s  s igu ien tes  
rubros de u t i l i z a c i ó n  ( f i g -  2): 

- Medicina: 

E l  rubro prevalente de u t i l i zac ión  c u l t u r a l  de l a s  p lantas  es 
l a  medicina. Normalmente una especie t i ene  múl t ip les  usos 
medicinales no relacionados en t re  si, y puede s e r  u t i l i zad2  
para o t ros  f i n e s  a  l a  vezo 

La usual de l a s  hierbas medicinales es er. forma 
de infusión.  Algunas s e  apl ican en cataplasma, f r i e g a s  o er. 
lavados. Habitualmente, l a s  p lantas  medicinales más importan- 
t e s  s e  guardan en seco. Ejemplo: ñ i t r a i  - l impiaplata ( para 
l a  vejiga).  
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- Medicina V e t e r i n a r i a :  

Las f a m i l i a s  mapuches t r a t a n  a  l a s  eefermedades de SU ganado 
menor y  mayor, u t i l i z a n d o  medicinas a  base de h ie rbas .  Exis- 
t e n  e n  l a s  ccmunidades e c p e c i a l i s t a s  reconocidos pcr  su 
conocimiento de e c t a s  p l a n t a s ,  pero c a s i  todas  l a s  f a f i i l i a s  
saben l o s  remedios comunes, y a lgunas  almacenan e s t a s  espe- 
c i e s .  Ejemplo: nglau-nglau- h ie rba  de l a  vaca ( p a r a  e l  sobre-  
par to ) .  

- Forra je :  

Unz u t i l i z a c i ó n  importante  de p l a n t a s  ea l a  c u l t u r a  mapuche 
e s  f o r r a j e r a .  Inc luye  p a s t o s ,  h i e r b a s  y  e s p e c i e s  l e ñ o s a s  que 
consumen los animales  dcmésticos. Entran ea e s t e  rubro espe- 
c i e s  n a t u r a l i z a d a s  e  i n t r o d u c i d a s ,  a p a r t e  de l a s  n a t i v a s .  
Ejemplo: t r a f w e  - 7 venas (pera c r i a r  pav i tos ) .  

- Alimento: 

Muchas p l a n t a s  son c l a s i f i c a d a s  como comes t ib les ,  l a  mayoría 
de é s t a s  poseen ho jas  a p t a s  para ecsa lada  o  ga i sos .  Los 
f r u t o s  s i l v e s t r e s  y  v a r i a s  e s p e c i e s  de hongos forman uca 
p a r t e  impor tan te  de e s t e  grupo, y  f i g u r a n  l o s  v e g e t a l e s  que 
SE ocupan para p repara r  t é s  no medicinales .  Ejemplo: l l a n g -  
l l a n g -  m u r t i l l a  ( f r u t a  comest ible) ,  

. . 
- Artesanía:  

E l  t e j i d o  en lana  e s t á  anipliamente p r a c t i c a d o  en todo  e l  
t r a n s e c t o  d e l  t e r r i t o r i o  rnzpuche- Muchas mujeres saben d e l  
uso de t i n t u r a s  v e g e t a l e s  para l a  l a n a ,  aunque en l a  p r á c t i c a  
su uso disminuya pcr l a  u t i l i z a c i ó n  de t i n t u r a s  s i n t é t i c a s  
comerc ia les ,  

Lianas,  t a l l o s  de p l a n t a s  a c u á t i c a s  y t e r r e s t r e s ,  y  o t r a s  
. f i b r a s  v e g e t a l e s  proveen de mater ia  prima pzra t e j e r  cznas- 

t o s ,  bo l sos ,  cuerdas  y  sombreros- La madera de c i e r t o s  árbo- 
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l e s  nativos s e  ocupa para t a l l a r  o e scu lp i r ,  y para hacer 
muebles y herramientas- Ejemplo: kolkopiu-copihue ( f ib ra  para 
ces t e r í a ) .  

Una variedad de ezpecies de árboles  y gramíneas s i rven para 
l a  construcción-de casas y cercos. Lo: mater ia les  escogidos 
varían según l o s  vegetales que s e  encuentran en cada sec to r ,  
l o s  f a c t o r e s  c l imát icos  y l a  t r ad ic ión ,  influyen en e l  diseño 
de l a  construcción- Los techos de canoa de acaucaria en l a  
a l t a  c o r d i l l e r a  s e  cambia por techos de d i f e ren tes  f i b r a s  en 
e l  v a l l e  longi tudinal  y l a  cos ta-  E n  todos l o s  sec tores ,  e l  
colihue provee u n  mater ia l  v e r s á t i l  e importante, Ejemplo: 
rüne-colihue (para cons t ru i r  cercos). 

- Combustión: 

La leña e s  una necesidad básica para l a  vida r u r a l ,  y es 
consumida en grandes cantidades. Las especies prefer idas  pzra 

' l a  combustión son l a s  maderas, como e l  roble,  e l  ñ i r r e ,  pero 
en l a  mayoría de l a s  comunidades e l  uso de leña no.  es se lec-  
t i v o ,  por l a  escasez ac tua l  de árboles.  

E n  e l  aislamiento de l a  c o r d i l l e r a ,  todavía s e  usan l o s  
l íquenes  para encender fuego, y >a caña de colihue encendida 
para l a  luz -  Ejemplo: koyam-hualle (para leña).  

- Ritual: 

Bajo e s t e  rubro caen todas l a s  p lantas  que s e  ocupan durante 
l a s  ceremonias r e l ig iosas ,  principalmente para adornar y 
bendecir- 

Las contra hierbas s e  pcdrían cor!siderar medicinales; porque 
s e  usan a menudo para curar enfermedades de or'igen no natura l .  
Se incluye a l a s  contra hierbas con- l a s  p lantas  de uso r i t u a l  
porque f recuentesente  s e  ,usan dura t t e  e l  macbitún, y porque, 
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s e  l e s  reconoce propiedades s o b r e n a t u r a l e s  c c n t r a  e l  'msl' o  
l a  b r u j e r í a ,  Revelaron dos e:pecies n a r c ó t i c a s ,  con U $ G ~  

d e l i b e r a d o s  en e s e  s e n t i d o .  Ejemplo: p ~ h u e n - a r a u c a r i a   ara 
e l  a l t a r  n g u i l l a t ú n ) .  

- Espec ia l :  

Varios  v e g e t a l e s  t i e n e n  usos misceláneas o  bien e s p e c i a l e s .  
Algunas p l a n t a s  se descr iben  que s i r v e n  ' p a r  boni to" (ador- 
no) ,  y o t r a s  son para l a v a r  l a n a ,  e l  cuerpo,  e l  p e l o ,  o  bien 
para l a v a r  u n  niño para que sea  bcen j i n e t e ,  para que l l o r e  
menos, o  para que no l e  s a l g a  b i rba .  Reconocen p l a n t a s  que 
tendrán  e l  pcder de "llaniar a l  an:or" o  una para que un 
hombre que v i s i t a  l a  casa  de una mujer no vuelva más, y o t r a  
para que un marido andariego s e  quede en l a  c z s a -  Ejemplo: 
t r o l t r o - c a r d o  blanco (para l a  memoria, aprender  a  l e e r  y 
e s c r i b i r )  - 

- No usadas y No conocidas: 

Pocas p l a n t a s  e s t á n  i d e n t i f i c a d a s  por l o s  mapuches como no 
usadas,  porque, por t r a d i c i ó n ,  c a s i  t o d a s  l a s  p l a n t a s  t ier .en 
un uso c u l t u r a l -  Ejemplo: Arce- 

DISCUSION, 

El uso de la s  Plantas. 

Según l a  c reenc ia  mzpuche, r e p e t i d a  e c  cada s e c t o r ,  
t o d a s  l a s  p l a n t a s  son medicinale:, aunque ac tua lmente  nc s e  
acordaran de ccmo u s a r l a s -  De hecho, l a  gran mayoría de l a s  
p l a n t a s  c o l e c t a d a s  en e l  t r a n s e c t o  d e l  s e c t o r  mapuche s e  c l a s i -  
f i c a n  pcr  l o s  l u g i r e ñ o s  c0rr.c MEDICINALES ( e l  7'1% d e l  t o t a l ,  
e n t r e  64% y 78% ae l a s  p l a n t a s  c o l e c t a d a s  ec cada s e c t o r )  (Ver 
f i g .  2). Eso s e  r e f l e j a ,  además, en e l  concepto lawen, que 
s i g n i f i c a  "plantan.  y 11r~aedio",  s iendo  e l  s u f i j o  d e l  nombre de 
muchas p l a n t a s  a u t ó c t o n a s -  



Bragg e t  a l .  TRANSECTO ETNOBOTANICO DEL SECTOR MAPUCHE 

Ese r u b r o  c o n t i e n e  c u a t r o  veces más p o r c e n t a j e  de 
p l a n t a s  que e l  r u b r o  que s i g u e ,  que co r responde  a  p l a n t a s  u t i l i -  
zadas p a r a  l a  ALIMENTACION. Los o t r o s  g randes  r u b r o s  de usos 
c u l t u r a l e s  p a r a  l o s  v e g e t a l e s  son  R I T U A L  y  ARTESANAL. 

La i m p o r t a n c i a  no es menor de l o s  o t r o s  r u b r o s  des ig -  
nados como VETERINARIO, CONSTRUCCION, COMBUSTION, y FORRAJERA, 
que c o n t i e n e n  p o c a s - p l a n t a s  p o r  r u b r o .  S i g n i f i c a  que l o s  mapuche 
usan una menor d i v e r s i d a d  de e s p e c i e s  p a r a  esos p r o p ó s i t o s .  La 
e x c e p c i ó n  es en l a  C o r d i l l e r a ,  donde e x i s t e  t o d a v í a  una g r a n  
v a r i e d a d  de p l a n t a s  l e ñ o s a s  que s i r v e n  p a r a  COMBUSTION, y donde 
l a  p r e s e n c i a  y r e c o n o c i m i e n t o  de l a s  e s p e c i e s  FORRAJERAS es muy 
a l t a .  En l o s  l u g a r e s  de menor p e r t u r b a c i ó n  a n t r ó p i c a  ( l a  c o r d i -  
l l e r a  y  p r e c p r d i l l e r a ) ,  l a s  e s p e c i e s  f o r r a j e r a s  y con o t r o s  usos 
s u e l e n  s e r  d i v e r s a s  y  n a t i v a s -  En cambio en l a  c o s t a  y e l  v a l l e ,  
c a r a c t e r i z a d o s  p o r  poca s u p e r f i c i e  de t i e r r a  p c r  f a m i l i a  y 
comunidad, d e f o r e s t a c i ó n  y  s o b r e p a s t o r e o ,  l a s  e s p e c i e s  f o r r a j e r a s  
se reducen  a  pocas h i e r b a s  y pas tos ,  f r e c u e n t e m e n t e  de o r i g e n  
f o r á n e o -  

La zona d e l  t r a n s e c t o  donde s e  e n c u e n t r a  e l  mayor 
p o r c e n t a j e  de p l a n t a s  c l a s i f i c a d a s  como RITUALES, es e l  v a l l e .  
En e s t e  s e c t o r  es común que d e s c r i b a n  que " l a  mach i  usa esa 
p l a n t a n ,  i m p l i c a n d o  un uso r i t u a l - m e d i c i n a l ,  p e r o  s i n  mayor 
d e f i n i c i ó n -  En e l  s e c t o r  d e l  v a l l e  se  c o n o c i ó  a  p o r  l o  menos 15 
mach i s  (chamanes), y h a b í a n  más; en c o n t r a s t e ,  en l a  zona de 
e s t u d i o  en l a  c o s t a ,  v i v e  una s o l a  machi ,  y en l a  c o r d i l l e r a  y  
p r e c o r d i l l e r a  donde i n v e s t i g a m o s  no e x i s t e n .  

La e ~ ~ i r i t u a l i d a d ' e s t á  v i n c u l a d a  con  l a  n a t u r a l e z a  
en t o d o s  l o s  s e c t o r e s  mapuche. Los á r b o l e s  sag rados  usados en l a  
ceremonia  d e l  n g u i l l a t ú n  y  en o t r a s  ce remon ias  v a r í a n  según e l  
ecos i s tema .  Los pewenche c o l o c a n  e l  pewen ( ~ r a u c a r i a  araucana)  en 
e l  rewe ( a l t a r ) ,  l o s  mapuche de l a  c o r d i l l e r a  s u e l e n  u s a r  e l  - 
maqui  ( ~ r i s t o t e l i a  c h i l e n s i s ' )  y  o t r o s ,  l o s  d e l  v a l l e .  usan e l  
c a n e l o  ( ~ r i m y s  w i n t e r i i ) ~  de l a  c o s t a  e l  maqu i  y e l  c a n e l o -  

A veces l o s  mapuche usan l a s  p l a n t a s  r i t u a l e s  o  
sag radas  p a r a  a p r o p i a r  r i t o s  c a t ó l i c o s ,  dándo les  s e n t i d o  d e i i t r o  
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de s u  c u l t u r a .  E s t o  s e  pudo o b s e r v a r  d u r a n t e  l a s  ceremonias  d e l  
Día  de l o s  Muer tos ,  l a  Cruz de Mayo y  a l  c o l o c a r  l a  Cruz  de San 
F r a n c i s c o -  En cada o p o r t u n i d a d ,  ocupaban p l a n t a s  que i d e n t i f i c a n  
como sagradas,  p a r a  ado rna r  l a s  c r u c e s  y  l o s  s e p u l c r o s .  Eran 
l a s  mismas p l a n t a s  que usan p a r a  
y  de l a  mach i ,  como e l  cane lo ,  l a u r e l  
o t r o s -  E s t a s  f i e s t a s  c a t ó l i c a s  f u e r o n  adap tadas  además con 
dan-za y  o r a c i ó n  mapuche y  e l  tomar  y despar ramar  r i t u a l m e n t e  
modai. No se  t u v o  l a  o p o r t u n i d a d  de o b s e r v a r  e s t o  en l a  c o s t a ,  
como e n  l o s  o t r o s  l u g a r e s  d e l  t r a n s e c t o .  

E l  uso de chamico o  miyaye ( ~ a t u r a  s t ramonium)  como 
n a r c ó t i c o  e s  poco común e n t r e  l o s  mapuche ahora,  y poco conve r -  
s a b l e -  Es ta  p l a n t a  no es f r e c u e n t e  d e n t r o  de l a  v e g e t a c i ó n ,  
d e b i d o  en p a r t e  a  que l a s  a r r a n c a n  p a r a  e v i t a r  e l  envenenamiento  
d e l  ganado, Se mencionó e l  uso de wchamicot l  en  e l  v a l l e  y  en un 
s e c t o r  c o r d i l L e r a n o  más a l  n o r t e  d e l  l u g a r  de e s t u d i o ,  como 
una p l a n t a  u t i l i z a d a  p a r a  ' s u e r t e a r l  e l  f u t u r o  de un n i ñ o ,  o  
p a r a  que ese  n i ñ o  e n c o n t r a r a  a l g o  v a l i o s o  que h u b i e r a  p e r d i d o  
l a  f a m i l i a .  Cuando e s t á  b a j o  e l  e f e c t o  d e l  n a r c ó t i c o ,  l a  v i s i ó n  
que t i e n e  e l  n i ñ o  i n d i c a  s u  f u t u r o ,  o i d e n t i f i c a  l a  u b i c a c i ó n  
de . l o  p e r d i d o ,  

E s t a  e s p e c i e  f u e  mencionada como llmiyayen s ó l o  en l a  
c o s t a ,  y  e r a  conoc ida  so lamente  e n t r e  l o s  anc ianos.  An tes  l a  
usaban p a r a  envenenar  a  un  enemig0 , ' de jándo le  en loquec ido .  

Especialización en el conocíiiento de las plantas, 

E l  c o n o c i m i e n t o  de l a s  p l a n t a s  en t o d o s  l o s  s e c t o r e s  
d e l  t r a n s e c t o  d i f i e r e  e n t r e  hombres y mu je res ,  l o s  hombres 
saben l i g e r a m e n t e  menos s o b r e  p l a n t a s .  S i n  embargo, é s t o s  p ro -  
f u n d i z a n  en m e d i c i n a  v e t e r i n a r i a  a  base de h i e r b a s ,  y  s o n  cono- 
c e d o r e s  de l a s  p l a n t a s  f o r r a j e r a s ,  l a s  que p roveen  f i b r a  p a r a  
c e s t e r í a  y m a t e r i a l  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n -  Son p l a n t a s  que r e l a -  
c i o n a n  con l a s  a c t i v i d a d e s  p r i n c i p a l m e n t e  desempeñadas p o r  e l  
hombre, 
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Dentro de l a  f a m i l i a  mapuche, es l a  mujer  l a  respon- 
sab le  de l a  sa lud ,  y  l a  a l imentac ión .  Las e s p e c i a l i s t a s  en 
p l a n t a s  med ic ina les  de l a s  comunidades que p a r t i c i p a r o n  en l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  ya sean h i e r b a t e r a s ,  curanderas o  machis, son 
mujeres-  

En l a s  comunidades pewenche de l a  c o r d i l l e r a ,  como 
ya se mencionó, n o  e x i s t e n  machis o  shamanes. E l  conocimiento 
popu la r  pewenche de l a  vege tac ión  se comparte co lec t i vamente  
e n t r e  c a s i  todos  l o s  miembros de l a  comunidad, s i n  mucha especia- 
l i z a c i ó n .  En c o n t r a s t e ,  en a lgunas comunidades cerca de Temuco 
que p a r t i c i p a r o n  en l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  manejo de l a s  h i e r b a s  
m e d i c i n a l e s  y  r i t u a l e s  e s t á  concentrado en l a s  machis, y  e l  cono- 
c i m i e n t o  c o l e c t i v o  de l o s  demás comuneros es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
menor. Se observó que en l a s  comunidades d e l  v a l l e  l o n g i t u d i n a l  
l a s  mujeres l l e v a r o n  a  sus f a m i l i a r e s  enfermos a  l a s  machis -o a  
l a  posta-  para t o d a  que ja  que no f u e r a  muy leve .  

En cambio, en o t r o s  sec to res ,  l a s  f a m i l i a s  no d e p e n ~  
d í a n  de l a s  e s p e c i a l i s t a s ,  y e l l a s  mismas empleaban l o s  remedios 
.de h ierbas.  

Edad y e l  conoc im ien to  de l a s  p lan tas .  

Apar te d e l  sexo y  l a  espec ia l i zac iÓn,  l a  edad es 
o t r o  f a c t o r  que i n f l u y e  en e l  conoci in iento y  uso de l a s  p lan tas .  
Los anc ianos  mapuche son, s i n  mayor excepción, mucho más cono- 
cedores de l a  f l o r a  n a t i v a  y  su  uso c u l t u r a l  que l a s  generac iones 
más jóvenes, en todos  l o s  s e c t o r e s  d e l  t ransec to ,  

Durante l a  i n v e s t i g a c i ó n  l o s  comuneros f recuen te -  
mente r e f e r í a n  a vec inos y p a r i e n t e s  de edad, como f u e n t e s  
mejores de in fo rmac ión  sobre  l a  b o t á n i c a  mapuche. 

En l a s  comunidades de l a  p r e c o r d i l l e r a ,  e ra  n o t a b l e  
l a  d i f e r e n c i a  no s ó l o  en e l  conocimiento,  s i n o  también en e l  uso 
de a l i m e n t o s  t r a d i c i o n a l e s  p o r  p a r t e  de l a s  personas de edad, No 
solamente se  acordaban d e l  consumo t r a d i c i o n a l  de l a  
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n a t i v a  l a n k u  '(Bromus sp.), de l a  r e c o l e c c i ó n  de un hongo de l a  
7- 

madera de r o b l e  c a l d o ,  o  de modai hecho de f l o r e s  de n o t r o  
( ~ m b o t h r i u m  coccineum), s i n o  que a c t u a l m e n t e  comen l a s  ensa ladas  
de e s p e c i e s  n a t i v a s  y  p r e p a r a n  l o s  c e r e a l e s  y  l egumbres  de 
manera t r a d i c i o n a l .  Su descendenc ia ,  s i n  embargo, ha p e r d i d o  
esa t r a d i c i ó n  a l i m e n t a r i a .  

I g u a l m e n t e  n o t o r i o  es l a  d i f e r e n c i a  de s a b i d u r í a  
s o b i e  l a s  p l a n t a s  m e d i c i n a l e s  y v e t e r i n a r i a s  e n t r e  v i e j o s  Y 
jóvenes.  Eso se  debe en p a r t e  a  d i v e r s o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s ,  
i n c l u y e n d o  l a  p r e s i ó n  de l a  a s i m i l a c i ó n  a l a  c u l t u r a  m a y o r i t a -  
r i a ,  p e r o  t a m b i é n  t i e n e  una i m p o r t a n t e  r e l a c i ó n  con  l a  degrada- 
c i ó n  de l a  v e g e t a c i ó n  en l o s  Ú l t i m o s  años d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  
mapuche. Ya no e x i s t e n  n i  l a  d i v e r s i d a d  n i  l a  e x t e n s i ó n  de 
bosques y v e g e t a c i ó n  n a t i v a  que t i p i f i c a b a n  l a  zona mapuche 
hace so lamen te  30-40 años. Los r e c u r s o s  t r a d i c i o n a l m e n t e '  aprove-  
chados de l a  f l o r a  a u t ó c t o n a  s e  han p u e s t o  escasos, y  l a s  nuevas 
g e n e r a c i o n e s  de i n d í g e n a s  t i e n e n  menor acceso a  e l l o s -  

Intercambio de vegetales con usos culturales- 

La mayo r ía  de l a s  p l a n t a s  endémicas de un s e c t o r  
b i o g e o g r á f i c o  son  u t i l i z a d a s  d e n t r o  de e s t e  s e c t o r ,  p e r o  desco- 
n o c i d a s  e n  o t r o s  l u g a r e s -  S i n  embargo, en l a s  á r e a s  más d e p r i v a -  
das de v e g e t a c i ó n  n a t i v a ,  que son  e l  v a l l e ,  y  en menor grado,  
l a  c o s t a ,  es  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  que a l g u n o s  mapuche, s o b r e  
t o d o  l a s  h i e r b a t e r a s ,  encargan p l a n t a s  m e d i c i n a l e s  de o t r o s  
s e c t o r e s .  I m p o r t a n t e s  p l a n t a s ,  que son comunes en un s e c t o r  y  
escasas en o t r o s ,  p o r  e jemp lo :  e l  peumo ( ~ r y p t o c a r ~ a  a lba ) ,  son  
e x p o r t a d a s  comerc ia lmen te ,  aunque en pequeña esca la .  

Las mach is  y cu rande ras  que s u e l e n  v i a j a r  p a r a  hace r  
t r a t a m i e n t o s  a  p a c i e n t e s  en d i v e r s o s  s e c t o r e s  e c o l ó g i c o s ,  apro-  
vechan de conoce r  y  r e c o l e c t a r  l a s  p l a n t a s  m e d i c i n a l e s  i m p o r t a n -  
t e s  de e s t o s  s e c t o r e s -  Encargan además a  v i a j e r o s  t r a e r l e s  
c i e r t a s  e s p e c i e s  c o t i z a d a s ,  p a r a  u t i l i z a r  l o c a l m e n t e ;  p o r  ejem- 
p l o  e l  neneo (Mul inum spinosum), p a i l l u n  - kapÜra o  barba,  un 
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l iquen de l a s  araucar ias ,  l a  paramela (~des.mia emarginata) y  
o t ros .  Frecuentemente son especies de l a s  c o r d i l l e r a s  l a s  que 
importan para uso en l a  costa y e l  va l le .  

Los pewenche de l a  c o r d i l l e r a ,  en cambio, reciben 
poco contacto con l a s  afueras.  En muy ra ras  ocasiones una familia 
pewenche baja a  l a s  comunidades de l a  p record i l l e ra  cercana 
para s o l i c i t a r  l a  -ayuda de una machi- Cuando no ocurre,  e l l a  
t r a e  consigo l a s  p lantas  r i t u a l e s  y medicinales con l a s  cuales 
e s t á  acostumbrada t r aba ja r .  Pero por l o  general ,  l o s  pewenche 
son au tosu f i c i en tes  en recursos que provienen de l a  natura leza ,  
no requiriendo de l a  importación de especies  foráneas. Eso 
r e f l e j a  en par te  su aislamiento geográfico, y  e l  hecho de que no 
han destruido e l  ecosistema que l e s  sos t iene .  

Uso de  nombres indígenas o castellanos.  

Es in te resan te ,  dentro del t ransecto  etnobotánico, 
ana l i za r  e l  uso preferente  de nombres para l a s  p lantas  eo mapu- 
dungun versus en cas te l lano (ver F i g .  3)-  En l a  a l t a  co rd i l l e ra  
y l a  p record i l l e ra  usan más a  menudo l o s  nombres indígenas de 
l a s  plantas.  En l a  a l t a  co rd i l l e ra  se  encuentran pocas p lantas  
conocidas solamente por sus nombres "extranjeros" (en caste-  
l l ano) ,  exis t iendo u n  a l t o  porcentaje (76%) conocidas por sus 
nombres en mapudungun. Existen pocas p lantas  exót icas  dentro del 
ecosistema y  dentro del  uso cu1tura l .de  l o s  pewenches. Es lógico 
que l a s  p lantas  introducidas no tengan nombres autóctonos, y que 
l a s  planta$ nat ivas  l o s  tengan, en general  en l a  precordi l lera  
hay u n  buen número de especies  (31%) conocidas solamente por sus 
nombres en cas t e l l ano-  Todas aquel las ,  menos 3, son plantas  
introducidas,  sobre todo cul t ivadas  (como e l  a jo ,  l a  ruda y  e l  
romero). 

En e l  v a l l e  y l a  costa l a  realidad cambia. Acá l o s  
comuneros conocen a  l a s  p lantas  más por nombres en cas te l lano 
que por nombres indígenas, incluso hay más plantas  cuyos nombres 
se  saben solamente en cas t e l l ano ,  que solamente en mapudungun 
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(34% costa y 35% val le) .  Sin embargo, aproximadamente u n  cuarto 
de l a s  especies no  t ienen nombre conocido en cas te l lano (24"/0 
costa y 27% val le) .  

Se in t e rp re ta  e l  a l t o  número de p lantas  conocidas en 
cas te l lano como muestra de l a  influencia del bilinguismo en l a s  
zonas, pero e l  porcentaje a l t o  de plantas aún conocidas sólo  
por sus nombres autóctonos s ign i f i ca  que s e  mantiene l a  iden t i -  
dad con l a  naturaleza y l a  f ide l idad a l a  cul tura  que implica 
usar nombres propios para ese  gran número de p lantas  nativas.  

Origen de. l a s  plantas y endemisros- 

E n  todos l o s  sec tores  mapuche predominan l a s  p lantas  
nat ivas  en l a  vegetación- E l  porcentaje de p lantas  introducidas 
(incluyendo l a s  cul t ivadas  y l a s  naturalizadas) y l a s  cosmopoli- 
t a s  (sin origen especí f ico) ,  varía considerablemente (Ver F i g -  
4)- 

E l  v a l l e ,  y después l a  cos ta ,  s o n  l a s  d o s  zonas de 
mayor porcentaje de p lantas  introducidas.  La precordi l lera  
también cuenta con muchas plantas no nat ivas  dentro de su regis-  
t r o  de especies ,  pero l a  mayoría de é s t a s  son plantas  medicina- 
l e s  de huerta,  que l o s  comuneros destacaron durante l a  inves t í -  
gación. 

La zona de mayor porcentaje de p lantas  nat ivas  con 
menor número de especies introducidas,  y donde no s e  encontraron 
plantas  cosmopolitas, fue en l a  a l t a  co rd i l l e ra -  Es l a  zona 
ecológica menos intervenida y que guarda correspondencia con u n  
a l t o  porcentaje de nombres indígenas de l a  f lo ra ,  

E n  l o s  dos extremos del transecto, ,  costa y co rd i l l e ra  
andina, exis ten  notablemente más p lantas  endémicas (encontradas 
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en u n  só lo  luga r )  que en e l  v a l l e  y l a  p record i l l e ra  (Ver f i g -  
5). La zona de l a  a l t a  co rd i l l e ra  t i e n e  e l  porcentaje más a l t o ,  
seguido por l a  costa.  En e l  v a l l e  s e  encontró s á l o  una especie 
endémica, e l  T r ip t i l i on  spinosum (siempre viva) y en 13 precordi- 
l l e r a ,  ninguna- 

Este fenómeno s e  puede re lac ionar  con l a  especia l i -  
zación de l a s  p l an tas  a  unidades ecológicas Únicas, por ejemplo, 
l a s  dunas de l a  costa o  l a  estepa andina. Las zonas intermedias 
en e l  t ransecto  son lugares  que pueden sos tener  a  especies que 
también crecen en o t ros  sec tores ,  por tener  u n  háb i t a t  moderado 
( e l  bosque húmedo) no  muy especializado- Además, en e l  háb i t a t  
moderado abundan l a s  especies cosmopolitas e  introducidas,  que 
no to l e ran  condiciones especia les ,  como l a  s a l  de l a  cos ta  o  e l  
h ie lo  de l a  co rd i l l e ra .  

Las p lantas  endémicas están en t re  l a s  más cot izadas ,  
sobre todo para e l  trueque. La sanguinaria de l a  costa (Polygonum 
maritimum) y e l  piñón o  ngu i l l iú  (semilla de l a  Araucaria arauca- 
n a ) b u e n o s  ejemplos del  e s t a t u s  de l a s  p lantas  endémicas, - 
valorizadas aún fuera  de su háb i t a t  na tura l .  

Cabe mencionar, sin embargo, que l a s  p lantas  cosmo- 
p o l i t a s  e  in t roducidas ,  como e l  t o r o n j i l  (Melissa o f f i c i n a l i s ) ,  
l a  menta ( ~ e n t h a  sp.) y e l  l l an tén  ( ~ l a n t a ~ o  m a j w a n  -- 
en t re  . l a s  p lantas  de uso cu l tu ra l  más frecuente,  en todo e l  
t e r r i t o r i o  mapuche, y que o t r a s  p lantas  na t ivas .  pero no endémi- 
cas,  como e l  colihue (~husquea coleu),  l a  f r u t i l l a  (Fragaria 
chi loensis) ,  y e l  matico(Buddleja gl.obosa).. s e  destacan univer- 
salmente por su u t i l idad  c u l t u r a l -  

CONCLUSIONES 

La naturaleza,  y en especí f ico  l a  f l o r a ,  todavía 
t i e n e  gran importancia en l a  vida mapuche. En e s t e  estudio s e  
constató que desde l a  subsis tencia  hasta l a  e sp i r i tua l idad  
vincula a  l o s  mapuche con e l  medio ambiente, e l  que e s  u n  aspecto 
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v i t a l  de su cul tura .  

Los conceptos y  usos de l a s  plantas no d i f i e ren  mayor- 
mente ent re  d i ferentes  sec to res  del t e r r i t o r i o  mapuche. La 
di ferenciac ión encontrada en e l  t ransecto ,  era  en l a  concentra- 
ción del  conocimiento y  manejo de p lantas  medicinales en espe- 
c i a l i s t a s  (como machis), y en l a s  p lantas  especí f icas  que u t i l i -  
zan en d i f e ren tes  sec tores-  

Las d i ferencias  señaladas a  t ravés  del t ransecto  
indican que l a s  áreas  más i n t a c t a s  ecológicamente mantienen u n  
conocimiento, nomenclatura y uso más t r ad ic iona les  que en l a s  
áreas  más intervenidas,  donde s e  observa una mayor pérdida de 
l a s  costumbres de l a  botánica popular. La incidencia de l  uso de 
nombres en cas te l lano (no en l a  lengua mapuche), y  l a  incidencia 
de p lantas  introducidas son índices  de l a  perturbación del  
medio ambiente del sec to r -  Es posible también que sean índ ices  
de l a  culturación y que ambas s e  relacionan, 

Donde hay una tendencia hacia l a  desaparición de l a  
diversiaad y abundancia de l a  f l o r a  nat iva ,  hay una desaparición 
de l a s  costumbres del  uso de e l l a .  Eso s i g n i f i c a  uca degradación 
de l a  t r ad ic ión ,  y un  empobrecimiento mater ia l ,  e s p i r i t u a l  y  
cu l tu ra l .  

Un hombre mapuche que par t ic ipó en l a  inves t igación,  
y que es a u x i l i a r  de una posta, d i j o  que e l  empobrecimiento 
mater ia l  del pueblo mapuche l e s  podría o b l i g a r a r e t o r n a r  a  l o s  
usos t r ad ic iona les  de l a s  plantas,  sobre todo en medicina. Es 
importante afirmar l a  i n i c i a t i v a  en r e v i t a l i z a r  e l  uso t r ad ic io -  
nal de l a s  p lantas ,  reconociendo o  r eva lo r i zando* la  sabidur ía  
etnobotánica mapuche. Eso puede, ocur r i r  en ins t anc ias  formales 
(como en l a s  postas y en proyectos de desarrol lo)  e  informales , 
pero t i e n e  que i r  l igada con dar importancia a  l a  preservación 
y reconsti tución de l a  ecología na tu ra l -  
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