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texto en c e se o publicará. 
2) Las a ribuciones a CUHSO deben remitirse mecano 
graf iadas n tamaño carta, doble espacio. ~xtensió; 
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ff a y  apanece aL púbRico La nevinXa e n p e c i a  
- i. 

Rizada  en c i e h c i a n  A a ciaRen y humanan XiXuRÜ 
da vCuRXuna, Hombne, Sociedad" (CUHSO) , Eñ 
XanXo p u b R i c a c i ó n ~ p e n i 6 d i c a  nephenenXa un o b  
jeXo cuRXuhaR, nunXanXivo, y cama XaR nuncep 
XibRe d e  ob jeXivanne ,  d e  AeK connidenada núRo 
cama un conxenido o como una dunma que punee 
ciettXan C U ~ U C X ~ ~ . ~ A L ~ C U A  exXennan, coma Xamaña, 
númeho de  páginad,  XÁXuRa. Peno pueiko que 
Ron que La han ediXado Lo han hecho dende una 
penn pecXiva en pec iaRizada ,  en d e c i h ,  ddndan e  
cuenxa de que Xoda a b jeXa cuR2unaL enc iehha  
en n i  rninrno eR phoceno cneadon y A U  ,oanibiRi  
dad d e  n e i d i c a c i á n ,  han c o ~ ~ n i d e n a d a  que 15' 
menan que pueden hacen en enXa oponXunidad, 
en hacen expLLciAon Ron dundamenXan y canac 
2en.tdXican de  enXe pnoCeA0, a  d i n  de no caeñ 
en e l  ehhUn Xan AnecuenXe d e  condundia Lan me 
d i a n  can Lon ó i n e n .  

€1 o b j e X i v o  de .toda h.evinXa e n n e c i a l i z a d a  
E A  eaXimuRan e l  conocimienko de dun depan ika  
n ian,  y enXimuRan La n e - c h e a c i d n  de  Ron qkz 
Ro han hecho p u n i b l e ,  habida cuenXa de que en 
;tan;to un ;thabajo n e  ;tenmina, pnaduce iiznaXib 
dacc ián  u  nu  U U . ~ O ~ .  EnXe panece n e n  e l  c i c L 7  
bánica de  La comunicación cuRLunaR g edpeciaL 
menLc de  La phuduccián chenLLdica;  ¿con quZ 
oXno m o X i v o  padnzan pnaducin nun obhan ROA en 
peciaRinXan? Pan nupuenXo, enXa n u p o n i c i ó n  de 
ja de  Rada aRgunan de  Ran cunnoXacionen n o c i 7  
cuRXunaRen que en Ra nuciedad occiden2aR ha 
adquihida  Ra pubRicacián:  como Rn de n e n  un 
s i g n o  d e  pnenXigio y de  neconocimienko a un 

c innknumenLo de compeXencia. A nu v e z ,  enXa nu - 
pon ic iún  b e  bana, & M  ozna:  Lada conducLa n o  - 
c i a L  E A  aphendida,  y en enke  nenXida,  LOA en 

a pecia&inXan pueden "apnerzden" phevia A e.4.ec - 



c i á n  ROA n i g n i ~ i c a d o ~  que denean a X h i b u i n l e .  
EnZa 1e.h ocuhhe genena&menXe dunanXe nu pe 
h X a d o  de  dahmacián, en eR que cabhan ,Lrnpok  - 
Xancia RUA opohXunidade~  que Xuvienon de ca 
noceh e i n X ~ h n a & i Z a h  R ú n  vaLohen iiqhenenXeX 
aR Xhaba ja inXeRecXuaR. 

L a n  acXuaRen miembhon deR C . I . S . R . E .  en 
2án conncienXen de habeh Xenkdo Ron mejaneX 
ejempRon y enXXmuRon en nu eXapa de  inXnaduc 
cLBn aL campo de Lan ciencLan aociaLen.  EnXT 
Ren ha penmizido canaceh Ran ponibiRidaden y 
exkgencian  que en;tan cLencian nuporzen. , flan 
capXado que ,  aunque nun rre~puenXan,  coma hen 
puenXan c ienXXdican,  non phovi6ionaRed y paz 
c i a l e n ,  pehmiten hrr mán aRRá, pueden A eh iñ 
Xehmedianian en e l  nabeh.  En aXhan p a l a b n a n ~  
n i  b i e n  Ran chencian  naciaRen pehmiXen náRo 
conocen &un maniden; tac iune~ d e R  A eh ,  no nece  
naniamenXe aRejan aR phacXicanZe d e  GnXe, nz 
éR no Ro d e t e a .  TambLEn han compnendLdo Lan 
ex igenc ian  que impRica eR pneXendeh conocen 
aR hombhe y nun obnan, y Ran conX&adiccionen 
que  énXan enciehhan.  

Dende eR punXo de v i n f a  hin. tánicu,  henuR 
XanXa d idXc iR ,  p o n  ejempRo, enconznan un oh';¿ 
gen nun.tan2ivo común en Xodan Ras d inc ipRZ 
nan naciaRen y humanan: Ra an2hapvRogXa n u ñ  
g i á  de  La necenidad de  inXehprreXah y / o  expRZ - 
cah puebRon y nociedaden din;thn;tod a Lon eu 
hopeon,  pana hacehLon nLmLlanen a 6 A X o A ;  
~ o c i o L o g L a  La h i z o  e~XimuRada p u h  concneXah . 
una nociedad i d e a l ,  p o h  Lo que indenXá cum 
phend en  Ran eh;thuc;tuha~ expt.tcihxn y / o impLx - 
ciXan de  La nociedad neaR en que dlotreciá; y 
Ra RingüXnXica,  p o n  nu panXe, n e  in;t en en á 
oniginahiamen.te en La compahacián hisXárrica 
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de Ran Renguun, mán que en enXudian GnXan en 
A L  mhnman. 

Mán que Ran d idenenc ian  de  conXexXo h in  
Zdnico  y en paciaR en eR a h h g  en de  Ran d i n  c z  
pLLnan n a c i a l e n ,  La que en Lugan común pana 
Ra may~h,&I d e  Lan c i e n c i a n ,  &Rama Ra aXen 
c i á n  eR hecho de  que  eR hombne n e  LnvoRucnT 
can nun inXenenen y anpinacionen en eR a b j e  - 
.to m i n m o  de  nu  i n X u d i a .  EnXon non hangan co 
munen, que jun.to con eR denpnendenne , c i d  
Xnanca dhRon6áica o n i g i n a n i o ,  canXnibuyen a 
canóonmah eL be& condlÁ.cXhvo g conZnadicXo 
nio d e  Ran chencian  RRamadan nochalen;  n eX 
que XadavLa bunca nu  idenXhdad y nu vehdade 
no denx ino:  nupenan Ran d idenenc ian  enpecLdZ 
can y XnaXan d e  aunan Ron enduenzon pana n e h  - 
v i n  aR p n o p i a  hombne. 

EL cuadna expuenXo, como conXenhdo d e  
a p n e n d i z a j e ,  no d e ja  de  caunan denconcienXa 
y denaRhenXo. S i n  embango, eL buen apnend i za  
j e  hncRuye conocen Ron rnedion de  conXnanneX 
Xan Ron hangon condRicXivon de  Ran c i e n c i a ñ  
naciaRen; denXna d e  Ron cuaRen eR tnanejan 
Ran cond ic ionen  ponhZivan 41 negaXhvan, hn 
;tn.Lnn ecan a eRRan, d e  un m o d o  n.i;tuac.íonaL, e27 

uno d e  Ron mán edhcacen.  

Cneemon que enXe manejo niXuacionaR deR 
pna bLema onXa.Eágico y epinXemoldgico que en 
c i enhan  Lan c i e n c i a n  nociaRen ( q u e  i n c R u y e  Ü 
nu v e z  Ra ponib iRidad d e  que Ran .Lndhviduon 
nenueRvan anpecXon imponXanZen de  nun nenpec - 
Xivan ex in . tencian)  en una de  Ran mejanen h e  
pnenenXacianes que nonXienen eR deneo y RÜ 
necenidad d e  que eL CenXno de  TnvenXigaciunen 
SociaLen RegianaLen d e  La PonZLdicia Unhvenni - 



dad CaXóRica de C h i l e ,  Sede  Temuco, ed iXe  
llCu&Xuna, f f  ombne, S o c i e d a d 1 ' ,  Con ERRO i n X e n  
Xa co necitah aRg o panXicuRan, c i n c u n n . t a n c i a R ~  
a una ;tanea .thancendenXe, como Lo en La comu 
n i c a c i d n  cuRXuhaR y académica. EnXe inXen2Ü 
Xiene  a nu  v e z  nu  h i n k o n i a ,  que c o n v i e n e  n e  - 
condan bnev emenXe. 

La cneac ián  deL CenXno, en juLio d e  7 9 t i 3 ,  
connXiLuyá eR hiXo denencadenanze de  un con 
junzo de  acc&onen, innpihadan p o n  una mezcLÜ 
de hen ponnabil idad penn onaR de  cuRXivan Ran 
d i n  c ipRinan que v oRunXaniam enXe n e habXan 
abnazado en enXa minma Univenaidad ( 7977-1977) 
y de  nenponnabiRidad nociaR 6nenXe a La n e c e  
n idad de  indonman nobne Ron henuRXadon dT 
Ron .thabajon i n d i v i d u a R e n .  

Una de  Lan pnimenan acXiv idaden que eR 
C . Z . S . R . E .  connidenó necenanio  n e a L i z a n  due 
Ra QuinAa Semana Ind igen inXa .  Con eRRo a e n e  - 
Xomá un quehacen que Ron enpeciaRinXan en 
c i e n c i a n  n o ciaRen de nuenXna u n i v  ehnidad ha 
bXan i n i c i a d o  en 1 9 6 5 .  La imponXancia de  RÜ 
QuinXa Semana 1ndigenin;ta due eR haben demon 
$nado que La Univennidad podXn anumih de nuT 
v o  - e n  Ran acXuaLen cincunnXancian-  au  Raboh 
de  exXennión h a c i a  La neg ián;  y en Lo que 
henpecXa a nun onganizadohen,  que podXan anu - 
m.in La henpannab.¿R.idad de  coondknan Ron en 
duenzon ac;tuaLen de R o n  en peciaLinXaa n e g i z  - 
naRen y nacionaLen en c i e n c i a n  n o c i a l e n  , 

S i  b i e n  La QuinAa Semana Indig  enisXa n e 
denannaRRó de un m o d o  exiXonu; una v e z  con 
cLu ida ,  endhenXó a nun miembnon con La i7i  
qu iezud  de cómo naXindacen La canencLa de  iñ  . 
dohmaciún neguLah, sin.temáXicamenLe heginXhÜ - 
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da,  no bne divennon pno bLeman n e g i o n a l e n  con 
cnedon , o d e  candcXeh d i n  c ipLknan io  g enenaLT 

S ó l o  una Labon conXinuada d e  denahnoLLo 
de  Lan d i n  c i p l i n a a  de  t a n  c i e n c i a n  n a c i a l e n  
y humanan en La n e g i á n ,  podnza o n i g i n a n  un 
nuevo óoco d e  akaacc ián  de l  conucimienXo cien 
Xhdico y a b h i h  anX pan0 a nu  ponXenion Xhani 
m i a i á n .  En oAhan paLabnan, eL CenXno podhXÜ 
connXiXuihn e en acXon e inkenmediah io  en La 
d i d u n i á n  deL conocimienXo.  V e  aquz  que  una 
de  Lan kanean en enciaLen due e d i f a n  una h e  - 
vinXa e n p e c i a L i i a d a  en c i e n c i a n  nociaLen y 
humanan. 

La e d i c i b n  de  una nevinXa danza Lugah a 
una accddn que penmiZihza concenXhah Lo6 en 
duenzon d e l  C enXno, neginXhah La indonmac iáñ  
d e  mayah haMg0 d e  e n p e c k a L i z a c i ó n ,  y conche 
k a n  La p o s i b i l i d a d  d e  hacen pendunaa un baga 
j e  n o c i a c u l i u n a L  que ,  no obn.tan.te nen d e  cü 
nácken  compLemenXanio, n e  connidenaba indiX '  
pennable pana enXimuLah eL denahnoLLo d i n  c;¿ - 
pLLnanio. 

De hecho,  nenXa La pnimeha n e v i s d a  cape - 
c i a L i z a d a  en c i e n c i a n  n a c i a l e n  y humanan en 
La S e d e ,  Lo que  demon.tnan.Za, impLLckXa y ex 
pUciXamenXe; un comphomino d e  La Unkv e/tnX 
dad can La compneiznidn deL hombhe en n u  d;¿ - 
mennión n o c i a L  g cuLXunaL. 

AnX puen, LenAamenXe, d e  óue anmando en 
La men.te de  Ron miembnon deL C . T . S . R . E .  un 
cuadno nignkd hcaXivo ,  mán a lRá de  La dec lana  
c i 6 n  de  Ron obje.tivon dohmaLen de  La ac. t ivh 
dad. EnXe cuadho incLuLa Ran n iguienXen p@ 
midab bdnkcan: ' 



- no obnXanXe Xeneh &a hevinXa un rnnácXen 
indohmaXivo y compRemenXahio, debehza ea 
Xan dundada, en Lo que conc ienne  a Ra comÜ 
n i c a c i á n ,  en &un  pn inc ip ion  de La Xnadh 
c i á n  c ienXZdica .  En enXe n e n t i d o  debxa en 
Xah abiehXa a h e c i b i h  Ron apohXen de mayox 
c.aLidad acadEmica que ducha p o n i b l e  obXe 
neh en cada una de  Laa d inc ipRinan  n o c i ü  - 
Len y humanan, cauXeRando e l  Xnabajo n,.igu 
Aon o deL maXehiaR empLhico, La pehn pec-tx 
va Xeúhica c laha,  y enpeciaLmenXe, La decRÜ 
h a c i á n  de  nu  manco inXehpheXaXiv0,  candz 
c i ó n  a i n e  qua non de  &a ob jeXiv idad  en RaT 
c i e n c i a 6  noc iaLea .  

- l a  hev inXa debehXa anumin La jehahquza d e l  
cono cimLenXo, didundiendo Xhaba jon Xeáhi  
con y meXo doLágicon de  Ron en peciaXin;taX 
de  XhayecXonia heconoc ida ,  y Loa henufXa 
don d e  Ran inveáXigac ionen  y hoáRexioneX 
de quienen i n i c i a n  nu quehacet  en Laa c i e n  - 
c i a n  mencionada6 . 
La hevinXa debehXa convehXihne en un edXL 
muRo y en .un mahc0 de hedehenc ia  paha ohkG - 
Xah e l  phoceno de  supehaciúrz en Ra phoduc 
c i ú n  ind.ividuaR. Mbn aún,  debehZa heaRejaX 
eR ghado d e  checimienXo que Ron miembhon 
d e l  C . T . S . R . E . ,  medianXe eL diáRogo pehma 
menXe, pudiehan a lcanza4  a Xhavdn d e l  X i e i  
po. En oXhon Xdntninon, debLa n e h  un medio 
de  e n h i q u e c i m i e n t a  p h o  6 enionaL,  p o h  cuanXo 
nun e d i c i o n e n  debZan b a ~ a n n  e en en duehzon 
pehnonalen p o n  Loghah nL~zXenin concepXuden, 
y en coopehaciún g h u p d  a ZhavEd . dc , una 
chXXica connXhucXiva. 

Hoy, cuando La phepahaciún de  La hevinXa 
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n e  ha concheXado, Ron miembhon d e l  CenXno de  
L neanXan que Ron divehnon AecXohed d e l  ,giíb&h 

co a& que  n e  d i h i g e  comphendan y acep2en Lo 
heRaXivo y Lo ab~oRuXo que eRRa nubnume; Lo 
neRaXivo,  en eR pnoducXo m h m o ;  R o  abnuRu.to, 
en nun dinen y phopánikon. 

Lon miembnon d e l  CenXno enpehan que  AU 

i n n p i n a c i b n  y nu  conXenhdo nea ú;t.il aR acadé 
mica que  en  nu  quehacen denee ~ e n v i n n e  (je 
Ran c i e n c i a n  noc.ialen y humanan; aR odpecna 
RLnXa que denee  coRabonan enkneganda v in i .5  
nen .inXehphekaXivan mán ampRiaa que Ras que 
enXhega La phoduccián RocaL; a Ron coRegan 
que deneen nupenanne; aL púbRico e n p e c i a L i z a  
d o  d e l  ámbiko nacionaR e LnXennacionaR que  
denee  Lndohmahne d e l  quehaceh c i ~ n k X d A c o  no 
c i a R  negionaR; aR púb l i co  no enpecLaRizadT 
que n ienXa cuh.ionidad pan canocen oXnu v e h  
n i 6 n  mán deL Xnabajo univenniXax.i.o; y en d.íE, 
a Ran auXunidaden de  La S e d e  y de La Univeh  
n idad que deneen obnettvan un ptroyecko q uZ 
avanza .  

En Zan manod d e  X o d o n  UnXedu eizXhegamon 
hoy e l  pnimen númena d e  Ra xevin;ta "CuR;tuna, 
ff ambne, S o c i e d a d " ,  en penando naXin daceh me 
d.Lan;te eLLa aLgunan de  nun expec;ta;tivad. R. 
c i b i n  nun comenXah.ion y nugenencian han& dT 
eRRa un cana2 i n ~ o n m a k i v o  de  diáRogo acad&mi - 
co váRido y penmanenke. 

Temuco 1 6  de  aganXo de  1 9 g 3  
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S&. 1nXenden.t e  RegionaL, B n i g a d i e h  Gene 
n a l  de  Ej EnciXo , Dn. Manio Navahneiz  
B ahnig a .  

S n .  0bin;o de  l a  Diócenin de  Temuco, Mon - 
n efion Seng io  C onXnehan Navin.  

Señonen pahXicipanXed en enXa QUINTA 
SEMANA TNDTGENlSTA, y mug en,vecial  
men ie ,  d in2 ingu idon  acaddmicon e  iñ  - 
v  enXLgadone~ inv iXadon : 

Conni iXuye  paha m 2  una pno.óuncla naXin dac 
c i b n ,  y XanXo o mán, un ghan honon, naludanon 
candLaLmenXe en e n i a  mañana y exphenanoa, a  
nombne de  La Di f iecc ián  de  La S e d e ,  d e  A U  Cen 
Xno d e  l n v e n i i g a c i o n e n  SociaLen RegionaLen , 
de enXa comunidad u n i v e n n i X a n i a ,  y en e l  p n o  - 

, p i o ,  l a  mán c o h d i a l  b i e n v e n i d a .  

De maneha e b p e c i a l  on deneo,  que min p a  
Rabnan, o mejoh que e l l a s ,  e n i e  X i e m ~ o  que 
vá in  a  penmaneceh can nonoXnon, bheve en ex  
Xennián,  peno ampRio en expen ienc ian  , Xengñ 
paha X o d o n  vonoXhon nabon a  c á l i d a  acog ida  y 
a  La phodunda ~aXindacc .Lán  que nenXimon aL 
Xenenon aqux.  

En paha nonoXnon u'n e n p e c i a l  pn iv iReg io  
que hayáin  acepiada nuenina i n v i i a c i á n ,  ?ni 

S vLLegio que n e  va enXhevehando con unan ighü 
c i a n !  n incenan y c o n . u n  ghafl deneo,  no menod 
n e n z i d o  y Ghenco: que a l  penmaneeek en nues - 

+, 



Zna cana an n inXáin  n i  mán n i  menon que en 
Ra vuen;tha, que un RRevéin un necuehdo g h u f o ,  
y can dR, eR denea y e l  pnopóni;to de neghe  - 
nan en bneve.  

A R  inauguhah en en-ton momenton eriza Q U I N  
T A  SEMANA TNDTGENTSTA,  netamurnon una Rhad;¿ 
c i ó n  ucad6mica que p a h  Rango Riempa d e 4 i n Z  
una panxe imp0h;tan;te de nuenxno quehaceh y 
que ,  p u h  excen ivo  Xiempa ;tambi6n7 d e  quedá 
ennedada en necavecon y enchuci jadan d e l  
;tiempo y en no pocan dhdicuRXaden académicas. 

ti o y ,  aR nencaLahRa, aR ne,Lniciah enLa. 
nenda que necanocemon como phopia ,  Ra hace  
mon con QR hihme phapúni;to de con;tinuahRÜ 
niemphc y de e ~ e v c t h ~ a  a Ras mán aRkon h..i.;ton 
que deá inen  y dinXinguen Ra mejan expnenión 
acad6mica. 

EnXa QUINTA SEMANA TNDTGENTSTA enc ienna  
; toda  eR nimb'aRinmo de a b n i n  una vez  mán Ra 
RRaga de La i n q u i e i u d ,  n igno inequXvoco de 
Ra v i d a  u n i v e h i i t a n i a ,  como de Xoda v i d a ,  pc 
&a anomahnon aL n e n  de nuenkho n e h  hinX6hLc0, 
y con;tempRan can anombna y henpe;ta Lada aquk - 
RRa que conn;ti;tuye Ra p h a p i a ,  ene p n o p i o  un 
Xenian,  que. en n i m b i o n i n  conaun;tancilcd coñ  
ene oXho p n o p i o  d e l  l ldenpu&n'l  y deR "mán Xah 
d e " ,  da a Ruz Ra idenXidad d e l  de& a m e h i c u n ~  
a ,mejan, en nuenLho cano, ena pahXiculuh don 
ma, ene enXiRo pecu&iah y p h o p i u  de.[ llnen'rr 
chiReno.  

En en2a n e g i d n ,  niempne en pugna ~ o h  
dnon;tehan, dhonXeha de paz Y de guehna, d e l  
Rininmo de Ran .texhab y deR dhagoh de l a n  ah  
man, d e l  vende y eR C L Z U R ,  deR a o R  cRahu coñ  

* 



eR nubahhún amenazan;te, de1  agua con eR agua 
. . . , hoy abnhmon un ancho caRRej6n pana eR 
encuen;tho donde van a convehgen d i n  duda a l  
guna, búnquedan y haLRazgon, panado y phe4cT.n 
;te, anombho y mán anombno, encuen;thon y e~ 
cuen-tno.. . 

AL delichXannie yo  uhuha pon 6nZe con va 
noXnon, que kLene  mucho de  encuen;tno con jZ 
hanen de vendad y oXho ZanXo d e  nLnguRah ac;¿ 
ca2e  pana n e g u i h  nhn pauda conn.thuyendo n u e z  - 
;tna unhv ennidad " p o n  den;tno ", on nei ; teno,  en 
nombne deR CenZho de  1nven;thgacionen S o c i a  
Ren RegionaRen de  enXa S e d e ,  de  Ra Dihecchdñ 
Supen ion ,  de  enXa Comunidad ;toda que u n  aco 
ge, y en eR pnapLo, eL deneo de  una I;eLÁ.? 
penmanencha en;the n o d o . t h ~ d ,  y en..te a X n o  : 
que jun.ton neco jaman, conven;thdan en aphe;ta 
dan gavhRRan d e  vehdad,  cuanzan nemhRRan dZ 
enduenzo,  LRunLonen y enpehanza hemon depanL 
Xadu en  La neaXhzacLán d e  enXa QUINTA SEMANK 
INDIGENISTA. 

¡MUCHAS GRACIAS! 



P A L A B R A S  P R O . N U N C T A D A S  P O R  LA D R A .  T E R E S A  
DURAN P., C O O R D T N A D O R A  D E L  C E N T R O  D E  1 N  
V E S T T G A C T O N E S  S O C I A L E S  R E G I O N A L E S  D E  L K  
S E D E  T E M U C O  D E  LA P O N T T F T C T A  U N T V E R S T D A D  
C A T O L T C A  D E  C H I L E ,  CON MOTTVO D E  LA TNAU 
G U R A C T O N  D E  LA Q U I N T A  S E M A N A  T J I D T G E N T S T K .  
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AuZohidaden RegLoizaLen 
AuXonidaden d e  La Sede  
EnpeciaLinXan que  hoy non U ~ A ~ X U R  
Onganizachonen mapuche e iiznXi;tucionen 
de  V e d a n h o L ~ o  
C oLegan y enXudLanXen 

EL acXo que hoy non heÚJte connXiZuge eL 
Xéhmino de  una jannada de  pnepunacián y ex 
pecXaXivan, y mahca e l  i n i c i o  de  oXha, quQ 
enpehamoa n e  vaya condohmando con La panZic i  
pacdn -d inecXa o i n d i n e c X a -  de  muchon de  U d X .  

En Lo inmediaXo,  n e  ZhaZa de  condiguhan 
gnupon de  inXehcambLo pnodenional  aLhededoh 
de La ZemáXica d e  La h e a l i d a d  mapuche h e g i a  - 
naL, con R o n  n iguienl ten  o b je.tivon.:. 

- Reconoceh La nenponnabiLidad uniuehniXah.ia 
de e labonan punXon de vinXa y apheciac¿onen 
enpeciaLizadan A o bhe enZa XemáXica median - 
Xe La d i ~ c u n i ó n  chXXica y e l  d i á l o g o ;  

- V e d i n i h  u Zhazan ponibLen LXnean de acc i l in  
duXuna e n  p h o  del? mejohamienXo de  LOA Xna 
bajan enpec iaRizadon ,  ya nea  en La Xcmá.tX 
ca  que  hoy ROA heúne  como en oXhan de  c ü  
nácXeh hegLonaL que A e connidenen phioniZÜ - 
n L a ~ .  

Dunan;te en2a nemana, aLgunon de  Ron phg 
6 e A i o n a l e ~  de  Lan c i e n c i a n  nociaRen uquX heU 
n i d o n ,  enkneganán XambiEn g ~izenaRizachoneñ  
ya eLabohadan aL púbLLco en genehaL _U, en en - 
p e c i a l ,  a & u n  enXudianXen. 

¿En qué ámbLXo XLene nenXido enXe X i p o  
de acXiv idaden?  ¿CuáLen A on Aun impLicancian ,  

XXI X 



y pana quiLn&n: Enkan deben cobnan imponkan - 
tia? 

En Lndin cuk ibLe  que., independien;temenke 
del! concepko pan2icuRan de  c i e n c i a  que b e  
;tenga, Lan acXiv idaden de inkencambio  d i n  
cun ión  cnX;tica de  Ron haLXazgon den ivadoñ  
de  Lan X n v e n k i g a c i o n e ~  anX como La en2nega 
d e  inhonmacián ya n inXemaf i zada ,  connki;tu 
yen panze enenciaR de  La acXiv idad cienX.t&Z 
ca .  De acuehdo a Lo que hemon aphendido p o h  
medio d e  La k n a d i c i á n ,  La a c k i v i d a d  cien;tL 
d i c a  e d  e l  pnoceno pehnonaR de  búnqueda de 
Lo neaR deR mundo, ohienkado dende nequenh 
mien;ton n o c i a l e n  y &;ticon. En kambi6n una 
a c f i v i d a d  que Ron acZohen deben necheah con . .e 

Xinuamenke en Ron ambienken divennon en quQ 
Ren conhenponde acAuan, 

I 

EL C enkno de 1nv enkigacionen S o  ciaRen 
RegionaLen de  La PonXidic ia  Univennidad Ca - 
XdLica de  ChiLe,  Sede  RegiunaL Temuca, en 
La penn peckiva  de  nun miembnon in; tegnanken,  
Jzace con La pneocupacidn de  cumpRLh con en 
;ta a c k i v i d a d  que hace phevaLecen .La khadz  - I 
c i ó n ,  peno kambi6n bunca nuevon caminon . 

Enka no en una ;tanea nimpLe, dada La dA 
d L c i 1  pon ic ián  que Ran c i e n c i a n  n o ciaLeX 
; t ienen,  enpeciaLmenXe en eL manco de Lan n o  - ciedaded Raf.ínuameh.Lcanan. 

Enke hecho annnnca de La a c c i á n  de  va 
n i o n  dackonen, aLgunon de  Ron cualen  neñaRÜ 
nemon muy bhevemenke aquX, 

En pnimen Lugan,  La nakunaleza  deR o b j e  - 



;tu d e  en;tudio, que en eL hombne.. 

En negundo Rugan, Ron hequehimien;ton n o  - 
c i o -  cuR;tunaRen que Ran c.L encian  n o c i a L  en ,  co 
mo ac;t iv idad enpechakhzada,  n e ven  abocadañ 
a na;tindacen de  aRgún m o d o .  

€1 pnimen dac;ton a l u d e  aR pnobRema d e l  
cámo conocen,  eR negundo deL pana que cono 
cen ,  o ,  en o;tnon ;t&nminon, n e  hediene.  a l  en 
c l a v e  de Ran c i e n c i a n  nociaRen en Ra ' nociT  - 
dad y en Ra cuR;tuna. 

En neRación aR pnimen anpec;to, n e  nube 
que eL pnoceno d e  condohman uiza c i e n c i a  v e n  

"- dadena (aqueRRa que en capaz de  dohmuRan 
y en nepnen enka$ivan y expRica;tivan d e l  o b jT 
t o )  enXá aún dándone en Ran c i e n c i a n  n o c i ü  
Len. ExinXen uaniadan upnoximacionen que i X  
cRuyen, i n c l u n  o ,  di6enen;ten c o n c e p c k o n e ~  deZ 
obje;to y de  cámo C O ~ O C ~ ~ ~ O .  

En heRacián aR aegundo anpec;to, y dende 
eR puna3 de  vinXa de Ron chen;tndicon, n e  ha 

i dado un conXinuum que va dende Ra en2nega de 
phuponicionen ;tendien;ten a fnann donman eR 
mundo, han;ta g enenaRizucionen inm ediaXin han 
que mayohmenke naXin dacen La LnquieZud d Q 

q u i e n  Lan donmuRa. La n o c i e d a d ,  p O h  nu pahXe, 
n i  b i e n  nien;te  cien;to ;teman de  Lan indRuen 
c ian  que pueda n e c i b i n  de  Ran c i e n c i a n  nockü 
Ren, 'pRan;tea algunan exkgenc ian .que  van deñ  
de Ra en;thega de  nugenencian  nobne Ron pR¿i 
nen que donmuRa, han;ta La den ignac ión  de n e ñ  
ponnabi l idaden en h e l a c i ó n  a La noLuc.Lán d z  
p h 0  bReman A O C ~ U ~ ~ A .  

Lan vaniadan ponic ionen pennoizalen de 



Ron en pec ia l inXan y Ran vaniadan ex ig  en c i a n  
de  &a nbciedad non denámeizon pnopion de  ;todo ) 

Lipa de  c i e n c i a ,  S i n  embango, en Ran n o c i a  
Len eRRan s e  agud i zan ,  n e i X e ~ a m o n ,  p o n  e x  
hecho de  que en e& hombhe eR que en a l a  v e z  
eR nujeXo y eR objeXo de enXudio. 

AcicaXeado p o n  Ra acXiXud cie~z,t.Edica 
que Ro i n d u c e  a La duda, eR e n p e c i a ~ i n X a  
de  Ran c i e n c i a n  ~ o c i . a & e ~  n e  v e  abocado a en 
cuchan a nu nazón y a  n u  c o n c i e n c i a  acef icü 
de cuáR en nu papeR en La nociedad y nenpec 
k o  de nu  p h a p i o  denannoRLo pennonaR y pno@ 
n ionaL ,  quizán con magan hnZeiznidad i u Q  
o2non p h o ~ e n i u n a R e n .  S e  Xnann donma en ac2on 
y obnenvaduh de  nun pnopion phacenun y d e  
Ron pnOCebod de R o n  demán. 

EL CenXh0 de TnvenXigacionen S o  c ia& en 
RegionaRen hephed enXa un inXenXo de abondah 
en dohma m ¿ í ~  u menon in2egnaR y ~ & u ~ ~ A X U  en 
Xa compReja heaRidad nociaR que aR minno 
;tiempo de  n e n  d u  objeXo de  eaXudio,  nehá La 
que en iíRXima innXanc ia  ponibiRiSaná u o bn - 
XacuRLCzaná nu denannoRRo ~ u ; t u n o .  

En neRacidn a La Rabon en p e c i a l i z a d a  
' pnopiamenXe XaR, La pneocupacLán de nun i n  
XeghanXen ha n i d o  eR condohman pehnpeCX.í~ad 
inXehdLn cLpRinan.ian, ERRO expRica Ra pnen en 
c i a  en eR CenXno de Ringüinkan y anZnopdLagZ 
y en eL áuXun6, ahque6RogonJ noc iá logon  e 
hhnXoniadonen, con La enpenanza d e  connolidan 
equipan LnkendincipLinanion Ldóneon que i n  
cLuno nupehen Ra Rabon que n e  ha pnugnamado 
en enka QuinXa Semana. 



Xno  en nuen;tna- Sede  Univenni . tania y en La n e  
g i6n?  iCuáRen nenán  nun pennpec.t,ivan d u f i  - 
han? .  . , 

N o  Xenemon nenpuen;ta pana Lodan en;tan i n  
XehnoganAen. S a b e m o ~  que nu cneac ión  ha n i d Z  
mán b i e n  pnoduc.to de  Lan pennpec;tivan de ;tna - 
bajo nin.tem¿i.t.ico aRnededon de .temá.tican h e  
gionaRen y de  un gnan en.tunianmo p o n  ,ERevañ - 
Ran a cabo.  

EL momen;to que hoy v iv imon n e  debe d e d i  
n i h  en.toncen, como una concnec ión  de una 
cien.ta . tendencia a Ran accionen nociaRen y 
aR avance  en eR compnom.Lno con R o n  demán. Pe 
no, en.tá anendado en una n e n i e  de in.tennocjañ 
;ten y de  coondenadan que Xnanpanan Ra vuRuM - 
Xad d e  nun ac.tonen dinec.ton. 

OjaLá e n i a  ac. t iv idad académica d e  Xnann 
donme en un quehacen penmanen.te en nuen.tnZ 
nede  y s e a  un pana impondanXe en eR cumpRi - 
mien.to de  compnoininon neg.Lona&en. 

ApanXe de  &un condicionan.ten en.tnuc.tuna 
Len d e l  .tnabajo cien;tLd.Lco-noc.LaR, eR enpQ 
ciaRin;ta dambi6n debe connidenun Ron p n o p i u ñ  
de La c o n v i v e n c i a  humana. EnpecLdicamen.te, eR 
;tnabajo en equipo no exin.te nURo p o n  d e d i n i  
c i 6 n .  Con Lodo R o  dundamen;tal que en La coñ 
d i g u h ~ c i á n  de inn.ti . tucionen noc io -cuRAunaLe~ ,  
en necenanio  LLLo anegurtanda dLa a dLa. Su 
conn a l i d a c i ó n  panece, i n  en dinec.ta neRación 
con La connoRidación pennonaR y pnodenionaR 
y p o n  ;tan.to con eR ;tipo de  d e d i n i c i ó n  que 
Ron .in.tegnan.ten deR equipo .tengan u vayan Lo 
ghando h a c i a  Ron dimán. 



EnXa dohrna de pnenenXan eR CeizXno d e  1n 
venXigacionen S o c i a l e n  RegionaRen y a b a i n  e n  
Xan johnadaa de enXudLo connenponde a  un m 7  
d o  de Veh La neaRidad nocLaR, La que inevLXÜ 
bLernenXe enXá Xeñida p o n  La v i n i b n  pennonaRT 

OjaRd nepnenenXe ZnXegnarnenXe a  cada uno 
de  m i n  co legan ,  henponda a  Ran & x p e c X ~ X i v a d  
d e  Ran auXonidaden, y ,  en genenaL, a  Ran que 
cada uno de  Udn, pudiena habenne donrnuRado. 
S i  no duene add,  eLRo no denda n i n o  una muen 
Xna de Ra cornpLejidad de  Ra ' ~ e a l i d a d  noc iaZ  
en Ra que X o d o n  non vernon envueRXon, Ra que 
no puede d e j a n  d e  vehne  en un conXinuo que 
va dende Ra dirnennián pennonaL a  La innXiXu  
c ionaR,  en un óRujo connXanXe que onciRa e n  - 
Xhe La ohgan i zac iún  y La denongan i zac idn .  

EnXa v i n i á n  d e  Ra dinámica nociaR Ra pne 
nenXan ~ L ~ u M u ~  anXnopáRogon corno La heRac idñ  
niernphe a b i e h i a  enXne Ron hoRen y Lad p e n d o  
nan,  un denómeno que nehda p n o p i o  de nuen;thü . 
nociedad occ idenXal .  

PuenAo que b e  adh iehe  a  enXa v i n i d n  de 
Ra neaLidad noc iaR ,  CheernOd un deben monahan 
a  LOA demdn nun rnecaninrnon, en una v i n i d n  que 
pneXende d e n  neaRinXa e  inXeghaR. 

Bajo enXa a c e p c i á n  de  Ra Raboh d e  hephe  
nenXan a  una ongan i zac ión  que hoy nace  a  .tÜ 
v i d a  innXiXucionaR,  d o y  a  U d n .  La rnán caRu 
nona b i e n v e n i d a ,  en La c n e e n c i a  de  que cuanda 
Ran accLonen n e  rnaXenializan debernon 6avoh.e 
c e n  nu  concnec ián ,  ya que Ron 6acXonen den& - 

;tegrradonen acechan den de dinXin;ton ángu.toA - 
EL ghan edduehzo p o n  i n v i X a h  aR rndxhla d e  



pennonan a enXa Semana henponde, enXne oXnon ,  
aL deneo de m0dXnah que deneamon anignan un 
cahácken dhan cend enXe a nuendno quehaceh d i a  
nio. Peno e4 un inkenko  que Lon que han an iñ  
Aida y hoy non acompañan han Xenminado de 
compLe.tah. Y como La nenpuenka de U d n .  ha n i  
d o  amplia y enkunianka,  eLLo non o bLiga a LÜ 
ghan La mejon vennián de  La acXividaci c i e n k z  
d ica ,  aqueLLa que en hequenida y en odnecidü 
pana cumpLia dinen. Ekicon y n oc ia len  . 

En e ~ X e  ÚLXimo nenXido y en concondancia 
con Lo dicho anXenionmenXe, den eo dihiginme 
y aaLudan en donma muy ~ s p e c L a L  a La genke. 
mapuche de nuenzna neg i6n .  EviXando cenkhan 
enXe acencamiendo en una vinhán en.teneuki 
pada, den ea nedeninme enpeciaLmen&e a La hz 
Lacián que como u n , i v e h d i ~ a h i ~ d  debernon Xeneh 
y denemon con La po6Lacián mapuche. 

S i n  phezendeh denconocek La didXciL n i  - 
kuacián noc io-  econámica que Lon mapuche ac 
XuaLmenXe Xienen en nuenXna nociedad,  debe 
moa cLanhdican que nuenitna penn pecXiva hac iü  
eLlon i n á ,  en eL ámbiko púbLico, Xnan eL co 
nocimien;to mád nigunono p o ~ . L b l -  de  nu heaLZ 
dad, p o n  con~idenanRo un deben univenni2ahiT.  
EL pnoducXo de ene conocimLenko Lo voLcane 
mon dundamenkaLmenke en Lon pLanen de.  eizne 
ñanza de Lan genenacionen jávenen nacionaLeX, 
acXualen y $uklehad, y en obnan de divuLga 
c ián  cien;tXdica, animadin p o n  La pheminü 
de que " a  mayUh canocimienko ob jeXivo ,  mayo& 
p o ~ ~ b i l i d a d  de acc ián  nacionaL y en conde - 

t cuenc ia ,  mayoh equidad n o c i a l "  . 

SoLichXamon enXoncen de LOA mapuche de 
I nuenkna negibn nu c o m p n e n ~ i á n  de EnXa, con 



A egunidad &imi.tada pennpec.tiva nenpec.to de  
A U A  expecka;tivan y necenidaden.  Quizán n i  La 
expLic iXac ibn  de LOA RXmi.ten de en.ta pennpec - 
; t iva AeU nu mayoh vin.tud. 

NuenXna nenponnabiRidad y cumphomino A e 
n á ,  ademán d e  i n n . t i . t u c i o ~ a L ,  pehn onaLt y A o & x  
ci.tamon a Lon mapuche pnen enXeA y aun en.teñ 
de  enXe ac;to que Ra acepXen en Ron X6nminon 
en que La en.tamon pLan.teandu, donmuLando Ran 
e x i g  encian que a e l l a  connenpondan; aunque 
dende ya heconocemon que en RRevah a cabo, en 
áonma e á i c i e n X e ,  La Rabon u n i v  e n n i t a n i a  anX 
conceb ida .  

Y hedihiEndome de  nuevo a enXan concep 
c ioneb que ,  a duehza de enneñanzan de o . t h o b  
y de  nuen.than pnopian dudan hemon deLinendo,  
no puedo d e j a n  de mencionah en en.ta oponXuni 
dad &a Raboh denah,toL(ada en enXa Sede  UnX 
v enni; tahia pon e l  D h .  MiLan S.tuchLih , en.thZ 
1 9 6 9  y 1973. S i n  pheXenden denconoceh La Xa 

docenxe y dohmadona de  vahion o.tnon p@ 
denonen e n i h e  Ron que debo mencionan a Ron 
doc.tonen AdaLbenLo S a l a n ,  Thoman y Mangani.ta 
MeLviLRe, k ingü inXa  y anXnopdRogon nenpec;t i  - 
vamenze, que conLnibuyen y con;tnibuyenon a 
nuen.tna Óonmacián cien. tXdica,  non panece i n  
dincu;t ibLe eL hecho de  que La conchecián  de 
Ron añon mán dnucZXdenon de& CenXno de EAZu 
d i o n  RegionaRen, deL cuaL vanion de  nono;thoa 
A o m o n  nun aLumnon, duenon, en Lo que a edza  
donmaciún cien;tXdica n e n e d i e n e ,  pno duc.to 
deL denveLo penmanen;te de& Dn. S;tuchLih. EL 
ya no enxá con nono.thoa; q u i z á  p o n  eLRo nu 
d iguna n e  non agigaizZa; vemon con c lan idad  
que  n i  no hubLénemon ;tenido La opoxXunidad 
d e  i n i c i a n n o n  en Lan c i e n c i a n  nocia&en hace  



1 0  d 7 2 añon a;tnán, enke  momen;to que hoy u i  
vimon no hub iene  n i d o  coizcne;tado p o n  . nono 
;tnon, Rindo puen un homenaje a La diguna dZ 
nuen;tho phod-enon, eR Dn. MiRan S;tuchRih, da 
RLecido en La pReni;tud de  nu  Rabon cieizXL6Z 
ca ,  en 7 9 8 0 .  AL minmo ;tiempo aghadezco RÜ 
opon;tunidad que d e  me ha bnindado en eriza 
univennidad de  hacen púbRico en2e homenaje.  

Ademán den ea expnenan un heconocimierz;to 
a m i n  coRegun y ,  d inec;t iuon de  Ra Univ.ennidad 
p o h  habehme condiadu l a  cuund inac iún  de  Ras 
Rabonen acadEmican d e l  C en;tho, 

Reh;teh.o m i n  agnadechmienXon a 2 o d o n  U d n .  
p o n  vuen;tna pnen e n c i a  y XambiEn eL naLudo de  
b ienu en ida  deL C en2h.u d e  Tnu en2igacionen S o  
ciaRen RegionaRen, que hoy muendha nu a c c i á ñ  
h n i c i a R .  EnXa Rahea p o  dhá inchemen;tann e n - e 
gún nea:  

7 .  €1 apoyo inn;ti;tucionaR con que cuen2e en 
eL 6u;tuno 

2 .  Lan e x i g e n c i a n  n e g i o n a l e n ,  y 

3 .  EL curnpLimien;to que n e  pueda dan u enan 
e x i g  encian  . 

Con en;tan paRabnan d o y  puen pon i n i c i a  - 
da Ra Quin;ta Semana 1ndigenin;ta y enxnego a 
Lodo6 Udn. nu  denannoRRo y ponib len  R o g n o n -  

MUCHAS GRACIAS 



ANTROPOLOGIA 



REFLEXIONES ACERCA D E  L A  P L A T E R I A  MAPUCHE (1) 

C A R L O S  A L D U N A T E  D E L  S. 
M U S E O  C H I L E N O  D E  A R T E  P R E  
C O L O M B I N O  

- 

B A N D E R A  367  
S A N T I A G O  - C H I L E  

INTRODUCCION 

Cualquiera que sea la opinión de diferen 
tes autores sobre la presencia de la metalur 
gia entre los mapuches de épocas prehis~ány 
cas, no cabe duda que la orfebrería en plata, 
que es la que interesa a este trabajo, se de 
sarrolló en forma intensiva, por artesanos 
profesionales uue lograron crear una enorme 
variedad de formas y estilos, a partir de 
las postrimerias del siglo XVIII. Interesa a 
este ensayo tratar de comprender las causas 
del sGbito aparecimiento de la orfebrería ma - 
puche en "gran escala", que lle-a a ser de 
tal magnitud durante el siglo pasado, aue no 
hay cacique importante que no tenqa a su es 
pecial servicio un platero aue le confeccis 
ne los más ricos aperos para enjaezar su mon 
tura junto a una gran cantidad de joyas de 
diversa índole aue sirvieran de ostentación 
a sus esposas e hijas, las que también eran 
usadas para el intercambio que se llevó a 
efecto con los pueblos de las pampas orienta - 
les de los Andes. La riqueza concentrada en 
manos de los L a n h a  y u l m e n  de esta época, 

b nos hacen reflexionar sobre importantes cam 
bios estructurales sue se producen dentro de 
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la sociedad mapuche, como consecuencia de 
los procesos históricos y culturales que tra - 
taremos a continuación. 

PANORAMA DE LA SOCIEDAD MAPUCHE EX LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX 

El parlamento de Negrete, ce1ebrad.o en 
1726, pone fin a las incesantes actividades 
bélicas suscitadas con posterioridad al de 
sastre de Curalaba. El español ya ha consolT - 
dado sus llmites con el Estado de Arauco, al 
que reconoce una suerte de autonomía, cons 
truyendo fuertes fronterizos a cargo dei 
Ejército de Chile, abastecido mediante el 
Real Situado. Es as5 como la segunda mitad 
del siglo XVIII esta marcada por la intes 
ción de indlgenas y españoles que, nercibien 
do la mayor utilidad que les nofir3an ~ r o c Ü  
rar relaciones m6s paczficas, deponen sus a< 
titudes bélicas en pos de buscar los mejores 
términos para establecer contactos d.e inter - 
cambio (cfr. Villalobos 1982) . 

De esta forma, se advierte una gradual 
intensificación en el tráfico d-e mercanchi 
fles y buhoneros con sus carretas cargadas 
de botijas de vino y aguardiente, toda suer 
te de baratijas, tabaco, armas y herramieñ 
tas de fierro, productos que trocaban por ga 
nado vacuno y caballar el que era posterior 
mente vendido en las plazas comerciales de 
Los Angeles y Chilldn, para su consumo por 
la población chilena de la época. Ya a fines 
de ese siglo, el mapuche comienza a aceptar 
monedas de plata en pago de sus animales, 

rl 
con el solo propósito de convertirlas en 
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adornos para sus mujeres y aperos de montar. 

Con el fin de responder a esta intensa 
demanda los mapuches,cuya incipiente ganade 
ría de vacunos y crla de caballos no daba 
abasto, debieron intensificar sus relaciones 
y correrlas entre los pueblos que habitaban 
las pampas argentinas, donde estos animales 
se hablan reproducido de manera asombrosa. 
Los términos de estas relaciones, ya sea que 
tomaran forma de intercambio pacifico o de 
correrías bélicas o malocas, consistlan en 
que el mapuche aportaba cañas de coliqüe pa 
ra lanzas y manufacturas tales como tejifios 
y platerla, regresando de las expediciones 
con manadas de qanado vacuno y caballar, as? 
como con numerosas cautivas. En este oriqi 
nal intercambio el pehuenche, que habitaba 
ambas faldas de la cordillera de los Andes 
jugd un papel protagónico, sirviendo como 
agente de contacto entre las etnlas, permi 
tiéndoles el tráfico a través del macizo mon 
tañoso y proporcionándoles la sal, ~roducto 
que controlaban. Este estado de cosas se ve 
bruscamente alterado con los sucesos provoca 
dos con la guerra de la independencia. La m; - 
yorla de los grupos mapuches hacen filas en 
defensa de la causa de la corona española 
aliándose con los ejércitos del rey y ,poste 
riormente, con los montoneros que mantuvie 
ron prolongada resistencia en la ~raucanía: 
Bajo la dirección de los hermanos Pincheira., 
los pehuenches también sembraban la confu - 

I sión entre los patriotas, 

Sobresalían entre los aliados de la coro - 
na los valerosos caciques "arribanos" o 

L 
ure,n;teche Mangin y Nahuelhuén y el "abajino" 
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o LeLdunche Mariluan, así como varios "costi 
nos" o Ladkenche .  Los finicos que se comprom~ - 
tieron con la causa revolucionaria fueron 
los poderosos ~olipí y Coñoepán, junto con 
sus aliados. Esta situación provocó violen 
tas confrontaciones entre los grupos antagz 
nicos, las cuales eran aprovechadas para ob 
tener cuantiosos botines en las incesantes 
malocas y contramalocas. Durante esta época, 
en que la actividad más importante ejercida 
por los hombres era la guerra, la extremada 
movilidad impuesta por ese sistema hace uue 
el ganado sea el producto de más fácil pro 
tección y aprovechamiento, en desmedro de 15 
agricultura. El intercambio pacifico, sin em 
bargo, se continuó practicando tanto con me7 - 
caderes chilenos que se introducian en la 
Frontera durante los perlodos de mayor tran 
quilidad, como los indígenas pampas y ranqug 
les que habitaban las extensas llanuras del 
otro lado de los Andes. El general argentino 
Lucio Mancilla proporciona una iritere6ante 
descripción de estos peculiares contactos: 

L O A  aucan bokovanod de  C h i l e  y Ron aucan 
mo luchen ,  pehuenchen o pampa4 d~ e n x e  La 
d o  d e  l o n  Anden,  mezc ladon  coiz chiRenonT 
cornehc.Laban ucXivamen.te.  De a q u e l  Lado 
venxan  pulun d e  Lanza 6Lekno punXiagudo 
y mo honhan ,  c u c h i l l o n ,  dkenon ,  Z e l a n ,  
abaLoh.Lon, b a h a t i j a n  de  .toda e s p e c i e  y 
n o b k e  .todo .tabaco y aguand ien2e  pnove 
n i e n X e  d e  VuLpana2no y de  C o ~ c e p c i á n .  €7 
Xnádico  no pudna n e k  mán l u c n a . t i v o .  Todo 
eno n e  pehmuXaba pon ganado y cakne  huma 
na ahgenXinon .  Un cabuRlo ,  una v a c a ,  u¿? - 
LLan mán que un  cauXivo  muchas vecen  .. . 
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este metal. Los plateros han desaparecido, a 
pesar de los esfuerzos de algunas institucio 
nes por salvar esta artesania la que, indis 
cutiblemente y en las actuales condiciones~ 
estd condenada a desaparecer. 

NOTAS 

l a  
E l  presente  t aba jo  s e  presentó como ponencia a l a  

Quinta Semana Indigenis ta  e:n ncviembre de 1983, en 
l a  P o n t i f i c i a  Universidad Catól ica  de Chile,  Sede Te 
muco, originalmente s e  publicó en p l a t e r í a  ~raucana: 
Museo Chileno'de A r t e  Precolombino, ba jo  e l  auspicio 
d e l  Banco OUHiggins, en diciembre de 1983. 

l b  
Hemos p re fe r ido  u s a r  e l  vocablo "mapuche" para  de 

s ignar  a l  grupo é tn ico  que mantiene su identidad cuy 
t u r a l  h a s t a  l a  ac tual idad y cuyos componentes s e  id& - 
t i f i c a n  bajo  e s t e  nombre. La voz "araucano", aunque 
con pos ib le  etimología indígena, fue  l a  que usó e l  
español para  designar a e s t e  pueblo. 
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CONTACTO INTERETNICO CHILENO MAPUCHE EN LA 
I X  REGION 

T E R E S A  D U R A N  P .  ( ~ h - D . )  
P O N T I f 7 C I A  U N I V E R S T D A D  
C A T O L T C A  D E  C H I L E ,  S E  - 
D E  T E M U C O  
C A S I L L A  75 - D  
T E M U C O  - C H I L E  

1 PRESENTACION 

El trabajo que constituye la base de esta 
ponencia es una investigación antropológica - 
social llevada a cabo entre 1980 y 1983. o 

Desde el punto de vista metodológico gene 
ral, la investigación es eminentemente des a 

criptiva. Estd orientada por el modelo cientl 
fico-social que distingue -y relaciona- l a t  
realidad de las acciones de'la realidad- de 
los significados. Este modelo pretende expli - I 

car el sentido que tienen las interacciones 
para los actores en un contexto témporo-espa 
cial, y eventualmente, para el investigador . - j  

En lo particular, la investigación consis - 
ti6 en perlodos de observación participante , 
entrevistas y análisis de documentos entre 

-. 1980, 1961, 1982 y 1983, e incluye registros 
de datos de periodos anteriores (1977 y 1979), 
obtenidos por la vía de la observación parti 
cipante y proporcionados por otros colegas añ - 
tropólogos : Aldo Vidal El. , Alejandro FTerr2ra 
A., Ana Oyarce P., a quienes se agradece su 
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especial colaboración. 

El campo fenoménico corresponde a las 
llamadas Muestras Culturales Mapuches de Vi 
lla Rica, una serie de actos públicos y prz 
vados que se desarrollan cada año durante 
una semana en la ciudad de Villa Rica, IX Re - 
gión, desde 1976. 

Los objetivos del estudio fueron conocer 
y entender lo que ocurre en esta amplia si 
tuación social desde el marco del modelo dg 
#ciencia social arriba señalado, el que, como 
:se comprenderá, sólo observa la realidad des 
, de nociones estrictamente metodolóqicas. En 
este sentido, la investigación que se reseña 
rá contrasta con aquellos estudios histbry - 
tos, sociológicos,y antropológicos que se 
sustentan en una idea previa de la socie8ad 
gue estudian, y adevás inkentan explicar el 
porqué de los sucesos, Se han registrado co 
mo estudios de este tipo, y referidos a con 
tactos chileno-mapuche, el de Francisco A . E ~  
cina (1949) , Thomas Kelville (1976) y el dei 
sociólogo Vives (1982). Estudios del tipo de 
Alvaro Jara (1981), Villalobos (1982) y Stu - 
chlik (1974), en cambio se corresponden con 
el que se ha realizado de las nluestras de Vi 
'lla Rica, en tanto sólo describen las actus 1 ciones observadas, no obstante en la descrip - 
1 ción se intenta comprender éstas en planos 
!inferenciales progresivos de acuerdo al tipo i de datos registrados. 

La caracterlstica metodológica preceden 
te, aparte de considerarse necesaria de ex - 

\-- , plicitar, cumple en el contexto de la inves - 
'biqación que se reseña, una función social . '. 
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Con ella se pretende plantear además, la. di 
ferenciaci6n entre lo que se cree es un in 
forme científico, de una evaluación 
a6n si ésta es formulada por un especialista. j 

Aceptando que el trabajo del especialista de cien 
cias sociales -al ser interpretativo- descansa f inai 
rente en cierto tipo de valoraciones, y por lo tanto 
m í a  en propiedad ser de algún d o  un trabajo t a m  - 
bién evaluativo, se debe dejar en claro no obstante , 
que el trabajo especializado puede ser demostrado en 
base a los antecedentes empTricos recogidos, con lo 
que intenta suprar la evaluación social sustentada 
mayoritariamente en una creencia apriori, la s e  qene - 
ralrnente no desea cambiarse. 

11 ANALISIS MICROSOCIAL DEL CMTPO FENOTiaNICO 

Se ha considerado a las Muestras Culturn 
les Kapuche de Villa Rica como una situacióñ 
ampliada y planificada de contacto interétni 
co, por cuanto, por una parte, durante su de 
sarro110 tiene lugar una serie d.e contactos 
entre chilenos y mapuche, los que son prepg 
rados sistemáticamente con anticipacidn -ma 
yormente por chilenos-, y por otra, fundameñ - 
talmente, se trata de un evento donde la et 
nicidad mapuche es el factor desencadenante 
de la interacción y de las relaciones. En es 
te sentido, el estudio ha permitido especifx 
car alounos mecanismos del contacto interét - 

. nico en el marco de la sociedad nacione1- 

1 llARCO CONCEPTUAL 

.Desde el punto de vista antropológico 
los estudios contempor6neos del contacto in - 
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terétnico orientados por el modelo descripti 
vol parten de la suposición de que no existe 
una correspondencia rígida entre los agrega 

de población y las categorlas e identida 
des étnicas (Basth F, 1964). Se supone que 
las categorlas e identidades étnicas son ob - 
jeto de manipulación y uso select.ivo de par 
te de los actores del contacto. Este' ~ r a d o  
de libertad para generar categorías étnicas 
entre la gente, tiene repercusiones en los 
procesos de adscripcidn y asumción de identi 
dades étnicas, y en filtimo término, en el es - 
tablecimiento de las relaciones étnicas. 

Se entenderá agul por categoría étnica 
la diferenciación de ciertos agregados de po - 
blación en base a un conjunto de rasgos de 
origen étnico. La gente que es subsumida o 
involucrada en cada una de las categorlas in 
teractuantes genera identidades étnicas y es 
'tablece relaciones interétnicas que realimeñ - 
tan los limites de las categorlas. 

Identidad étnica en este contexto es el 
conjunto de criterios clasificatorios y auto 
clasificatorios -dependiendo de si la identi 

, dad étnica es adscrita o asumida- que puedeñ 
tener carácter evaluativo del grupo de perte 

'J nencla y del "otro", independientemente de 
' la conducta específica de los miembros. Sea 
adscrita o asumida, la identidad étnica supo - 

' ne exigencias conductuales del sí mismo 'y- 
1 del otro. 

Relaciones interétnicas, asl, son el pro 
ducto generalizado y abstraído del contacto 
que, en lo particular, se supone orientando 
y realimentando la emergencia y cambio de 
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las identidades étnicas, y en lo yeneral, las 
bases que afianzan la diferenciación entre 
las categorlas étnicas. 

Nadie podría dudar que en Chile las cate 
gorras étnicas chilena y mapuche existen, más 
allá de los intentos por hacerlas desaparecer 
por miembros de una u otra categorla. 

¿Pero, existen las identidades étnicas ma 
puche y chilena? Si existen ¿qué tipo de rela - 
cienes interétnicas generan? 

En el marco de una sociedad mayoritaria 
que incluye sociedades minoritarias, y donde 
el contacto interétnico ha sido conflictivo 
en alguno o en todos sus planos, cabe suponer 
que el contacto interétnico sea estereotipado 
por ambos lados y las relaciones interétnicas 
desiguales. Esta es la propuesta que Stuchlik 
hiciera en 1 9 7 4 ,  Si el análisis d.e Stuchlik 
es vdlido, y cabe suponerlo tomando en cuen 
ta que las condiciones estructurales de ambas 
sociedades en sl mismas y de su tipo de rela1 
ciones .no han variado, la emergencia d.e 
estereotipos será un proceso permanente, 
cuando el conocimiento sobre los mapuche haya 
aumentado y el contacto haya variado en su 
forma . 

En el estudio que se ha hecho de las Pues 
tras se advierte la emergencia de cierto tipo 
de identidades étnicas que prueban la genera 
lización anterior. Es posible apreciar además, 
cómo éstas otorgan el contenido cultural al 
contacto, y mantienen en filtimo término, las 
relaciones étnica3 usuales. Se está en condi 
ciones, asl, de explicar en un plano inmedia - 
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to, lo que ocurre en las Muestras y de qué 
modo ocurre,. y en uno mediato, reconocer las 
condiciones socio-culturales que determinan 
las caracteristicas del escenario socio-cul - 
tural . 

2 BREVE DESCRIPCION DEL CAMPO FENOMENICO 

Se hard la presentación de los datos con - 
siderando el patrón secuencia1 que los he - 
chos adquieren segGn los actores. 

2.1. ORIGEN DE LAS MUESTRAS 

En 1976 surú:e> la idea de efectuar en vi 
lla Rica un  estival de Música y Danzas pila- 
che con el .fin de reforzar el atractivo tu 
rístico de la zona" (Documento oficial, 19 80T. 
La ciudad de Villa Rica está enclavada en 
una zona eminentemente rural; ha adoptado 
en los últimos 20 años el carácter de un cen 
tro turlstico, en el ámbito nacional e inter 
nacional ... La idea de organizar el ~estivaL 
mapuche fue planteada por un grupo de citadi - 
nos interesados en crear un ambiente recrea 
tivo-cultural que incentivara el atractivo 
de la ciudad- Los integrantes de este grupo, 
la mayoría de ellos profesionales chilenos, 
estaban también interesados en reforzar el 
prestigio histórico de la ciudad, y en últi 
mo término asignarle el carácter de escena - 
rio polítíco-indigenista mapuche- 

Aquella primera presentaci6n pGblica d.e 
mapuche, con,.sus danzas ceremoniales y su m6 - 
sita, desencadenó presentaciones anuales re - 
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gulares que desde 1980 adoptan el nombre ofi 
cial de Muestras Culturales Mapuche de villa 
Rica. Este fenómeno ha atraldo fuertemente a 
los medios de difusión, a instituciones .gs 
bernativas, y a especialistas del folklore y 
de las ciencias sociales en general- 

2.2 SITUACIONES .DE CONTACTO INQERETNICO 

Es posible distinguir las siguientes si - 
tuaciones de contacto interétnico (ver cuz 
dro 1). 

Las principales características de las 
invitaciones, y por ende, de los contactos 
interétnicos que suponen, es que éstas son 
realizadas generalmente en las comunidades, 
adonde los organizadores y/o sus representan 
tes acuden durante los períodos previos ai 
desarrollo del evento, Las invitaciones son 
extendidas a ciertos individuos mapuche, y 
por intermedio suyo, a grupos de las comuni 
dades. Los individuos elegidos, por tanto, 
son aquellos que act6an como llderes y/o ar 
tesanos reconocidos; se ha incluido regular - 
mente a profesores b6sicos chilenos, quienes 
acuden a las Muestras con alumnos mapuche a 
presentar bailes tradicionales. El reauisito 
principal de las invitaciones es la presenta 
ción de manifestaciones tradicionales de 1s 
cultura mapuche; mientras m5s tradicional es 
el acto que se ofrece, mayor es la opción 
de lograr la invitación. 

Desde 1979, uno de los motivos de las in 
5 vitaciones es la participación de artesano5 

mapuche en la llamada Feria Artesanal, espa - 
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A c t o s  o f i c i a l e s :  La M i s a  
E l  D e s f i l e  
R e c i b i m i e n t o  
o f i c i a l  d e  l o s  
mapuche .  

A 

B 

C 

I n v i t a c i o n e s  a  l o s  m a p u c h e s  r u r a  
l e s .  

I 

La F e r i a  A r t e s a n a l .  

~ e c e p c i ó n  d e  l o s  mapuche  r u r a  - 
l e s  e n  l a  c i u d a d .  

D 

J u e g o s  d e p o r t i v o s  mapuche .  

F i e s t a  d e  C l a u s u r a .  

I n a u g u r a c i Ó n . d e  l a  r u k a  m a p u c h e .  

E i- 

cio creado por los organizadores para posib3 
litar la venta de la producción artesanal en 
lana, madera, piedra y metales, con el fin 

2 8 

E l  e s p e c t á c u l o  d e  l a  M u e s t r a .  
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de "incentivar hacia un mayor desarrollo la 
práctica de la artesanla araucana en sus di 
versas formas" ... (Documento oficial, 1980): 
Desde los prineros años d-e existencia de la 
Feria, no se ha excluido la partici?ación de 
artesanos chilenos, y en los dltimos el comi 
té organizado representado por mapuche urba, 
nos también ha usado un espacio para ventas: 
En general, la Feria permite contactos inter 
étnicos de carácter comercial y turlstico~ 
Las exhibiciones artesanales comienzan a are 
sentarse los primeros dlas de la semana dei 
evento. Durante las tard.es, tienen lugar las 
charlas y conferencias, en donde se dan con 
tactos de carscter informativo entre chile 
nos y mapuche, algunos de los cuales actúan 

) formalmente como informante S de su cultura. 
Ha sido el espacio que ha permitido algunas 
discusiones, incentivadas por chilenos o 
por algunos mapuche urbanos profesionales 
acerca de la situación actual de los mapuche. 

El cuarto dla de la semana se lleva a ca 
bo la recepción de los mapuche rurales en 1s 
ciudad y se realizan tres actos oficiales en 
donde éstos se presentan en sus vestirnehtas 
tradicionales, ord.enados seqdn las agrupacio 
nes geogrsficas de procedencia: la misa, ei 
desfile y el recibimiento y justificación pb 
blica de las Muestras por las autoridades lo 
cales. Las palabras comunes del sr. ~lcalde 
han sido: "Queremos que la raza napuche no 
pierda nada de la tradición aue tuvo yor 
años y por siglos. Queremos Que el mundo co - 
nazca sus costumbres, sus tradiciones y su 
mfisica. Es el dnico fin, amigos mapuches , 
que nos lleva a hacer el festival", Este ti 
po de discurso ha sido contestado regularmen - 
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'te por un "representante manuche", quien 
agradece, en mapudungun ,  la atención de que 
los mapuche son objeto. "... Por la voluntad 
de Dios estamos aqul reunidos.. Un gran acon 
tecimiento nos une en este instante hermanoc. 
Importantes personajes del pais y del mundo 
est6n junto a nosotros dispuestos a escuchar 
con el mayor respeto nuestro mensaje artísti - 
co. Por tal razón, hermanos, entreguemos lo 
mejor de nuestro repertorio" ... (1978). 

Este acto oficial es generalmente acompa 
ñado de bailes tradicionales que grupos mapÜ - 
che ofrecen al público y a los medios de co 
municación. Luego se inaugura la ruka m a ~ Ü  
che que fuera construida como un símbolo de 
la cultura y raza mapuche, en los terrenos 
de la municipalidad. Este es un acto aue se 
celebra desde 1978, no obstante haber sido 
quemada la ruka en tres oportunidades, en 
circunstancias poco claras o confusas, inclu - 
so para los organizadores. 

Desde el cuarto dia y por dos noches su -. 
cesivas, tiene lugar el espectáculo princi 
pal de las Muestras, el Que se realiza en el 

. Gimnasio Municipal, adornado regularmente 
con motivos mapuche, pero que responde, en 
10 que se refiere a la organización del es - 
pect6cul0, a las pautas chilenas. mapu - 
che hacen sus presentaciones siquiendo en 
gran medida estas pautas, especialmente, en 
lo que concierne a tiem~o de las escenas, as 
pectos que deben enfatizarse, etc, El aplaÜ 
so del pdblico es un importante factor norma 
tivo y de control social, asl como las indi - 
caciones de los representantes--mapuche.  
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Finalmente, el último día de la semana 
tiene lugar el juego del pa l z~q ,  entre grupos 
mapuche, el que es ampliamente registrado 
por los medios de difusión; y'la fiesta de 
clausura, un acto privado aue los organizado 
res ofrecen a los mapuche asistentes al eveñ 
to; y que consiste mayormente en una comida: 
con intervalos de mdsica chilena y mapuche. 

2.3 ANALISIS PRELIPtINAR 

Observando el escenario en su conjunto , 
aparecen distintivos los siguientes aspectos: 

2-3.1 DIFERENCIACION DE TIPOS DE PARTICIPAN - 
TES Y SUS ROLES (Ver cuadro 11) . 

2.3.2 TIPOS Y SITUACIONES DE CONTACTO 'INTER - 
ETNICO 

De acuerdo a los criterios de origen ét 
nico y de participación pueden d.istinguirse 
los siguientes actores (ver cuadro 111): 

Según la observación de las conductas, la 
mayor frecuencia e intensidad de los contac 
tos se da en el plano de las intracateyorías 
6tnicas entre los actores A.1 y A.2 y B.1 A l  
interior de la categoria B. 1, las relacio 
nes se dan de acuerdo al patrón de resideñ - 
tia y parentesco. Estos son contactos perso 
nalizados antes, durante y posteriormente ai 
evento. 
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En cuanto a  l o s  con tac tos  i n t e r é t n i c o s  
propiamente t a l e s ,  é s t o s  s e  dan de un modo 
f r e c u e n t e  e  i n t e n s o ,  en a lgunos casos  pc r so  - 
n a l i z a d o s  e n t r e  l o s  a c t o r e s  A.1 y B . 1  y con 
menor . in tens idad  y f r e c u e n c i a  e n t r e  A:l y 
B . 2  y adoptando un c a r á c t e r  formal izado.  

A 

B 

C 

D 

E 

- 

F 

G 

I -- 

Contactos  i n t e r é t n i c o s  menos f r e c u e n t e s  

32 

Los organizadores. 1 
Los ejecutivos, mapuche urba - 
nos. 

Los mapuche rurales. 

Los colaboradores chilenos. 

Los especialistas asistentes- 

El público turista, local y 
nacional. 

-- 

Los medios de difusión. 

--y- - 
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A . 1  C h i l e n o s  o r g a  B . 1  Mapuche r u r a l e s  
n i z a d o r e s .  " c u l t o r e s " .  

A . 2  C h i l e n o s  B . 2  Mapuche u r b a n o s  
b o r a d o r e s .  e j e c u t i v o s -  

A - 3  C h i l e n o s  e s p e  B .3  Mapuche e s p e c i a l i s  - 
c i . a l i s t a s .  t a s .  

A . 4  C h i l e n o s  B . 4  Mapuche e s p e c t a d o  - 
p e c t a d o r e s .  r e s .  

se dan entre los actores A-3 y B.1; entre 
A.4 y B;1; entre A . 3  y B.1 y B-2; entre A.3 
y B-3. Menos frecuentes a6n son los contac - 
tos entre A . 4  y B.4. 

1 

En general, los contactos son estructura 
dos y orientados sor los fines propios de 1s 
Muestra, y en lo que respecta a los que se 
dan entre los organizadores, los ejecutivos 
y los mapuche rurales, éstos son claramente 
jerarquizados. Ni los mapuche urbanos ni los 
mapuche rurales toman decisiones que afecten 
a la orientación Gltima de la Muestra ni a 
su estructuración. 
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2 . 3 . 3  PRINCIPALES CAMBIOS OCURRIDOS ..EN LAS . 
MUESTRAS 

A pesar del carácter formalizado y regu 
lar de las Muestras, éstas han ido experimeñ 
tando modificaciones. Los cambios de acuerdz 
a su grado de profundid-ad o impacto en su de - 
sarrollo, son los siguientes: 

- orientación y cambio del nombre del evento, 
- tendencia a conformar una orqanización au 
tónoma y permanente, 

- regularidad en el funcionamiento de la fe - 
ria artesanal, 

- aseguramiento financiero progresivo, 
- adaptaciones hechas por los mapuche rura - 
les en las actuaciones pbblicas, 

- disminución d.e contactos informales entre 
los mapuche rurales, 

- cambio en las fechas de realización del 
&ventos 

2.3.4. EVALUACIONES SOCIALES DE LA MUESTRA 

Desde la aparición de la primera versión 
del evento, se hicieron notar reacciones de 
distintos sectores de la población, tanto de 
la sociedad chilena como de la mapuche, con - 
tribuyendo a ello el uso masivo de los me - 
dios de difusión y recursos publicitarios. 

En el cuadro siguiente se ordenan los ti 
pos de evaluaciones. y su ámbito (ver cuadro 
IV) . 

En síntesis, la Muestra Cultural de Vi - 
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l l a  Rica e s  un fenómeno s o c i a l  con t rover t ido .  
Las p r i n c i p a l e s  c r l t i c a s  que ha r e c i b i d o  son: 

A .  1 

A .  2 

A. 3 

A .  4 . 

A - 5  

Ambito 

P ú b l i c o  
y p r i v a  
do - 

p ú b l i c o  

y p r i v a  
d o .  

A c t o r e s  e v a  
l u a d o r e s .  

O r g a n i z a d o r e s  
G o b i e r n o .  

E j e c u t i v o s  m 2  
p u c h e .  

-- 

T i p o  d e  e v a  - 
l u a c i ó n .  

E x i t o .  

E x i t o .  

Mapuche r u r a  
l e s -  v e r b a l ,  no  

Mapuche u r b a  - 
no  o r g a n i z a  - 
d o s .  

~specialistas.AceptaciÓn 

Rechazo .  

y r e c h a z o .  

--, 

p ú b l i c o  

y p r i v a  
do .  

p ú b l i c o  

y p r i v a  
do - 

-- 



CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD [l, 1984 

a) falta de participación de los mapuche 
"cultores" en la organización del evento. 

b) uso de los mapuche para fines turlsticos 
y proselitistas en general. 

c) distorsión de la cultura mapuche, ya que 
presenta ésta en un contexto artificial. 

d) actitudes paternalistas y desconcidera - 
ción de la problemática real de los mapu - 
che , 

e) imposibilidad de cumplir los requisitos 
mínimos que requerirla un buen espectácu - 
lo desde el punto de vista artístico. 

Los organizadores han percibido estas 
críticas como si fueran de lndole política y 
al parecer esta percepción de la conducta en 
tre organizadores y oponentes es recTprocaT 
Esta doble percepción es descalificatoria y 
al parecer induce al evaluado a tratarla con 
despreocupación y/o sin profundidad. Se dice 
que la "despreocupación" es aparente, porque 
en los ámbitos privados y públicos la conduc 
ta de ellos se orienta fuertemente por las 
críticas, y las respuestas a las crlticas 
respectivamente. 

Las respuestas más conocidas que los or 
ganizadores manifiestan a las críticas de 
que son objeto son, .en el orden que ellos 
las presentan: 

a) el aspecto-turístico de la Muestra ha que - 
dado en segundo p1ano.y además es imposi - 
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ble para ellos controlarlo totalmente; 

b) no se usufructtia de la participación de 
los mapuche, pues el financiamiento del 
evento proviene de organizaciones pGbli - 
cas o privadas, además, se procuran me - 
dios de subsistencia: 

c) el encuentro es realmente "cultural", por 
que es la cultura mapuche la que se pre 
senta y lo que es más importante, ésta es 
presentada por los propios mapuche; 

d) la participación de los mapuche en la or - 
ganización se ha dado desde el comienzo. 
Se refieren a los mapuche urbanos a quie 
nes ellos asignan papel representativo de 
la cultura y el pueblo mapuche; 

e) la problemática socio-económica de los ma 
puche se ha tomado en cuenta, ya que apar - 
te de la posibilidad de éstos de darse a 
conocer, cuentan con medios como la Feria 
Artesanal, por ejemplo, para aumentar sus 
ingresos económicos; 

en definitiva, los organizadores autocon - 
ciben su condición como necesaria y opor 
tuna para contribuir a resolver el proble 
ma del desconocimiento de la cultura mapÜ 
che de parte del chileno y del extranjero, 
y para contribuir al mejoramiento de la 
situación socio-económica actual de los 
mapuche. 

De las respuestas de los organizadores 
puede inferirse, su postura fuertemente valo - 
rativa en defensa del proyecto. 
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Los mapuche asistentes por otro lado, 
además de aceptar las invitaciones y reali 
zar las adaptaciones que se les solicitan,re 
fuerzan su aceptación al evento demostrando 
satisfacción y aun alegrla por participar, 
por brindar "su cultura". Son muy escasos 
los mapuche rurales que se niegan a ser foto 
grafiados, o a entregar informaciones acerca 
de sus lugares de procedencia o de algunas 
ceremonias tFpicas. Tampoco demuestran sen 
tir verguenza en desfilar a "la usanza tradz 
cional!' Cuando se ha dado esta actitud ha sT 
do de parte de mapuche jóvenes, que abn cuan 
do tienen interés en participar, no están de 
acuerdo con estas formas de desarrollar el 
desfile. Sin embargo, escasamente estas cri 
ticas llegan o son escuchadas por los organy 
zadores; al parecer por no revestir un carSz 
ter "representativo". Se sabe que mapuche rÜ 
rales adultos, incluyendo algunas machin y ag 
cianos, han rechazado la modalidad de des5 
rrollo de las Muestras, pero estas criticas 
tampoco han superado el ámbito privado. Lue 
go, podria afirmarse que la existencia de la 
Muestra se derivarla de un acuerdo tácito en 
tre los participantes, el que sobrepasando 
las percepciones y concepciones de las sub- 
categorlas de ellos, permite su actualiza 
ción anual, la que a su vez, refuerza la per - 
cepción de los organizadores. 

Frente al ordenamiento precedente de los 
datos, se estima que el análisis debe cum - 
plir con dos tipos de exigencias: 

- dadas las características empiricas del 
evento, y especialmente~su carácter contro - 
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vertido, se exige al especialista que supe - 
re las evaluaciones sociales, que nlayormen - 
te constituyen juicios valorativos o apre - 
ciaciones que no se demuestran; 

- la orientación del análisis debe ir, en lo 
que al campo especializado se refiere, ha 
cia encontrar los mecanismos socio-cultura 
les que d.eterminan el contacto intergtnicz 
Con ello no solamente se tendrían los argu 
mentos para entregar una opinión cientifT 
ca del evento, sino que se estaria avanzan 
do en el estudio antropológico del contaz 
to interétnico que ya se ha hecho en ei 
plano nacional. 

En este sentido, los principales hallaz 
gos del análisis apuntan a la identificacióñ 
de las identidades étnicas z~puche, e indi 
rectamente, a la identidad chilena en el con - 
tacto interétnico. 

Del registro de los datos se infiere que 
los chilenos, representados por los organiza 
dores, colaboradores y ptíblico en general,ge 
neran y usan en el escenario de Villa ~ i c a  
al menos cuatro tipo de identidades mapuche. 
Cada uno de estos tipos presenta respectiva 
mente, dos dimensiones, positiva y negativa 
mente valorada. Los cuatro tipos de identida 
des mapuche son adscritas, es decir, constT 
tuyen concepciones particulares que los chx 
lenos generan de los mapuches, en el contey - 
to de la Muestra. Se supone que ellas orien 
tarán su conducta hacia los ma~uche. ~ s t a s  
identidades son: (ver cuadro V) . 

Como podrá comprenderse, estos tipos de 
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S 

I 

! 

$ . . 

, 

j 

' d * < . ~ & ~ ~ s  
"., L.  

:--sg * 

i g ; .  L.. . 
.* T. - 

.Y 

< - 
2,. l. 
:j * 

a l  \ . 
E 

-. 2 
1 .  
a -  - 

I d e n t i d a d e s  Mapu 
c h e  A d s c r i t a s  PE 
s i t i v a s  - 

Mapuche " c u l t o r M a p u c h e  

Mapuche " c u l t o r  
a d a p t a t i v o "  . 

. 

identidades son abstracciones parceladas del 
ser mapuche, de carácter clasificatorio y va - 
lorativo. Permiten identificar, en un niomen 
to dado, a los individuos mapuche y .  
ser usadas de un modo variable por los chile 
nos, incluyendo su reemplazo. Si bien en tan 
to formas culturales las identidades se many - 
fiestan en la situación específica, el ori 
gen de su contenido arranca, en muchos caac, 

I d e n t i d a d e s  Mapu 
c h e  A d s c r i t a s  N g  
g a t i v a s .  

" n o  c u l  - 
t o r " .  

Mapuche " c u l t o r  
no  a d a p t a t i v o "  - 

Mapuche a c e p t a  
t ivo, con pla - - 
n e s  d e  i n t e g r a  - 
c i ó n .  

Mapuche " i n t e r  - 
m e d i a r i o " .  

4 

.; 

Mapuche c r í t i c o  
y e x i g e n t e .  

Mapuche " c h i l e n i  - 
z a d o "  . 

. S '  

# . .  

r. 
. h  - 
4 :  

'. , 

t >  i4:: 
. - - - .  * J 

$ L . -  - 
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de situaciones pasadas. El uso variable de 
las identidades parece depender de los otros 
que apoyan una u otra, negativa o positiva , - 
mente. 

Por ejemplo, la identidad napuche del 
cultor tomó forma a medida que el evento fue 
cobrando éxito, en la perspectiva de los or 
ganizadores; reemplazó a la del mapuche "foi - 
klorista" que dio origen al evento, y ha si - 
do reforzada por los propios mapuche. 

Uno de los caracteres distintivos de es - 
tas identidades mapuche adscritas es su si 
multaneidad y su uso diferenciado en la sT 
tuación, entre ambientes públicos y privabs, 
respectivamente. 

En la esfera pública, permiten explicar 
los contactos interétnicos propios del reclu 
tamiento, los de la recepción, los de la fe - 
ria y los de las actuaciones folklóricas. Pe 
ro en los contactos interétnicos privados 
que se han observado, los cuatro tipos de 
identidades mapuche adscritas son transver 
salmente llevados a un segundo plano y reem 
plazados por la identidad étnica mapuche ads 
crita con mayor regularidad por los chilenoc: 
aquella que presenta la visión del mapuche 
como gente "diferente", de costumbres raras, 
llamativas y a veces grotescas (en las fies 
tas de clausura, en los lugares de alojamieñ - 
to, en las calles de la ciudad, etc..,) que' 
bien puede servir para fines turísticos, Es - 
ta imagen puede ir o no complementada con 
aquella que ve al mapuche necesitado de gula, 
de conducción, como un niño o un incapacita - 
do. 
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Probablemente, sólo la falta de concien - 
tia de este condicionamiento valorativo pug 
de explicar la existencia de tan variada gg 
ma de identidades mapuche adscritas, tanto 
de parte de los chilenos organizad-ores, como 
incluso de los especialistas participantes. 
Se desprende de los antecedentes expuestos 
la posibilidad de afirmar que, desde el pug 
to de vista antropológico, el origen de la 
Muestra se basa en la suposición, por parte 
de los organizadores del grado de desconoci 
miento que denotan los chilenos en general y 
ellos en particular acerca de la sociedad y 
cultura mapuche. Dado este desconocimiento , 
los organizadores asumen la identidad chile 
na reinvindicatoria del mapuche, con accio 
nes que han sido descalificadas por aquellos 
mapuche preocupados del futuro de su socie - 
dad y cultura en el marco de la sociedad na - 
cional . 

En relación a los factores que explican 
la emergencia de las identidades mapuche des 
critas, se debe enfatizar la influencia de 
las conductas de los individuos mapuche en 
tanto actores directos e indirecto? en las 
Muestras. 

Es posible inferir de la actuación d.e 
los mapuche participantes en la Muestra 15, 
asumción de las siguientes identidades Mapu - 
che (ver cuadro VI). 

Estas identidades suponen la adscripción 
de identidades chilenas tales como el chile - 
no "autoridad", que invita de acuerdo a su 
posición social y a sus recursos, y el chile - 
no "turista" que mayormente observa y even - 
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C U A D R O  V I  

tualmente saca fotograflas, y que como se ha 
observado, los chilenos asumen plenamente, 

Estas identidades chilenas, aparecen 
traspasadas o amenazadas en forma latente, 
por la identidad chilena del engañador ( w i n  
ha) la que respecto a las anteriores es valo - 
rada negativamente. Sin embargo, s61o en es - 

B .  I d e n t i d a d e s  
Mapuche A s 2  
m i d a s  -Nega - 
t i v a s .  

T i p o s  

I 

A .  I d e n t i d a d e s  
Mapuche Asu 
m i d a s -  Pos? - 
t i v a s -  

A . 1  

I 

A .  2 

A.3 

! 

I d e n t i d a d  / I d e n t i d a d  

Mapuche 
" a u t é n t i c a "  

I d e n t i d a d  
Mapuche 

Mapuche 
' l i n a u t é n t i c a " .  

I d e n t i d a d  
Mapuche 

" a c t o r - e s  - 
t r e l l a "  . 1 

I d e n t i d a d    den ti dad 
Mapuche 1 Mapuche 
" c h i l e n i z a  - " c h i l e n i z a d a " ,  
d a ,  l1 am2 " e n e m i g a " .  
g a l t -  
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casas ocasiones este tipo de identidad chile - 
na se manifiesta en la Muestra. Cuando emer 
ge es más bien para recordar hechos 
o cuando se analiza la situación contingente, 
hechos que como se desprende de los d.ato6, 
son escasos en el escenario. 

Las identidades étnicas generadas y asu - 
midas tanto desde los actores mapuche como 
desde los chilenos, son las formas socio-cul 
turales que, desde el punto de vista del ans 
lisis microsocial explican el fenómeno de 
las Muestras en lo que respecta a su funcio 
namiento: el acuerdo tácito parcial que 
mite su existencia, e incluso las contradic - 
cienes que implica. 

Entre éstzs, cabe destacar la diferencia 
ción socio-cultural entre lo chileno y 1: 
mapuche, en un trasfondo socio-politico de 
asimilación, y el. hecho de que los mapuche 
acepten acomodar sus actuaciones- cultura - 
les espontáneas,.a pesar de su tendencia p 
neral a la permanencia de éstas. También ex 
plican el carácter del escenario: altamente 

r artificial y valorativamente condicionado.Ar - 
tificial, en cuanto se adjudica la responsa 
bilidad de las actuaciones a los individuos 
actores, a quienes se les exige revivir un 
pasado, independientemente de las condicio 
nes de vida actuales y de un proceso histórx - 
co de contacto interétnico. 

El análisis precedente permite reafirmar 
el supuesto de que el contacto interétnico 
está determinado a partir de contenidos cul - 
turales manejados por los individuos que in 
teractúan, contenidos que en el caso de la 
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Muestra pueden ser identificados como las 
identidades Gtnicas. Este análisis puede 
avanzar hasta la cuestión de cómo los indi 
viduos mapuche manipulan las identidades 
asumidas en diversas situaciones en que se 
ven condicionados a actuar. No obstante, re 
sulta insuficiente para explicar las contra - 
dicciones observadas. 

Se estima que es indispensable al menos 
identificar aquellas condicionantes estruc 
turales que se supone determinan el tipo de 
contacto interétnico chileno-mapuche en las 
Muestras. 

111 PERSPECTIVA YICROSOCIAL 

En relación a la sociedad chilena, y en 
lo que concierne a su estructura social, se 
sabe que esta emerge, desde la gestación de 
la nacionalidad, altamente jelarquizada y 
burocrática (Eyzaguirre, J., 1 9 4 5 ) .  A ello 
habrla que añadir la caracterlstica propia 
de América Latina del entrecruzamiento de 
orientaciones socio-culturales "tradiciona 
les" de origen español y europeo, con las 
provenientes de sociedades abiertas y alta 
mente tecnificadas como EEUU. ~ntrecruza 
miento que sin embargo, en lo que a polltT 
ca indigenista se refiere, se ha resuelto 
en pro de lograr la integración de los indf 
genas a la sociedad nacional, sobre un tras - 
fondo de diversas concepciones y acciones 
más bien de carácter asimilativo que en el 
hecho se han traducido en conformar una rea 
lidad altamente desmedrada para los mapuche. 
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En lo que a los mecanismos de interac 
ción socio-po.lítica entre ambas sociedads: 
se refiere las diferencias son notables. 

Los mapuche tras los procesos de pacifi 
cación quedaron sin posibilidades de inte - 
ractuar de sociedad a sociedad con la mayo 
ritaria, y por lo tanto, sin participar de 
un modo representativo en las decisiones 
que se adoptan para ellos. 

Desde la sociedad nacional, en cambio, 
se actda en representación y de manera ofi - 
cial, 

Estas características se aprecian am 
pliamente en el desarrollo de las ~?cest,ras 
Culturales de Villa Rica. 

En primer lugar, se ha apreciado que la 
configuración del escenario es extraor2ina 
ria. Es como si lalsociedad mayoritaria quy 
siera mostrar las bondades institucionale~ 
y valorativas que puede ofrecer al mapuche 
si se lo propone. 

En segundo lugar, si se toma en cuenta 
el aspecto organizacional, puede advertirse 
que las Muestras se han actualizado en base 
al uso de patrones burocráticos propios de 
la sociedad chilena: distribución de tareas, 
jerarquización de las mismas y una preocupa 
ción de parte de los organizadores haSta de 
las mínimas actividades necesarias de reali - 
zar. El uso de patrones burocráticos, en 
términos de logro de eficacia y agilidad.en 
las tareas ha ido incluso en aumento, tras 
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la idea de mantener y perpetuar el evento, 

Si se considera la posición tradicional 
de desprestigio social que los mapuche viven 
en Chile, parece evidente que- la Nuestra 
constituye una instancia pGblica donde la 
Identidad Mapuche no tan solo es permitida 
sino también valorada. Pero se ha visto que) 
esta imagen positivamente valorada, a4emás; 
de ser circunstancial, está al mismo tiempo' 
fuertemente condicionada a los patrones . con 
ductuales chilenos. En este mismo sentido,se 
constata también conductas tales como: bds r - .  
queda de los beneficios económicos y socia. - 
les, ostentación de los actos pdblicos, in 
tento de convencimiento por la vla impresio. - ,  
nista y afectiva más que racional, etc. 

Considerando sólo estos rasgos, se puede 
afirmar que los organizadores actGan contra - 
dictoriamente, lo que constituye -:se cree- 
una constante en el marco de la sociedad chi 
lena. Ello porque niegan o contradicen 1s 
identidad permitida y valorada, conduciéndo 
se con los mapuche cultores como si fueran 
personas a quienes pueden condicionar en su 
conducta, y considerándolos sin capacidad de 
auto-organización, y sobre todo negando la 
libertad para expresar integralmente su cul 
tura y sus valoraciones personales. En este 
sentido, ellos demuestran usar un conocimien - 
to estereotipado negativo de los mapuche. La 
Muestra aparece, así,como un campo fenoméni - 
co donde los organizadores demuestran, por 
un- lado, poseer una noción valorativamente 
positiva de los mapuche (lo cual es algo ex 
traordinario para el comGn de los chilenos ) 
usándola para comportarse en algunas Sreas 



CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD 11, 1984 

con los mapuche rurales. Sin embargo, por 
otro lado, demuestran manejar una noción et - 
nica estbtica, abstralda de la realidad de 
los individuos actores, e incluso creen que 
éstos,~como pueblo, no han hecho lo sufi 
ciente para mantener "viva su cultura". 

Desd-e un punto de vista objetivo general, 
entonces, los chilenos aparecen habiendo si 
do los artlfices del estado actual de desi5 
tegración de la sociedad y cultura mapuche 
y actuando para "chilenizarlos", y ahora, 

, sin abandornar totalmente esta actitud, se 

11 muestran desarrollando esfuerzos para "mapu - 
b * chizarlos". 

Considerando este juego de estereotipos, 
la Muestra es una instancia o un ejemplo 
más del patrón tradicional de contacto, y 
su Gnica peculiaridad es que la sociedad 
chilena explicita y orienta éste por un es 
tereotipo general que es positivo. Es el es - 
tereotipo contrapuesto al o a los que gene 
ralmente los chilenos usan en el contacto 
cotidiano con los mapuche (son como niños , 
flojos, borrachos, etc.) pero es un estereo 
tipo general que si bien tiende a "mapuchT 
zar" al mapuche, lo hace de "un modo chile - 
no" . 

Pero esta actitud y orientación no es de 
responsabilidad sólo de los chilenos organi 
zadores. Han sido apoyados y respaldados en 
ella directa e indirectamente por otros chi 
lenos participantes (incluyendo los especta 
dores), por los mapuche urbanos, y en Gltimo 
término por los propios mapuche rurales. 

pc
Rectángulo
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Si bien existe la crftica privada a las 
actuaciones "inauténticas", la sociedad mapu 
che no ha qenerado instituciones reproducto 
ras generalizailzs de y propiamente societales. 
Así se explica que los mapuche rurales prg 
senten un comportamiento variaüo, desde el 
punto de vista de su compromiso ideológico 
con lo que pudiera ser para ellos "la socie - 
dad mapuche". 

Todas estas contradicciones se cree 
derivan de la existencia de una política 
digenista contradictoria, hecho que ha sido 
constatado desde la época de la colonia ( L ~ E  
schutz, 1968). Este tipo de explicación no 
es en absoluto privativa de la influencia de 
otro tipo de factores, as5 como tampoco se 
cree que favorezca la idea de la homogenei 
dad ideológica, tanto de chilenos como de rnz 
puche. Muy por el contrario, y especialmente 
en lo que concierne a la situacidn actual de 
la sociedad mapuche, se estima que ésta . . 
rece hoy fuertemente cruzada por el e f e ~ t ~ j '  , - .  
contradictorio de fuerzas preservadoras Y 
orientadas al cambio. 

Esta filtima afirmación constituye formal 
mente una hipótesis la que debe ser probad%, 
con posteriores investigaciones, En forma 
sucinta, la hipótesis se graficará del si - 
guiente modo (ver cuadro VII) . 

Si se concibe la sociedad y cultura mapu 
che de este modo, resulta perfectamente posT 
ble entender.la existencia de la Muestra CUY 
tural de Villa Rica como una manifestacióñ 
de las características generales de la socie 
dad chilena, y de las de la sociedad y cultÜ - 
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- que se dé un acuerdo primario entre las di 
versas categorías de participantes, el que 
supera la falta de coincidencia total en las 
concepciones entre los miembros de cada so 
ciedad, así como también entre las de ambas 
sociedades. 

Esta generalización podría presentarse 
también de la siguiente manera: los organiza 
dores de la Muestra no hubiera.n pr0yectad.o 
el evento, ni le habrían dado su modalidad 
actual si no hubieran  considerad.^ -como chi 
lenos- que era necesario, tomando en cuenta 
la realidad local y nacional de la década, y ,  
si por otro lado, los mapuche no hubieran es 
tado en las condiciones que están, esto 
más o menos dispuestos y/o condicionados a 

plantean. 
aceptar las pautas de interacción que se les 
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APROXIMACION ANTROPOLOGICA AL ANALISlS 
EPIDEMIOLOGICO: CONSIDERACIONES SOBRE 
EL MODO DE BEBER ENTRE LOS MAPUCHES 

E D U A R D O  M E D I N A  C .  
M E D I C O - P S I Q U I A T R A  
M I N I S T E R I O  D E  S A L U D  P U B L I C A  
C A S I L L A  3 9 7 9  
S A N T l A G O  - C H I L E  

l o  La medicina moderna se caracteriza por 
el enfoque preventivo de los fenómenos.morbo 
sos, especialmente de aquéllos mbs prevaleñ 
tes. Del énfasis anterior en la atención cÜ 
rativa del enfermo, desde fines del siglo pa 
sado muestra creciente preocupación por ei 
manejo de los factores asociados con la apa 
rición de las patologías de mayor significa 
do colectivo: el propósito es no sólo sanar 
a los pacientes, sino también prevenir la 
aparición de casos similares. Así, además de 
numerosas terapéuticas específicas para las 
enfermedades, tan propia a'los intereses de . 
las especialidades clínicas en el campo sani 
tario moderno, han surgido la ~pidemiolo~ía 
y la Salud PGblica, con su clásico modelo 
analítico en base a la tríada agente-hués - 
ped-medio ambiente y con sus técnicas orien 
tadas tanto a fomentar la calidad de salud 
de la población, como a proteqerla de los 
problemas específicos. 

En concordancia con tal ampliación de 
sus intereses, la práctica médica moderna ha 
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debido salir.de los grandes recintos asisten 
ciales al trabajo más pr6ximo a su població~ 
beneficiaria. Si bien el tratamiento de las 
enfermedades mayores continGa haciéndose en 
los hospitales, una proporción significativa 
de las acciones curativas y la mayoría de: 
las acciones preventivas pueden realizarse 
en establecimientos menores o en la propia 
comunidad. 

Sin embargo, no todo el panorama del an 
plio campo de la medicina moderna resulta 
tan claro o unívoco para todo el mundo. En 
una comunidad o país probablemente existan 
escasas diferencias de criterio respecto a ' 
la conveniencia de evitar las enfemedades 
infecto-contagiosas, que los partos reciban 
atención profesional o sobre la utilidad de 
antibióticos e insecticidas. Pero, en rela 
ción a alcanzar cierta cantidad de vida o dg 
bienestar biopsicosocial, los valores, acti - 
tudes y conductas de los distintos grupos 
que integran tal comunidad o pals pueden di 
ferir importantemente. Sucede con alguna £re 
cuencia, a manera de ejemplos, que la priory - 
dad que el salubrista otorga a alguna cir - 
cunstancia de la vida de un grupo humano no 
es percibida igualmente por sus integrantes, 
o que la medida x que la autoridad sanitaria 
dictamina para otro grupo inesperadamente es 
resistida. También ha sucedido, inversarrente, 
que determinadas costumbres de ingestión de 
sustancias embriagantes por qrupos de indige 
nas existentes en numerosos paises, en un 
primer momento consideradas indiscriminada 
mente como inconvenientes por las instancias 
sanitarias oficiales, con el correr del tiem 
po se ha comprobado en ciertas situaciones 
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el valor col.lesionador para el grupo social 
que surge del compartir el consumo de estas 
sustancias. 

Expresado de otra manera, el acercamien 
to de 'las acciones de salud a la comunida;? 
no pocas veces ha generado discrepancias e 
incluso conflictos entre los ~rofesionales 
del sector y los supuestos beneficiarios de 
sus acciones, interferencias muchas veces 2s 
rivadas más de las diferentes cosmovisiones, 
de los supuestos ideológicos o incl.uso de 
los estereotipos de cada cual, que d.e situa 
ciones o realidades enteramente objetivas: 
La superaci6n de tales tropiezos ha sido no . - 
sible con el transcurso del tiempo 57 el ma 
yor conocimiento mutuo de las respeckivas 
posturas. La Antropologia Social ha ayu-dado 
significativanente en esta a-rcximación, 
puesto que aplicada a la salud ha detectado 
numerosos factores dinsmicos en cada perspes 
tiva, participando en la aparición de una 
nueva y todavla incipiente ciencia ~.édica di 
rectamente preocupada por estas materias, 
por ahora conocida como Antropolo~ía 1-édica. 

2 O  La ingestión de bebidas alcohólicas y 
sus eventuales efectos directos en los bebe - 
dores mismos, e indirectos entre quienes es - 
tán próximos a ellos (su familia,. el grupo 
social inmediato, su ambiente laboral, etc.), 
resultan paradigmSticos a este respecto. De 
una marcada preocupación por las consecuen - 
cias orgdnicas individuales del hábito inmo 
derado crónico de consumo, casi exclusivameñ 
te mostrada por la medicina durante-el siglo 
pasado, el enfoque ~reventivo moderno se ex - 
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presa en la definición de los distintos ti - 
pos de bebedores normales y anormales (ver 
cuadro l), en la consideración de ciertas 
formas de consumo inmoderado crOnico como in 
dicadores de una verdadera enfermedad, y en 
la detección de numerosas variables asocia 
das con la existencia de tales bebedores. En 
efecto, adern6s del tratamiento eficaz de con 
plicaciones digestivas, neurológicas y/o psz 
quiátricas, la medicina ha podido establecer 
con bastante consenso las formas convenien 
tes e inconvenientes de consumo; res-ecto a 
lo definido cono alcoholismo, existe acuerdo 
en su etiol.ocría, en la evoluci6n del proceso, 
en algunos tratamientos d.e la dependencia flsi 
ca del alcohol etllico, en ciertos  roced di 
mientos de rehabilitación, etc.; por otra 
parte, diversas investiqaciones epidemioló~i 
cas han detectado que el beber anormal se 
asocia directamente con la edad media de la 
vida y el sexo masculino, inversamente con 
el nivel socioeconómico, la escolaridad y la 
organización social, a.umentando, a8.emásI con 
la facilidad de acceso a las bebidas alcohó 
licas. De todo este notable conjunto de cono 
cimientos derivan variadas técnicas curati 
vas de la enfermedad alcohólica y de las com - 
plicaciones del hábito inmoderado crónico, y 
una serie de acciones preventivas que buscan 
no sólo evitar el consumo excesivo entre per 
sonas y grupos vulnerables, sino también ei 
fomento de patrones de consumo moderado por 
parte de la población general. 

Lo paradigmático de la ingestión de bebi 
das alcohólicas resulta todavía mucho más e% - 
tenso que todo el panorama recién reseñad6. 
Hasta ahora éste corresponde al enfoque típi - 
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co de la Salud PGblica, tan importante en el 
manejo de las enfermedades transmisi.bles, pg 
ro sin duda que la situación real existente 
en todo el mundo en relación al alcohol es 
mucho más amplia, compleja e incierta, al 
.producirse numerosas situaciones aue superan 
la capacidad operativa del modelo sanitaris - 
ta preventivo. No es éste el lugar ?ara ex 
tenderse sobre tod.0 este asunto, de manera 
que a continuación sólo se ofrecen cuatro 
imágenes que ilustren al lector, útiles tam 
bién porque se relacionan directamente coñ 
la presente exposición. 

La primera, que si bien las estrategias 
salubristas pueden abordar el consumo y la 
demanda de estas bebidas, habitualmente no 
les es posible influir en los factores rela 
cionados con el acceso a ellas (producción~ 
tributación, propaganda, precios, normas de 
expendio, etc.). Asl, no es raro que los in 
tereses de quienes defienden los aspectos 
agrlcolas o económicos de estos asuntos sean 
distantes y hasta antagónicos con los crite 
rios de quienes deben enfrentar los efectoc 
del consumo inmoderado. 

En segundo lugar, aunque la población 
pueda estar informada sobre la inconvenien - 
tia y riesgos del consumo abundante, en n- 
rosas situaciones tales como festivid.ades cg 
lectivas, reuniones sociales, grupos de com 
pañeros de trabajo o vecinos, en fines de se - 
mana, etc., se bebe en forma inmoderada. Re - 
sulta casi habitual imponerse de la ocurren - 
cia de accidentes, violencias, muertes y to - 
da una serie de lamentables sucesos de 2ran 
significación social, moral y económica para 
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la colectividad, pese a los recursos sanita 
I 

rios y educacionales .largamente invertidos 
en alertar a la población. 

Como tercera, el uso de sustancias modi 
ficadoras del ánimo, las percepciones y 1s 
conducta es tan antiguo como la propia histo 
ria del hombre. Las bebidas espirituosas hañ 
sido en muchos pueblos y grupos humanos, es 
pecialmente en el mundo occidental, el medio 
para procurarse experiencias orgiásticas. La 
típica doble orientación o ambivalencia de 
la sociedad, por una parte hacia permitir el 
consumo e incluso alguna frecuencia de em 
briaguez como conductas normales, pero por 
o,tra hacia intentar controlar la ingestión, 
evidencian la aceptación de la bdsqueda de 
tales efectos psicológicos, pero también los 
riesgos inherentes a ello. En las sociedades 
modernas, en particular, las consecuencias 
lamentables de la ingestión intemperante ex 
presan la alta incompatibilidad entre los 
efectos buscados, con las condiciones de la 
vida urbana comdn (por ejemplo, existencia 
de grandes conglomerados humanos, individua - 
lismo en las conductas, alta velocidad de 
desplazamiento físico, riesgos en la vía p$ 
blica, e tc. 

Como dltima, los parámetros elaborados 
por la medicina moderna para calificar la 
normalidad o anormalidad de las conductas de 
consumo (1) y sus variables asociadas, a pg 
sar de que orientan hacia muchas situaciones 
propias de la vida social urbana moderna, 
con el correr del tiempo se ha demostrado 
que no interpretan adecuadamente ciertas for 
mas de ingestión de grupos populares más tra - 
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dicionales urbanos y rurales ni el de etnlas 
aborígeces supérstites en' todos nuestros pa& 
ses hispanoamericarios, SS ir~ipor tal) te mencio 
nar que, a diferencia del escaso valor nutri 
cional de las bebidas alcohólicas de ~roduc 
ción industrial, especialmente las destila 
das, las bebidas fermentadas de produccióñ 
artesanal (2) pueden ser significativos com 
plementos dietéticos por su importante conte 
nido prot'eico a partir de levaduras aéreas 

a por su abundancia en vitamina C. También es 
interesante recordar numero'sas investigacio - 
nes etnogrdficas aue han demostrado que si 
el contexto sociocultural es normativo res 
pecto a la ingestión colectiva, cualido hay 
un acto social como parte de un trabajo co - 
lectivo (por ejemplo: cosecha, levantar una 
vivienda, etc.) es poco probable aue en los 
momentos de ingestión ceremonial o ritual, 
por intemperantes que ellos sean, algunos in 
dividuos busquen calmar síntomas emocionales, 
que ocurran embriagueces aisladas o yue se 
produzcan consecuencias grunales negativas 
anglogas a lo que es frecuente en el consumo 
intemperante dentro de contextos urbanos mo - 
demos. Es aleccionador citar a título anec 
dótico, finalmente, aue la propia organiza - 
ción Internacional del Trabajo no hace mu - 
chos años atribuia el "atraso" existente en 
los pueblos altipl6nicos andinos al uso del 
alcohol y mascado de coca (3), en tanto nue 
los aportes de la Antropología Social dejan 
fuera de duga el valor integrador de las be 
bidas alcohólicas en actos civiles y religio 
sos surgidos en contextos de este tipo: indx - 
viduos de car6cter más bien introvertido y 
cuya forma usual de vida aislada y transhu - 
mante los hace reunirse unas pocas veces al 



CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD [l, 1984 

año en ceremonias donde todo el grupo se 
congrega, se renuevan las amistades, se ha 
cen transacciones personales y comercialesT 
se ofrenda a las instancias sobrenaturales, 
se comparten momentos de esparcimiento, etc. 

Concluyendo todas estas generalidas.es 
con una perspectiva panorsmica, puede afir 
marse que en la medida que la medicina ha sT - 
do la institución social que ha dezido preo 
cuparse de enfrentar el beber inmoderado crz 
nico y no sólo sus consecuencias orgánicas 
individuales -derivando de ello el concepto 
de alcoholismo como enfermedad- el enfoque 
salubrista usual ha sido superado por la mul 
tifactorialidad de los fen6menos sobre 10s 
que ha intentado conocer y actuar, Centrando 
nuestra perspectiva en las costu~bres de in 
gestión de diversos entornos socio cultura le^, 
la contribución de la Antropologia Social ha 
permitido ampliar la orientación médica. Tal 
relación interdisciplinaria es relativamente 
nueva, poco conocida y en reciente d-esarro 
110. De allí la intención del presente traba 
jo en cuanto a aportar en este tipo de análg 
sic interdisciplinario. 

3 O  En la literatura etnográfica antigua y 
moderna de la región hispanoamericana ha 
existido constante interés por estudiar las 
costumbres de ingestión de bebidas alchhóli 
cas de los grupos aborígenes. Desde las pri 
meras descripciones de cronistas, historiadE 

, res y funcionarios coloniales, en los rela 
tos de numerosos viajeros o en las modernas 
investigaciones de campo antropológicas, el 
tema es recurrente e inagotable. Los motivos 
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de tanta persistencia probablemente sean de 
dos tipos: uno, cognoscitivo, orientado a la 
descripción de las variedades de bebidas dis 
ponibles, los usos y costumbres de diversos 
grupos antiguos o modernos en relación con 
su consumo, los cambios en los patrones a2 
cestrales de ingestión relacionados con los 
procesos aculturativos y en particular el 
mestizaje, las prescripciones y proscripcio - 
nes de algunas etnias particulares, etc.; y 
otro, moral, por cuanto se advierte implíci 
ta o explícitamente en muchos de los autores 
el deseo de moderar tales manifestaciones, 
ya que habitualmente sus observaciones regis 
tran consumos intemperantes y resultados dz 
la embriaguez estimados por ellos como ne- 
tivos. 

Los diversos relatos sobre las costum 
bres de ingestión de grupos indiaenas antx 
guos o de otros contemporáneos en la región, 
coinciden en que el consumo se asocia con to 
dos los aspectos de la vida social (por ejem - 
plo: ceremonias civiles o religiosas, reunio 
nes diversas, situaciones de La vida famx - 
liar, etc-). Las pautas que éste adopta en 
cualquiera de estos momentos sigue una espe - 
cie de protocolo de acuerdo con las circuns 
tancias precisas que lo motivan, lo cual ha 
sido denominado genéricamente i n g  enX iÚn  cene - 
munLaR u nLiuaL. Las bebidas consumidas pus 
den ser fermentadas o destiladas, de elabora - 
ción artesanal local o compradas en cen 
tros comerciales próximos; como con frecueñ 
cia estas comunidades presentan una economía 
de subsistencia asociada periféricamente al . 
mercado cercano, la cantidad de dinero oue 
se maneja es escasa y en parte importante se 
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lo destina a comprarlas- 

La ingestión de bebidas alcohólicas es 
una de tantas actividades colectivas, comen - 
zando en edades tempranas y en ambos sexos. 
La embriaguez en las oportunidades en que se 
consume es aceptada, especialmente la mascu 
lina, y las conductas inconvenientes surgi 
das en ese estado tienden a ser disculpadasT 
El consumo, por facilitar los contactos in 
terpersonales y estar ligado a sucesos de im 
portancia colectiva, es un importante medio 
de cohesión social entre los individuos y 
del grupo en totalidad. En un contexto socio 
cultural as5 no cabe la abstinencia, puesto 
que significaría el distanciamiento de todo 
tipo de actividades pdblicas. Serla impensa 
ble que un abstemio pudiera desempenar car 
gos representativos ceremoniales civiles o 
religiosos, de acuerdo con las normas loca - 
les, 

Los jóvenes de estas comunidades aborlge 
nes, por su mayor contacto con los centros 
urbanos cercanos (por ejemplo : viajes comer 
ciales, estudios, conocimiento de la lengua 
castellana, adem5s de la vernácula, migra 
ción, etc,) muestran modificación en los pa - 
trones tradicionales de ingestión. Así, apa 
rece mayor consumo de bebidas destiladas so 
las o mezcladas con refrescos, la ingestióñ 
también ocurre en relación a grupos sociales 
informales en la propia comunidad o en via 
jes al pueblo o ciudad, o los efectos en 15 
conducta del bebedor son m%s acordes con su 
propia estructura caracterológica. Cuando 
el caso es la migración, característicamente 
el hombre muestra un aumento en el consumo 
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por lo menos durante sus primeros meses de 
adaptación a la ciudad, motivado por las an 
siedades propias del desarraigo y el desarro 
110 de nuevos lazos interpersonales, y por 
las circunstancias facilitadoras que son el/ 
manejo de mayor dinero en efectivo y la 
proximidad a las fuentes proveedbras. 

Los estudios en grupos de mestizos, carn 
pesinos tradicionales, etc,, por su ~arte; 
comparativamente con los referentes a los in 
dlgenas, muestran modificaciones significati - 
vas de los patrones ancestrales de consumo. 
AS?, aumentaria la ingestión en cantidad, 
frecuencia y mayor concentración alcoholica 
de las bebidas consumidas; aparecerlan cam 
bios conductuales más invonvenientes o desa 
daptativos, y no serían raros los bebedores 
solitarios ni las manifestaciones fisicas de - 
sagradables posteriores a la embriaguez ("re - 
saca", "cruda", "cuerpo cortado",etc.). Es 
tos estudios comparados demuestran que 10s 
cambios en el entorno sociocultural (4) se 
asocian estrechamente con los efectos,negati - 
vos de la ingestión intemperante crónica, 
tanto para el individuo como para su grupo 
de pertenencia. El consumo ceremonial o ri 
tual ha devenido en lo conocido como i i z g c z  - 
X i á n  pupuRan, en la cual algunas de las con 
ductas de los individuos reunidos ahora sólo 
por su interés en beber recuerdan exterior - 
mente el contexto cultural anterior. 

En los estratos populares urbanos, en 
otros,inás o menos marginales en el sentido 
sociológico, y en numerosos p.0~ locales tra 
dicional es persisten tcdavza varias caracterlstx - 
cas canlunes que recuerdan su relación con 
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las normas ancestrales: hay consumo entre 
hombres, fuera del hogar, en horas libres al 
final de la jornada laboral diaria o durante 
los fines de semana, y con frecuente embria - 
guez. Tal consumo comienza en edad joven, 
cuando el sujeto se inicia en un trabajo re - 
munerado o sale de su hogar a efectuar el 
servicio militar, esto es, cuando adquiere 
status social adulto. El conjunto de esta 
particular forma de ingerir ha sido denomina - 
da ~ubcuXXuna de ing enXiún cxcc~iua, conceE 
to que busca describir dos componentes impor 
tes: por una parte, subcultura de ingestión, 
o sea, que una parte significativa de la pg 
blación considera que ingerir hasta la em 
briaguez es normal dentro de su manera de vx 
vir, no obstante las interferencias que cla 
ramente surgen con la vida social moderna 
(por ejemplo: ausentismos laborales, acciden 
tes, violencias, mermas en el presupuesto fa 
miliar, etc.); por otra, ingestión excesiva, 
esto es, la existencia de una ingestión con 
alto riesgo de generar complicaciones indivi 
duales y colectivas como las señaladas, y de 
desembocar en el alcoholismo. 

4 O  En Chile, desde la década de los 50, di 
ferentes profesionales de la salud se han iñ 
teresado por conocer lo mds ampliamente posi - 
ble nuestros problemas asociados con el uso 
de bebidas alcohólicas. Diversos estudios 
epidemiológicos realizados en algunas pobla 
ciones urbanas de nivel socioeconómico bajo 
y entre otros pequeños grupos rurales tradi - 
cionales, en esos años y en los primeros de 
la década siguiente permitieron cierta cuan - 
tificación y la detección de algunas varia - 
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bles medioambientales asociadas con el beber 
anormal, De tales iniciativas, ademss, sur 
gieron definiciones operacionales sobre 10s 
diversos tipos de bebedores y metodologías 
de investigación. 

A partir de estas iniciativas, por la 
misma época empezó a destacarse la importan 
cia de los factores socioculturales en el be 
ber anormal y en el alcoholismo. En un senty 
do, al demostrarse estas condiciones más pre 
valentes entre población urbana y rural de 
nivel socioeconómico bajo -estratos consti 
tuidos por una alta proporción meztiza- fue 
supuesto que los patrones ancestrales de in 
gestión intemperante resultaban repetidos eñ 
ellos. En otro sentido, al aumentar las ac 
ciones sanitarias directas sobre grupos abo 
rígenes y observarse en el terreno su modalT 
dad de ingestión, empezó la preocupación por 
conocer más de tales costumbres, con el fin 
de moderarlas. Esta apertura hacia los facto 
res socioculturales fue facilitada y estimÜ 
lada por la información disponible nacional 
e hispanoamericana, a lo que se agregó0 la ne A 

cesidad de cuantificar o por lo menos preci A 

sar mejor los aportes cualitativos propios 
de las ciencias sociales: obviamente cual - 
quier actividad sanitaria, por asignar recur - 
sos al logro de las metas propuestas, requie 
re conocer con la mayor exactitud posible la 
situación sobre la cual se busca actuar. 

Cuando en 1970 fue publicado 'Prevalen 
cia de distintos tipos de bebedores de alco 
hol en adultos mapuchec de zona rural en c ~ Ü  
tín', pareció entonces que llenaba un vac.ZE 
en el campo sanitario, En efecto, signific6 
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una primera medición de la magnitud d.el be 
ber "problema" de un grupo sobre el que ha 
bia numerosa informaci6n cualitativa g e ~ r a r  
histórica y antropo16gicaf pero hasta ese mo - 
mento ninguna cuantitativa, Facilitó la la 
bor de los investigadores el poder contar 
con definiciones operacionales y con metodo 
logias supuestamente validadas en estudios 
anteriores. 

De los resultados de este estudio es 
oportuno ahora comentar lo siguiente: uno, 
la cifra de bebedores clasificados como exce - 
sivos y alcoh6licos estuvo notablemente por 
encima del promedio nacional (ver cuadro 2), 
tendencia que se mantuvo en relación a las 
variables sexo masculino y edad media de la 
vida. En segundo lugar, la mitad de los bebe 
dores consid.erados moderados y la casi tota 
lidad de los rotulados como excesivos y alcc - 
hólicos reconocid presentar durante el año 
embriagueces en los episodios culturales de 
ingestidn (5) (festividades del ciclo agrIco 
la, fiestas sociales, fzmiliares, etc,); m& 
adn, no se encontró abstemios entre los hom 
bres adultos mayores de 20 años de edad, PO: 
bltimo, los autores consideraron importante 
en la detecci6n del alcoholismo el registro 
d.el dato "se embriaga siempre que bebe" ya 
que les fue diflcil obtener directamente 1.a 
cantidad de consumo y la presencia del sin - 
drome de abstinencia de alcohol. 

La posterior ponderación socioantro~ol6 - 
gica del estudio hizo surgir dos qrandes in 
terrogantes sobre su confiabilidad y validez: 
la primera, respecto a que resultados cuanti 
tativos tan encima del promedio nacional s6 
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lo se han registrado cuando la ingestión 
anormal ocurre asociada con marginalidad y 
desorganización sociales y situación de ex 
trema pobreza (ver cuadro 3 ) ,  situaciones a F  
bas distantes, en un sentido antronolÓgico~ 
de los mapuches estudiados; y la otra, m e  
siendo la norma ancestral aborigen el beber 
hasta la embriaguez, la sugerencia de los au 
tores al respecto como una conducta indicado 
ra de alcoholismo era irrelevante al aplicar 
la al contexto indígena (6). Aunque todo ei 
estudio fue publicado en su oportunidad como 
preliminar, no parece con posterioridad ha 
ber sido continuada esta línea de investiga - 
ción . 

5 O  Es probable que en torno al consumo de 
alcohol la Medicina y la Antropología Social 
hayan producido mayor cantidad de estudios 
que en otras áreas de interés coincidente, 
Se lo mire como conducta inconveniente y por 
ello necesaria de controlar, o como costum 
bre siempre registrada en la observación dz 
campo participante, la coincidencia .es pez 
sistente en ambas disciplinas. Tal conju~ 
ción, no obstante, no implica necesariamente 
un didlogo interdisciplinario; antes, al con 
trario, por lo general han primado los and1T - 
sis unilaterales y distantes, con s61o oca - .  
sional comunicación entre ellas. 

La Medicina -tal vez por su necesidad in 
med.iata,tanto de solucionar los problemas iñ 
dividuales derivados del consumo inrnod-erado 
crónico, como de preocuparse de la preven 
cibn, tratamiento y rehabilitación del a1c6 - 
holismo- cualquier tipo de consumo que pa 
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rezca desadaptativo en un contexto urbano mo 
derno tiende a calificarlo indiscriminadame~ .. - 
te como negativo o patológico, incluso cuan 
do el contexto sociocultural sea muy otro 
que el de la ciudad. A manera de ejemplo, el 
uso en los análisis epidemiológicos del con - 
cepto de "crisis cultural de ingestión" en 
forma paralela al de "crisis patológica de 
ingestián", para aludir a los episodios co 
lectivos de ingestión intemperante de algÜ 
nos indigenas; como se comprende, al ser 
aquélla una circunstancia pautada cultural - 
mente, no corresponde considerarla "crisis" 
en su propio contexto, ya que no tiene nada 
de lo imprevisto, considerable o decisivo 
que representa la crisis patológica para la 
evolución de la enfermedad alcohólica. Se ex - 
presa en esto una importante limitación en 
la capacidad descriptiva del modelo epijemio - 
lógico usual, insuficiente para captar y re - 
lativizar más afinadamente los hallazgos so 
cioculturales diferentes a los del entorno 
propio del investigador. 

Para la Xntropologia Social, a su vez, 
el registro del consumo intemperante tiende 
a ser descriptivo globalmente, especialmente 
cuando está referido a los grupos llamados 
"primitivos", caracterlstica comfin a la pers 
pectiva funcional estructuralista que habi 
tualmente orienta estos análisis. Como la iñ 
tención de los informes etnográficos es rela 
latar las conductas del grupo observado, den - 
tro del contexto cultural que las enmarca, 
tal vez omiten profundizar en las consecuen 
cias individuales biopsicológicas de esta m5 - 
dalidad de consumo de bebidas alcohálica.; . 
Más abn, existe en varios de tales infornirs 
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cierta anarqula y subjetivismo, cuando no 
equívocos, en el manejo de conceptos de sig 
nificado bastante preciso en la perspectiva 
salubrista y de fdcil acceso al no especia 
lista, con la consiguiente limitación para 
el intercambio interdisciplinario. Asi, por 
ejemplo: 'lalcoholismol' es usado a veces como 
equivalente a episodio sociocultural de in 
gestión intemperante; "alcoholismo natolócjy 
co", como referido a los efectos okg6nicos 
individuales negativos de la inqestión inmo 
derada frecuente, segdn la percibe el obser 
vador foráneo; o "ralces religiosas del alco 
holismo", para supuestamente explicar en una 
perspectiva psicosocial esta peculiar costum 
bre de la especie humana de consumir alcohoi 
etílico sin necesitarlo fisiológicamente. 
Acá se expresa, pues, una limitación impor 
tante de la metodología etnológica corriente 
y del modelo sociocultural, para participar 
en el mayor conocimiento científico de los 
factores asociados con el uso de bebidas al 
cohólicas, es decir, para mejorar su descrii 
ción y explicación. 

El corolario de la situacidn descrita es, 
obviamente, mejorar el di6logo interdiscipli 
nario. Aunque existen algunos contactos bila 
terales, usualmente son asimétricos, es dg 

, cir, un antropológo sin apropiada formacióñ 
en salud pGblica integrado a un eauipo salu 
brista o, viceversa, un profesional de la sa 
lud con poca destreza en la investigaci0ñ 
participante de campo unido a un grupo de 
cientistas sociales, situaciones ambas que 
limitan una comunicación ~ealmente eficaz. 

6" Las instituciones médicas son la forma 
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como los grupos humanos buscan mejorar sus 
posibilidades de supervivencia en relación a 
la salud y enfermedad de sus miembros; como 
las dem6s instituciones sociales, con2arten 
la ideologla del estrato pollticamente domi - 
nante que las crea y las sustenta. En conse 
cuencia, las instituciones sanitarias moder - 
nas, surgidas muy ligadas a la evolución ac 
tual de los estados-naciones y cada vez más 
abarcantes respecto al ciudadano combn, son 
producto de la marcada injerencia de éstos 
en la calidad de vida y bienestar de su base 
social. 

El poder y la capacidad de dominio de 
los profesionales de la salud y el de tales 
instituCiones sanitarias derivan no sólo del 
hecho de manejar un cuerpo específico de co - 
nocimientos y realizar actividades necesa - 
rias para todo el grupo social; en una ac 
ción de salud existe intrínsecamente, adem62 
de su utilidad directa sobre una persona o 
comunidad, la manifestación de una concep 
ción ética global, puesto que a su través se 
expresa también todo un conjunto de valores, 
actitudes y conductas en relación a situacio 
nes tales como el sentido de la vida y de la 
muerte, el valor de la persona, lo que el es - 
tado y la sociedad esperan de ella, etc. 

El control de las conductas desviadas 
o perjudiciales segbn las nomas sociales im 
perantes es una antigua preocupación de las 
instancias de poder,social. Histdricamente 
han sido las instituciones religiosas, jurl - 
dicas y médicas las que se han ocupado de 
ello, en la medida que han primado criterios 
m6s coercitivos, represivos o comprensivos 
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de tales conductas. Que la medicina moderna 
atienda no sólo las consecuencias orgánicas 
adversas del abuso crónico de las bebidas al 
cohólicas, sino también tenga la responsabT 
lidad de manejar la conducta misma de inges - 
tión inconveniente o desviada, supone una ac 
titud social mbs comprensiva hacia la misma, 
pero no por ello menos crltica aue las de 
las otras instituci,ones. La med.icalización 
del control de esta conducta implica por lo 
menos dos puntos de referencia d.e la mayor 
importancia: uno, que quien la presenta tie - 
ne ante sí una vla a través de la cual rein 
corporarse a un rol social aceptable; y otro, 
que la institución médica no sólo pretende 
ayudar en tal reincorporación al bebedor que 
acepte su conducta errónea y se arrepienta 
de ella, sino también que es la instancia so - 
cial que asume la responsabilidad que va, 
desde calificar las formas convenientes e in 
convenientes de beber, hasta proponer las es 
trategias y actividades supuestamente necesa 
rias para ejercer tal control. Quien beba en 
forma distinta de lo definido como normal 
por 1a.instancia médica será catalogado sin 
más como bebedor anormal; como es también 
asumido que la medicina siempre busca mejg 
rar a los enfermos y prevenir la aparición 
de problemas de salud, el bebe2or calificado 
como anormal que no acepte lo que esta insti 
tución le propone tenderá a reforzar todavía 
más la convicción de ésta sobre lo apropiado 
de sus definiciones y programas. Se cierra 
así una especie de lógica circular bastante 
rígida como para adaptarse a circunstancias 
particulares, especialmente cuando ellas se 
apartan de los par6metroe socioculturales 
propios. Evidentemente que no tiene necesa - 
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riamente el mismo significado una ingestión 
intemperante prolongada por algunos dlas de 
un grupo en un contexto urbano que otro en 
zona mapuche, en la medida que el primer ca 
so claramente interfiere los rendimientos 
normales socialmente prescritos (por ejemplo: 
horario de trabajo, conducta, sustento fami 
liar, etc) en tanto Gue el segundo puede siÜ 
nificar una ingestión ceremonial o ritual, 
por muy abundante que aparezca ante el obser - 
vador forsneo. 

Se puede de esta manera entender que la 
medicalización del control de la conducta de 
ingestión mapuche coincida con la postura 
ideológica del estrato político dominante 
respecto a esta etnia. M. Stuchlik (1974) re 
sumió la evolución histórica de esta ~osturz 
en cinco etapas: héroes, mientras pelearon 
contra el conauistador español; bandidos, 
cuando defendlan su territorio de la expan 
sien y dominio de la naciente repfiblica; bo - 
rrachos, en la medida que el hábito ances 
tral de ingestión inmoderada fue utilizad'6 
para abaratar el costo militar y económico 
de la expansión y justificó la conveniencia 
del dominio sobre un grupo "vicioso"; pater 
nalista, cuando ejercido este dominio politz 
col se creyó necesario protegerlo de los ape 
titos expansivos de la poblacion nacional 
cercana; y de pan-educación, cuando se comen - 
z ó  a buscar su efectiva integración a la co 
munidad nacional. El enfoque preventivo dz 
las instituciones médicas modernas coincide 
con las 3 Gltimas, en cuanto al estereotipo 
de borracho, la necesidad de protegerlo de 
sus propios "vicios" y la importancia de in - 
cluirlo como otra población objetivo de sus 
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programas, respectivamente. El modelo epide 
miológico usual, inmerso en esta ideologiza 
ción y sin una instancia interna contralora 
de su eficacia segbn el contexto donde se lo 
aplica, no percibe sesgos anallticos tales 
como asimilar o relacionar el beber inmode 
rado crónico popular urbano con un ancestro 
racial y cultural todavla actuantes, que la 
condición de etnia mapuche es equivalente a 
nivel socioeconómico urbano bajo o marginal, 
o que toda ingestión inmoderada tiene idénti - 
tos resultados inconvenientes. 

Sin embargo, en el campo médico no todos 
comparten igual actitud. Ya es antigua la re 
comendación acerca de que la magnitud d.e 10s 
hallazgos epidemiológicos en la investiga 
ción psiquiátrica hace dudar acerca de si se 
está ante problemas de salud mental, de si 
corresponden a rasgos culturales interpreta - 
dos erróneamente, o si hay una mezcla de am 
bas circunstancias. También ha sido advertz 
do que la simple acumulación de evidencia 
epidemiológica no proporciona necesariamente 
hipótesis explicativas en psiquiatrla social. 
A pesar de todo, la mayoría de los profesio 
nales de la salud que se acercan a estos fe 
nómenos tiende abn a analizar como equivalen - 
te los datos que recogen cualitativa y cuan 
titativamente, sin ponderar la perspectiva 
sociocultural ni cuidar la proyección de sus 
propios estereotipos ideológicos. 

7 "  Lo anterior es suficiente para concluir 
esta aproximación interdisciplinaria al modo 
de beber alcohol entre los mapuches. Si su 
justificación es comprender mejor el fenóme - 



C U L T U R A ,  H O M B R E ,  S O C I E D A D  [l, 1 9 8 4  

no para poder manejarlo más eficazmente, sur - 
gen de inmediato dos preguntas como -las si 
guientes: ¿Qué es manejarlo más .eficazmente? 
¿Qué seguridad puede ofrecerse ahora de no 
caer en otros sesgos anSlogos? No parece ha 
ber respuestas categóricas a tales preguntas. 
Por ahora es prudente sólo proponer algunas 
reflexiones que finalicen esta aproximación. 

En primer lugar, el enfoque del modelo 
epidemioRágica se ha demostrado restrictivo, 
cuando no sesgado, para analizar la inges 
tión en mapuches que viven en su habitat nor 
mal. Por sus supuestos ideol6gicos subyaceñ 
tes, la aplicación de instrumentos de análi - 
sis elaborados para un contexto urbano 'popu - 
lar o marginal a otro tan diferente como es 
una etnia aborigen -con similitudes superfi 
ciales sólo aparentes, como ya fue señalado- 
conduce a registros equívocos de estas con - 
ductas, es decir, a limitaciones en su con 
fiabilidad y validez. Ya que la aproximacióñ 
del profesional de la salud tiene como refe 
rencia al enfermo alcohólico y un contacto 
más bien con el lado terminal y negativo de 
la gama de posibles bebedores, es entendible 
su insuficiencia de perspectiva para el aná 
lisis transcultural. M5s a6n, si se tiene 
presente que la medicalización del manejo de 
la conducta desviada de ingestión correspon 
de a la postura ideológica de pan-educación 
del estrato social dominante, la aplicación 
del método epidemiológico puede tener hasta 
efectos etnocidas, por su alta congruencia 
con las políticas indigenistas integracionis - 
tas, 

En segundo lugar, el madeRa nubcuRLuna 
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de L~genXián exceniva, también utilizado por 
la perspectiva salubrista, si bier; resulta 
mas abarcante que el anterior, no explica la 
realidad de ingestidn de alcohol d.e grupos 
especlficos pertenecientes a los estratos po 
pulares o marginales urbanos, y ni entre caz - 
pesinos tradicionales. Por una ?arte, no con 
sidera el hecho de que un mismo individuo 
puede variar su conducta d-e ingestión seg6n 
participe en m5s de un contexto de referen 
cia; por otro, tiende a una especie de fata 
lismo en el manejo de los problemas deriva 
dos del uso inmoderado crónico en ambientes 
urbanos modernos. Muchos de los interesados 
en estas materias han estado atribuyendo im 
portancia explicativa a su valor apenas de< 
criptivo con la consiguiente falsa segurida3 
en sus alcances reales, 

En tercero, el modelo nocioculZunal prg 
pio del campo soc~oantropológico, no obstan - 
te las limitaciones señaladas, permite una 
percepción mucho más fina de la conducta de 
ingestión. Adem6s que hace referencia al en - 
torno vivo (o cultura) donde ésta ocurre, se 
contacta con toda la posible gama de bebedo - 
res a partir de sus conductas reales en su 
sitio normal de ocurrencia, Sin embargo, 
mientras no afine su metodologfa y busque el 
complemento de la perspectiva salubrista, no 
aportar5 m5s que lugares comunes de sobra co 
nocidos. Es decir, la Antropologia socia1 
aplicada a un fenómeno del campo de la salud 
no puede vslidamente continuar prescindiendo 
del intercambio eficaz con su contraparte sa - 
lubrista . 

Por 6ltim0, cabe proponer para el ansli - 
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sis de la conducta de ingestión de alcohol 
dentro del hábitat mapuche'normal -así como 
para su aplicación a otras etnias supérs - 
tites- el modeLo hegi6~ de hedugio, de G .  
Aguirxe Beltrán (1973) . Aunque como el ante 
rior deriva de la orientación antropológica 
funcional-estructuralista, tiene el mérito 
de explicar din6micamente la estabilidad y 
cohesión de las etnias incluidas en un esta - 
do-nación moderno. 

Se refiere este modelo a la estructura 
que han ido adoptando tales grupos en su re - 
lación y articulación a la sociedad mayor, 
que ha posibilitado su supervivencia socio 
cultural. Fundamentalmente supone un largo 
proceso histórico de relación de cada uno de 
tales grupos con el sector dominante vecino 
y ha podido surgir al existir la suficiente 
distancia entre ambos. El relativo aislarnien 
to geográfico, la conservación de la lengua 
vernácula, la vida familiar, la alimentación 
y vestuario, la economla de subsistencia, 
las instituciones politicas y religiosas an - 
cestrales, la tecnologla rfistica y comunes 
concepciones ideológicas sobre el mundo, el 
hombre y la sociedad, son algunos de los me 
canismos que estdn en la base de esta estruc - 
tura adaptativa. 

No obstante que este mod-e10 analltico 
prahora resulta operacional med.iante la me 
tod.ologla etnológica corriente, su aplica 
ción interdisciplinaria con la medicina puz 
de dar insospechadas luces en el entendimien 
to válido tanto de esta conducta, como dife 
rentes otros problemas sanitarios detectados 
entre grupos aborígenes (7). En otro sentido, 
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ante cualquier fenómeno de salud o de otra 
naturaleza que suceda en una etnia que vive 
en una "regibn de refugio" no cabe la aplica - 
cidn simple o mecánica de categorlas concep 
tuales ni de modelos de acci6n utilizados en 
tre grupos urbanos, por parecidas que puedan 
ser exteriormente las caracterlsticas socio 
culturales de uno y otro, y por fructTf~ros 
que hayan podido resultar sus aportes entre 
éstos; m6s aún, cabe plantear que cualquier 
miembro de una etnia ubicada en una región 
de refugio, que migre a un sector urbano, rS 
pidamente modificará algunos de sus patrones 
conductuales originales por otros propios 
del lugar en el cual se establezca y/o del 
universo al cual se incorpore; y que ellos 
con seguridad retornarán a su manifestaci6n 
primera si tal miembro vuelve a su lugar de 
partida. 

Queda claro, a modo de conclusión, que 
este trabajo no puede válidamente responder 
a la pregunta de cómo manejar mejor el prg 
blema de la ingestidn de alcohol entre los 
mapuches. En la actualidad no poseemos evi 
dencia confiable acerca de que el consumo de 
bebidas alcoh6licas de quienes viven en re - 
ducciones justifique alguna programación es 
pecial por parte del sector salud. Los datos 
disponibles sólo permiten afirmar, por una 
parte, que esta etnia conserva sus cost~un - 
bres ancestrales al respecto, cumpliendo en - 
tre ellos una funci6n de cohesi6n social en 
los momentos en que ocurre la ingestidn cere 
monial o ritual; y por otra, que su relativa 
artioulacidn a nficleos urbanos vecinos, aun 
que ha aumentado la frecuencia e intensidad 
del consumo, no parece acarrear repercusio - 
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nes negativas an6logas a lo aue se presenta 
en estratos populares o mar~inales de contex 
tos urbanos. 

Aquellos mapuches que migran de su "re 
gión de refugio", en cambio, en la medida 
que se integren funcionalmente a algdn estra 
to urbano o rural, adquirirán los patro,neg 
de ingestión correspondientes y, obviamente, 
las posibles formas normales o anormales de 
consumo, El modelo epidemiológico adquiere 
acá su utilidad en cuanto al manejo preventi 
vo y curativo de los eventuales problemas 
que sucedan. Con seguridad la integracidn 
del modelo sociocultural permitirá mejorar 
su eficacia. 

El modelo "región de refugio" puede pro 
porcionar en el análisis de la conducta dz 
ingestión -o frente a otros fendmenos socio 
culturales que ocurran en su interior-un mar 
co de referencia mzs inteoral en relacidn al 
cual afinar la perspectiva salubrista o la 
de otra disciplina que lo utilice. Sin duda 
que su operacionalidad irá surgiendo selo de 
la comunicación interdisciplinaria efectiva, 
igualitaria y prolongada entre la ?!led.icina y 
la Antropologla Social. 
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C U A D R O  1 

TIPOS DE BEBEDORES DE ALCOHOL Y 
CRITERIOS PARA SU CLASIFICACION ( 8 1  

TIPO DE BEBEDOR FACTOR CANTIDAD CONDUCTA ~ FRECUENCIA 

,i 
a: 
a 
O 
z 

4 
c: 
Z 

O 

-- 

Abstemio 

Moderado 

E x c e s i v o  

~ l c o h ó l i c o  

I 

Rechaza  e l  a l c o l  
h o l .  ¡ 

1 

I n o i e r e  p o r  i q j  
f l u e n c i a  d e l  ' 
g r u p o .  

1 
Busca  a c t i v a m e 2  1 
t e  l a  i n g e s t i ó n . !  

j 
~ s t á  d o m i n ~ d ~  
p o r  e l  a l c o h o l .  l 
No p u e d e  e v i t a r  
c o n s u m i r l o .  

d 

No consume a l c o h o l  o  l o  h a c e  en fo rma  e x c e p c i o n a l  
- h a s t a  c i n c o  v e c e s  en e l  año-  s i n  e m b r i a g u e z .  

M o t i v a c i ó n  s o  
c i o c u l t u r a l .  

M o t i v a c i ó n  so 
c i o c u l t i l r a l  y/o 
p s i c o p a t o l ó q i c a  

l á o t i v a c i ó n  so 
c l o c u l t u r a l ,  
p s i c o p a t o l E g i c a  
y d e p e n d e n c i a  

a F í s i c a .  

H a s t a  1 0 0  c c .  
d e  e t a n o l  ( 9 )  
en e l  d í a .  

Más d e  1 0 0  c c .  
d e  e t a n o l  en 
e l  d í a .  

V a r i a b l e ,  p a r e  
o i d o  a l  e x c e s i  
vo .  

H a s t a  una e m b r i a  
q u e z  . a l  mes 6 1 2  
en e l  a ñ o .  

Más d e  una  em 
b r i a g u e z  a l  mes 
o  más d e  1 2  a l  
año .  

E m b r i a g u e c e s  v a  
r i a b l e s .  
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C U A D R O  11 

T A S A S  D E  P R E V A L E N C I A  D E  B E B E D O R E S  % 

( p o b l a c i ó n  a d ' u l t a :  1 5  y m á s  a ñ o s )  

C O M P A R A C I O N  E N T R E  E L  P R O M E D I O  N A C I O N A L  
Y L O  D E T E C T A D O  E N T R E  P O B L A C I O N  M A P U C H E -  

P o b l a c i ó n  ( 1 1 )  
M a p u c h e  

9 % 

6 4 . 8  % 

1 3 . 1  % 

1 3 . 1  % 

P r o m e d i o  ( 1 0 )  
N a c i o n a l  

3 0  % 

55 % 

1 0  % 

5 % 

7, 
*: > 

i. c * - s. : 

i 

F - 

! F & s s t e m i o s  

 erado do S 
6 -  ZCZ 
, b G c e s i v o s  
r: w 

' ~ ~ c o h ó l i c o s  
:. -9, -+ 
M _ -  - .  
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NOTAS 

I 

Como se comprende, han surgido a propósito de situa 
ciones más asociadas con la vida urbana; elaborados i 

por profesionales de la salud y/o de las ciencias so - 
ciales que agregan a su status académico sus propias 
ideologías respecto al trabajo, al ocio, al uso del 
tiempo libre, etc.; y tienen que ver con valores as2 
ciados con calidad de vida y bienestar, de siqnifica - 
do sociocultural muy relativo. 
L 

Diferentes "chichas" de maíz, trigo u otros cereal=, 
de jugos de frutas locales, etc. 
3 
OIT (1953) . PobRaeiona Lnfigeizan: Condiciona de v i  

da y de *bajo de Ron puebLan au/tác,tonan de Ron paZ - 
6&3 -5ndepenáLenXa. Ginebra. Citado por Heath (20) 
4 
Mayor incorporación a fuentes de trabajo urbanas y a 
una economía de mercado, primacía del afán de lucro 
individual, extinción de las normas de reciprocidad , 
mayor inestabilidad de vida, desplazamientos geográfL 
cos importantes, aumento en las conductas violentas, 
etc. 
5 
Llamados "crisis cultural de ingestión" en el instru - 
mento utilizado en la investigación. 
6 
Estas observaciones críticas son tanto más atingen - 
tes por cuanto el autor del presente trabajo fue te 
bién el autor principal de esta investigación. 
7 
Obviamente puede ser aplicado por otras ciencias o 

instituciones en sus áreas propias de interés. 
8 
Adaptado de Dobert, M.T. ~Ómez; B ,  y Medinai E- 
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9 
100 cc. de etanol = 1 litro de vino, Ó 2 litros de 
cerveza, Ó 4 litro de bebida destilada. 
1 o 
Fuente: Medina, E. (1984) 
11 
Fuente: Medina, E. (1970) 
12 
Tomado de Medina, E. (1984) 
13 
Tendencias según diversos estudios nacionales. 
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La etnía mapuche estaba constituida por 
varias tribus, esparcidas sobre un amplio te 
rritorio, presentando algunas variantes cui 
turales derivadas de su adaptaci6n s r~edios 
ecológicos dislmiles. Es por esta razón que 
su delimitación geográfica sólo pued-e efec 
tuarse en base a la comunidad de lenguaje, 
ihecho, como indica Furdock (1949: 194), indi - 
cador de 

La mdn indudabLe e v i d e n c i a  de una ca - 
n e x i á n  h inXónica  enXne don Anibun.  

Al respecto el padre Luis de Valdivia, en 
lo que a todas luces parece una exageración, 
afirma en el prólogo de su AnAe y Ghamd,tica 
GenenaR, publicada en Lima el año 1606, 

en Z u d a  e l  n e i n o  no hay mán de  enZa Len 
gua que COhhe dende La ciudad de Caquiiñ 
b a  y nun Z&nminan hanZa Lan inLan de Ch-h 
Lag, y mún adelanZe pan enpacio  c a n i  dQ 
cuaXnocie~zXan Reguan de nonZe a  Aun. 

pc
Rectángulo
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Un t e s t i g o  temprano, Jer.ónimo de Bibar ,  
observó por  e l  c o n t r a r i o ,  que l o s  h a b i t a n t e s  
de Copiapó, Huasco, coquimbo y Limar2 pg 
s e í a n  su propio  idioma. A l  r e f e r i r s e  a  l o s  
v a l l e s  de Aconcagua y Mapocho, sostuvo: 

La Lengua de enton v a l l e n  izo  d i d i e h e  unct 
de okna y Lo m i n m u  en n i t o n  y cehemunian 
( 1 5 5 8 :  3 8 ) .  

-A medida que se avanzaba h a c i a  e l  s u r  e l  
acus ioso  o j o  de Bibar no cesa  de a n o t a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  poblaciones  e n f r e n t a  - 
das  a l  desplazamiento hispano. De e l l a s  se 
desprende l a  iden t idad  c u l t u r a l  de  l a s  t r i  
bus l o c a l i z a d a s  e n t r e  e l  r í o  Aconcagua y AK - 
g o s t u r a  de Pa ine ,  l o c a l i d a d  h a s t a  d0nd.e: 

LLeganon Ron Tncan cuando v i n i e h o n  a con  
q u i n t a h  e n t a  Z ienha ,  y de aquL adeLanrtQ 
no panahon ( 1 5 5 8 :  3 8 ) .  

A l  s u r ,  una segunda en t idad  c u l t u r a l ,  l a  
provincia, se extendía  has  - 
t a  e l  r í o  Maule. De e l l a  expresa Bibar:  

En t i e h n a  de muy Rindob vaL&en y d&hki&. 
L O A  i n d i o n  non de Ra Lengua y t n a j e  de 
t a n  deR Mapochu ( 1 5 5 8 :  1 3 8 )  . 

Curiosamente no t r a e  r e f e r e n c i a s  pa ra  l a  
reg ión  conprend.ida e n t r e  l o s  r í o s  Maule e 
I t a t a .  Nuevamente s e  d e t i e n e  en l a  zona d e l i  
mitada por  e l  I t a t a  y e l  Tol tén ,  indicando - 
nos que su  ex tens ión  e s  de: li 

6 0  Leguan y i o d o  enke téhmino enka muy 
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pobLudo de  g e ~ X e  muy beAicona ( 7 5 5 8 ;  7 5 5 )  

para  agregar:  

De Xodan enXnn 6 0  Leguan y colriancn de 
SanXiago en una Lengua (Ibid.) . 
Sin embargo en l a  provinc ia  de Valdivia ,  

a l  s u r  d e l  Tol tén ,  l o s  hab i t an tes :  

d i d i e n e n  un paco de La Lengua de .tan ( f e  
mán pnovinc ian  que Xengo dichan (155'87 
160) .  

s i t u a c i ó n  que también s e  da e n t r e  l o s  n a t i  - 
vos d e l  Golfo de  Reloncavl,  zona: 

b i e n  poblada y l a  genXe de buen panecen, 
andan v e ~ X i d o ~  de Lana coma Lan que Xen 
g o  d i c h o .  La Lengua d i d i e h e  un paca 
(155.8: 208) . 
De acuerdo a  l o s  tes t imonios  de Bibar, e l  

mapu-dungun, l a  lengua de l a  t i e r r a ,  e r a  ha 
blado s i n  va r i ac iones  no tab les  e n t r e  10s 
r l o s  Aconcagua y Toltén;  a l  s u r  de é s t e  s e  
notan pequeñas d i f e r e n c i a s  que parecen acen 
t u a r s e  en l a  reg i6n  de Llanquihue. Tal  debiz  
s e r  e l  espacio  geogrdfico ocupado por  l a s  
t r i b u s  mapuches que, a l  t e n o r  de  l a s  informa 
ciones de Bibar ,  parecen haber c o n s t i t u i d o  
cinco grandes ent idades  c u l t u r a l e s  segmenta - 
das en t r i b u s ,  clanes.  y l i n a j e s .  Guevara 
(1925: 239)  as2 probablemente 3.0 entendid 
cuando e s t a b l e c i d  para  e l l a s  l a s  denominacio 

- I nes de picunchen , phomaucuen, ar,aucanor, u 
huLLLichea ( 1 )  a l a s  oue c a b r l a  aorerjar 1; 1 
región e n t r e  e l  Maule y e l  I t a t a ,  para  _ l a  
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la cual no tenemos mayores datos. 

Latcham (1928: 141) popularizó una divi 
sión más simple basada en la localizacióñ 
geogr6fica respecto a los araucanos, que él 
distingue como mapuches. Asl al norte de és 
tos vivían los picunchen y al sur los huiRIZ 
chen, distribuci6n que no concuerda con ante - 
cedentes arqueol6gicos y etnohistóricos Y 
que deberá ser modificada a medida que vaya 
mos Comprendiendo mejor la dinámica cultural 
del 6rea propiamente mapuche. 

Nuestro interés es analizar la estructu 
ra social de los mapuches al momento de 1s 
conquista española a fin de detectar cómo se 
regulaban las relaciones entre los ind.ivi 
duos y los grupos integrados en una tribu. 
Para ello recurriremos principalmente a fuen 
tes del siglo XVI, correspondientes a testT 
monj.os de quienes vieron funcionando estruc 
turas que desaparecieron muy pronto o sufríe 
ron profundas alteraciones al adaptarse al 
nuevo tipo de relaciones interétnicas desa - 
rrolladas en la frontera de la Araucanla. 

LA ETNIA PíAPUCHE 
t-d 

El conglomerado humano que posee nombre, 
idioma y cultura común constituye una unidad J étnica compuesta por numerosos grupos corpo 

1 rados que reclutan a sus miembros de acuerdo 
'b a ciertos principj-os de descendencia a fin 
de perpetuarse a-s'i mismos y disfrutar de la 1 comunidad de bienes. El núcleo básico de 
esos grupos es el linaje que, teóricamente , 
debiera recordar su llnea de ascendencia has - 
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ta el fundador de él. Lo normal es aue sólo 
rememoren hasta cinco generaciones anterio 
res y que el dltimo personaje de quien tiz 
nen memoria se relacione con el antepasado 
mitico del cual se consideran descendientes 
los miembros del clan. 

El linaje estaba organizado como una fa[ 
milia extensa, conviviendo el padre, con sus( , 

\ vastagos varones casados, en rucas cercanasi ( ,  
y disponiendo de un territorio comdn para la I 
agricultura, recolección y pastoreo. Cuando; 
éste se hacia estrecho debla emigrar uno de 
los hijos desposados quien, de ese modo, da 
ba origen a una nueva familia extensa, loca 
lizada, en lo posible, dentro de la misma 
circunscripción geográfica. El fenómeno se 
repetla permanentemente provocando una se2 
mentación que terminaba por crear nuevos li - 
najes, perdiéndose, con el tiempo, sus vlncu 
los consangulneos, La integración a un clan 
los volvla a relacionar con un mítico antepa - 
sado com6n cuyo tótem daba nombre a la agru - 
pación, 

La sociedad tribal, por tal motivo, esta 
ba estructurada como una jerarquia segmenta 
da (Sahlins, 1968: 15-16) puesto que cada - 
,unidad tenia su propio jefe con poderes cada 
vez más disminuidos a medida que se ascendla 
en autoridad. En la cdspide se hallaba el je - 
fe de la tribu, llamado por los' mapuches mn 
puzoqui, luego venla el XaquL, jefe del clañ; 
el Lanha, jefe del linaje y el inapa&oizho, je - 
fe de familia. 

La tribu, por la misma fragmentación del 
poder, carecia de instituciones politicas y 



C U L T U R A ,  H O M B R E ,  S O C I E D A D  [l, 1 9 8 4  

de autoridades que ejerciesen efectivamente 
la soberanla. El mando era más simbdlico que 
real, y se manifestaba esencialmente en las 
ceremonias religiosas o civiles donde s61o 
los señores podlan oficiar en clara demostra 
ción de su status dentro de la sociedad. ~ n y  - 
camente el jefe de familia disponfa de la 
fuerza necesaria para hacer cumplir sus 6rde 
nes y acatar sus decisiones, de ahf que ~ a h  - 
lins (1968) considere a la familia como la* 
auténtica entidad polxtica dentro de la tri - 
bu. 

Los linajes reflejaban la continuidad 
consangulnea de una familia; el clan la 
conexión histdrica entre dos o m6s linajes. 
Este es definido por Middleton y Tart (1958: 
3) como: 

un gnupo cohpohc~do de  pahienLen uiziLinea 
Len con un ninLema de auzonidad dohmaLx 
zado; E A  un gnupo pahXiculan que n e  phT 
nume n e h  pehmanenze a l  cua l  p u e d ~ n  acoE 
pañan denechan y debehen como una en;th 
dad újzicc~; . . . genenaLmen.te pon e e  un noE 
bne,  necanociéndone,  denfno  de eRRa, una 
heRacibn g enealágLca que i n c l u y  e  v i v o n  
y muehzan. E l  L i n a j e  puede n u b d i v i d i n n e  
a negmenkanne en pequenon gnupos cada  
una can genealagLan poco pna~undan y de  
cah;ta ex.tennióiz. Cada n egmenxa e n ,  enXun 
c e n ,  una unidad denzno de ulz ninXema d4J 
negmenzon. 

El clan, por su parte, 

en un gnupa cahponnda de dencendencia 
u n i l i n e a L  enpeciaLmen.te cuando en exóga - 



S i l v a ]  E N  T O R N O  A L A  E S T R U C T U R A  S O C I A L  . . .  

m o .  EnLá donmudo p o n  vahion R ina jen  que 
pueden enXan n egmenxadon . Puede A en ,  Xam 
b i é n ,  una mena caXegonLa d e ' g e n L e  d i s p e k  
na que no connXiXuye un ghupo C ~ h , t ~ ~ h a d O  
y que ponee una vaga n o c i á n  acenca de  un 
ancenXno on ig inaR (Middleton y Tart, 
1958: 4). 

Importa destacar que la presencia de li 
najes y clanes en la etnla mapuche implicaba 1 
el reconocimiento de un parentesco consanguí 
neo (linaje) y otro cultural (clan) ; ambos 
estaban afectos a la regla de exogamia. 
filiaci6n era unilineal y la residencia pa 
trilocal. 

La distribución geográfica de los clanes 
y sus respectivos linajes plasmó un n6mero 
no determinado de tribus. Estas adauirlan ex 
presión corporada sólo en casos de sumo peli - 
gro, actuando conjuntamente contra un enemi 
go com6n- Las m6s de las veces los diversos 
segmentos se trababan en fieras luchas para 
vengar agravios a uno de sus miembros, reci 
bidos como ofensas hacia todo el grupo, ser 
vice (1962: 114) comenta que dichas disputas 
eran la mayor fuente de desuni6n en las so 
ciedades tribales. Los conflictos, por otra 
parte, 

Lienden a penpezuanne a nL minrnia  debido  
a que cada acXo de XXpica venganza gen.ta 
Ra connenpondienXe nepnenaRia .  

En esas condiciones se d.esenvolvfa la vi 
da en las cinco regiones culturales que pare 
cen haber diferenciado a las tribus mapuchex 



CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD [1,1984 

LOS JEFES EN LA SOCIEDAD MAPUCHE 

Como hemos señalado, el jefe de la fami 
lia extensa ocupaba la base de la jerarqula 
segrnentada. Llamados LnapaRanho en la Arauca 
nía, fueron identificados como pnLncLpaRejañ 
por los españoles. Pedro de Valdivia informa 
ba al Emperad-or Carlos V que hubo de repar 
tir encomiendas entre el Maipo y el Maule co - 
nociendo sólo los nombres de los caciques y 
sus -pnLncLpaRejon : 

Y cada una d e n ~ o n  Lndian que XLenen non 
a 2 0  y 3 0  (1545: 46). 

Disponla de una real autoridad sobre los 
miembros de su familia,' pudiendo imponer cas - 
tigos corporales. Al igual que los otros jg 
rarcas era considerado hombre rico por la 
cantidad de esposas que tenla y porque las 
hijas solteras aportaban energlas para incre 
mentar su hacienda. Bibar (1558: 133) descry - 
be el contraste entre el número de esposas 
de un jefe y la de sus vástagos diciendo que: 

l a  geizXe carnún ne cana can una a don rnu - 
g enen. 

El tonha, denominado pnincipal por los 
españoles, era la cabeza del linaje y como 
tal el cargo pertenecía a la familia genera 
cionalmente más cercana a.la del fundador, 
Su autoridad sólo era efectiva sobre los 
miembros de su propia familia. Actuaba como 
consejero y probablemente dirimla los plei - 
tos surgidos dentro del linaje. 

El Xoqui, jefe del clan, cumplla funda - 

9 6 
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mentalmente una funcidn religiosa, aunque 
también debió ser consultado ante ciertos 
problemas que afectaban a todos los linajes. 
Los españoles le dieron el calificativo de 
c a c i q u e .  Segbn Quiroga (1690: 25), una fuen - 
te tardla pero confiable, se le respetaba: 

corno eR mán hito en.tne eR.Eon, !. como 
q u i e n  ; t iene  máb mujenen,  de que heAu.t. 
kan  Ron  muchon panien;ten y R o n  rnuchon hAT 
jan ,  Ran ghanden nernen.tenan, Ran cop ia  
dan conechan y Ra mucha chicha,  que en e x  
Lenono rnayoh con que n e  conduce Lu mucha 
gen.te pana La dinponic- ián de Lo que Len 
c o n v i e n e ,  o paha Ra Rabon de Ran comphab, 
o paha bebeh y baiRan,  

Agrega : 

EL neñonxo que  en-ton i n d i o n  . t ienen unan 
nobhe o;tnon en n-in que Ron nubdi.ton .thi - 
buzen aR cacLque n i  enZe Ron obRigue a 
que Re n i n v a n ,  n i  obedezcan.  

La riqueza de los Xoquin no engendró es 
tratificaci6n social, pues estaban obligados 
a distribuirla durante los festejos ceremo 
niales que, cada cierto tiempo, conglomer~ 
ban a los linajes en un sitio cercano a la 
habitación del cacique- Bibar (1558: 134) es' - 
cribe al respecto: 

nun pRacenen y h e g o c i j o n  en adjun;tatrne a 
beben y ; t ienen ghan canXidad de  v i n o  , . . 
Paha enkan áien.tan nacaiz Zodon Ran mejo 
hen y mán trican nopan que ; t ienen y COAÜ 
pneciada en.tne eRRun; embLjanne R o n  h a n  
X h o n  cada uno La coRon que q u i e h e  y LT 
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pahece, pohque k i e n e n  rnuchan co lohen .  
AquX n e  embniagan y no- l o  d i e n e n  en  rada; 
a ~ z k e n ,  l o  k i e ~ z e n  p o h  ghandeza. 

Mariño de Lobera (1580: 254) especffica: 

cien-to d;ia neña lado ,  . . n e  junzaban coma 
a hehian en un l u g a n  dipukado paha e l l o ,  
donde heconoce.iz pon gobehnadon a un i i z  
d i o  p h i n c i p a l  e l e g i d o  paha k a l  a d i c i o  
cada comanca o v a l l e  de  La k i e n h a .  

En dichas fiestas efectfian: 

l a  pnevenciún que e l l o n  ~ u ~ l e f i  en Xodon 
nun negoc ian ,  que en una n o l a ,  c o n v i e n e  
a naben,  e l  enkanne: p a n  algunon dLan ban 
quekeando y bhindandu con nolemnen bohhÜ - 
c h ehan . 

Al k o q u i  competía también mantener bue 
nas relaciones con otros clanes, reafirmando 
lazos de amistad, alianza o cooperación, he - 
cho observado por Quiroga (1690: 21) : 

ce lebhan  en panken n eñaladun,  a leghen y 
dnencan, a La nambna de alkLnimon d n b o  
Ren ghanden bohnachenan / t o d o  e l  año,  p o h  
que unan pahcia l idaden convidan a oXnaX 
y n e  adjun-tan nie- te  u ocho m i l  alman; y 
beben y b a i l a n  knen dLan con nun nochen,  
aunque l l u e v a  y khuene .  

La organización. comentada se extendla a 
toda la etnfa mapuche aunque en el 5rea pos 
teriormente identificada como Araucanía el 
clan es conocido por l e b o ,  Pedro de Valdi - 
via señala a Carlos V que éstos posefan: 
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nu nombhe, que non como apeLRidon y p o n  
donde Ron i n d i o n  heconocen Ra n u ú j e c i á n  a  
Aun nupehiohen (1551: 170) . 

y Bibar  (1558: 155) a c l a r a  que: 

cada Rebo, que en una pahciaRidad,  Xiene  
un nef íoh,  y enXon ptrijzcipctLen obedecen a  
aqueRLa cabeza .  Tendhú un  Lebo de en2o.h 
MD y d o n  m i l  i n d i o n  y o x h o n  mán. 

l o s  l i n a j e s ,  por  su  p a r t e ;  r e c i b l a n  e l  nombre 
de Rov (Latcham, 1 9 2 4 :  3 2 5 ) .  

En l a  r eg ión  de Va ld iv ia ,  l a  población se 
ha l l aba :  

hepahLidu.6 enLhe A X  p o h  c a b i e n ,  que q u i e  
h e  d e c i n  p a h c i a l i d a d e n ,  y cada cabL XenXÜ 
4 0 0  Lndion con A U  c a c i q u e ,  EnXon cabien  
Ae d i v i d L a n  en oLhan compañLa~ menohen, 
que eRRon RRamaban machuRRan, Ran cuaRen 
non de  pocon i n d i a n  y cada uno Z i e n e  un 
nupeh ion ,  aunque nujeXo a& A ~ ñ 0 h  que en 
cabeza  deR cabx,  (Mari50 de Lobera, 1580 : 
3 2 1 ) .  

Bibar  ( 
formación S 

c l a t u r a .  E s  

1558: 1 
i m i l a r  
c r i b e :  

. 6 0 )  nos 
aunque 

proporciona una i n  
d i s c r e p a  en l a  nomen - 

enXon i n d i o n  de  enXa pnouincia  Z ienen  E A  - 
.tu ahden: que Xieneiz un nefioh que en uiz 
Lebo, n i e X e  u ocho cab.íen que non p n i n c i  
paRen, Y 6nXon obedecen aL nsEon ;mincZ - 
paL. 

A nues t ro  j u i c i o  Lebo y ' c a b i  desi-nan a l  
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clan mientras"ue Rov y machuRRa al linaje. 

Los cargos se heredaban por vla paterna 
segfin expresa Bibar (1558 : 133) : 

Cuando muehe a lgún  neñoh heheda Lon neMo 
hLod e l  h i j o  de Ra mujeh phitneha que  hÜ 
b o ,  puendo que Aon cunadon con. d i ~ , z  dÜ - 
c e  niujenen negúiz nu ponÁb,¿.RÁdacl, s i  no 
fiefie h i j o n  en enda phimeha mujen,  h ~ h ~ d a  
eR hehmaizu, y donde no ,  e l  panien;te mán tr, 

cencano.  

La cdspide de la jerarqula era ocupada 
por el mapuZoqui, jefe de la tribu, auien m2 
chas veces es confundido con el d o q u i ,  proba 
blemente en razón a que ejercia funciones si - 
milares a las de éste aunque englobando una 
jurisdicción territorial mayor. 

Junto a los jefes descritos, la documen 
tación resalta el papel jugado por ciertos 
hombres ricos, los ÜRmen, a quienes el padre 
Valdivia define como "hombre principal". En 
realidad el hombre rico no es un elemento 
ajeno a la estructura de las sociedades tri 
bales. Goza de prestigio porque comdnmente 
es generoso. Sin embargo carece de importan 
cia polltica ya que su liderazgo se reduce z 
un grupo de seguidores y no a una entidad o 
segmento de la sociedad. Sahlins (1968: 22 ) 
lo define como: 

un pencadon de hombnen, induckendu dock 
l i d a d  a ZhavEn de La auehzu de nu peh.67 
naR idad ,  nu pehnuan,¿.vÁdad y ,  q u i z d n ,  p o ñ  
nu pnenXigio como guehnehu, muga, a g n i  
cul.ton y, a menudo, p o n  un caLcuRudo una 
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de A U  n i q u e z a  que coRuca a  R o n  ho171bhea 
bajo o b R i g a c i o ~ e n  h a c i a  6 1 .  . . 

Cualquiera sea el caso, lo concreto es 
que."actban ante los ojos de los espafioles 
de modo semejante al de los otros jefes. 

La segmentación social se aprecia tam 
bién en la distribución espacial de la socie 
dad mapuche. Las familias extensas se disper - 
saban en pequeñas agrupaciones de ranchos a 
lo largo del territorio perteneciente al li 
naje. Solían reconocerse con el mismo nombre 
del Ronha. A veces la parcialidad española 
correspondía al territorio del clan, ocasión 
en que se le id-entificaba por la posición 
geogrsfica y, en algunas oportunidades, con 
la denominación del LuquÁ.. Mariño de Lobera 
(1580: 254) observó en el valle del Aconca - 
gua : 

divennan aRdelzueRan y canehLon, que ;tu 
Ren ehan han;ta en.toncen, n i n  haben. pug 
b l o n  ~ohrnadon n i  o X h o  ohden de  hepúbRica, 
mún . de v.Lv.íh cada uno en eR n i X Á o  que me 
joh l e  panecLa pana ;tenen nun nemen.tehañ 
y ganado. 

El propio cronista anota que en la Arau - 
canía : 

~ z u  non R O A  pueblan ohdenadan, n i  ;t.¿enen 
d i n X i n c i á n  uno de  oXno de nuenXe que n e  
pueden con;ta& XanXon pueblan m U A  nolamen 
Xe en;ta una g h a ~ ~ d e  RRc~izada RRe~za de cÜ 
dan,  aRgo apan;tadan unan de o ~ h u n ,  c o z  
nun panc ia l idaden  d inLinXun,  de  Ran cuu 
Ren heconoce  cada una a  nu c a c i q u e ,  n i T  
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.tenen que enfende' can eR cacLque de Ran 
aAnan (1580: 310). 

Un informante tardío, Quiroga (1690: 21), 
comenta : 

&d.tan muchaa Reguan apah.tadan unan pan 
cLaRLdaden de  u.tnan, anLmLnmo R O A  i n d i a n  
de  e lRan,  cada una en nu n L n c á ~  a quebna 
d a . .  . 

concluyendo que: 

coma nunca Xuvienon puebRon, anL nunca 
A Q  han neducida a eLRan kan.tu hug ( I bLd) . 

Lo diseminado de los conglomerados resi 
denciales tornaba importantlsimo los vincÜ 
los de parentesco que los interrelacionaban: 
S610 de ese modo pod.lan tener acceso a la 
ayuda y cooperacidn indispensable para en 
frentar los ataques de pueblos cordillera no^ 
o de otros linajes de la misma etnla. 

LA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO ENTRE LOS 
MAPUCHES 

Modernos estudios etnolbgicos entre los 
araucanos han demostrado que éstos poseen 
una terminologla de parentesco asimilable a 
la Omaha (Tallovell, 1943), cuya principal 
caracterlstica es el empleo de un mismo voca 
blo para los hermanos y primos paralelos (2) 
y, de otro diferente para los primos cruza 
dos (3) , el que también, se utiliza en otras 
generaciones, De tal modo unen parilntes de 
diversos niveles generacionales bajc un tér - 
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mino s i m i l a r .  Por ejemplo, Ego llama de 
i g u a l  modo a l  hermano de  su madre y a l o s  h i  - 
jos  de l o s  hermanos de  e l l a ;  l o  propio suce 
de con l a  hermana de su madre y l a s  h i j a s  de  
é s t a s ,  E l  Vocabulario d e l  padre Luis de Val - 
d i v i a  también i l u s t r a  e s t a  s i t u a c i ó n  a l  ex 
p r e s a r  que una persona denomina chao a su p% 
d r e  y a l o s  hermanos de é l ;  fiuhe a l a  madre 
y a l a s  hermanas d e l  padre;  v o 2 m  a sus h i j o s  
varones y a l o s  de sus  hermanos. 

Los primos cruzados e s t á n  s u j e t o s  a 
o t r o s  términos,  puesto que Ego designa LRopu 
a l  hermano de su madre y MuMu a l a  hermana 
de e l l a .  Lamentablemente l o s   esc conocemos 
pues l o s  españoles  no hacían d i s t i n g o s  e n t r e  
primos p a r a l e l o s  o cruzados. Inc luso  e l  pg 
d r e  Vald iv ia  acotaba: 

L O A  pnkmon ne. &Laman con Ron nornbhen de .  
hehmanon. . . Y Lan pniman n i  mán n i  rnenan 
(1606: 52) ( 4 ) .  

Se ha d i s c u t i d o  l a  ausencia  de algunos 
elementos asociados a l  s is tema Omaha en l a  
terminologla  de parentesco  araucana; s i n  em 
bargo Murdock ( 1 9 4 9 :  240) est ima que e l l o  no 
impide su  c l a s i f i c a c i 6 n  como t a l ,  posición 
compartida por T i t i e v  (1951: 5 0 ) ,  quien en - 
cuent ra  : 

nu6ic.ienLen pahaLeRun paha junXid icah  La 
.idenX.idkcac.iá~ de  La nomencLa2uha como 
Omaha. 

I n t e r e s a  d e s t a c a r  que é s t a  s e  d e s a r r o l l a  
só lo  en c lanes  p a t r i l i n e a l e s ,  l o  que concor 
d a r í a  con l o s  da tos  sobre  f i l i a c i ó n  por l a d o  
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paterno y patsilocalidad, proporcionados por 
los cronistas tempranos. La patrilocalidad 
segGn Murdock (1949: 206-207) : 

panece Aen pnomovida pon c u a R q u i e ~  cam 
b i o  e n  Ra cuRXuna.,  , que  a c n e c i e n X e  ni5 
n id i caX ivamenXe  e l  n-taXun, imuunTnnr io  7 
i ~ t d R u e n c i a  d e l  hornbne eu neRnc iá~q  aR 
nexo  opuenXo . . ,  La guenna aumenXa eR 
pnenX ig io  mancu l ino  y Re pnoponciona mu 
jenen  cauXivan  ( e12 c o m  e c u e n c i a  pa2niRZ 
c a l i d a d )  q u i e n e n ,  a  n u  V E Z ,  co~z ; tn ibuyeñ  
a  La compha de  oXnan enponan.  

Las condicionantes para la filiación uni 
lineal vía paterna y la residencia ~atrilo 
cal estaban, al parecer, dadas en la socie 
dad mapuche, A los continuos conflictos eñ - 
tre linajes y clanes, propios a toda socie - 
dad tribal, debe agregarse la irrupción in - 
caica en la cuenca de Santiago a comienzos 
del siglo XVI (Silva, 1978; 1983a; 1983b) y 
sus excursiones hasta el territorio de la 
Araucanía, como factores favorecedores tanto 
de la patrilinealidad como de la patrilocalí 
dad. La acción bélica de resistencia hacia 
los invasores originó importantes modifica 
ciones en las tribus p i c u n c h e n ,  sobresalieñ 
do el nuevo rol asumido por uno de los 2; 
q u i n ,  MichimnRongo, señor de la parcialidad 
de arriba del valle de Aconcagua. Mariño de 
Lobera (1580: 266) señala la presencia de in 
dios: 

que nepnen  ~ I Z X U M  QR A eñohLo y auXohidad 
d e  nun RL~zajen  y o d i c i o n ,  y ;tal ena enXe 
MiehimaRongo. 
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Bibar (1558: 38) lo reputa como: 

e l  mán Aemido deñon que en Aodon ROA va - 
RRen h e  haRRado. 

Las modificaciones culturales se acentua 
ron durante los primeros años de la conquista 
hispana. Para entonces adquiere especial siq 
nificación el área .pnomaucae, zona donde bus - 
can refugio los picunchen para dejar a sus 
mujeres e hijos y volver a la lucha (Bibar, 
1558:61). Como resultado de esta acción sur 
gen aldéas guarecidas, confundidas por fuer 
tes en los testimonios europeos. Bibar (1558: 
79) describe una de ellas: 

La enAhada.. . eha un monAe b a j o ,  p o n  den 
Ano deR cuaR i b a  un U n h o y o  de  agua. .  . PÜ 
nado edXe annoyo enAaba un cannizaR a R f i  
y demaniado enpeno ... y eR anieníto ena 
Aun cenagano. que  n e  hundLan Ron cuba 
RRon ... Panada enAa c iénaga  ... enAaba uM 
campo pequeño, aRAo, enjuAo y RRano.. . y 
aquX ebAaba una bahnada hecha de  m a d e n o ~  
gnusdon no;tennadon y junkon; de  Ra pante  
de aduena de  enke  paRenque enkaba un do- 
n o  ancho y hondo ... Con La Aiehha que de 
éR nacahon AenLan 6onAaRecido eR pdenqwe 
muy enLazado y aXado can unon bejucon 
que non a manena de  naLcen bRandan y d e l  
gadan. Atan  ( L a n )  ., . como con mimbne, . , . 
TenXan d e  aLAu d o n  enAadon y mán; AenLan 
... hechon muy b i e n  Anen cubon con Aun 

.tnonenaa pana d lechan. .  . XenXa náRo una 
puenxa muy 6 u e n . t ~  ... cennada con muy á u e ~  
A ~ A  ;tnbLona gnueAon.. . Pmado eAAe bm;t¿án a f i  
ba oa3.a ci&aga. . . y junXo ( a  &a). . . u n d  
acecjuiu , . . honda que daba e l  agua a p e  
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chon. .  . TenLan c i e n  canad , . ,habizada 
(pan)  La genze  de gUehnU con nun mugehen 
e h i j a n .  

Una vez vencidos,  quemaron l a s  rucas  pg 
sándose a l a  o t r a  banda d e l  r f o  Maule (Bibar, 
1558: , 9 1 )  . E l  mismo r e l a t o  e fec tuó  Pedro de  
Va ld iv ia  a l  emperador Carlos  V cuando l e  na - 
r r a  que l o s  aborlgenes  de Santiago: 

n e  necog ienon  X o d o n  a La p h o v i ~ c i a  de  
Ron Pnomacaen y cada dLa me enviaban men 
najehan d i c i e n d o  que duene a peLeun coñ 
eRRon . . . y d u i  a buncan Ron i n d i o n  ( en 
1 5 4 4 )  y RRegando a nun duehXen Ron  haRRG 
huidon zodon,  acogEndone de Ru puhXe de  
MauRi h a c i a  La mucha genXe, dejandu que 
madon X o d o n  nun puebLan y denampanado eR 
mejah pedazo de  Xiehna que hay en e 1  mun - 
d a  f1545: 3 7 ) .  

Son muchas pues l a s  ev idencias  de 
profundas a l t e r a c i o n e s  en l a  c u l t u r a  mapuche 
durante  l a  primera mitad d e l  s i g l o  X V I ,  p r o  
vocadas por  l a  necesidad de adap ta r se  a una 
nueva s i t u a c i ó n  b é l i c a :  l a  invas ión  de pue - 
b los  foráneos.  E l l a s  culminan en e l  á r e a  
araucana con l a  c reac ión  de cuerpos armados 
cohesionados. Pedro de Vald iv ia  (1550: 105) 
r e f i e r e  haber enfrentado:  

;tne.n e .~cuadnonen d e .  i n d i o n ,  que panaban 
de  2 0 . 0 0 0 ,  con un ;tan ghande uLanido e 
LmpeXu que pakecLa hundihne La Xienha y 
comenzanon a peReah con nunoXhoA Xan h e  - 
ciamenXe, que ha 3 0  añon que peleo con 
divennan nacionen de  genXe e nunca he 
vin.tv en eR peRean como enXon .tuvienon 
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expresión confirmada por Bibar (1558: 141- 
144; 153-155) y Mariño de Lobera (1580: 301- 
303). 

LA DOBLE FILIACION ENTRE LOS 11APUCHES 

Todas las circunstancias apuntan hacia 
la existencia de una sociedad patrilineal y 
patrilocal entre los mapuches del siglo XVI , 
reafirmada por la terminologla de parentesco. 
Sin embargo no debemos olvidar que e1,:padr.e 
Luis de Valdivia (1606: 52-53) advirtió que: 

Demab denLon pahenXencon Xhenen Xon 7n 
d h o n  oLho geneh0 de panenXenco de nombhy 
que LLaman cúga como aRcuñad de nobne nom 
bhen, que a-nehaled en Xodan Rad phz 
vinchan dende La Concepcidn adelanXe, anZ 
p O h  La conXa, como p a h  La cohdhLLeha, y 
Lodan n e  heduzen a veynXe, que non enXan 
AnLú, Amuchi, CacXen, CaLquin, Cuba, Dhu 
caca,  EnXuco, GLRiu, Ghu, Gag En, Huenca 
hue,  Y a n i ,  Yene,  Luan, Thnqu i ,  Mugu Pagiy 
QLLvu ViLCcun, Vúde. Y no hay i n d i o  que 
no Xenga aLgún aiieRRhdo denXon, que ~ i g n ~  
dican noL, Lean, napa, ZOhha, e;tc. Y ;¿e 
nenn e pahXLcuLanen nenpeXon unan a oXno/J, 
LOA que non de nombne denXon d e .  LLaman 
Quiñe Lacu. 

QuhMe Lacu es traducido por el padre Val - 
divia como "de un apellido", acepcidn que re - 
cuerda en mucho el significado de tótem 
lengua algonquina: "el es de mi parentela " 
(Levi-Strauss, 1962: 33), y que expresa el 
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vínculo de unión entre los diferentes lina 
jes del clan. Latcham (1924: 369) acertada - 
mente comenta que el Lebo: 

mdn que una dami&ia, eha una pahen;teRa, 
que heconocha un ;thonco común, cuyon den 
cendien;ten dihec;ton LRevaban eR Z6;tem y- 
apeR.tidu o h i g i n a e  y cuya yabeza eha Aam 
b i é n  cabeza de  ;todo eR Rebo y Ae LLamabÜ 
Xoqui* 

Sin embargo creemos que Latcham no esta 
ba en lo cierto al atribuir la cuga al Datro 
nzmico familiar puesto que éste, asociado 
con el linaje, no era totémico. Latcham arqu 
menta que no siempre coincidlan los apellido^ 
del padre y de los hijos o el de los herma 
nos, segdn desprende del anblisis documeñ - 
tal relativo a las concesiones de encomien - 
das (5) , concluyendo : 

Todon en;ton hechon..  . noLameiz;te pueden.  
n i g n i ó i c a h  que phevaRecha p o h  .todo eR 
paXn eL nin;tema de  6 i L i a c i á n  ~va;teana, 
que da a R o n  hehmanon u;tehinon eR minrno 
apeLRido, ex que en en ;todo cano d idehen  - 
;te que e l  d e l  padhe (1924: 325). 

A la matrilinealidad atribuye Latcham la 
heterogeneidad de los apellidos en cada Rov. 
Este, como hemos señalado, era la división 
social de los linajes; el Lebo, en cambio , 
era la agrupación cl6nica. De lo anterior re 
sulta que una persona se relacionaba tanto a 
un linaje como a un clan, y bien podla fi - 
liarse, para ciertos objetivos, en cada uno 
de ellos, fendmeno conocido como doble filia 
ción, muy bien descrito por Forde (1964) en 
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su monografia sobre los Yako de Nigeria. 
Ellos poseen clanes patrilineales con resi 
dencia patrilocal, y clanes matrilineales; 
dispersos por todo el territorio en razón a 
la patrilocalidad y exogamia imperante. Un 
individuo pertenece a ambos clanes para efec 
tos de la herencia. Del patrilineal recibe 
el derecho a adquirir tierras, casas 17, en 
general, cualquier tipo de bienes inniuebles. 
Del matrilineal, en cambio, obtenTa ganado y 
dinero, elementos proporcionados por los her 
manos de su madre. La finalidad de esta manz 
festación cultural parece haber sido la man - 
tención de la igualdad jerárquica de los pa 
triclanes al impedir una total redistribu 
ción de sus respectivas haciendas. El matrz 
clan, por otra parte, diseminado en varios 
clanes patrilineales, actuaba como mecanismo 
amortiguador de las tensiones y fricciones 
que pudieran engendrarse entre los diversos 
patriclanes. 

Los linajes mapuches prehisp5nicos pg 
seian una filiacign patrilineal expresada 
por 1a.terminologla de parentesco. Esta ha 
c5a innecesario el apellido puesto que la re 
lacidn entre las personas estaba indicada en 
el qodo con que se designaban mutuamente, -o 
sición reafirmada por la patrilocalidad d.ei 
grupo familiar. Los términos indicadores d.e 
lazos consanguíneos señalaban, además, la so 
lidaridad sincrónica entre individuos que  
compartian un mismo territorio. Los linajes, 
sin embargo, formaban parte de un clan al 
que naturalmente se pertenecía por linea pg 
terna. El tótem de éste era considerado como 
el benefactor comfin; era una especie de qran 
protector. Su accidn amparadora debía se; me - 
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nos efectiva que la entregada por un esplri 
tu bienhechor personal, La madre entonces le sÜ 
ministraba esa 6nima propia, filibndolo, s8 
lo para dicho efecto, dentro de su clan orz - 
ginario. De tal manera, el tótem materno se 
convertía en el refugio individual contra 
las asechanzas de los esplritus malignos. M g  
nifestación de esta nueva situación era la . 

incorporación del cüga o "apellido" al nom - 
bre propio, 

La doble filiación tenía otras implican 
cias, La exogamia impedla contraer matrimo 
nio con los miembros del patriclan y lo per 
mitía con las hijas de los hermanos de la m5 
dre, poseedoras de distintos cüga. Los hom 
bres, por otra parte, quedaban afectos a nue 
vos vlnculos derivados de las mujeres de un 
mismo clan repartidas en varias unidad.es re 
sidenciales, engendrándose alianzas que ate 
nuaban el permanente estado de belicosidaz 
caracterlstico de los segmentos de una socig 
dad tribal (Sahlins, 1968) . 

Tratándose de tribus poliglnicas el ori 
gen de las esposas pareciera no tener impor 
tancia. No obstante el ideal, segdn narra $15 
riño de Lobera (1580: 310), era que todas 
las mujeres fuesen del mismo clan ya que asf 
los hijos disfrutarlan de similar doble fi - 
liación. Por tal motivo: 

cuando un i n d i o  puede LRevah muchan hen 
manan p u h  mujen'en Lo quienen mán que RLZ 
van  mujenen que no nQan en;tne A;¿ pahieñ - 
;ten. 
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CONCLUSIONES 

Consideramos que las poblaciones localiza - 
das aproximadamente entre el rlo Aconcagua y 
el seno de Reloncavi, constituian una etnia, 
la mapuche, cuyo idioma combn, el mapu- 
dungun, mostraba ciertas variaciones regiona 
les acentuadas al sur del Toltén. Los datos 
proporcionados por ,cronistas tempranos eviden - 
cian, además, algunas diferencias locales en 
las manifestaciones culturales, raz6n que nos 
impulsa a subdividir la etnía en por lo menos 
cuatro grupos: pkcunchen, phomaucaen, ahauca 
non y huiRRiche~. Un quinto podrla localiza7 
se entre el Maule y el Itata. Todos ellos es 
taban integrados por varias tribus que agluty 
naban clanes totémicos formados por diversos 
linajes. 

La propia naturaleza de las tribus engen - 
dr6 una jerarqula segmentada que no tuvo ma 
yor implicancia politica. En la c6spi.de se ha - 
liaba el mapu-Aoqui, jefe de la tribu, a 
quien segulan el Xoqui, el Ronho y el inapa 
Ronko, .jefes del clan, linaje y familia res - 
pectivamente. 

Aunque la mayorla de los testimonios se 
refieren especlficamente a los ahaucanon y 
huiRRichen, pensamos que ellos pueden hacerse 
extensivos a toda la etnia en lo tocante a 
los sistemas de parentesco. Sostenemos que te - 
nían una doble filiación: patrilineal respec 
to a la sangre y matrilineal en relacidn ai 
esplritu protector. Cada individuo estaba, en 
tonces, ligado a su patri y matriclan, ambos 
exogámicos y totémicos. 
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La comprobación de las ideas aqul expre 
sadas requiere un mejor conocimiento de 1% 
arqueologia y del hallazgo dp otras fuentes 
etnohistóricas. 

NOTAS 

1 
Los picunchen, para  Guevara, habitaban e l  t e r r i t o r i o  

e n t r e  l o s  r í o s  ~ o p i a p ó  y Rapel; l o s  pfLOt?CLUCUa e n t r e  
e l  Rapel y e l  I t a t a ;  l o s  W c U n O A  e n t r e  e l  I t a t a  y 
e l  ~ o l t é n ,  y l o s  hul¿ee¿chQA e n t r e  e l  Toltén y e l  go& 
f o  de Reloncaví. Aunque inaceptables muchas de sus  
afirmaciones, Guevara t i e n e  e l  mérito de haber i n t e n  - 
tado es tab lece r  l a  primera d i ferenciac ión en l a  e t n í a  
que é1,denominaba 6RdUCnMU. 
2 
En e l  caso de l o s  mapuchen eran primos p a r a l e l o s  l o s  

h'i jos de hermanos varones. 
3 
Primos cruzados eran l o s  h i j o s  de l a  hermana d e l  pa - 

dre  . 

De acuerdo con e s t o  un hombre llamaba hermana a l a  
h i j a  de su t í o  paterno. Debido a e l l o  quedaba s u j e t o  
a l a  prohibic ión de inces to .  Sin embargo parece que 
e s t a  no se cumplza rigurosamente. D e  ah? l a s  frecuen - 
t e s  menciones de uniones e n t r e  hermanos que encontrz  
mos en l a s  crónicas.  En rea l idad  s e  t r a t a b a  de r e l a  - 
cienes sexuales e n t r e  primos pa ra le los .  
5 
Como ejemplos indica  que Cayamunqui., t e n í a  por  h i j o  

a Pe;t&uQeEnj Reizohud6.o a (2Lún;tutrame; L .kapUán  a 
A ~ c a ~ a n & a ~ c a  a P . ¿ c o R ¿ c á n F  Q u i A o m m e t c .  
Las p a r t í c u l a s  subrayadas corresponden a l  apellTdo . 
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ARQUEOLOGIA 



MALONEHUE 1: UN S I T I O  D E  PETROGL l  FOS EN L A  
COMUNA D E  LONQUIMAY:  I X  REGION, C H I L E ,  

J O R G E  E  I R O S T R O Z A  S.  
P E D R O  R I F F O  A .  
M A R C O  S A N C H E Z  A .  
M U S E O  R E G I O N A L  D E  L A  A R A U C A N I A  
C A S I L L A  487 
T E M U C O  - C H I L E  

INTRODUCCION 

El descubrimiento del sitio de Petrogli 
£os Maloñehue 1 marca el inicio de una nueva 
etapa de investigacion emprendida por el Mu 
seo Regional de la ~raucanía, . en colabora 
ción con el Departamento de Geografía de 1s 
Universidad de la Frontera. 

La necesidad de ampliar la investigación 
arqueol6gica en general, y del arte rupestre 
en particular, nos ha motivad.0 a elegir el 
área de Lonquimay - alto Blo Blo como centro 
de nuestras investigaciones. En marzo de 
1983 efectuamos el primer viaje exploratorio 
al lugar, logrando ubicar el sitio aqui des - 
crito. 

El hecho de tratarse de un sitio de arte 
rupestre, manifestación cultural poco estu - 
diada en la zona, nos decidió a comenzar 
agul nuestras investigaciones- En este traba 
jo describiremos los motivos encontrad csl 
dentro del contexto geogr6fico en que ellos 
fueron confeccionados. 
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MARCO GEOGR9FICO 

El sitio arqueológico se encuentra ubica 
do en la meseta de Maloñehue, macizo volcá 
nico terciario que se ubica al occidente de 
la frontera con Argentina y al interior del 
poblado de Villa Portales o Lonquimay. 

El pie de la meseta es recorrido Por 
el rro Mitrauquén, en cuyo curso superior se 
asciende hacia Maloñehue por huellas peatona - 
les. 

Maloñehue es un plateau terciario fuerize 
mente afectado por el tectonismo cuaternario 
que lo ha convertido en una abrupta meseta 
sólo accesible por caballares. Sin embargo, 
se ha detectado una actividad volcánica re 
ciente sobre él, habiéndose formado un peque 
ño cono de lavas y piroclastos, con abundan 
cia de pequeñas bombas volc5nicas basaltica:. 
Se trata del cerro Chapulul, de 2.143 mts, 
de altitud. La meseta tiene una altura media 
de 800 mts, 

~idrográficamente, pertenece a la hoya 
del río BTo Bío. En el área especlfica de es 
tudio el llmite internacional se ciñe ai 
principio de la "divisoria de aguas", por lo 
que todo el drenaje del sector lo recibe el 
río Bío Bío en su curso superior, a través 
del río Mitrauquén. 

Este río colecta todas las aguas de la 
vertiente suroriental de la meseta de Maloñe - 
hue y sus nacientes son conocidas como 
"cajón ancho". AquT recibe dos afluentes de 
importancia, el Arroyo Feo que baja de la 



Pampa de Cayulafquén y el Polul que baja de 
Maloñehue pasando ,al pie de la roca con las 
inscripciones. 

El área de estudio cae dentro de un cli 
ma templado -frTo y húmedo-, por situarse q6  
el sector más oriental de la Araucanla. 

Los cordones de Maloñehue, ubicados so - 
bre los 1 . 0 0 0  y 2.000 mts, de altitud, regís 
tran un clima polar por efecto de la altura, 
Sus cumbres están desprovistas de vegetación 
arbórea y buena parte del año están cubier 
tas de nieve. S610 hacia los bordes de la me 
seta se encuentran densos bosques de ~rauca 
rias (Anaucahka Anaucana) ,  Rirre (No.thodaguT 
anc.tan.thca), Lengas (No. tho~agun pumkLko) y 
Quilas (Chunquea qukRa) .  El resto de la me - 
seta está compuesto por pastos cortos y re - 
sistentes como el Coir6n ( FenXuca np.  ) . 

ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS 

El'estudio del arte rupestre en la re 
gión está aGn muy poco avanzado, Son escasoc 
los sitios revelados en los cuales estas ma 
nifestaciones culturales se encuentran.  LO^ 
trabajos de A. Oyarzfin (1910) , y A. Gordon 
( 1 9 8 0 )  sobre los petroglifos del Llaima; B. 
Berdichewsky ( 1 9 6 8 )  en la cueva de Los Cata - 
lanes y J. Montan6 en Villucura son una 
excepción. Sin embargo, existen otros sitios 
que son mencionados en la literatura especia - 
lizada, pero que no han sido estudiados en 
profundidad. Estos incluyen Cachillahue, al 
Este de Rlo Bueno, Cayucura al SE de la mis 
ma ciudad, y una gruta con petrqiIfos cerca d e  
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Panguipulli (M. Van der Maele, 1968), Guane 
cura (Mayo Calvo, 1968) y Huanehue (O.  en 
ghin, 1959-60) en la zona de los lagos cala? - 
quén y ~ a n ~ u i ~ u l l i ;  Hueñivales (T. Guevara , 
1911); Quilacoya (O. Schneider, 1935) y 
otros. \ 

Este relativo abandono de los estudios 
de arte rupestre en la zona no permite, por 
ahora, intentar correlaciones mas precisas 
entre ellos. Por esta razón, y aunque una im 
presión preliminar nos indica una diferencia 
notable entre Maloñehue y los otros citados 
anteriormente, nos limitaremos en este traba 
jo a la descripción de los motivos inscritos 
en la roca. Tenemos la seguridad de que futu 
ros estudios nos clarificarán su posicióñ 
cronoldgica y asociación cultural. 

DESCRIPCION DE LOS MOTIVOS 

Fig. a Se trata de un motivo escaleriforme 
formado por una línea continua. Co 
mienza en forma vertical algo inclx 
nada hacia la derecha, contin6a lue - 
go en un tramo horizontal para caer 
luego en una sección segmentada, que 
semeja una escalera. 

Fig. b Ubicada cerca de la anterior. Consis 
te en dos 1Tneas verticales parale 
las y ondulantes que se unen en la 
parte baja.. Debajo d.e él se ha con 
feccionado un circulo con dos apéndz 
dices que salen de su extremo infe 
rior. Estas dos primeras figuras 
est6n ubicadas en un extremo de la 



roca portadora,..separadas del núcleo 
de motivos centrales. 

Fig- c Está constitdda por un conjunto de 
2 figuras iguales, ubicadas una bajo 
la otra. Se trata de un rectángulo 
que posee un lado más ancho. Dentro 
de él se encuentran cuatro secciones 

. iguales y paralelas separad.as por 
una llnea más fina. Un largo mango 
vertical sale de la parte superior 
del rectángulo, representado por una 
llnea más gruesa. 

Fig. d Está formado por una llnea vertical 
recta, Dos llneas horizontales para 
lelas la cruzan en su parte media, 
Los extremos de ambas llneas horizon 
tales se encuentran curvados hacia 
arriba, semejando las ramas de una 
Araucaria, Este motivo lo hemos con 
siderado representativo del grupo FZ - 
tomorf o. 

Fig. C .  Está constituido por dos cuadrados 
puestos en forma horizontal- Bajo 
ellos se encuentra una pequeña figu 
ra trapezoidal y a su lado un motivo 
no terminado formado por lsneas rec - 
tas. 

Fig. f Esta figura está formada por llneas 
ondulantes verticales.. Una de ellas 
vuelve desde su extremo inferior ha 
cia arriba. 

Fig. g Está compuesta por pequeños cuadra - 
dros y rectángulos cuyos ánguTos no 
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son completamente rectos. Están colo 
cados uno cerca de otro sin una ordg 
nacidn definida. Esfe motivo lo hg 
mos adscrito al grupo de figuras la - 
berlnticas. 

Fig. h. Una de las tres figuras humanas que 
est6n representadas en Maloñehue 1. 
El cuerpo está forma o por una llnea 
recta, de cuya parte inferior nacen 4 dos trazos cortos y S mi curvos que 
representan las extr 2 idades inferio 

l res, La parte correspondiente a las 
extremidades superior S se encuentra 4 muy erosionada. Sin embargo, es posi 
ble observar que salen de la parte 
superior del cuerpo, Las extremida 
des inferiores representadas por tra 
zos curvos dan la impresión de movT - 
miento a la figura, 

Fig. i Está confeccionada por cortos trazos 
rectos horizontales y verticales que 
forman un motivo ondulante, En un ex 
tremo se encuentran cuatro figura3 
cua6rangulares. 

Fig. j Est6 formada por un conjunto de pg 
queños trazos verticales y horizonts 
les sin id-entificación clara. Sólo 
es posible ubicar un pequeño triángu 
lo en cuyo interior hay una linea 
recta perpendicular a su base. 

Fig. k Es la dnica figura zoomorfa claramen - 
te identificada. Cortos trazos rec 
tos unidos en sus extremos dan forms 
a un animal no identificado. Una pa2 
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titularidad de esta figura es la in 
tención de dar volumen al motivo de 
seado. 

Fig. 1 Est% formada por un conjunto de tra 
zos rectos y curvos sin una organiza 
ción clara, Se puede identificar dos 
lineas ondulantes verticales a un 
costado de él, algunos círculos uni 
dos por trozos curvos y varias IT 
neas rectas oblicuas u horizontales 
que no forman un motivo claro. 

Fig. m Está formada por dos trazos rectos, 
de iguales dimensiones que se cruzan 
perpendicularmente. En cada uno de 
sus extremos parece haber un pequeño 
círculo. Es interesante hacer notar 
que uno de sus brazos coincide apro - 
ximadamente con la dirección N - S, 

Fig. n Esta figura se encuentrz bastante 
erosionada por lo cual es muy difí 
cil su identificación, Se puede ob 
servar algunos trazos rectos cortos 
alrededor de una zona c i r c u l a r ,  Este 
motivo se repite al menos tres ve - 
ces en este mismo sitio. 

Fig. o A pesar de su alto grado de erosión, 
se puede identificar el motivo como 
un conjunto de grecas unidas verti 
calmente- Estas grecas se manifieg 
tan a ambos lados del "cuerpo" o zo - 
na central, 

Fig. p Esta figura est6 representada por 
dos pequeños motivos. El más claro 
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consiste en una especie de "estrico" 
colocado horizontalmente. En su inte 
rior hay una corta linea recta pez 
pendicular a la base de él. A un cos 
tado de este motivo se observa un pe - 
queño clrculo del cual salen uno o 
dos apéndices en forma de espiral. 

Fig. q Esta figura también est6 formada por 
lineas ondulantes en forma horizon - 
tal. Se encuentra bastante erosiona - 
dac. 

Fig. r Figura humana representada por tra 
zos rectos. El cuerpo es un pequeño 
trisngulo invertido. Sobre él un pe 
queño óvalo representa la cabeza, 
Las extremidades inferiores son dos 
trazos rectos oblicuos que salen del 
extremo del cuerpo. Las extremidades 
superiores estan formadas por una 15 
nea recta que sale a la izquierda de 
la figura, de un largo mayor que el 
normal y que da la impresi6n de lle - 
var un instrumento en su extremo. 

Fig. S Es la figura m6s clara del conjunto. 
Representa una figura humana formada 
por dos triángulos opuestos por el 
vértice. Las extremidades inferiores 
son la prolongación de ambos lados 
del triángulo inferior. Las extremi 
dades superiores salen de la base 
del triángulo superior y están forma 
das por dos cortos trazos obl¿cuos~ 
La cabeza est6 representada por un 
óvalo apoyado en la base. del tridngu 
lo superior, Tanto e1 cuerpo como la 
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cabeza de esta figura ha sido trata 
da con la técnica de cuerpo lleno 
que consiste en trabajar completamen 
te el interior de la figura deseada, 

Fig. t Se encuentra muy erosionada y ubica 
da alejada del conjunto central de 
motivos en la roca portadora. Consis 
te en líneas ondulantes verticales 
sin una identificación clara. 

Todas las figuras descritas en este tra 
bajo se han hecho siguiendo la posición natÜ 
ral del artista. Así, cuando hablamos de ve% - 
tical nos estamos refiriendo a un eje E-W, y 
cuando se habla de horizontal, al eje N-S. 
Todas las figuras humanas del sitio, as5 co 
mo también la figura zoomorfa, han sido con - 
feccionadas siguiendo la primera posición, 
por lo cual todas ellas han quedado en direc - 
ción E-W, 

CONCLUSIONES 

El sitio Maloñehue 1 se encuentra ubica 
do en la meseta de Maloñehue, macizo volc5nz 
co terciario que se sitda al interior de la 
Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, 
IX Región. 

Se trata de un repositorio de Arte Rupes - 
tre hasta ahora desconocido en la región. En 
él se representan diferentes clases de moti 
vos, algunos de los cuales son absolutamente 
nuevos para la zona. Se efectuó una primera 
separación de ellos con motivos comparativos 
de la siquiente forma: 
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A) Motivos antropomorfos 
B) Motivos zoomorfos y fi 
C) Motivos formados por 1 o cur 

vas, sin 

En el estado actual de las investigacio - 
nes sólo podemos adelantar que, basados en 
esta separación, fue posible observar que al 
gunos de los motivos representados son compa 
rables con otros adscritos a estilos ya cono 
cidos como Guaiquivilo, en'lhile Central sur, 
Existen otros motivos que son completamente 
extraños a este estilo y que pueden :formar 
parte de un estilo propio de la zona. 

La directa asociación del sitio al siste - 
ma de "veranadas" existente en el lugar, en 
conjunto con la recolección del piñón y la 
posibilidad de identificar algunos de los mo - 
tivos representados en la iconografla mapu 
che, expresada a través de los textiles, se 
rán materia de futuras investigaciones en el 
área. 

La presentación del sitio MA 1 es el co 
mienzo de un vasto plan de investigación que 
se efectuará en dicha zona de la IX Región, 
y que deberá constituir un real aporte al co 
nocimiento de los grupos aboriqenes locales, 
su dinámica cultural y sus conexiones extra- 
regionales. 

NOTA 

La confección de l o s  dibujos de e s t e  t r a b a j o  e s t x  
vo a cargo d e l  Sr.  Bernardo Valdebenito, Profesor de 
Diseño Gráfico,  Universidad de l a  Frontera.  
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INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL ALERO 
QUILLEN 1, COMUNA D E  GALVARINO, IX REGIONI 
Y SU .APORTE A LA ARQUEOLOGIA REGIONAL 

M A R C O  S A N C H E Z  A .  
J O R G E  E. I N O S T R O Z A  S. 
C O N S U E L O  V A L D E S  C H .  
P E D R O  R T F F O  A .  
M U S E O  R E G I O N A L  D E  L A  A R A U C A N T A  
C A S I L L A  487  
T E M U C O  - C H I L E  

INTRODUCCION 

En los primeros dlas de enero de 1982, 
el obrero agrícola Ricardo V é j a r  informa al 
Museo Regional de la Araucanla, la existen 
cia de una cueva que habla descubierto en la 
llamada quebrada "El Teatro", en el fundo 
"La Rinconada de Perquenco" (Provincia d-e Ma 
lleco-comuna de Galvarino) , de propiedad dg 
la señora Olga Lazo vda, de Adán, El Museo 
se hizo presente en el sitio, observe que 
se trataba de un alero rocoso, se rqistraron 
sus caracterlsticas, ubicación, dimensiones 
y las condiciones que se ofreclan para 'una 
eventual excavación arqueológica. 

A partir del 23 de enero de 1982 se prac 
ticó un pozo de sondeo en el alero, hasta 
una profundidad de 1,20 mts., estableciendo 
estratos artificiales de 10 cms. cada uno. 
Desde la superficie hasta los 60 cms. de pro 
fundidad aparecieron: aro de metal fragmeñ - 
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to de cersmica- decoraaa VaRdivia, fraqmentos 
monocromos, restos Óseos humanos y de fauna, 
carbón vegetal, artefactos llticos , y  dese - 
chos de talla. Entre los 60 cms. y 120 cms. 
(base estéril) solamente aparecieron vesti 
gios lfticos tales como puntas de prolectilr 
cuchillos, percutores, gran cantid.ad de las 
cas, essuirlas, restos Cde huesos 
dos y carbón vegetal. En este nivel inferior 
no se detectaron fragmentos de alfarerfa. 

Una vez analizados los materiales, se de 
terminó que el yacimiento reviste especial 
interés por cuanto las excavaciones sisteinb 
ticas y estratigráficas en sitios kabitacio 
nales en el cenino nun de Chile han sido es 
casas, existiendo afín grandes lagunas en ei 
conocimiento del pasado prehistórico de esta 
región; como también por el hecho que el Ale 
ro en estudio presenta una potente deposita 
ción estratigrdfica posible de fechar con n?! 
tdos absolutos, con un amplio rango cronológ7 
co, indispensable para establecer secuencias 
culturales en un sector especifico de la 
Araucanía, comparable con otros de la aEaueo 
logia regional, nacional y posiblemente trañ - 
sandina. 

En la categorfa d-e las excavaciones es 
tratigráficas en la región de la Araucania 
sólo entran las efectuadas en la Cueva de Ron 
Ca;taRanen (Berdichewsky, 1968) - en la prg 
vincia de Malleco, limitándose las Q ~ E ~ S  a 
pozos de sondeo en.la costa y cordillera. La 
mayorfa de los materiales provenientes del 
área son producto de bfisaueda privada, -sin 
método alguno-, de simples saqueos de cemen 
terios o de colecciones. particulares careñ - 



~ á n c h e z e t  al.] INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS 

tes de contexto. Constituyen excepciones no 
tables los trabajos emprendidos por ~rnérico 
Gordon y Tom Dillehay en los dltimos años. 

Los antecedentes que exponemos a conti - 
nuación, son el resultado de las excavacio 
nes de un sitio arqueológico no alterado, 
con una estratigrafla que muestra la suce 
sidn de diferentes .ocupaciones . humanas, des - 
de un nivel a-cerámico a otro cerámicc, con 
los respectivos fechados radiocarb6nicos en 
la parte media de los depósitos, con intere 
cantes perspectivas para contribuir a escla - 
recer la prehistoria Regional, conocer a 
grandes rasgos su evolución cultural, posibi 
lidades de comparar con otras vecinas y tai 
vez aportar una visidn más clara del origen 
de la cultura mapuche. 

Este estudio ha sido realizad-o por perso 
nal de la Dirección de Bibliotecas, ~rchivos 
y bluseos (Temuco) haciendo con ello concien 
cia sobre la importancia de la conservacióñ 
y del estudio objetivo de los yacimientos ar - 
q~eológicos y del patrimonio cultural, concre 
tando la proyecci6n del Museo Regional de 1; 
Araucanla en el campo de la investicyacibn pxe 
bistorica, permitiendo formar colecciones do- 
cumentadas que servirán al conocimiento cien - 
tifico y a su divulgación a todo público a 
través de las exhibiciones, 

MARCO GEOGRAFICO 

Localización: 

Ubicado a 20 kms. al noroccidente de la 
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carretera panamericana sur, frente a Lautaro, 
en la IX Región. Tiene las siguientes coorde 
nadas geográficas aproximadas: 38' 25' ~ a t T  
Sur y 72' 35' Long. W., próximo a la con - 
fluencia de los rlos Quillen y Perquenco, Su 
acceso está dado por la ruta ripiada que une 
Lautaro con Galvarino. 

Morfoloqía y Estructura: 

En el área predominan los terrenos pla 
nos, producto de las descargas pluvlio~la~i~ 
les del Cuaternario y los relieves monta 
ñosos de las estribaciones septentrionales 
del cordón Rielol-Huimpil, que corresponden 
a un volcanismo tanto intrusivo como efusivo 
del Terciario. 

El Alero se ubica en la parte. superior 
de un profundo barranco que excavó el rlo 
Quillen en el pasado, cuya acción ha d.ejado 
al descubierto una estratigrafla algo com 
pleja, El Alero propiamente tal correspond.< 
a brechas y brechas conglomerádicas, junto a 
materiales tobáceos, con un espesor que supe - 
ra los 150 cms. y que podrlan estar asocia 
dos a la formación PiRmahue descrita por ~ 1 o  
real Garcfa en Enfhaf.Lgha6Xa d e l  Tehc ian iT  
de  ChLRc CenLnaR y que tienen una edad M2ocg 
nica. 

Se considera de interés consignar dos he 
chos relacionados directamente con el ~lero; 
Primero, la cueva presenta una sedimentación 
fina tipo lutita, que debe corresponder a de - 
positaciones de origen lacustre y/o marino 
relacionadas con las transgresiones marinas 
de fines del Terciario y comienzos del Cua - 
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ternario, com6n en las regiones ubicadas a 
sotavento a la cordillera de la costa. Segun 
do, el Alero presenta en su techo estalagtx 
tas de geiserita, que evidencian un volcanis - 
mo tardlo de tipo fumar6lico. 

Hidrografla: 

El Alero se ubica, como se dijo, en la 
parte superior de un barranco excavado primi 
tivamente por el rlo Quillen, cuando éste te 
nia una competencia y un caudal superior al 
que muestra hoy; confinado unos centenares 
de metros al occidente del Alero forma parte 
de la cuenca hidrográfica del Chol-Chol, que, 
como se sabe, al unirse al rlo Cautln dan 
origen al Imperial. 

Veqetación: 

Corresponde a una vegetación de transi 
ción entre las zonas meso e hidromórficasT 
pero por la mayor humedad de las auebradas 
del sector de Rinconada y Perquenco, la vege 
tación.adquiere el carácter de b a ~ q u e  de gÜ 
L&n.Ea, con predominio de árboles de hojas 
siempre verdes, entre los que destacan los 
siguientes: laurel, lingue y olivilfo, aso 
ciadas a robles. 

El sotobosque lo forman quilas, colihües 
y algunas lianas como el copihue. 

Metodología de Excavacibn: 

La excavación del Alero Quillen 1 se 
efectuó mediante el sistema convencional de 
cuadrlcula 2 x 2 mts., en forma ajedrezada 
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con orientación general norte-sur, y que 
abarcaba toda la superficie del Alero desde 
la llnea de goteo hasta el fond,o. Se trabaja - 
ron un total de siete unidades (A -3-4-5-6- 
B - 4 - 5 - 6 ) .  Se practicó un pozo de sondeo de 
1 x: 1 mt. inmediatamente fuera de goteo. Se 
excavó estableciendo estratos artificiales 
de 10 en 10 cms,, se levantaron plantas deta 
lladas de los objetos con respecto a 10s 
ejes. Todos los sedimentos fueron >pasados 
por harnero y se tomaron muestras de carb6n 
para fechar con RC-14 en todos los niveles y 
cuadrlculas. 

~strati~raf la del Sitio: 

El perfil estratigrSfico del Alero Qui 
llen 1 se compone de siete estratos natuxs 
les hasta una profundidad de 1,40 mts., toma - 
do en la cuadrxcula A-3 Pared Este. 

Estrato 1 : Café beige, compacto, aglomera - 
do muy arcilloso. 

Estrato 2 
2a : Gris, arenoso, abundante ceniza 

y caparazones molidos, 
2b : Blanco abundante ceniza. 

- 2c : Rojizo con carb6n. 

Estrato 3 : 
3a : Melange, gris y café, arcilloso, 

abundante carb6n, fechado en 
Cuadrzcula B-5 a los 35 cms. de 
profundidad. 
Beta - 4709 2030 t- 70 

3b : Melange, gris y blanco, abundan - 
te ceniza. 
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3c : Melange, gris y café, arcillo 
so, abundante carbón (ultimo 
estrato con cerámica). 

Estrato 4 : Amarillo ocre, arcilloso, sin 
carbón. 

Estrato 5 : Melange, gris y café,arcilloso, 
escaso carbón con piedras, gg 
lerias de gusanos. 

Estrato 6 : Amarillo, rojizo, compacto, ar - 
cilloso. 
Abundante material lltico, fe 
chado a los 65 cms. de profun - 
didad en la cuadrlcyla A-5. 
Beta - 4710 : 4675 - 105 

Estrato 7 : Amarillo ocre, muy compacto, ar - 
cilloso. Piso estéril. 

RESULTADOS 

El sitio estudiado está inmerso dentro de 
un complejo habitacional formado por una cue 
va y dos aleros rocosos, ubicad.os a corta 
distancia de él, y d.entro ae la quebrada 
"El Teatro". La excavacibn de estos sitios 
nos podrá dar nuevas evidencias que complemen 
ten las obtenidas en el sitio Quillen 1. por 
esta razbn, el propósito fundamenjzal de prg 
sentar este sitio ha sido entregar la mayor 
cantidad de información posible, cientlfica 
mente controlada y apoyada por dos fechado? 
radiocarb6nicos que a futuro sesdn de gran 
importancia para la prehistoria-regional. 
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El Alero euillen 1, muestra una sucesión 
cultural afin no conocida en la zona, d-esge 
un período a-cerámico hasta un perlodo cer% 
mico tardío. El carscter de taller y sitio 
habitacional que le confieren sus elementos 
culturales entrega valiosos datos acerca de 
su tecnología lítica, y algunos aspectos de, 
su dieta. 

Las evidencias culturales muestran un ni 
ve1 a-cer6mico (60-110 cms. de profundidad ) 
en el cual predomina la industria litica ta 
llada, con presencia de puntas de proyectil 
y escasos restos de elementos de molienda. 
El fechado Beta 4710: 4.675 * 105 para un 
contexto de fogones con puntas de proyectil, 
demuestra que hace 3.000 años A.C. había en 
el sitio una ocupación cazadora con una tec 
nologla de puntas pedunculadas que concorda ' 

ría con el periodo llamado por Dillehay, 
(1981), "Post Paleoindio" o "Arc~icorl 
(4.000 años A.C. a 500 años D.C.' aproximáda - 
mente). La materia prima m6s utilizada para 
la confeccidn de instrumentos es.el basalto, 
que proviene de materiales recogidos en el 
sitio mismo, pero también se encuentra obsr 
diana, jaspe, calcedonia y andesita. La 
abundancia de n-úcleos en el sitio evidencia 
que la confección de instrumentos se hacia 
allí mismo. 

La predominancia en la actividad cazado 
ra se mantendrla hasta el nivel de los 60 
cms. Desde esta profundidad hasta la superfi 
cie, las evidencias culturales muestran un 
aumento de las manos de moler, las puntas de 
proyectil son ahora triangulares de base rec 
ta o cónvava y algunas foliáceas, hay preseñ - 
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cia de huesos de tunduco (Aconaemyn duncun)  , 
conchas de choritos de rlo (DipRodo~z), cara 
coles de bosque y, en los niveles superiores 
(O - 30 cms.), cerámica. Desde el punto de 
vista de los patrones alimenticios podemos 
observar un cambio de dieta, Esta se hace 
mixta, con un probable aumento de las activi 
dades de recoleccidn de mariscos lacustres 
(VipRodon), La presencia de escasos fragmen - 
tos cerámicas en los niveles 40 - 60 cms. ya 
se ha explicado como intrusiva y no tiene re 
levancia para la interpretación de estos nz 
veles, Sin embargo, en los niveles superio 
res (O - 30 cms. de profundidad) ya tenemos 
una ocupación cersmica intensa d.entro del 
Alero, con tipos alfareros que son tipicos 
de la época tardla (posterior al siglo XVI) 
y que 0 .  Menghin (1962) denomina Neoaraucana. 

El fechado radiocarbdnico Beta 4.709 - 
2.030 * 70 A.P. (80 años A.C.). para e!. ni 
ve1 de 35 cms., nos muestra un contexto ar - 
queol6gico de caza y recolecci6n, pero en 
ningfin caso fecha la presencia de cerámica 
temprana, puesto que, como hemos explicado 
anteriormente, ésta la consideramos intrusi - 
va en los niveles bajo los 30 cms. 

Basados en las consideraciones anterio 
res y pensando siempre que éste. es un infor 
me preliminar y puede ser modificado por lo< 
hallazgos posteriores en el sitio mismo o 
por los materiales provenientes de los ale 
ros y cuevas cercanas, podemos postular tres 
momentos para la ocupaciBn del alero: 

Un momento temprano en el cual sus habi 
tantes se dedicaban a la caza, utilizando ei 
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Alero como s i t i o  t a l l e r  . 17 habi tac ión .  De 
acuerdo a l  t i p o  de puntas encontradas y a  su 
fechado radiocarbónico (3 .000  A.C.) l o  ads 
cr ibiremos a  un Perlodo Arcaico en l a  ~ e g i ó ñ  
de  l a  Araucanla. 

Un segundo momento en e l  cua l  l a  econo 
nomía s e  hace mixta,  con un aumento de l a  re 
colecc ión  y un buen aprovechamiento d e l  m e  
d i o  ambiente circundante,  r e f l e j a d o  por 15 
recolecc ión  de especies  l o c a l e s .  No hay un 
momento de  t r a n s i c i ó n  e n t r e  e l  periodo a n t e  
r i o r  y é s t e  de caza y recolección.  ~ampoco 
s e  evidencia  un periodo de recolección i n c i  
p i e n t e  y l o s  elementos de molienda s e  presen 
t a n  b ien  elaborados.  Es ta  e tapa  e s t a r l a  fe - 
chada en 80  A. C. 

Un t e r c e r  momento donde l a  c a r a c t e r z s t i  
ca  fundamental e s  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  c e r x  
mica, coexis t iendo junto a  l a  i n d u s t r i a  lltz - 
ca h a s t a  e l  primer n i v e l  (O - 1 0  cms. ) . Se 
mantendrla una economla de caza,  s e  acentda 
l a  recolecc ión  y probablemente habr la  e x i s t i  - 
do algfin t i p o  de a g r i c u l t u r a  i n c i p i e n t e .  La 
t i p o l o g l a  de l o s  fragmentos cerámicas e s t a  
r l a  fechando tentat ivamente e s t e  n i v e l  den - 
t r o  de un periodo t a r d l o ,  una época muy c e r  
cana a l  s i g l o  X V I I .  

B e r d i c h e w s k y ,  B e r n a r d o .  
1 9 6 8 .  E x c a v a c i ó n  en  l a  Cueva d e  l o s  C a t a l a  

n e s .  BoLeXXn de ?heh,i~.toh,ia ChLRena ( s a ñ  - 
t i a g o ,  C h i l e )  1: 33-83.  

1971. F a s e s  c u l t u r a l e s  d e  1.a p r e h i s t o r i a  d e  
l o s  a r a u c a n o s  d e  C h i l e  ( S a n t i a g o - C h i l e ) .  
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LA SITUACION MAPUCHE, 
PROBLEMA D E  PLANIFICACION LINGUISTICA 
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U N 1  V E R S T D A D  D E  C O N C E P C T O N  
C A S T L L A  2 3 0 7  
C O N C E P C T O N  - C H I L E  

2 O. En el presente trabajo pretendo abor 
dar la situación de la sociedad mapuche y de 
su lengua, el mapudungu, desde. el .  unto de 
vista de un enfoffue funcional de la planifi 
cación lingülstica (1). No se trata, pues, dz 
un trabajo especializado de indigenística. Se 
trata del enfoque de un lingüista intezesado 
en la planificación lingülstica, tanto en lo 
que ésta tiene de actividafi. de orientación 
pragmática como en lo que tiene de disciplina 
académica teárica (2) . 

1. Conviene definir la planificación lin - 
gülstica como una intervenci6n sistemstica y 
expllcita en el proceso de estandarización de 
un idioma (3). Si bien es cierto todas las 
comunidades hablantes y todas las lenguas Da 
recen haber sido en todos los tiewos objeto 
de manipulación interna y externa, la época 
contempordnea parece caracterizarse por una 
exacerbación de esta tendencia, que sin duda 
abarca todos los á~bitos de la cultura y no 
s61o aauellos relacionados con la lennua. E1 
carácter explícito y sistemático de la inter 
vencián en el desarrollo linqüístico es ho? 
día particularmente marcado. Los aspectos de 
la comunidad hablante y de su lengua aue se 
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someten a manipulación, as5 como la forma de 
esta manipulación, normalmente se d-iscuten 
en nombre de principios declarados y las d.e 
cisiones que se toman se hacen pdblicas y se 
procura implementarlas de modo tal que se ga 
rantice el resultado que se busca obtener, 
Por lo general, se organizan campañas, se 
crean instituciones ad-hoc, se diseñan estra 
tegias de evaluación. Todo ello hace que el 
grado de conciencia de la planificación sea 
muy alto -lo que acrecienta la responsahili 
dad de los planificadores- y que la efectivz 
dad de los resultados esté acorde con la efT - 
ciencia con que-se procede. 

2 .  En la práctica, la sociedad mapuche 
y su lengua han sido objeto de intervenci6n 
planificadora por lo menos desde sus prime - 
ros contactos con el conquistador hispano. 
Es verdad que para el conquistador las preo 
cupaciones lingüísticas eskaban subordinadas 
a otras urgencias, como la religiosa, la de 
expansión territorial y econdmica. Sin embar - .  
go, la preocupación por la situacidn lingüiz 
tica aflora, aunque de modo no siempre explT 
cito ni sistemático (4). Desde luego, habis 
que decidir en qué lengua se llevaría a cabo 
la empresa conquistadora. Sabemos que esto 
se planteó como problema y que hubo discu 
siones acerca de la conveniencia de usar ai - 
guna lengua americana como lengua general. 
Para lo que aqui interesa, muy pronto las co 
sas se aclararon: la empresa de la con4uisk% 
de Chile, como obra de españoles, se lleva 
ria a efecto en la lengua nacional de ~spañs, 
la lengua castellana (5). Ahora, los contac 
tos inmediatos con los naturales, se dieron 
como fueron saliendo, y no faltaron tempra - 
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nos bilingües -lenguaraces, ladinos- capaces 
de allanar las cosas para ambos' band-os. La 
dnica área donde se dio un mayor grado de 
sistematicidad fue en la de la evangeliza 
ción: se decidió evangelizar en la lengua 
del pals -mapudungu, chiLhdungu,  y se enfren - 
tó con notable responsabilidad la tarea de 
dotarse de los instrumentos intelectuales pa 
ra implementar esta decisión. Conforme a las 
ideas de la época, se empezaron a preparar 
gramáticas como el medio más eficaz d.e ense - 
ñar o aprender una lengua (6) , 

La labor de planificación'; que implican 
las gramáticas de los misioneros tiene para 
nosotros algunos rasgos importantes: 

(a) No está diseñada, en principio, a 
alterar la estructura de la sociedad mapuche 
en cuanto comunidad hablante, sino sólo a al 
terar su sistema religioso. Por eso, los des 
tinatarios especlficos de las qramáticas son 

. . los misioneros hispanol-iablantes, o sea los 
encargados de la planificación religiosa, 
que se llevarla a cabo, por decisión expllci - 
ta, en la lengua de la comunidad objeto, la 
lengua de la tierra. S610 esporddicamente se 
tiene en cuenta el posible beneficio idiomá 
tico de los mapuches, como por ejemplo en el 
caso del padre Febrés quien, sea611 hace ver 
Salas (1980: 2 4 ) ,  pensó traducir al mapu 
pudungu los Penn amienXon CnhnXianon d.el PT 
Bours, ' (XanAu ) pana La enn eñanza de  Xun  i n  
d i o n ,  como pnincLpaLmenXe pana que Lun i n d i T  
ciXon Aengan en que  apnenden a Leen en AU pnZ 
p ia  Leng ua ' . E 1  verdadero beneficio lingüls - 
tito que la tradición misionera lleg6 a ver 
en las gramáticas y otros trabajos de erudi - 
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I 

ci6n radica en la mayor comprensión, por paL 
te de la sociedad conquistadora, de la cultu - 
ra y de la lengua mapuches, ccanprensión que re 
.dundarla, idealmente, en un sistema de acty - 
tudes m6s positivo. As1 reflexiona el P. Fé 
lix de Augusta, culminación de la tradici6ñ 
misionera, acerca del sentido humanitario de 
su obra gramatical: t 

OjaLá que e l  modenXo Xnabajo que hemod 
emphendido laghe  denpen.tah en e& cokazeín . . 

de &un  Izijon de  nuenXna paxhia adopXiva 
aRgún in;tenEn p o h  en.ta rraza, pháxima a 
denapan,ecen paha niempne. (Augusta, 1903: 
I X )  , 

Y en sus Lec.tuhan Ahaucanan (1910) , Fray 
Félix se refiere expllcitamente a la impor 
tancia de las actitudes de los chilenos para 
el desarrollo de la vida cultural . mapuche 
con un realismo sin duda melancólico: 

Pocos hay qu ienes  se. .toman eL .tnabajo de  - 
pene;tnann e b i e n  d e l  Ldioma ahaucanu, y en 
i n n e g a b l e  que nu aphendLzaje no ; t iene  
u;tiRidad phticXLca n inu  pana Ron  min iune  
non y pana aqueLLon comehcian.ten q uQ 
qu iehen  a i h a e h  una ghan cLien.teRa de i n  
ddgenan; n i n  embango mehece nu  canocZ 
mLen.to en aLXo ghado Ra phopagacián e ñ  
Xhe Lon c.LhcuLon c ienXLdicon,  no de jando  
eizXonced de conquin.tann e La adm.ihnaciái 
de  Ron Ringüin.tun, p o h  nu nenciRRa y L6 
g i c a  en;tnuc;tuha, La h i q u e z a  de nun do/C 
man v e h b a l e n ,  La pnec in ión  y cLanidad de  
d i c c i b n  y La d a c i l i d a d  con que da expne 
d i b n  a ;todo modo de pennah y nen;tih.  (AE 
gusta, 1 9 1 0 :  V). 
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Y también, como en los textos recogidos 
por Fray Félix el mismo araucano da noticias 
sobre sus creencias y costumbres, sobre su 
carácter, sus inclinaciones y facultades men - 
tales,habrá de ser el caso que: 

enXa n a c i á n ,  hoy dXa Xan denpneciada p o h  
c iehXa cRane de  pehnonan que d e n e a ~ ~  g 
pnoponen EL necuenXho de nun b ienen y 
hanXa eR ex;tehminio de  A U  h a z a ,  enXa na 
c i ú n  v i v e ,  p ienna,  ama, X iene  nun Reyen 
XhadicionaRen , n un i d e a n  n e l i g k o n  un , nu 
cu lXo ,  p o  enLa, e l o c u e n c i a ,  Aun cancionen,  
nu múbica,  nun ah.ten, nun dienXan,  nun 
juegan,  n u  v i d a  c X v i c a ,  nun panionen y 
vin;tuden. . . no de janá  de  convenceh a l  
LecXon denpheocupado, de  que eR ahaUCano 
no en eR hombhe bnuXaR c u a l  n e  muenXha 
en Ran canXinan de Ra fhonXeha,  donde de 
Ron pechan d e  Ra decanXada c i v i l i z a c i á n  
chupa eR veneno mohXaR que denXhuye nu  
haZU (ibid, V I )  . 
(b) Hay otro rasgo de las obras lingüls 

ticas de los misioneros que no por obvio de 
be dejar de comentarse, y es el hecho de que 
tales obras, casi sin excepción, eskán escri 
tas en castellano. Es una caracterlstica de 
las lenguas no estandarizadas que la erudi 
cien lingülstica que las toma como objeto de 
su preocupación provenga de otra comunidad y 
se manifieste en otra lengua, ésta sl estan 
darizada, o al menos más estandarizada. ~ s t o  
ha significado, asl, que el mapudungu se ha 
enfocado, tradicionalmente, en función del 
castellano. Si se piensa en el hecho de que 
las primeras gramáticas mapuches son de co - 
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mienzos de la conquista, se entenderá que 
es la lengua de los conquistadores y no la 
lengua de los-mapuches la que ve fomentada i 
su intelectualizaci6n, especialmente su desa - 
r-rollo metalingülstico, al ser vehículo de ' 

codificación del mapudungu y, de paso, de sZ 
misma (véase nota 4). El considerable presti 
gio que significa el que una lengua pueda de 
sarrollar la potencialidad sistemática de 
dar cuenta no sólo de su propia estructura 
sino también de otras -y sin que esto sea re 
versible- tiene consecuencias s~ciolin~üist~ 
cas que no deben desestimarse. Entre otras 
cosas, esta situación ha contribuido de modo 
decisivo a que los chilenos nos hayamos acos - 
tumbrado a llamar al mapuche 'd iaRecXu ' , es - 
camoteándole la condicidn de ' R ~ n g u a '  , o se3 
negándole su innegable autonomía, 

En resumen, las consecuencias lingülsfi 
cas de la actividad misionera tradicional pa - 
recen haber sido poco relevantes en lo que 
se refiere a ::.la estandarización del mcpu 
dungu y han afectado más bien el proceso de 
estandarización del idioma castellano, inte 
lectualizdndolo y dándole mayor autonomía 
frente al latln, as5 como arraigándolo como 
la lengua nacional de Chile. 

La actividad misionera, y por mucho que 
originalmente se planteara en la lengua de 
la comunidad objeto, con su sistema de escue 
las, de centros irradiadores, por su condT - 
ción de actividad'expansiva, organizada, ha 
tenido su mayor influencia lingüistica en 
cuanto ha sido lugar privilegiado para el 
contacto de Culturas y de.. lengua-s. Si los. mi 
sioneros aprendían por principio el mapudux - 
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g u ,  los mapuches aprendlan por necesidad la 
lengua del conquistador. El advenimiento de 
la República de Chile, con la concomitante 
anexión legalizada de la Araucanla, no cam - 
bió de modo radical este estado de cosas, si 
no que lo intensificó al oficializar las es 
cuelas misionales y al reglamentar ciertas 
formas del contacto, como por ejemplo a tra - 
vés del sistema judicial. 

3. La planificación propiamente tal que 
afecta a la comunidad mapuche y a su lengua 
es m%s bien cosa de nuestro tiempo. La inter 
vención en el desarrollo de la totalidad dei 
vivir mapuche es hoy especialmente organiza - 
da y expllcita en cuanto a sus propósitos y 
sus métodos y sus limitaciones, asl como muy 
consciente de las posibles consecuencias de 
su actuar. 

Estas actividades planificadas actuales, 
independientemente de sus motivaciopes y de 
sus alcances, presentan ciertos rasgos' recu 
rrentes que es ilustrador y aun aleccionador 
estudiar, pues no está ausente de ellas la 
polémica entre proposiciones divergentes, lo 
que a veces obliga a refinar ciertas nocio 
nes tenidas por resueltas entre los te6ricos 
de la planificación lingülstica. Examinemos 
los problemas más relevantes, primero en 
cuanto a las pollticas lingülsticas y luego 
en cuanto a enfoques de cultivo idiomático. 

3.1.Para bien o para mal, los mapuches vi 
ven una situación de contacto, probablemente 
irreversible, con los chilenos, los cuales 
los conciben como una minoría localizada y 
de prestigio bajo. El bilingüismo de los ma - 
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puches -de variados tipos y grados, pero 
siempre extendidlsimo- es un dato primario y 
con el que hay que contar en todo momento 
cuando se trata de elaborar una polltica lin 
gülstica (7) . Técnicamente, el mapudungu res 
ponde a lo que UNESCÚ llama una lengua vern6 
cula, o sea, la lengua de un grupo dominado 
social o políticamente por otro grupo de len 
gua diferente, entendiéndose que la lengua 
del grupo dominado no es oficial en otro 
pals (cf. UNESCÚ, 1970: 6 8 9 - 6 9 0 ) .  El caste - 
llano, en cambio, es un idioma altamente es - 
tandarizado, que es además el idioma nacio 
nal y oficial de Chile. Esto tiene un claro 
correlato en la forma del contacto y del 
bilingüismo. Para comenzar, se trata de un 
contacto desigual -los mapuches no son nece 
sariamente presencia visible e inexcusable 
para los chilenos- y de un bilingüismo unid2 
reccional -los mapuches se ven compelidos a 
hablar castellano, no asl los chilenos a ha 
blar mapuche-. En consonancia con lo ante 
rior, no se ha planteado en Chile, como en 
otros palses latinoamericanos con sus len 
guas vernáculas, el asunto de la oficializa 
cidn del mapudungu. Tampoco se ha planteado 
el asunto de su carácter de lengua nacional, 
o sea, elemento funcionalmente activo de la 
identidad chilena ( 8 ) ,  y ello a pesar de que 
en la retórica patriótica tradicional se in 
siste en atribuir el carácter de componente 
básico de la identidad chilena a la raza ma 
puche (llamada, de preferencia, araucana): 
Así entonces, la política de planificacien 
lingülstica se ha centrado en la considera 
ción, por parte de los grupos interesados ds 
la sociedad chilena dominante, de la necesi - 
dad de ampliar los ámbitos tradicionales en 
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que se han dado las transacciones culturales 
en mapudungu. BSsicamente, se ha planteado 
el problema de la educación formal, o sea es - 
colar, de la niñez y juventud mapuche. (Los 
adultos quedan caracterlsticamente margina 
dos)- La gran cuestión que se plantea insis - 
tentemente es la siguiente: ¿cuál debe ser 
la lengua de instrucción formal, la lengua 
de la escuela? 

Se impone, antes de continuar, una preci - 
sión, pues el asunto es complejo. Una cosa 
es la lengua en la cual se enseña y otra co 
sa es la lengua que se ensena.' En situacio 
nes de idioma estandarizado es normal que 1; 
lengua vehlculo de la enseñanza, la lengua 
en la cual se enseña, tenga, por su mismo ca 
rácter de estándar, tal grado de relevancia 
cultural, que se imponga también como lengua 
que se enseña, como objeto de conocimiento 
fundamentado. En situaciones de idioma no es 
tandarizado, como en el caso de la situacióñ 
mapuche, tal complementariedad no se da. En 
estos casos suele no existir la tradición de 
tomar la lengua como objeto de estudio ni 
una tradición de enseñanza formalizada del 
tipo que se da en nuestras escuelas corrien 
tes, Esto suele verse como un mero problema 
de desajuste adrr,inistratnvo por parte de los 
grupos de poder de la lengua estandarizada y 
dominante. De ahl que normalmente se piense 
que basta con una decisión oficial para que 
la lengua vernácula pueda usarse como vehlcu - 
lo en la enseñanza formal. La llngülstica 
más entusiastamente cientlfica, sobre' todo 
la lingülstica estructural en todas sus ten 
dencias, ha ayudado a avalar la creencia de 
que toda lengua es por definición apta en 
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este sentido (cf. Sepfilveda, 1979, y Sandvig, 
1983), y no sólo apta, sino que la lengua ma 
terna, estandarizada o no, es el 6nico medio 
viable para los primeros anos de enseñanza 
formal (Esta es la doctrina oficial de U?JES 
C O ) .  Tal situación ha llevado a que, cuando 
se plantea el problema de la lengua de ense - 
ñanza para los niños mapuches, se plantee en 
lo que se refiere a la lengua como vehlculo 
de enseñanza. El problema de la lengua como 
materia de la ensenanza no suele verse en las 
etapas iniciales del enfoque de política lin 
gülstica y sólo aparece cuando las pollticas 
se quieren implementar. Entonces es cuando se 
agravan las cosas, pues se pone de manifiesto 
la necesidad de un cultivo especial de la len - 
gua. 

A la cuestión de la lengua en la educa - 
ción formal para los mapuches se han propues 
to, como señala Salas (1983) tres solucionesT 
(a) una solución mapuchizante, o sea, adaptar 
el sistema escolar al niño y ensefiarle en su 
propia lengua, (b) una solución castellanizan 
te, o sea, preparar lingüísticamente al niño 
para incorporarse al sistema escolar en caste - 
llano (9) y (c) una solución intermedia, que 
consiste en alfabetización inicial en mapudun 
gu con castellano como segunda lengua, para 
terminar fomentando el uso de la lengua gene - 
ral estandarizada. 

a) La solución mapuchizante aparece ccmo la 
más razonable en principio. Se motiva en un 
respeto a la identidad étnica y 1inSüístic'a 
del educando y se basa en el princgpio (ver 
arriba) de que sólo en la lengua materna se 
pueden incorporar experiencias culturales al 
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tamente formalizadas. Sobre todo, se postula 
que habilidades culturales propiamenee idio - 
rnáticas, como la lectura y la escritura, se 
aprenden bien sólo en la lengua:--+materna y 
son luego susceptibles de ser transferidas 
en cuanto tales habilidades a otras lenguas 
(~andvig, 1983). 

Los contra-argumentos a esta solución, 
sin embargo, son numerosos y de peso. En pri 
mer lugar, est'fil hecho de que no cualquier 
lengua es estructuralmente adecuada como ve 
hiculo de enseñanza formalizada. La ,.escritÜ - 
ra, hay que enfatizarlo, es una compleja en 
tidad cultural que presupone, además de un 
sistema de estrategias técnicas, una conceE 
ción de la cultura y un sistema de actitudes. 
Como bien señala Salas (1983) presupone un 
alto grado de desarrollo de las propiedades 
estructurales y culturales de la lengua, o 
sea un alto grado de estandarización. 

Hay también algunos problemas relaciona 
dos con la planificación de polltica lingülc - 
tica. Consideremos los más relevantes: 

(a) La educación de los mapuches tal 
como se concibe en las formas de planifica 
ción existentes, está diseñada para integrav - 
los, especialmente a los niños mapuches a 
una forma urbanizada de vida, caracterlstica 
de la sociedad chilena como sociedad occiden - 
talizada. Para ello, naturalmente, no se ne 
cesita el mapudungu, ~1 m a p u d u ~ g u  se necesT 
ta para afianzar la identidad mapuche, que 
es ajena -si no contraria- al tipo de educa 
ción formal que los chilenos -al menos en e7 
nivel que se supone deseable- cultivamos. Se 
trata en dltimo término, insistamos, del pro - 
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blema de la adecuaci6n intrínseca de las len 
guas a las diversas situaciones cuituralesT 
el mapudungu es adecuado para vivir la cultu 
ra mapuche, para la cual el castellano esina 
decuado; el castellano se ha desarrollado pa 
ra vivir una cultura altamente internaciona - 
lizada, cosa para la cual el mapudungu es, 
hoy por hoy, inadecuado (Esto no excluye, 
claro está, la posibilidad de readecuarse, 
lo que por cierto implica cambios tan gran 
des que van más allá de o traicionan las mis 
mas intenciones de los planificadores). ~ i e r  
to es que los mapuches viven, ineludible me^ 
te como hemos dicho, en contacto con los chy 
lenos, aunque cada grupo viva de modo dife 
rente la cultura, sobre todo en cuanto a sis 
temas de actitudes. Y no se puede  planifica^ 
una forma de enseñanza (por ejemplo la len 
gua vehículo de ensefíanza) sin tener en cuen 
ta estos sistemas de actitudes, Por lo que 
hoy sabemos, tanto los mapuches (Craese, 
1983) como los chilenos esperan que la escue 
la funcione en castellano (o marginalmente, 
en otro idioma estandarizado). Resulta, en 
tonc.es, en el mejor de los casos, poco adz 
~uado 'en;timuRah en Ra encueRa una dohma d 7  
conduc;ta que no en ucep-tada en e l  mundo exXe - 
h i o h '  (Salas, 1983: 6 2 )  (10). 

(b) La casi total ausencia de materiales 
apropiados paca la enseEanza instítucionali 
zada en mapudungu no es un 2etalle accesorio 
y subsanable con que se topa quien pretenda 
desarrollar tal enseñanza. Es un rasgo sinto 
mático de la falta de adecuación de esta len - 
gua para una empresa de este tipo (11). La 
experiencia parece señalar que la enseñanza 
en .un nivel más avanzado se VE haciendo posi 
ble en la medida en que la misma comudidaz 
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desarrolla formas de cultivo más intelectua 
lizado y sue los materiales -b6sicamenteT 
textos escritos- se desarrollan en la medida 
en que realmente se necesitan, Diflcilrnente 
podrá desarrollarse un programa con materia 
les artificial y artificiosamente  producido^ 
(y necesariamente desde fuera de la-comuni 
dad), Es importante recalcar aqu5 que el mÜ 
pudungu, de baja estandarización, hace hoy 
por hoy casi imposible la tarea de producir 
textos escritos de validez razonablemente ga 
rantizada. De ahl el enorme interés de los 
experimentos -expllcitamente presentados co 
mo tales- que se llevan a cabo por ejemplo, 
en la Universidad Católica, Sede Temuco, y 
en el Instituto Lingülstico de Verano (ver 
m6s adelante) para que los mapuche hablantes 
produzcan textos que eventualmente podrían 
generar formas de ejemplaridad y señalar 11 - 
neas de cultivo para el mapudungu. 

(oi) La solución castellanizante (defendida 
por Salas sistem6ticamente desde comienzos 
de la década del 70 -cf. Salas, 1973) pued-e 
aparecer, a pesar de lo dicho hasta aauí, co - 
mo una imposición arbitraria e indebida a 
los mapuches. Es as2 si se considera la es 
cuela tradicional; no lo es si nos atenemos 
a las proposiciones más serias discutidas 
por lingüistas interesados en esta forma de 
planificaci6n. 

En primer lugar, la castellanizacidntien - 
de a presentarse como un esfuerzo por incor 
porar al niño mapuche en cuanto.mapuche a 1s 
sociedad chilena. Concretamente, debe hacer 
se cargo de la condición bicultural y biliñ - 
güe del niño y plantea la enseñanza del cas - 
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tellano como segunda lengua (cf. Sepdlveda,. 
1979 y 1982; Hernández-Ramos, 1983) y estb ba 
sada en investigaciones que van desde detez - 
ción de problemas sico y sociolingülsticos a 
análisis de tipo contrastivo. 

En segundo lugar (Salas, 1983) es una so - 
lución culturalmente realista, pues tiene en 
cuenta el abrumador bilingüismo mapuche y el 
hecho fundamental de que en la zona afectada 
conviven niños que son prácticamente monolin 
gües de mapudungu y niños nmnolingÜes de caste 
llano con niños bilingües en diverso grado y, 
cosa recientemente detectada, niños hablantes 
deuna especie de lengua criolla (Hernández- 
Ramos, 1978 y 1983). Sólo en la escuela caste 
llanizante bien diseñada podrían desarrollar - 
se juntos tan diversos tipos de personas. La 
escuela mapuchizante corre el peligro d-e te 
ner como efecto secundario un ahondamiento de 
la separación -segregación en muchos casos- a 
que la sociedad chilena dominante, sobre todo 
los sectores m5s en contacto con ellos, tien 
de a someter a los mapuches (12). Hay que te 
ner en cuenta, adembs, que la sociedad mapu 
che es relativamente laxa y que los limites 
entre la identidad mapuché y la identidad chi 
lena se dan insertos en un . continuum (~tuch - 
lik, 1970). 

En tercer lugar, la polztica lingülstica 
que se enfoca a la solución castellanizante 
tiene como blanco inmediato la mani~ulacidn 
no tanto de la sociedad mapuche sino' <e un 
sector de la sociedad chilena dominante, esto 
es, el sistema escolar, y dentro de éste, los 
profesores de enseñanza básica del drea mapu 
che. En este sentido se asemeja a la planifT - 
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cación tradicional práctica de los misione - 
ros. Así, los textos escolares' de sanción 
oficial que se están produciendo para los 
educandos mapuches tienen como prop6sito tl - 
pico 

phupohcionan a Ron maenAhon que xhabajan 
con aRumnon mapuchen Ron median que Ren 
ayuden a enzenden a niñon y padnen y apo 
denadon d e  una Lengua y cuRAuha dideneF - 
Aen. (Sepblveda, 1982: 11) . 
De aquí emana un cuarto argumento a fa - 

vor de la soluci6n castellanizante bien en - 
tendida: es susceptible, si bien diflcil, de 
llevar a cabo, pues la población afectada es 
tá razonablemente bien acotada y es justo 
pensar que es entrenable y controlable. Ade 
másres i~lasolución cuyo costo se puede calcÜ 
lar y cuyos beneficios son de algún modo m 6 s  
mensurables que los de las otras soluciones 
(13)- 

Un 6ltimo argumento en favor de la solu 
ción castellanizante puede parecer especioso, 
pero no lo es, Un componente esencial en to 
da planificacidn es ql proceso de toma de de 
cisiones: quien tiene el poder de d.ecisidñ 
(y su complemento implementador) tiene con 
trol sobre el proceso de estandarización de 
una lengua. La solución castellanizante, co 
mo se ha visto, al afectar a la comunidad ma 
puche en cuanto inserta en la sociedad chile 
na, toca básicamente la estructura de la edÜ 
cación formal de los mapuches, y las entida 
des que a mayor cambio se verlan. sujetas se 
rían el profesorado -por definición, chileno- 
y el tipo de castellano que se-deberla ense - 
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ñar, o sea, la lengua objeto. En otras pala 
bras, el poder de decisión chileno se mantie 
ne en el ámbito chileno, que sólo amplla sÜ 
capacidad receptiva, Si, por otra parte, se 
implementa un sistema de educación en ma 
pudungu, ello significa una forma de of2ciZ 
lización de facto de esta lengua y significa 
también que el sistema educacional chileno 
pasarla a tomar decisiones acerca de la es 
tandarización del mapudungu y acerca de los 
textos mapuches más apropiados para los mapu 
ches. Por decirlo de una vez: los mapuches 
no sólo permanecen marginados de la toma de 
decisiones acerca del sistema educacional 
chileno (bilingüe o castellano) sino que tam 
bién perderlan, por la inexistencia de una 
'hnXeRRhgenXshal mapuche significativa, con - 
trol de su propia lengua. 

De las ventajas mismas de la solución ma 
puchizante emanan sus problemas, señalemos 
sólo el m& grave: esta solución puede fácil 
mente desembocar en una burda no-so~ucibn~ 
es decir, en una situación igual o similar a 
la existente hasta hoy en la Araucanra, con 
el agravante de que, por obra de la sanción 
oficial, aparecerla como solución responsa 
ble y definitiva. Naturalmente, evítarJ.0 de 
pender5 de la seriedad y del poder efectivo 
de los ejecutores d.e la planificación. Ade 
lantémonos a recalcar que la labor de 10s 
lingüistas no se da en el marco ni d.el dise 
5.0 ni de la ejecucidn de la planifi.cación~ 
sino en el marco de una buena llnea de inves 
tigaciones y de una adecuada mostración de 
los problemas. 

3 . 2 .  Examinemos ahora las formas que ha 

166 
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asumido la planificación de cultivo igiomáti 
co, esto es, la planificación que se centra 
en la lengua misma y en la manipulac.ión de 
su desarrollo. 

En la época de la planificación informal, 
el tratamiento de problemas de cultivo se li - 
mitaba a esporádicas reflexiones acerca de 
lo inadecuado que resultaba el mapudungu pa 
ra la expresión de ciertos aspectos de la 
ligión cristiana. Los misioneros, sin embar - 
go, parecen habérselas arreglado para cris 
tianizar pacientemente en mapuche a sus fe 
ligreses, Hoy dla los problemas de cultivo 
se ven en otra perspectiva. Desde luego es 
tán, como hemos visto, íntimamente ligado< 
con la politica lingüística mapuchizante, 
pues el problema final es el desarrollo de 
las propiedades estructurales d.e la lengua 
para adaptarla a las necesidades complejisi 
mas de un sistema formalizado de interacciÓ5 
cultural, especialmente de educación moderna. 
Sin embargo, las discusiones teóricas y los 
intent,os efectivos de planificación se han 
centrado en un -unto muy concreto: el desa 
rrollo de un sistema de escritura en mapuduñ - 
g u  y la producci6n de textos, todo ello en 
el marco del desarrollo de un alfabetismo ge 
neralizado en esta lengua. 

Cuando se habla de alfabetismo se suele 
minimizar el hecho de enormes consecuencias 
de que la escritura es una institución cultu 
ral tanto o m6s que un instrumento 
(véase el trabajo pionero de Garvin, 1954,y 
Mena, 1983). Consecuentemente, la planifica 
ción tiende a enfatizar en primera instancia 
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asuntos técnicos, tales como el diseño de un 
alfabeto, y dejar en el claroscuro de lo 
consabido los problemas culturales. Conside 
remos, entonces, algunos de los problemas ge 
nerales relativos al desarrollo del alfabe 
tismo y su relación con el caso mapuche. 

(a) La cultura mapuche, y no por cosa sa 
bida debe creerse dato irrelevante, es una 
cultura oral; ha existido y se ha desarrolla 
do al margen de la escritura. En este senti 
do, un individuo mapuche no necesita sabe? 
leer y escribir para funcionar cabalmente co 
mo mapuche. La escritura sólo se le presenta 
como necesidad apremiante -o como entidad 
agresiva- cuando quiere funcionar en la so 
ciedad chilena, En ese momento se abre ante 
s5 su condición desmedrada de hombre margi 
nal, pues sólo se es analfabeto en un ento? 
no sociocultural de alfabetismo generalizadz 
( 1 4 )  

(b) De aqul surge el hecho, digno de ser 
tenido en cuenta por el planificador lingüls - 
tito, que la escritura genera (o pone de ma 
nif iesto) formas de estratificación social 
que pueden no ser deseables. En nuestro caso, 
de dos maneras. Primero, al introducir la es 
critura desde fuera en la cultura mapucheT 
se puede crear una foma,nueva en esa cultu 

/ ra, de escisión ent~e mapuches letrados y ma 
puches analfabetos, situaci6n para la cual 
los mapuches no se hallan preparados. Es fá - 
cil imaginarse lo diflcil y costoso d-e un 
proceso de alfabetización en el entorno mapu 
che- Fuera de 10s . prcblemas soluciona~le; 
por lingüistas y planificadores lingülsticos 
(diseño de alfabetos, preparaci6n de textos 
y de alfabetizadores),kstá el problema de 
la difusión masiva de esta forma de cultura: 
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si ya es diflcil en,castellano, oomo no lo 
serFa en mapudungu. Segundo, la introducción 
de escritura pondrla al mapudungu en abierta 
competencia con el castellano, pues aparente - 
mente ambas lenguas serlan adecuadas en to 
dos los dominios. Naturalmente, la falta de 
estandarización del mapudungu se verla magni 
ficada, con la concomitante intensificacióñ 
del estatus desigual de ambas lenguas. De al 
gGn modo, la existencia de lenguas muy estas 
darizad-as, y por ende escritas, tiende a fre 
nar el proceso de estandarizaci6n de otras 
lenguas de su entorno geográfico o social. 
Aquí la labor del planificador debe consis 
tir más bien en diseñar estrategias viables 
para que las lenguas de menor poder puedan 
subsistir de manera culturalmente sana. Esto 
no es, ni mucho menos, una invitación a alfa 
betizar a los mapuches en castellano a fardo 
cerrado. Naturalmente, como se ha- dicho an 
tes, se debe tener en cuenta no sólo el he 
cho de que el castellano es, en gran medida 
una segunda lengua para los mapuches, sino 
que se.trata de una comunidad a cuya tradi 
ción le es ajena la escritura. No es el caso 
de repetir con la escritura la experiencia 
de la casa Corvi, que significó una irrupción 
disfuncional en la vida mapuche (ver el tra - 
bajo de Bunster, 1970, y Stuchlik, 1970)- 

(c) La planificación debe tener claro 
que la función central de la escritura no es 
tanto preservar enunciados sino fomentar vin 
proceso de distanciamiento entre emisor, tex 
to y receptor: al convertirse el texto en ob 
jeto independiente tiende a intelectualizar 
se y, por ende, cambia la perspectiva en que 
emisor y receptor conciben el proceso de co - 
municación, Esto no sucede en un año ni en 
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una generación. Es un proceso lento (15). 

El desarrollo del alfabetismo es uno de 
los fenómenos culturales más complejos. En 
primer lugar, para el individuo representa 
una adecuación especializada de la visión. 
Como han observado Hernández y Ramos (1979: 
125) en situación de campo con mapuches, la 
capacidad misma de identificar elementos en 
una superficie pintada es cultural y por 
ello debe ser aprendida y practicada. En el 
caso de escrituras no pictográficas ni ideo 
gráficas esto es m6s importante a6n. La cui 
tura oral, en suma, es una cultura estructü 
ralmente distinta. Genera sus propias instT - 
tuciones, su propio sistema de actitudes y 
no es cosa fácil superponer a ella una forma 
de vida letrada (vease Gallardo, 1978, esp: 
105 y SS.). 

(d) Naturalmente, vuelve a presentarse 
aqu5 el problema de la inexistencia de mate 
riales escritos en mapuche. ~intomáticament~, 
lo que hay ha sido compilado y hasta produci - 
do por miembros de culturas letradas (ver , 
sin embargo, más adelante): es obvio que la 
forma mapuche de compilación cultural ha si 
do la tradición oral y que la carencia de 
textos escritos es cosa, nuevamente, de fun 
cionalidad cultural y no de pobreza culturai- 

Ahora bien, ¿cómo podría abordarse enton 
ces el problema del alfabetismo en la ~rauca 
nia? Sería de un simplismo sospechos'o ofre 
cer soluciones magicas. Contentémonos con ai - 
gunas reflexiones . 

El.problema del alfabetismo en la Arauca 
nía es general. Afecta masivamente a los ha - 

1 70 
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blantes hispanohablantes rurales, que sí pue - 
den y deben considerarse analfabetos, aunque 
de alguna manera vivan, como los mapuches, 
una cultura predominantemente oral dentro de 
la cual los mapuches son un .caso especial., 
Es razonable pensar que una campaña de alfa 
betización en castellano -siempre sensible a 
las condiciones de las comunidad-es implica - 
das- puede enfocarse en esa dirección: prime 
ro crear las bases de una cultura letrada 
con grado inicial de intelectualización, lue - 
go iniciar el proceso de alfabetización pro - 
piamente tal, procurando que cada etapa se 
vea afianzada con materiales adecuados (16). 

3.3. Hemos dicho que parte considerable 
de los esfuerzos de los lingüistas interesa 
dos en problemas de planificación se han ceg - 
trado en el desarrollo de un sistema de es 
critura para el mapuche. Esto se ha hecho 
dentro de una concepción predominantemente 
técnica occidental del asunto: no se ha duda - 
do en usar el alfabeto latino y sus conven 
ciones, tanto tradicionales como aquéllas de 
sarrolladas por la lingüística. De todos mo 
dos, aquí también la investigación lingülstT 
ca ha dado sus resultados m6s sólidos.  as 
investigaciones en la fonologla del mapudun 
g u  y subsecuentemente en otros aspectos de 
su estructura, han permitido plantearse el 
desarrollo de una ortografía sobre bases só 
lidas. Es notable el esfuerzo de muchos liñ 
güistas para aunar fuerzas y producir traba - 
jos de una validez que vaya m6s allá de oca 
sionales convicciones teóricas o de procedy - 
miento, Citemos como ejemplo la proposicíón 
de un sistema unificado de transcripción fo 
nética (Croese, Salas, Sepfilveda, 1 9 7 8 ) ,  que 
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ha servido como base para posteriores diseños 
de sistemas ortográficos, Tales diseños son 
sin duda bien pensados. S610 serla de desear 
que tuvieran más en cuenta afin el car6cter 
cultural de la ortograffa, Por ejemplo, se 
plantea adecuadamente el hecho de que una or 
tografla incluye problemas como estructura de 
la palabra, uso de signos de puntuación, le 
tras may6sculas e incluso consideraciones es - 
tilfsticas. Pero se detecta una tendencia a 
construir sistemas cerrados y perfectamante 
acotados, Quizás sea Gtil recordar que en to 
das las ortograflas tradicionales hay puntos 
no resueltos, redundancias, contradicciones 
incluso, que no resultan molestos a los miem 
bros de la comunidad, pues normalmente son e¡ 
reflejo de puntos no resueltos en la estructu 
ra de la lengua ... Esto es también importante 
cuando se piensa en la complejidad dialectal 
(Croese, 1980) que normalmente subyace a todo 
sistema de escritura. Comprometer el sistema 
con un solo dialecto, o hacerlo excesivamente 
fonológico, puede ser d.isfunciona1. Es impor 
tante ademds señalar que la ortografla mapuche 
será una ortografía de bilingües en un cien 
por ciento: todo mapuche letrado en mapuche 
lo serd en castellano (y no vice-versa) , Ello 
significa que no se puede evitar que prácti 
cas ortográficas castellanas tradicionales va 
yan a pernear los hsbitos ortográficos que se 
vayan desarrollando en m a ~ u d u n g u ,  

El desarrollo de un sistema oktoqrdfioo, 
como hemos dicho, no puede ocurrir en un va 
clo cultural. Necesariamente se liga a la 
existencia de textos autbctonos. Lo .corriente 
es que en las primeras etapas del proceso ta 
les textos se produzcan en función de otra 
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1engua.de mayor envergadura cultural. En el 
caso del mapudungu, como también hemos visto, 
los textos han sido. recogidos, seleccionados, 
organizados y difundidos por miembros de 
otras comunidades. Sin embargo, recientemen 
te ha habido una forma de trabajo -sin duda 
planificación lingülstica al más alto nivel- 
de originalidad y validez tan notables, que 
merece nuestra atención: me refiero al libri - 
to PapeLXuaiñ Mapudungu meo (editado en 
1981 por la Universidad Católica de Chile, 
sede Temuco). Se trata de una colección de 
textos en mapudungu escritos por mapuches, o 
sea, no son textos orales mapuches recogi 
dos For un investigador no mapuche y tranc 
critos y publicados. Estos textos pueden ser 
sentidos como propios por los mapuches capa 
ces de leerlos, porque lo interesante es aue 
el pGblico al cual se dirigen estos textos 
es mapuche, pero no la comunidad abstracta 
(de ser as2 serla un esfuerzo perdido más o 
un acto simbólico o, peor aun, demagógico) : 
es un p6blico mapuche letrado, alfabetizado 
previamente en castellano. Se postula aue es 
te sector de la comunidad mapuche puede even 
tualmente servir de vanguardia en un proceso 
de cultivo lingülstico m6s avanzado, Con 
ello, esta obra de planificación tiene en 
cuenta la realidad del contacto cultural en 
que vive la sociedad mapuche. Al mismo tiem 
por los gestores de PapeRXuaiM Mapudungu meu 
son conscientes del bajo grado de estandari - 
zación del mapudungu, que se manifiesta, en 
tre otras cosas, en la ausencia de una clara 
funci6n de marco de referencia, o sea, de un 
tipo m6s o menos generalmente aceptado de 
ejemplaridad para el cultivo más formal de 
la lengua, La existencia misma de los textos 
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del libro se presenta, entonces, como un prin - 
cipio de producto ejemplar que puede servir 
de centro en el incremento de una nueva con - 
ciencia d~ la norma. Tal es el grado de res 
ponsabilidad expllcita de estos escritores ma 
puches, en cuanto a ser una vanguardia en e¡ 
proceso de estandarización de su lengua, que 
optaron por producir un tipo de discurso de 
formalidad deliberada, apto para conquistar 
la condición de ejemplar y público, 

La importancia de Pap eRRuaiñ Mapudung u 
mea es enorme, pues señala el dnico camino 
por el cual el mapudungu puede incorpoxar de 
modo funcional la escritura y avanzar hacia 
otras formas de estandarizacibn: en un entor 
no de contacto cultural asumido y en una órb? 
ta restringid-a a los dominios en que 2a le5 
gua ha sido previamente desarrollada. Hoy por 
hoy es un intento que ha tocado a un pequeño 
grupo, pero este intento puede tener la tras 
cendencia de señalar una posible reformula - 
ción del problema de la planificación del a& 
fabetismo en sociedades orales. Naturalmente, 
hay un largo camino por andar, y la consecu 
ción de las metas será cosa de los interesa - 
dos mismos (17). 

4. Examinemos ahora el problema de la 
planificación como intervención en el proceso 
.de estandarización Tingüística desde el punto 
de vista de los aspectos de este proceso que 
se pueden realistamente desarrollar y d.e los 
tipos de investigación básica que pueden in 
formar y controlar la investigación, 

Hemos dicho que los mapuches viven, irre 
mediablemente, en el.entorno de la sociedad 
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chilena, mayoritaria y absorbente. Este con 
tacto ha marcado de modo indeleble la estruc 
tura global de esta sociedad, que ha sabido, 
eso sí, asumirlo de modo selectivo (Bunster, 
1970) e incorpotarlo a su identidad como gru 
po. En todo caso, para el planificdor socia¡ 
el conocimiento sólido de la estructura y di 
námica de este contacto es un dato 
Una mala interpretación, o incluso una obser 
vación no debidamente controlada, puede lle 
var a conclusiones que en la pyáctica pg 
drían resultar nefastas. Un ejemplo dramáti 
co lo ofrece Stuchlik (1974) al comentar las 
observaciones objetivas de M, Titiev en la 
década del 40, en el sentido de que las muje 
res jóvenes mapuches se vestian como chile - 
nas, adoptaban formas de vida chilenas y, so 
bre todo, tendian a comunicarse en castella - 
no, mientras que las mujeres más viejas ves 
tían como mapuches, llevaban formas de vida 
mapuches y se comunicaban básicamente en ma 
pudungu, todo lo cual hizo pensar a ~itiev 
que estaba en presencia de una cultura en 
transición, camino a su total aculturación . 
Sin embargo, 25 años más tarde y en la misma 
zona, Stuchlik vuelve a observar el mismo pa - 
trón: las muchachas,achilenadas y las muje 
res mbs viejas, cabalmente mapuches. ~esulta 
.obvio que estas mujeres mapuches eran las jó 
venes achilenadas de una generación atrás, 
lo cual lkeva a pensar que el proceso obser 
vado por Titiev no era tanto la transio2Óñ 
de una forma de cultura a otra, sino un prg 
ceso cíclico de estrategia de adaptacidn al 
contacto cultural. 

Desde el punto de vista lingüístico, el 
contacto castellano-mapudungu participa de 
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algunas de las caracterlsticas de la situa 
ción de diglosia: bilingüismo desequilibrado 
entre una lengua estandarizada y una lengua 
no estandarizada, diferencia de prestiqio, 
aunque parejo arraigo. Segíín se desprende de 
las descripciones -lamentablemente lescasas- 
de esta situación, el problema es serio y 
afecta negativamente a la comunidad mapuche 
hablante. El primer problema que enfrenta la 
planificación es, pues, un problema de inves 
tigación sociolingülstica: determinar la natÜ 
raleza del sistema de actitudes tanto de 1s 
comunidad mapuche como de la comunidad chile - 
na. En esta dltima parece residir, como ya se 
ha insnnuado, la mayor necesidad de planifica 
ción. 'Se ha hecho ver (.Salas, 1970,,entrG 
otros) que los chilenos conocen a los mapu - 
ches hablando castellano, y hablándolo mal, y 
que en cambio los mapuches conocen a los chi 
lenos hablando fluidamente castellano, de don 
de emana una serie de prejuicios, de estereo 
tipos (18) . Es entonces, repitámoslo, impo~ 
tante que se haga una labor -paciente y com 
pleja- de educación de la sociedad chilena en 
cuanto a un conocimiento serio y ~espetuoso 
de la cultura y lengua de los mapuches. ES 
más importante que se desarrollen programas 
de historia, de etnografla, de lingülstica,de 
Lengua mapuche en las universidades que entre 
los propios mapuches, que ya se conocen y se 
tienen en debida estima a si mismos. Sdlo en - 
tonces, como hemos visto, se podrá pensar en 
un desarrollo lingüistico del mapudufigu. Se 
abre aqul un campo riquí.simo a la investiga - 
ción, y además un trabajo cuyos frutos pd 
drlan verse a mediano plazo. 

En cuanto a la planificación del cultivo 
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lingülstico, los trabajos disponibles hacen 
ver que es necesario investigar m6s en dos 
áreas: la realidad dialectal ,del mapuche 
(ver Croese, 1 9 8 0 1  ya citado) y las areas en 
que efectivamente tiene vigencia la lengua: 
quiénes ef ectivamente hablan mapudungu, 'so 
bre qué les interesa hablar, etc. (cf.  roe 
se, 1983; Hernandez-Ramos, 1983). De este mo - 
do, la planificación contarla con datos aon 
fiables para pensar en proponer alguna forma 
de d-iscurso como ejemplar para el desarrollo, 
aunque sea restringido, de un tipo de estan 
darización (ver lo dicho arriba sobre ~ a p e z  
XuaLñ Mapudungu meo ) ,  Con relacidn a esto 
Gltimo, sería deseable que se investigara 
aún más en una lXnea que recién comienza (o, 
si pensamos en Fray Félix de Augusta, recién 
se retoma) : el estudio y difusión de la lite 
ratura tradicional mapuche (19) . Shn :esto, 
insistamos, los programas de alfabetización 
que se emprendan dificilmente serán exitosos. 

5. Conclusión La primera itarea que se 
impone en una planificación social con rela - 
cien a la cultura mapuche tiene que ver con 
la sociedad chilena dominante, y consiste en 
hacer a esta sociedad receptiva y viable pa 
ra la sociedad mapuche. Ello implica idehti - 
ficar y motivar las estructuras de poder in 
volucradas y educar positivamente en el res 
peto a los chilenos no mapuches. Aqul el li5 
güista halla un sentido nuevo a su labor, En 
cuanto al cultivo del mapudungu, no nos co 
rresponde a nosotros decidir, Como ha señala - 
do Salas (1973: 12), 

enXa no en una dinaRidad que n e  deba p h o  
pOneh La noc iedad  gRo6a.t. .La connenvü - 



CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD [ l ,  1 9 8 4  

c i á n  y La v i X a X i z a c i ó n  de La Lengua y La 
cuXXuha mapuchen en cuenXián n u b ~ e  La 
cua l  noLamenXe Ron mapuchen XLenen dene - 
cho a pnonunciahne. 

Al planificador sólo le compete tratar 
de no frenar el cultivo del mapudungu Y ,  si 
puede y se l e  solicita, ayufiar con sus  conoc2 
mientos en tal empresa. 

Digamos, por bltimo, que la planificación 
es un proceso manipulador de personas y por 
ello delicado. Un principio ético fundamental 
que habrla que tener en cuenta es este: cual 
quiera que sea el diagnbstico aue se haga , 

una situación, hay que tratar de que las so 
luciones que se propongan no causen diiños 
irreversibles a las personas s61o por sacar 
verdaderas nuestras particulaxes conviccio -- 
nes. 

NOTAS 

I 

L o s  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  más ' l i n q ü í s t i c o s '  d e  
l a  n o c i ó n  d e  p l a n i f i c a c i ó n .  l i n g ü í s t i c a  q u e  
s u b y a c e  ( y  q u e  no  s e  e k p o n e )  a  e s t e  t r a b a j o  
t i e n e n  s u s  a n t e c e d e n t e s  en  l a  t r a d i c i ó n  f u n  
c i o n a l i s t a  d e  l a  E s c u e l a  d e  P r a g a ,  s o b r e  tg 
d o  e n  s u  c o n t i n u a c i ó n  moderna  en  l o s  t r a b a j 1 o s  
d e  G a r v i n  ( e s p .  1 9 7 3 )  y N e u s t u p n q  ( 1 9 7 4  y  
1 9 7 8 ) .  

2 
En G a l l a r d o  ( 1 9 8 3 )  p r e s e n t o  un panorama  muy 

g e n e r a l  d e  l o  q u e  e s  l a  p l a n i f i c a c i ó n  1.5, - 
g ü í s t i c a :  s u  n a t u r a l e z a ,  s u s  a n t e c e d e n t e s ,  
s u s  á m b i t o s  d e  a c c i ó n ,  s u  d e s a r r o l l o  y s u s  



Gallardo] LA SITUACION MAPUCHE 

perspectivas en Chile- A ese trabajo se remi 
ten las afirmaciones que sobre el particular 
se van haciendo en estas páginas. 
3 
El proceso de estandarización se describe 
en Gallardo (1978). Un idioma estandarizado 
es un idioma altamente codificado y cultiva 
do que genera una dimensión de ejemplarid= 
y que se caracteriza por una red estructura - 
da de propiedades y funciones asociadas con 
un sistema de actitudes de los hablantes. Un 
idioma propiamente estandarizado sirve todas 
las necesidades comunicativas de los hablan - 
tes, centra a la comunidad hablante como e; 
tidad social, permite las transacciones in - 
ternas más complejas y el intercambio exter 
no (con otras comunidades de otras lenguas) 
sin mayor menoscabo. El proceso de estandarL 
zación se da como un continuum, de modo que 
todos los idiomas presentan algUn grado de 
estandarización. 
4 
Hay que tener en cuenta, entre otras cosas, 

que el idioma castellano mismo estaba recién 
consolidando su propio proceso de estandari 
zación y apenas había desarrollado una erudi 
ciÓn lingüística nativa: para la época de 1; 
fundación de Santiago, hacía sólo unos 50 
años que Nebrija había escrito la primera 
gramática de la lengua (1492) y f althban 
otros 50 para que apareciera el primer dic 
cionario monolingüe, el Thesoro (1611) de C; 
varrubias. Ello significa que muchos de los 
problemas culturales y lingüísticos impl-icz 
dos tanto en escribir gramáticas y dicci~na - 
rios como en diseñar campañas de enseñanza, 
y todo ello con lenguas desconocidas o mal 
conocidas, tuvieron que solucionarse primero 
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y s o b r e  l a  marcha  d e  l a  p r o p i a  l e n g u a  d e  l o s  
c o n q u i s t a d o r e s .  
5 

Cabe h a c e r  n o t a r  que  e l  nombre d e  l a  l e n g u a ,  
h a s t a  e l '  s i g l o  XIX, e s  . p r e d o m i n a n t e m e n t e  
' c a s t e l l a n a '  y no  ' e s p a ñ o l a ' ,  s i  b i e n  e s c i e r  - 
t o  q u e  y a  con N e b r i j a  s e  l a  c o n c i b e  como l a  
l e n g u a  n a c i o n a l  de  España .  
6 

C o n s i d é r e s e  l a  s i g u i e n t e  d e c l a r a c i ó n  d e  Ne 
b r i j a ,  en  e l  p r ó l o g o  a  s u  . GhamdLica de  Rñ 
Lengua canXeRRana: 

denpuén que VuenXha ARXeza meXienne deba 
7- xo de  AU i u g o  rnuchon pueblan bahbahon L 

nacionen de pehegninan Renguan , i coneL 
vencimienXo aquc&.Lod Xehnian necennidad 
de  n e c e b i h  Ran Reien que  eR vencedon pg 
n e  aR venc ido  i con eRRan nu&n,tha l engua ,  
enXoncen pon enXa m i  Arte podhian v e n i n  
eneR cono cimichmienLo d e l l a ,  como ag ona 
non oXnon  depnendemon eR ahXe deRa gnamá 
X ica  RaXina paha dephenden eR RaXin. T 
ciehXo annk en que no noRamenXe Ron ene. 
mhgon  de  nuen;tne de que Xienen ha  nec7 
nnidad de  naben eL Renguaje canXeRLanoT 
mab Ron v i n  c a i n o n ,  f i a v a n ~ u n  , dhanced en ,  
iXaRianon.  ;¿ X o d o n  Ron oXnon  que Xhenen 
aLgun Xha.-h i canvennacián  en Enpaña i 
necennidad de  nuenXha l e n g u a ,  n i  no vhe  
nen dende nifion a La depnenden p o n  uno; 
podhanRa man n i n a  naben p o n  enXa m i  obna. 

7 
A f o r t u n a d a m e n t e ,  l a  s i t u a c i ó n  d e  c o n t a c t o  en 

t r e  l o s  c h i l e n o s  y mapuches  s e  h a  empezado a  
es tud ia r  con seriedad en l o s  Últimos años. Para l o s  
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a s p e c t o s  más l i n g ü í s t i c o s .  s o b r e  t o d o  l a s  
f o r m a s  d e l  b i l i n g ü i s m o ,  v é a s e  C r o e s e  ( 1 9 8 3 ) ,  
y s epÚlveda  (1979  y 1 9 8 2 ) .  

8  
P a r a  l a s  n o c i o n e s  ' i d i o m a  n a c i o n a l '  e  5d.io 

ma o f i c i a l 1  v é a s e  G a r v i n ,  1983 .  
9  

Dejemos e s t a b l e c i d o  q u e  l a  e s c u e l a  c h i l e  - 
n a  t r a d i c i o n a l  c a s t e l l a n i z a n t e  d i s t a  d e  s e r  
un e j e m p l o  de  e s t a  s o l u c i ó n  p l a n i f i c a d a  ( c f .  
~ernández- amos, 1 9 7 9 ) ,  p u e s  h a  c o n s i s t i d o  
s i m p l e m e n t e  en e m p u j a r  a l  n i ñ o  mapuche a  un 
s i s t e m a  q u e  no  s ó l o  no h a  t e n i d o  en c u e n t a  
s u  p e c u l i a r  s i t u a c i ó n  c u l t u r a l  y l i n g ü í s t i c a  
s i n o  q u e ,  en  l a  p r á c t i c a ,  l a  r e c h a z a b a .  P a r a  
una  s o l u c i ó n  c a s t e l l a n i z a n t e  p l a n i f i c a d a  
( a u n q u e ,  c l a r o  e s t á ,  d i s c u t i b l e  en más d e  un 
p u n t o )  d e l  p r o b l e m a  e d u c a c i o n a l  de  n i ñ o s  ame 
r i n d i o s ,  v é a s e  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  Pozzi-Escot 
( 1972 )  h a c e  d e l  c a s o  de  l o s  n i ñ o s  quechua-ha  - 
b l a n t e s  de  l a  s i e r r a  p e r u a n a ,  a s í  como una  
v e r s i ó n  d e l  mismo p r o b l e m a ,  más r e c i e n t e ,  en  
~ e r r ó n  ( 1 9 8 1 ) .  
1 0  

Una m u y  p r o b a b l e  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  u t i l i ' za  - 
ción p o r  d e c r e t o  del mapudungu c o m o  l e n g u a  
v e h í c u l o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  -como s i  e l  mapudun 
gu f u e r a  un i d i o m a  e s t á n d a r  más- s e r í a  la 
e x a c e r b a c i ó n  d e  l a  d i f e r e n c i a  en l a  f u n c i ó n  
d e l  p r e s t i g i o  d e  c a d a  l e n g u a ,  con l a  c o n s i  
g u i e n t e  c a r g a  n e g a t i v a  p a r a  e l  mapudungu. De 
h e c h o ,  e l  p r e s t i g i o  de  una  l e n g u a  s ó l o  s e  
p l a n t e a  como p r o b l e m á t i c o  en  s i t u a c i o n e s  d e  
c o n t a c t o  d e s e q u i l i b r a d o  ( v é a s e ,  p o r  e jemplo ,  
e l  t r a b a j o  d e  E e r s e l  ( 1 9 7 1 )  s o b r e  l a  s i t u a  - 
c i ó n  en  S u r i n a m ) -  
11 

U n  caso dramático es l a  s i tuación de l a  cual  in for  - 
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man los trabajos de Cojtf Macario y Chacach 
Cutzal (1973) y Maldonado ~ n d r é s  y ~rdóñez 
Domingo (1974) con relación a ciertas zonas 
de Guatemala: a pesar de las buenas intencig 
nes de planificadores -y de los mismos auto 
res- queda c1ar.o que la ausencia de materia - 
les escritos de real arraigo y validez en 
lenguas mayas -a pesar de la enorme tradi 
ción cultural (y de la antigua existencia de 
una forma de escritura) en estas lenguas- ha - 
ce más deseable, por prácti.ca, para los pro 
pios hablantes de ellas la alfabetización en 
castellano, aunque sea una segunda lengua. 
12 

Hay que considerar también que un rasgo 
muy frecuente en situaciones lingüísticas de 
baja estandarización es el desarrollo desi 
gual de alguna propiedad, función o actitud, 
lo cual es negativo y tiende a frenar el pro 
ceso como totalidad- En el caso de la sepa - 
ración, se crean las condiciones para una hi - 
pertrofia de la función separadora, con el 
consiguiente desarrollo de una lealtad con - 
f lictiva. 
13 

Es un hecho que el problema del cálculc del 
costo/beneficio de uan planificación lingiiís - 
tica es arduo y.no del todo resuelto, pues 
implica variables que van más allá de una 
disciplina (y aun de una interdisciplina) y, 
en todo caso, más allá del alcance y de las 
intenciones del presente trabajo- Una aproxi - 
mación que puede interesar es la de 'Thornburn 
(1971). 
14 
No es posible concordar con la definición 

propuesta por Sandvig (1983: 4 6 ) ,  que consi - 
dera el alfabetismo en su dimensión meramen 
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te mecánica: 

Sabe Leen y e n c h i b i h  aqueLRa penaona que, 
en un  i d i o m a  que habLa, puede Leen y cam 
pnendeh X o d a  l o  que comp~endenLa n i  LT 
dueha d icho  en Lenguaje  ahaL; y que pus 
de e n c h i b i h ,  de m o d o  RegibLe pana o X h o n ,  
c u a l q u i e n  cona de Lan que puede dec.in. 

15 
~iénsese en lo que ha sucedido en caste 

llano con el desarrollo de la escritura: des - 
de las glosas (S .X) , pasando por los prime 
ros textos propiamente tales (S-XII), habrá 
que esperar hasta el siglo XV para poder de - 
cir que estamos en presencia de una lengua 
escrita, aunque incluso a principios del si - 
glo XVIII todavía el sistema ortográfico era 
inseguro y el alfabetismo, por cierto, mino 
ritario. 
16 

Ver Mena (1983) para un planteamiento inte - 
resante de problemas y sugerencias de proce 
dimiento en una campaña de alfabetizacióñ 
vista .desde el punto de vista lingüístico. 
17 
Ya redactado este trabajo, recibo de Timo 

thy Sandvig, del Instituto ~ingüístico de V; 
rano, el librito F e l e i  Xaiñ MapudunguaeLT 
idéntico en espíritu a PapeLXuaiñ Mapudungu 
me0 : son textos mapuches producidos por ma 
puches cultos como textos escritos. Ello sig - 
nifica que, al menos en una elite consciente 
de su cultura y de su lengua, hay entusiasmo 
por cultivar el mapudungu en una dimensión 
intelectualizada. Sólo el tiempo dirá si es 
tos trabajos tan valiosos dejan de ser expe 
rimentos y se convierten en manifestación in 
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t e g r a d a  d e  un.. mupudungu e s c r i t o .  DBj emos 
a q u í  una  n o t a  d e  op t imi smo :  como e l  p r o c e d i  - 
m i e n t o  p a r a  comenzar  a  e s c r i b i r  l a  l e n g u a  p a  
r e c e  e l  a d e c u a d o ,  e s  muy p o s i b l e  que  e l  eje; - 
p l o  p r e n d a  y h a y a  p r o n t o  u n a  g e n e r a c i ó n  d e  
mapuches  que  t e n g a n  m a t e r i a l e s  que  l e e r  en  
s u  l e n g u a  p puedan  y  q u i e r a n  h a c e r l o  y ,  even  
t u a l m e n t e ,  sumarse a l  e s f u e r z o  c r e a d o r  d e  pro 
d u c i r  nuevos  t e x t o s .  
1 8  

Los  e s t e r e o t i p o s  c h i l e n o s  ,can r e l a c i ó n  a  
l o s  mapuches  a  l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  han  
s i d o  b i e n  d e s c r i t o s  p o r  S t u c h l i k  ( 1 9 7 4 ) .  Un 
e j e m p l o  l i n g ü í s t i c o  d e  cómo a c t ú a n  l o s  e s t e  
r e o t i p o s  e n t r e  l o s  p r o f e s o r e s  c h i l e n o s  que  
t r a b a j a n  con n i ñ o s  mapuches  l o  o f r e c e n  ~ e r n á n  - 
d e z  y  Ramos ( 1 9 7 9 ) :  uno d e  e s t o s  p r o f e s o r e s  
i n s i s t í a  en  a t r i b u i r  e l  c a r á c t e r  d e  d i s l é x i  - 
tos a  s u s  a lumnos mapuches  que  no a c e r t a b a n  
a  p r o d u c i r  un c a s t e l l a n o  e s t á n d a r .  
1 9  

Las  d i m e n s i o n e s  r e a l e s  d e  l a  i m p o r t a n c i a  
d e  l a  l i t e r a t u r a  n a t i v a  h a n  s i d o  p u e s t a s  d e  
m a n i f i e s t o  en l o s  Ú l t i m o s  a ñ o s  con fundamen 
t a c i ó n  t e ó r i c a .  V é a s e ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  t r a b a  
j o  d e  S a n d v i g  ( 1 9 8 3 ) .  Los  t r a b a j o s  d e  s a l a s  
( p o r  e j e m p l o ) ,  en  e s t a  misma ' semana i n d i g e -  - 
n i s t a '  y  d e  C a r r a s c o  (1981 )  s e ñ a l a n  un p o s i  
b l e  r e n a c e r  d e l  t r a b a j o  d e  r e c o l e c c i ó n  metó 
d i c a ,  a n á l i s i s  l i n g ü í s t i c o ,  l i t e r a r i o  y e t n o  - 
g r á f i c o ,  y  d i f u s i ó n  d e  m a t e r i a l e s .  De e s p e  
c i a l  i n t e r é s  e s  e l  f o r m a t o  d e  - p r e s e n k a c i Ó n  
d e  t e x t o s  t r a d i c i o n a l e s  ( e s p e c i a l m e n t e  r e l a  
t o s )  mapuches  que  Yia d i s e ñ a d o  A d a l b e r t o  Sa - 
l a s  ( c o m u n i c a c i ó n  p e r s o n a l )  en  l a  U n i v e r s L  
dad  d e  Concepc ión ,  que  i n c l u y e  t r a n s c r i p c i ó n  
f o n é t i c a ,  t r a d u c c i ó n  morfema a  morfema y  v e r  - 
s iÓn  en  c a s t e l l a n o  d e r e c h o ,  j u n t o  a n o t a s  
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gramaticales y etnográficas y ,  por cierto, 
léxico. 
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UN PRIMER ENSAYO D E  ORTOGRAFIA PRACTICA EN 

MAPUDUNGU (1) 

ARTURO HERNANDEZ S .  
P O N T l F l C l A  UNlVERSlDAD CATOLlCA 
SEDE TEMUCO 
C A S I L L A  7 5  - D 
TEMUCO - CHILE 

Durante el segundo semestre del año 1980, 
la Sección de Lingülstica de la Pontificia Uni 
versidad Católica de Chile, Sede Temuco,con~ 
tituida en aquella época por el doctor ~ d a i  
berto Salas y los profesores Nelly Ramos, 
Ra6l Caamaño y quien habla, trabajó en un pro 
yecto pionero en el país, con el objeto de 
probar emplricamente una proposición de alfa 
beto para la lengua de los mapuches quehabla 
sido elaborada por el jefe del equipo, Dr. 
Adalberto Salas. 

Como se sabe, la sociedad mapuche no ha 
desarrollado internamente un ~istemade~regis 
tro grafito de su lengua. Esta, en su formg 
oral, ha sido suficiente para el adecuado fun 
cionamiento de la vida social del grupo.~ól< 
ahora, después de cien años de contacto siste 
mático entre la lengua vernácula y la lengua 
hispánica, se observan algunos intentos aisla 
dos e individuales tendientes a producir te? 
tos escritos en mapuche, es verdad que existe, 
desde los comienzos de la conquista, un cier 
to n6mero de escritos que intentan registrar 
el mapudungu; pero todos ellos han sido reali 
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zados por cronistas o misioneros desde la 
perspectiva de un no mapuche y para uso de 
no mapuches, (con la excepción de: PancuaL 
Coña, Memahian de  un c a c i q u e  mapuche escri 
ta por Fray Ernesto Wilhelm de P4oesbach a¡ 
dictado de Pascua1 Coña, teniendo presente 
que un texto escrito al dictado es todavía 
un texto oral), 

En nuestros contactos con personas ma?u 
ches hablamos captado el deseo de muchas de 
ellas de encontrar algGn sistema que les 
permitiera fijar en el tiempo y en el espa - 
cio vivencias, recuerdos, costumbres o, in 
cluso, sentimientos o creaciones de tipo 14 
terario en su lengua materna, Sentían clara - 
mente que si escriblan esto en castellano , 
perdla gran parte de su fuerza e incluso, 
de su verdad. A esto debe añadirse ademas 
que al verter cualquier texto en el molde 
de una lengua ajena, éste no sólo resulta 
afectado en su contenido, sino que también 
sufre cambios en su estructuración original. 

Asl, perciblamos que era necesario que 
la disciplina ayudara, a los que lo reaue 
rlan, _diseñar yn sistema de escritura que 
perm¿~ieZ%~e's~ri"bir la lengua considerando 
-entre- otros- factores- el sentir de los in - 
teqsa&~;> Searataba de generar en conjun 
to u?PsJ>-tema .Ti&zcritura alfabético (a 
partir de una proposición que sólo serviria 
de guía) que tuviera en cuenta las cuestio 
nes técnicas visualizadas desde la discipli - 
na y los aspectos d.e indole cultural que 
nos hicieran saber los participantes. Sabia - 
mos que ésta era una tarea diflcil, nues 
era muy probable que frente a un problema 



concreto, la mejor soluci6n técnica troqeza 
ra con el propio sentir de los individuos 5 
no tuviera el suficiente arraigo en ellos. 

Digámoslo una vez más, el trabajo ha con - 
sistido en un seminario-taller que reunid a 
un grupo ad-hoc de personas mapuches bilin 
gües de mapudungu y castellano, previamente 
alfabetizados en esta dltima lengua, con un 
grupo de'lingüistas. Estos prestaron el ase 
soramiento técnico y en conjunto buscaron un 
sistema de escritura del tipo alfahético, 
uniforme y regularizado para que esas perso - 
nas mapuches pudieran producir textos en ma - 
pudungu. 

No se trataba entonces de proponer un 
programa de alfabetizacidn masivo para los 
mapuches, ni tampoco estaba entre los objeti - 
vos el llegar a establecer e l  sistema de es - 
tritura del mapudungu, pues como se compren 
derb, decisiones de esa envergadura deben 
considerar muchas otras instancias de discu - 
sidn previa y pbblica. 

Lo anterior, sin embargo, no es dbice 
para que el sistema resultante pueda servir 
de punto de partida o de referencia si es 
que los miembros de la sociedad mapuche deci 
den acometer la tarea de confeccionar un al - 
fabeto definitivo y general para su lengua. 

Para realizar este trabajo fue necesario 
invitar a un qrupo de personas uue reunieran 
los siguientes requisitos mínimos: 

a) ser bilingüe de mapudungu y castella - 
no 
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b) saber leer y escribir en castellano 

Además de los requisitos señalados las 
personas debían tener otros requisitos desea - 
lables: interés en el trabajo., deseos de co 
laborar, tiempo disponible y una favorable 
disposición para el dialogo y la d.iscusión 
formalizada que inevitablemente se produci - 
ría. 

Una vez conseguida la autorización, el 
respaldo y el patrocinio del Cepartarnento de 
Letras de nuestra universidad, se procedió 
a informar personalmente del trabajo a aque 
110s individuos que habían manifestado su iñ 
terés por participar en un esfuerzo de esta 
Zndole y;-por medio de comunicaciones de 
prensa y radio, la invitación se hizo exten - 
siva a todas las personas que quisieran par - 
ticipar. 

Concurrieron catorce personas, con quie 
nes se conversó'detalladamente acerca de 10s 
objetivos y de las características generales 
del seminario-taller. 

Alli, la mayoria de ellos ratific6 su in 
terés y, entonces, se procedió a determinay 
la periodicidad y .extensión de las reuniones, 
como así también la duración total del semi 
nario. Se convino sesionar dos veces a la se - 
mana, en horario vespertino y durante un se 
mestre. 

En las primeras sesiones, el jefe del 
proyecto presentd a los participantes algu 
nos procedimientos de la lingüística descriF 
tiva y algunas descripciones fonolóqicas con - 
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temporáneas (Echeverrla, 1964; Contreras, 
1965 y Salas, 1978) a fin de que los partici 
pantes tuvieran un acercamiento consciente 
formalizado al sistema fonológico de la len - 
gua, en aspectos tales como la composición 
del sistema vocálico y consonántico; el prg 
blema de la frontera silábica y otros. Ade 
más de los problemas fonológicos netos, se 
trataron también algunos aspectos aue podrla 
nos denominar morfosintácticos, pero sólo 
aquellos que eventualmente pudieran incidir 
en la escritura de los enunciados. En concre - 
to, hubo que considerar, por ejemplo, si 
una construcción determinada funciona en la 
lengua como parte de una palabra (morfema) o 
como una palabra; o si una construcción debe 
ser presentada como una palabra derivada o 
compuesta o si,por el contrario,debe ser re - 
presentada como frase. 

Además de estas cuestiones que dicen re 
lación con el conocimiento erudito e intelec - 
tualizado de la lengua, se consideró necesa 
rio abordar desde el principio la situaci6 
sociolingülstica del mapudungu, fundamental 
mente lo relacionado con su no estandariza 
ción y con la L n e x i ~ X e n c L a  de un ohganinrno 
que norme sobre el uso de la lengua. Se prg 
vefa que esta situacidn tendrla incidencia en 
la toma de decisiones respecto de cómo se 
presentarlan algunas palabras y enunciados, 
dado que, por las razones mencionadas, cada 

' individuo piensa que la forma lingülstica 
que él utiliza es la correcta y tratarla de 
hacer prevalecer su variedad idiolectal en 
la escritura. Esto traza a colación otra con - 
sideraci6n sociolingülstica que d.ebla ser 
resuelta desde el comienzo con la colabora - 
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ción de los participantes: ¿se optarla por 
una escritura separatista con respecto al 
castellano o por una integracionista? 

La primera, que también puede llamarse, 
mapuchizante, busca alejarse lo más posible 
de las pr6cticas ortograficas castellanas lo 
que podría manifestarse utilizando, en la me 
dida de lo posible, graflas diferentes a lag 
de esta lengua. Asl, los textos resultantes 
tendrían visualmente una fisonomía muy dife 
rente a la de un escrito castellano, lo 
podrla provocar, de manera concomitante, una 
mayor identificación de los mapuches con los 
textos y una dificultad anexa para que los 
no-mapuches accedieran a su lectura. 

La segunda, llamada también castellani 
zante, tiende a producir una ortografla muy 
semejante a la usada en castellano. Esta pos 
tura podría manifestarse siguiend.0 al máximo 
los patrones ortográficos de esta lengua, lo 
que allanaría el aprendizaje del nuevo siste 
ma a los mapuches, previamente alfabetizados 
en castellano, y también permitirla una lec 
tura más cómoda por parte de los individuos 
hispanos, amén de que no generaría hábitos 
ortográficos contradictorios con el castella - 
no. 

Durante las primeras sesiones de trabajo 
ya fue posible advertir que el grupo aue 
se habfa formado era muy heterogéneo pues 
presentaba tres tipos de personas con una si - 
tuación y postura diferentes. 

1) Un primer grupo (pequeño) constituido 
por aquellos participantes que ya hablan rea - 
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lizado algunos intentos personales mds o 
menos improvisados de escritura en mapuche y 
que s6l0 buscaban un respaldo a sus respecti 
vas postulaciones, algunas de las cuales iñ 
clulan el uso de dobles graflas para sonidos 
como /p/ y otras consideraciones que eran in 
sostenibles de acuerdo al principio fonémico 
que debe guiar la confeccidn de un alfabeto. 
El resto del grupo.abandon6 la idea de gue 
la escritura es transcripci6n fonética y es 
tuvo dispuesto a buscar otras soluciones,uu~ 
consideraran los problemas prácticos que la 
confección de un alfabeto tiene, sin olvidar 
la actual disponibilidad de tipos en las m5 - 
quinas de escribir e imprimir de uso común. 

2) El segundo grupo estaba constituido 
por individuos mapuches que tenlan interés 
en participar pero, a medida que avanzaba el 
trabajo se dieron cuenta, y asl lo hicieron 
saber al resto del grupo, que su mapudungu 
estaba algo deteriorado y olvidado, lo que 
no les permitirla producir, en la segunda 
etapa del trabajo, textos seguros y confia - 
bles. Además, este mismo hecho, aunado a su 
poco conocimiento consciente de la lengua, 
los inhabilitaba, segfín ellos, para discutir 
con propiedad acerca de las opciones que el 
resto del grupo planteaba para los casos di - 
f lciles. 

3) Un tercer grupo conformado por perso 
nas con un buen conocimiento del mapudungu~ 
muy motivadas para escribir textos en su len 
gua y que tenlan una postura abierta y a la 
vez crítica. Todo esto les permitla presen 
tar algunas soluciones, reflexionar sobre 
sus ventajas y desventajas, considerar las 
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sugerencias del equipo asesor y obtener un 
consenso sobre las £armas que.se adoptarlan. 

Además de las distintas caracterlsticas 
de los participantes y de su diverso grado 
de conocimiento de la lengua, pronto se hi 
cieron evidentes las diferencias dialectales 
que ellos presentaban, las que podlan apre - 
ciarse, en buena proporción, tanto en el as 
pecto fonol6gico como en el léxico y en mlnz - 
mo grado, en la morfosintaxis. Asl, una mis 
ma palabra era articulada de manera distints, 
v.gr. pichi /VS/ püchü "chico, pequeñoU,:nan 
ki / un /  ñachki "gato"; o un mismo referente 
era aludido con un término por unos y con 
otro por el resto de los participantes, v.gr. 
pangi/Zhapial, para el leen americano. 

Frente a esto, se decidió no privilegiar 
una variante fonol6gfca o léxica frente a 
otra. El grupo decidió que cada individuo 
utilizara las formas( lexicas caracterlsticas 
de su habla y, por lo tanto, de su variedad 
dialectal y que cada cual representara en la 
escritura su pronunciación, lo que resultaba 
consistente con el hecho de que la lengua no 
est6 estandarizada y por lo tanto no era pg 
sible elegir formas "correctas" o "incorrec 
tas". Esto permitirla adem6s ressetar otrac 
posibles formas alternantes que usaran otros 
individuos. 

Las situaciones presentadas anteriormen 
te (características~personales, dificultad 
para amoldarse a las soluciones planteadas 
en grupo, intentos de privilegiar una pronun 
ciación específica) hicieron que algunos par 
ticipantes abandonaran el trabajo en esta 
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etapa. 

El resto de los participantes, respetan 
do los acuerdos grupales, se abocó entonces 
a la tarea de buscar las grafías que confor - 
marlan el alfabeto a utilizar para la escri - 
tura de sus textos. 

Así, se ensayaron y ensayaron opciones 
en la btísqueda de grafzas que.conciliaran 
los aspectos técnicos, presentados por el 
equipo asesor, la percepción lingülstica in 
terna de los mapuches, los problemas práctT 
cos relativos a la disponibilidad de tipoc 
en las máquinas de escribir e imprimir y, 
hasta cuestiones de tipo estético. Estas con - 
sideraciones llevaron a una solución de com 
promiso entre las posturas mapuchizante y 
castellanizante. 

Algunos de los puntos ampliamente discu - 
tidos fueron los siguientes: 

Representación de /i/ en situación fi - 
'nal de sPlaba cuando forma diptongo. 
Representación de /u/ en la misma si 
tuación. 
Representacidn de los fonemas /t/, - 
/1/ dentales. 
~zpresentación del fonema /k/. 
Representación del fonema nasal velar 
/ y / *  
Representaci6n del fonema /g/. 
Representaci6n del fonema africado/tr/ 
Representación de la llamada "sexta 
vocal" /ü/. 
Representaci6n de la /o/ final de pg 
labra, especialmente tras vocal. 
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Después de ensayar, con frases y oracio - 
nes breves, las soluciones planteadas para 
cada caso, se lleg6 a conformar un alfabeto 
que quedó establecido de la siguiente manera: 

A a  CHch D d  E e F f  ~g I i  

Ñ ñ  Ngng 0 0  P p R r  S S  T t  

T t  Trtr U u  U u W w  Y y  - - 
Es decir, 6 vocales y 21 consonantes. 

Diseñado el alfabeto, los participantes 
se dedicaron a la tarea de recopilar, recor 
dar o producir textos descriptivos o cuentos 
propios de su cultura y que fueran considera - 
dos relevantes por ellos mismos. 

Esta etapa del ,trabajo plante6 nuevos 
problemas, pues los individuos se dieron 
cuenta que escribir un texto demandaba, ade 
m6s de los problemas lógicos de usar un alfa - 
beto abn no asimilado en forma total, el es 
fuerzo de acomodarse a un estilo enteramente 
desconocido, el estilo escrito, y reflexio 
nar cuidadosamente acerca de las estructura2 
a ocupar para que el texto resultante fuera 
cristalino y consistente. Esto último es 
realmente una exigencia enorme, que provocó 
nuevas deserciones entre los integrantes, mu 
chos de ellos fatigados por las largas sesic 
nes vespertinas que seguian a sus labores ha - 
bituales. 

(Debe señalarse aqul que la situación 
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producida no es imputable a los individuos . 
mapuches como tales, sino que creemos que 
una situacidn similar hubiera ocurrido con 
cualquier grupo de personas enfrentado a una 
situación parecida) . 

Asf, cinco personas (Rosendo Huisca, Ma 
nuel Loncomil , Camila Llanquinao, Martfn MT 
llañir y M. Angélica Relmuán) continuar05 
trabajando y comenzaron a producir sus tex 
tos, los que eran presentados al grupo y di2 
cutidos en conjunto, tanto en sus aspectos 
de contenido como en los de tipo formal. 

El resultado de este largo trabajo de re 
visidn y discusión fue la producción de die 
cisiete textos mapuches de diversa extensi65 
y complejidad, escritos por LndLuLduan mapu 
chen y que constituyen una valiosa muestra 
de parte de su cultura, 

Los textos son los siguientes: 

cinco epeo: 

- Awan kuden ngünu engu pahahwa (El zorro 
y el sapo juegan a las habas). 

- f u d u  engu ngunü (La perdiz y el zorro). 
- Kunewen achawaRR hompadnege~L ngünü engu 

( E l  gallo y la gallina y su compadre zo - 
rro) . 

- SumpaRR 
- Ta XL bumpaRR ÜLcha d o m o  (La niña sum - 
pall) . 

dos awkantun (juegos) 

- Awan Kuden (El juego de las habas). 
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- PaRin (Chueca). 

dos ayekawe (Instrumentos) : Nadie qued-6 con 
forme con este término, pero a falta de otro 
mejor lo dejaron. 

dos wekufü (Demonios) : 

un mapuche mafün (Natrimonio mapuche) , 

- madün mapuche. 

cuatro kimdewmayalün (Receta de comida): 

El grupo decidió publicar un libro que 
recogiera la producción total de los textos, 
escritos sólo en mapudungu y que incluyera 
además una introducci6n en castellano que 
considerara la presentación de la obra, los 
objetivos del trabajo, el alfabeto y una cla 
ve de pronunciación de las letras utzlizadas. 

El texto adernss' considerarla frente a ca 
da hoja escrita una hoja en blanco para que 
los lectores hicieran anotaciones y sugeren - 
cias sobre las decisiones tomadas. 



l P A P E L T U A I m  MAPUDUNGU M E 0  i 

consignaría además junto a cada texto el 
nombre del autor mapuche y al final un apén 
dice con una pequeña biografla de cada partx 
cipante que tuviera, entre los datos destaca 
dos, el lugar de procedencia y residencia 
del escritor lo que explicarla las variantes 
lingüísticas existentes. 

Con estas caracterlsticas, a mediados de 
1981, y con un tiraje de 300 ejemplares im 
presos en sistema off-set se publicó en nues 
tra sede el libro iPapeLAuaiñ mapudungu meoT, 
el que fue obsequiado por los propios auto 
res a otros individuos rnapuches previamente 
alfabetizados en castellano que mostraban in 
teres por una actividad de este tipo. ~ s t o  
se hizo con el prop6sito de medir los logros 
obtenidos, as5 como el impacto y recepción 
que tendrla entre los propios ihteresados y 
estimular la produccidn de textos por parte 
de otras personas. 

El impacto que el libro tuvo entre los 
mapuches ha sido diflcil de medir en su tota 
lidad, aunque tanto los propios autores nati 
vos como nosotros, hemos recibido, en fomz 
aislada, el estímulo y beneplácito de perso 
nas mapuches que mediante este trabajo has 
sentido que su lengua y su cultura eleva su 
status dentro de la sociedad chilena, digni 
ficándola. 

En otro sentido, nuestra mayor sorpresa 
en la evaluacidn del alcance pdblico de la 
obra ha sido la recepcidn que el libro tuvo 
entre los no mapuches (investigadores y estu 
dioSos de todo el pals y el extranjero) quie 
nes, ademds de considerar valioso que seañ 
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los propios mapuches los que produzcan sus 
textos en forma escrita, nos han hecho saber 
su interés en que la obra sea comercializada 
e incluso su comprensible deseo de que ésta 
tuviese traducción al castellano, o hasta al 
inglés. 

Para los autores, el trabajo realizado 
en la elaboración del i P a ~ e R X ~ ~ a h ñ  mapudungu 
mea! ha significado, además, de poder escri 
bir su lengua, un mayor cultivo de la misma 
y un deseo íntimo de rastear otros aspectos 
olvidados o poco conocidos de su cultura, 
con el objeto de escribir acerca de ellos y 
contribuir así a la perduración y difusión 
de su acervo cultural. 

Adicionalmente, han sentido que estos 
textos pueden servir para que otros potencia - 
les autores multipliquen este quehacer e in 
cluso para que muchos campesinos mapuches,ac 
tualmente casi analfabetos en castellano por 
desuso, puedan recuperar la mecánica de la 
lecto-escritura, con la motivación anexa de 
poder leer e informarse de asuntos de su pro - 
pia cultura. 

Para el equipo asesor, la experiencia ha 
sido muy gratificante. El trabajo no s61o 
significó entregar sino recibir, y mucho. En 
primer lugar permitid poner en la práctica 
conocimientos, técnicas y habilidades de es 
critorio, también dio la oportunidad. de cono - 
cer a valiosas personas mapuches de cuya 
amistad el equipo se honra. A lo largo del 
semestre, el conocimiento que el grupo ase 
sor tenla de la lengua y la cultura mapuches 
se enriqueció cuantitativa y cualitativamen - 
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te, tanto que no sabrzarnos cómo expresarlo. 
\ 

Todo esto ha estimulado al equipo y a a2 
tores, a producir un segundo volumen de ;Pa 
peRXuaiñ mapudungu me0 ! esta vez complementZ - 
do con traducción española de los textos y 
notas etnográficas, destinadas a abrir al 
hispanohablante una ventana a la lengua y 
a la cultura de los mapuches, 

NOTAS 

1 
Las consideraciones aquí planteadas se han visto enri 
quecidas por la discusión en el seno del equipo ase - 
sor del trabajo. 
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1. El género más cultivado en la lite 
ratura oral tradicional mapuche, es la narra 
tiva de ficcibn, manifestada exclusivament~ 
por un tipo de textos, de extensión más bien 
breve, llamado e p e a  (1). Estos están concen - 
trados mayormente alrededor de dos focos te 
máticos: 1) la mitologla tradicional ( & p e o r  
m.L;ta); y 2 )  la antropomorfización de anima 
les como estereotipos conductuales (&pea -  
fbbula) . 

Se trata de un género de formalización 
baja: un mismo tema puede manifestarse a tra - 
vés de.diferentes esquemas argumentales, y 
un mismo esquema argumenta1 puede manifestag 
se a través de textos de acusadas varíantes 
personales y ocasionales. Las distintas va 
riantes de un mismo e p e a  pueden diferir tan 
to en la estructura lingülstica del texto, 
como en la organización del relato, particu 
larmente en los segmentos no narrativos de 
éste. 

La estructura textual de los epea inclu 
ye a veces algunos enunciados de orientaci8ñI 
que preceden al relato propiamente tal. Este 
está iniciado por una f6rmula de apertura, 
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seguida de la presentación de los personajes 
focales y del desarrollo de la acción, Esta 
viene espresada en enunciados narrativos y 
en citas directas (monálogos, di6logos) y en 
tretejida con enunciados de ambientaci61-1, ex 
plicacibn y comentario. El desenlace suele 
estar seguido por una coda evaluativa. El 
texto concluye con una fórmula de cierre. 

La Lengua de los epeo no presenta rasgos 
muymarcados que los diferencien de otras 
formas narrativas, por ejemplo de la narra 
tiva tradicional no ficticia. Uno de los ras 
gos m5s notorios de la narrativa tradicional 
ficticia y no ficticia, es el uso sistemático 
del sufijo verbal -&he que significa 'informa 
ci6n procedente de relato, no de la axperie~ 
cia directa del hablante', Por otra parte, 
textos narrativos tradicionales y personales, 
coinciden en el uso de la conjuncibn ilativa 
deymea para marcar las oraciones narrativas . 
focales. (2) 

2. . Los textos literarios son actos de dis 
curso. Esto implica decir que son eventos i z  
traculturales: en el caso de los epeo, el ha 
blante o narrador ficticio es un mapuche que 
produjo un texto o discurso en rna~udungu,asu 
miendo 'un pdblico mapuche, .o sea, un 
que : r 

(1) tiene una competencia nativa en mapu - 
dungu que le permite percibir el tex-ko como 
destacado contra el. fondo del mapudungu con - 
versacional normal; y 

(2) tiene una competencia nativa en la 
cultura mapuche que le permite percibir el 

206 
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texto desde los supuestos culturales en que 
está basado; ' 

con lo cual está en condiciones de cap 
tar el valor estético del epeo y su conteni 
do sernántico y cognitivo. 

Todo esto quiere decir que el observador 
externo de los epeo debe adoptar ,para enfo - 
carlos una perspectiva intracultural: con 
un conocimiento operante de la lengua y la 
cultura de los mapuches tal, que lo ponga 
en una perspectiva lo más cercana posible a 
la perspectiva nativa. Es eR requisito para 
ser un participante válido en el epeo como 
acto de discurso, capaz de aprec'iar su valor 
estético y de captar su contenido sernántico 
y cognitivo. 

Aparentemente, el observador externo po 
dría prescindir del conocimiento de la leñ 
gua mapuche, pidiendo al narrador que 15 
cuente directamente el epeo en castellano. 
Aun asumiendo que el narrador produzca una 
excelente versidn en castellano, si ésta es 
percibida in ignorantia de los supuestos cul 

- .  

turales que sustentan al texto original, a p  
recerá como una serie de enunciados que re 
fieren una secuencia inestructurada de acon 
tecimientos triviales, gratuitos o absurdos. 

3. En la s0cieda.d mapuche naniar un epeo 
no es una actividad especializada o formali 
zada. No está vinculada con algdn segmento 
poblacional especial o con oportunidades o 
lugares especiales, pero en la prsctica, la 
narraci6n va desde las generaciones mayores 
a las menores (por ejemplo, de abuelo a nie 
to) en el ambiente de la casa, cuando la £S 
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milia socializa relajadamente en las vela - 
das, después del dla de trabajo, 

En este contexto, la función obvia o in - 
mediata del epeo es la entretención,pero su 
funci6n 6ltima o mediata, es la transmisi6n 
cultural. Cada vez que un niño mapuche escu 
cha un epeo, estd captando contenidos cultÜ 
rales, Para este niño, los epea forman paz 
te importante de su educación como mapuche, 
de la formaci6n de su identidad socio- 
cultural. El epeo funciona, entonces, como 
un puente que asegura continuidad entre el 
pasado tradicional y el presente. 

~ambi6n para el observador externo los 
epeo son importantes fuentes de aprendizaje 
etnográfico, ya que contienen mucha informa - 
ci6n cultural que nunca podrla observar di 
rectamente en la conducta real o diflcilme6 
te podria elicitar por no tener sospecha de 
su existencia. En la seccidn anterior sugg 
rl que s61o quien conozca los supuestos cul 
turales de un epeo dado podrEi vislumbrar sÜ 
contenido. Ahora sugiero que frente a un 
epeo que le resulte trivial, gratuito o ab 
surdo, el observador externo deberd elicT 
tar la información cultural que el narrador 
ha asumido como com~artida entre él y su ~6 

A _  

blico, 

4. Resumiendo. Quien se acerque a los 
epeo buscando su contenido semántico y coc~ 
nitivo, necesita una sólida preparaci6n en 
etnografla mapuche. Por su parte, el etnó 
grafo puede enriquecer su descripci6n utili 
zando los epea como fuente de datos dificil - 
mente accesibles por otra vfa. 
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Quiero sugerir tambiQn que cualquier en 
foque del epeu debe considerar los textoc 
originarios en mnpudungu. Por supuesto, el 
que quiere estudiar los epeu en cuanto obra 
literaria, no puede hacerlo de otra manera, 
pero tampoco puede hacerlo de otra manera 
el que busca captar su contenido semdntico 
y cognitivo, ni el que quiere utilizarlos 
como fuente de datos etnográficos. 

Esto significa que considero que la ver 
sión castellana de un epeu no es un dato eiñ 
pirico válido: representa una cosmovisi6ñ 
diferente a la originaria, y distorsiona se 
veramente uno de los fundamentos de todo ac 
to de discurso: el emisor asume una informa 
cidn en su receptor y sobre esa informacióñ 
asumida entrega información que él asume 
nueva. La versi6n castellana de un epeo en 
tregada por un narrador mapuche, representa 
otro diferente interjuego entre información 
antigua asumida e información nueva entrega - 
da. 

5.. Escuchemos el siguiente poema de 
Nicolás Guillén: 

EnZa mujw angee¿ca de o jan nepZeri;Dt¿onden 
que vive d e &  a l  niRmu de nu nangne emupea, 
ignona que en Lo hondo de a e  &o goLpea 
un negnu eL pmche dwro de honcob cr;tabd~n, 

después de una descripcidn que acentáa los 
rasgos flsicos noreuropeos de la mujer, con - 
cluye : 



S a l a s ]  DE L A  E T N O G R A F I A . .  . 

i Ah, mi ~.eiloha! M-¿na& L a  vena  m i n X h a n a ;  
boya en eL agua viva que CLeed aáeY1;DLo ;te dLuye 
y v e  pnnando ~ A ~ Ú u A ,  n d w n b i o ~ ,  Lo;tan, Lana; 
que. ya vm6A inqLL¿eAa j u d o  u La dheAca a m a  
Ra dulce narnbtia u n c m  deL ubueLa que huye, 
e l  que G.26 pana niempke ;tu cabeza amdtt¿eea. 

("El abuelo" en WenZ 7 n d i e s  LLd.1 

El poema puede gustarnos o no, pero en 
todo caso, nos resulta cristalino, compren 
sible, comunicativo. Como acto de discurso 
es exitoso, captamos fácil y directamente 
el mensaje del emisor. La fluidez y efecti - 
vidad de la comunicaci6n está originada en 
que la emisi6n viene en castellano, lo que 
significa: 

(1) que la fonologfa, la gramática y el 
vocabulario son los de un sistema 1ingülstL 
co compartido entre el emisor y nosotros; y 

(2) que la emisión se percibe en la re 
lación figura/fondo contra el total de un 
sistema cultural compartido entre el emisor 
y nosotros. Este sistema compartido asegura 
supuestos culturales contra los cuales la 
emisión adquiere sentido. 

~stos supuestos son muchos y variados. 
Algunos son muy generales; por ejemplo, en 
el contexto " pesfa", aceptamos como v6lidos 
enunciados que en otros contextos serzan ab 
surdos. Otros son.rn6s particulares y especi 
ficos. Entre aquellos necesarios para la 
percepción de E L  abueLu quiero destacar s6 - 
lo dos: 
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(1) como hispanos, nosotros compartimos 
con Guillén la conviccidn cultural de que 
la procreación implica un flujo de sangre 
desde ambos progenitores hacia el nuevo ser, 
de manera que cada hombre o animal, lleva en 
su cuerpo la sangre de su padre y de su ma 
dre; la sangre porta el parentesco y los ras 
gos psfquicos y fisicos (entre otros la raza) 
culturalmente atribuidos al parentesco. 

Esta convicción nos ~ermite hablar signi 
ficativamente, en sentido recto, no metafórz - 
camente, de un caballo "pura sangre" o de 
parientes "co-sanguineos", o sea, de la mis 
ma sangre (en oposici6n a los parientes "afx - 
nes"), dando por garantido que estamos ha - 
ciendo enunciados verdaderos. 

(2) como hispanos, compartimos con Guillén 
un ideal de belleza femenina, lo mds cercana 
mente objetivado en el tipo nórdico de la raza 
blanca, y que excluye la aparición inarmónica 
de rasgos de otra raza. Las razas humanas son 
evaluadas en términos de su distancia con res 
pecto al, ideal y en términos de esta .evaluaci6& 
la raza negra ocupa uno de los dltimos lugares, 

Sobre la base de estos contenidos cultura - 
les asumidos como información previa ya exis 
tente en el receptor, Guillén construye su me5 
saje, aduciendo, entonces, s61o la informacióñ 
nueva, la que -repitámoslo- sólo es comprensi - 
ble contra el trasfondo de la información asu 
mida, Nótese, por ejemplo, que el poema no dx - 
ce en qué rama (paterna/materna)j de la mujer 
estb el abuelo negro, y que nadie queda enigma - 
tizado por la ausencia de ese dato, 



Dada nuestra concepciQn del parentesco, 
ese dato es trivial: en cualquier rama que 
esté el abuelo negro, su presencia explica 
la "negridad" de la mujer. Guillén asume cg 
rrectamente que nosotros, tal como él, sabe - 
mos que ambos progenitores transmiten paren - 
testo, Nótese tambié:.~que gran parte del im 
pacto del poema está conseguido por el ~ l t i  
mo verso, que destruye todo el retrato- tiPo 
de belleza, haciendo aparecer un rasgo neg-oi 
de(y por lo tanto muy distante del ideal d e  
belleza) brusco, claro, neto y estrictamente 
acotado. 

.No seria dificil traducir al mapudungu 
el poema El abuelo, pero sin informaci6n pro 
cedente desde el castellano y la cultura hiz - 
pánica, por ejemplo, para un campesino mono - 
lingüe de mapudungu, la traduccidn seria un 
discurso mapuche absurdo. 

A un destinatario asl, habria que expli 
carle la concepción hispánica del parentesco, 
y la función que en esta concepción se le a 
tribuye a la sangre. Habrla que describirle 
también el ideal hispano de belleza y la es 
cala de evaluación de la belleza fisica feme + 

nina que deriva de ese ideal, 

Con exp1icacione.s asf, talvez la versi6n 
mapuche de El abuelo deje de ser absurda en 
el sentido global, pero todavia quedarian ab 
surdos y distorsiones puntuales que resolver, 

Habria que preparar al destinatario para 
el desciframiento de los complejos procesos 
de proyección semántica que subyacen a nues - 
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tras metáforas, o como alternativa, deshacer 
la metáfora, volviendo a la referencia direc 
ta. Por ejemplo, la frase a jan  dep;ten;tn,Luna 
Ren podría traducirse por pihum nge  (literal - 
mente 'ojos nortinos') que es absurdo sin 
una larga explicacion de la metáfora, o PO 
drfa traducirse como kaRRdu nge  'ojos azules? 
que, de nuevo, sólo es comprensible desde el 
ideal de belleza, Esta segunda alternativa 
no siempre es posible. S610 por via de ejer 
cicio, traten ustedes de tomar conciencia de 
los sutiles procesos de comparación y metá - 
£ora implicados en: 

boga en d agua v iva  que &á d e h u  Xe dRuye 

necesarios. para evitar la frase mapuche absur - 
da mongen ha :'agua viva'. 

Habrla que evitar que se produzcan en la 
versi6n maguche connotaciones culturales ex 
trañas al texto hispánico. Por ejemplo , el 
verso : 

(goRpea)u~ ~~eg,r~a QR pmche d m u  de nancan &abaten 

está basado en una asociaci6n hissánica que 
vincula los grandes tambores (aXabaRen)  con 
las culturas africanas. La traducción mapuche 
más amano para aAabalen es hiixha huLAnung 
'grandes tambores', pero la asociación mapu 
che de huLXhung con el ritual de la machiT 
producirla un texto con connotaciones comple 
tamente diferentes a las del original caste - 
llano. 

Esto Gltimo se ve todavia más claramente 
en la traducción al mapudungu del titulo del 
poema. Si queremos ser comunicativos tendrfa 



mos que traducir abueLa por Labu 'padre del 
padre de ego' y no por cheche 'padre de la 
madre de ego', ya que, dada la concepción 
patrilineal del parentesco entre los mapu 
ches, no serfa evidente y obvia la relaci8ñ 
entre el cheche de raza negra y el rasgo ng 
groide de la mujer. Pero tendriamos la difi 
cultad adicional de que Rahu significa ta; 
bien 'hijo o hija del hijo de egol, de don - 
de de nuevo, surgirian en la versi6n mapu 
ch& connotaciones ajenas al texto hispbnic~ 

Bueno. Seguir serfa repetitivo. Un pos 
ma tan sencillo, natural y cristalino como 
éste, estd basado en tantos y tan complejos 
supuestos culturales, que su traducci6n al 
mapudungu s610 le serviría a una persona ma 
puche que sepa castellano y conozca nuestra 
cultura, o sea, justo a alguien que no la 
necesita, 

Espero que el ejemplo haya servido para 1 ilustrar mi punto: como acto de discurso la 
- - -  ----- 

'literatura es un fenómeno intracultural. Pa 
ra comprender la literatura es ne-ce-sZ7r~o--s~ 

/ d ber mucho sobre el pueblo respectivo, pero 
tambign podemos aprender mucho sobre ese pus 
blo conociendo su literatura. 

6. Finalmente quiero presentarles un 
epea, cuya grabación fue gentilmente puesta 
a mi disposici6n por el Prof. Hugo Carrasco, 
de la Universidad de la Frontera , Temuco. 
Soy responsable de la transcripci6n desde 
la cinta, de la traducci6n y del anblisis. 
Los invito a escucharlo: 

pc
Rectángulo
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-7 
(1) 'miieezkey 3kiñe 4dü*ha 5rnapuche / 

5 %icen que habla 2de verdad que es cierto 3un ma~uche 

6 ~ e L u - > /  7deg *a c k i  +/ ' tzbaehongey 9p*ngeheg L / 
6 9 8 d;iejo que t e d a .  . . 7el. . . se decfa que era brujo ; 

'',ey ' l chungchong l  / 'Z-thipakey Xa l3ñX 14~ongho La 
13 lotenfa 'lchonchón; 12se l e  salía su 14cabeza 

' 5 p u n k  / /  
l 5 ~ r  las  noches. 

- 5  ( 2 )  'chongchong Pmiqawbey 3@U 4piiee / &e~oeiweiweb/ 
2 4 '~1 chonchdn anda por 3todas partes.. .'anda diciendo 

- 3 ( 3 )  'deye/ 'dey / rúakey  nga 4ck i  'wentiu 6ki'fie 
5 3 Ihtonces . . . 2entonces. . . 3dicen que 4e1 W r e  tenza 

\ 9 1 o 7 ~ n g h a  a hompagne A/  yezhedi dey *a ' ' deypinhey 
8 'un q a d r e  'no mapuche. 'LO buscó y loentonces 

7 7 ''EL 13hurnpagne-/ 14iñche 5nuha 16meo p u a m ~ l /  

"le dijo esto a 12su 13capadre: l7 ¡Andate 16a 14,i 
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d16!  2 6 j ~ é d a t e  25m 23mi. 24casa! 27dicen que d i j o  

2 8 c f i  Z9mamche / /  

7 2 3 
( 4 )  dempmkey nga eiú wingka ka / 4ka 5demngeck¿ 

3 
l ~ i c e n  que as5 l o  hizo 2el no mapuche, 'de este 

'~~uha-/ 'küme %uka 9dmapuy\u  / /  
9 6 8 

nodo se construy6 a116 una casa, una 'buena casa. 

(5) ' 6eyme.o nga 7 / ' kiñe 3antii -7l4miieeiihey 5/7&e 'ch~m/?-i&-~/ 
5 

'Entonces, 2un 'dls. . . 'dicen que hubo una 6cuesti6n. . . 

7kauw? 'ng iXh tun  m / 9miieeke,lu ''dey " p i i e e l  // 
11 

7 ~ a  reunión, 8un ritual de rogativa, 'que habla por 
 loa^. 

4 (6) ' dey  ZU-'/ 2cunmukeknguh / 3dey *a puuLtuy 5ñi 
%ntonces. . . 'fueron e l los  dos. 3Entonces 'lleg6 de 

4 

7 ' m k a  meo *a % 9w¿ns ka ha / Opun ' ' ~kmurne .~  nga 
8 9 11 regreso 7a 'su 6casa e l  no mapuche; llegd de 

2 16 
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' 2 p u n h  / /  
repente lode ncche, 12de noche. 

1 2 ( 7 )  epetiangipunk y /  dey nga 3rnehepuy ciú 
2 5 'Cuando era casi  e i a n o c h e ,  entonces e l  chonch6n 

5chongchongl /  áuebuebueiwehl &u&eáueh 1 
3empez6 a l l á  . su funci6n. nietuetue , tuetuetue , 

7 -  ti 6y_i)3uzgekey ni nuka 9rneob / /  
8 6decla una y otra  vez 'en 'su casa (del no mapuche) . 

3 4 ( 8 )  'chem am 2 ~ ü b a  / pi c k i  5wingha 6ahepelu% / 
2 4 5 6 

l¿Qu6 es  eso? 3dijo e l  no mapuche desprtando; 
1 

7entuy nga 'ni 9 e h u p e t a ~  / /  
8 9 7sacó su escopeta. 

2 
(9) . ' deymeo dey ~eypLdeypLngeul-5 / . áoeiweiwep¿e&u4/ 
'~ntonces , 2cuando estaba diciendo. . . 3 ~ a n d ~  estaba 

4ahdkatuirkedL / /  
diciendo tuetuetue, 4dicen que le disparó. 

(10) 'üm&nagpay ' c k i  3 ~ o n g h o h  / 4fl-'/ ay / 
%a 3cabeza '=ay6 rodando. %i jo: :Ay! 
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7 9 5kompagne 6izi longho anck¿> / 'pLtkey iqga ciú 
5 

¡ES l a  7cicabeza ,.del conpadre! 'dicen que dijo 'el 

0 w ~ n g l r a 3  / ' ' m u y  7 2 c l ú  3fiuka 14meo 1 / /  
13 

lono mpuche. ''Fue 14a '?La casa. 

I 2 3 
(11) inabi¿e ngn P ~ ~ u  .2 / homaghe / /  'chem amb / /  

2 'Cu&do lleg6 cerca: ic-dre! iwé pasa? 

7 5kornpagne Vii '1ong ho *a miyawi¿een t u  '~iida / 
6 5 8 j ~ n d o  trayendo la cabeza del capadre a& ! 

9chumnge¿iú am c h e y l  / /  
'iD-16 estd pasando aquí? 

7 
(12) deyneo nga 2yep.iieeirhey nga 3ck¿ 4 ~ e ~ u . l .  / 

2 4 2 'Entonces, vieron que 3el hambre estaba de bruces; 

5deg 6 n i ~ k & y  'ni ' l o n g k o ~  / /  
6 8 'entonces vieron que no tenía puesta 7su c a z a .  

4: 
(13) ' d ey d a m ~ u h d e e t u d i  / 3 w d u  &cdkatudiLu 

2 3 'Entonces se  l a  repuso en su luqar , pero, 

5m 2' / 6ciú 710ngho ' ~ c d d u  7 / 'Odey ciú 
4 8 7 5pr haberle disparado, 'pr estar muerta cabeza, 

loel 
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' ' w e n ~ t u  ' . u i e p d a y l  / /  
. l'hmbre no despertó. 

( 1 4 )  '6ao ' a d i  3Xü6a ch¿ 'epeoL / /  
2 4 l ~ ~ u i  termina 3este cuento. 

Está fuera de discusión que este epeo con 
tiene mucha información cultural, tanto expl? - 
cita (información nueva) como implicita (in 
formación previa asumida). ~l chongchong -ha - 
mado también XweZwe por onomatopeya- pertenece 
a la esfera de las creaturas demoniacas, vin 
culadas al ha lho  'brujo, hechicero', tal como 
el wiZhanalwe  ' zornbie, cadáver ambulante ' o 
el añchimaXleñ  'niñita fosforescente', con 
una importante diferencia: el wLXhanalwe y el 
a ñ c h i m a l l e ñ  son creaturas fabricadas por el 
k a l k o  a partir de despojos humanos a los que 
infunde vida; en cambio, el chongchong es un 
desdoblamiento del k a l k o ,  es su wropia cabeza 
que sale a volar por las noches, lanzando su 
16gubre grito. El ha lho  envia al wiXnanaLwe y 
al añchLmaLLeñ a ejecutar fechorias: el wLRna - 
na lwe  mata al ganado y enferma a los niños, 
el a ñ c h i m a l l e ñ  extravia a los caminantes y en 
ferma a los niños. En si el chongchong es inc 
fensivo, pero es inquietante por su manstruo 
sa presencia, por ser la señal más evidente 
de la cercania de un k a l k o ,  con todo el ~ e l i  
gro potencial que esta presencia cercana si: 
nif ica. 

~l campesino mapuche no ataca al chongchong, 
solamente espera que se vaya pronto con su 
canto a otra parte. Atacarlo y fracasarpodría 
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significar granjearse el odio del brujo. Ata - 
carlo exitosamente significa dar muerte al 
halho y quedar expuesto a la venganza de los 
otros brujos. Pero el protagonista es un ~ i n g  
ha (no mapuche, especialmente chileno de f í  
liación hispánica), que está fuera de las re - 
glas conductuales mapuches, y sale en la no 
che a eliminar lo que a su juicio era s61o 
un molesto pájaro que perturbaba su descanso. 

Cuando la cabeza del haLho sale a volar 
por las noches transformada en changchang, el 
cuerpo decapitado debe quedar de espaldas en 
su cama. Si en estas circunstancias alguien 
entra a la huha y cambia la posición del cuer 
po, poniéndolo de bruces o de costado, la c a  
beza, al regresar, no puede volver a juntarse 
con el cuerpo y el haLha muere. si alguien a 
taca a la cabeza voladora, el cuerpo se vol - 
tea en la cama y toma la mortal posici6n de 
bruces. Abn separados ffsicamente, la cabeza 
y el cuerpo conservan su unidad vital. De 
allí que la perdigonada del wingha destruyó 
el orden natural de las cosas, rompi6 el e 
quilibrio entre el mundo natural y el mundo 
sobrenatural. 

* 
No me parece aventurado interpretar asl 

el mensaje de este e p e a :  el mapuche se adapta, 
se acomoda al mundo natural y sobrenatural, 
aunque éste pueda ser incómodo u hostil; en 
cambio, el wingha es agresivo, ataca p des 
truye lo que le molesta, incomoda o amenazar 

- 7 .  Para concluir. Creo que la etnogra 
;fía aporta los más valiosos antecedentes *a 
la comprensión del contenido semántica y coq 

pc
Rectángulo
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nitivo de la literatura. Creo que la litera 
tura entrega al etnógrafo información valio 
sa que diflcilmente él podría obtener por 
otros medios. Muchas gracias. 

NOTAS 

1 
Esta y las demás emisiones en mapudungu, incluye2 
do el EpQV de la Sección 6, están transcritas en 
el sistema propuesto en Robert A. Croese, Adalber - 
to Salas y GastÓn Sepúlveda: " Proposición de un 
sistema unificado de transcripción fonémica para . 
ei mapudungurl en R. L.  A. Re.vh;ta de. Lingi¿¿n;tica 
Te.án¿ca Aplicada, Universidad de Qoncepción, Coz 
cepción, Chile, 16 (1978): 151-9, pero por dificul - 
tades tipográficas he prescindido de la representa 
ción de los fonemas / , 2 , & / interdentales en 
forma separada de sus contrapartidas alveolares 
/ t , n , l / -  

L 
Una presentación algo más detallada viene en Adal - 
berto .Salas: "Dos cuentos mitológicos mapuches: el 
numpdee y el ;tiri¿eke wekuáu. una perspectiva etng 
gráfica", en prensa para el.NP 8, 1983, de A& 
fÁ;teAaJÚa, Universidad de Concepción, concepción; 
Chile. 



VITALIDAD ETNOLINGUISTICA DE LA LENGUA - 
ARAUCANA- (1) 

G A S T O N  S E P U L V E V A  E .  
P R O G R A M A  V E  E D U C A C I O N  R U R A L  
M A P U C H  E  
S E C  R E T A R T A  U ~ E G I ~ O N A L  MTNZSTE 
R Z A L  D E  E D U C A C T O N  7X R E G T O R  
T E M U C O  - C H I L E  

En el largo proceso histórico vivido por 
el o los pueblos araucanos quizás el rasgo 
cultural más persistente haya sido y sea su 
lengua. Un examen de la primera gram6tica es 
crita para ella por el jesuita Luis de ~a1d.Z 
via en 1606, hace 377 años, muestra en realz - 
dad muy poca diferencia con el idioma que 
a6n hablan en determinadas situaciones socia 
les los mapuches contemporáneos a lo largo 
y ancho del territorio que ocupan, Este he - 
cho , importa-nte sin duda, me ha motivado a 
considerar a la lengua mapuche desde una 
perspectiva algo diferente a la de la tradi - 
ción lingüística araucana, Es decir, ya no 
tan preocupado por su estructuración interna, 
sino que estudiándola como símbolo o conjun 
to de slmbolos culturales persistentes ai 
cual los miembros de un grupo considerable 
de individuos se sienten afiliados ind.5vi 
dual y colectivamente. En realidad, estoy iñ 
teresado en el problema-del - conocimiento d e  
"realidad sociai" manifestado por los hablan 
tes mapuches mediante .el uso de su reperto 
rio lingüístico ./ Este interés, gor  supuesto^ 
demanda algunos esquemas conceptuales dentro 

' de los cuales debo situar mis consideracio 
I - 
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El repertorio lingEístico d.e un grupo 
constituye un proceso altamente sofisticado 
y estructurado mediante el cual los ind.ivi 
duos conciben y simbolizan su entorno natÜ 
ral y social. En el contexto de las relacio 
nes entre grupos étnicos diferentes opera co 
moasímbolo de identidad étnica y solidaridad 
cultural. De este modo, es usado para mante 
ner los rasgos culturales del grupo, para 
transmitir sus sentimientos y expectativas, 
para enfatizar y señalar la pertenencia al 
grupo y, para excluir a los individuos no re 
conocidos como miembros de las transaccionec 
internas del grupo. 

Dentro de esta perspectiva general, el ' 
propósito--de este t-rakajo es sistematizar7 a - 
TaTuz de ia evidencia l i n g ü í s t i c a , . ~ l a ~  
tiples variables situacionales que operan-en 
el contexto de las rélacione~ interétnic-as 
entre mapuches y no mapuchey" El estudio se 
enf oca--en--laasS~~fems' de interacción que com - 
binadas permiten a los mapuches como comuni - 
dad etnolingülstica persistir como un grupo 
viable. En este sentido, se sostiene la hipó 
tesis que es la vitalidad etnolingülstica dz 
los mapuches la que probablemente más contri 
buya a mantenerlos como una entidad. colectz 
va, activa y distintiva en el contexto dz 
las relaciones interétnicas. 

LA ECOLOGIA DE LA COMUNIDAD HABLANTE 

Ha sido casi. un lugar comh en la litera 
tura antropológica y lingülstica referirse a 
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los mapuches como hablantes bilingües de su 
idioma vern6culo: el m a p u d u ~ ~ g u n ,  v la lennua 
oficial chilena: el-castellano. Foco o na6a 
se ha dicho con respecto a si este tipo de 
caracterización es o no adecuada a la reali - 
dad linaülstica del grupo, 

Una observación cuidadosa de la c0nd.i 
ción lingülstica de los mapuclies nuestra ccue 
ésta es mucho m6s compleja de lo nue aparece 
a primera vista, Con los aportes recientes 
de los historiadores ~reocupados por la lla 
maaa "historia fronteriza" -odemos saber aue 
desde muy temprano comienza a haber contacto 
lingülstico que en su inicio estuvo en las 
manos de los lenguaraces o ca-itanes de ami - 
gos. A partir de la época reduccional la in 
teracción entre mapuches y no mapuches aumeñ 
t6 considerablemente. La mayor dependencia 
del medio, la competencia desigual por los 
recursos y la necesidad de distribuir bienes 
escasos son las caraoterlsticas de la adapta 
ción de las instituciones sociales y económz 
cas mapuches a la vida reduccional. Sin em - 
bargo,.a pesar de estas tensiones los mapu 
ches logran mantener -aun hasta hoy- una 
gran integridad cultural. Dicho de otro modo, 
aun cuando la polltica de reducciones se es 
tableció con el fin de poder controlar mejor 
y, eventualmente, incorporar al mapucbe a la 
sociedad chilena, este régimen tanbién retar - 
dó su aculturación, lo oue a su vez ayudó a 
la adaptación de las instituciones traaicio 
nales mapuches a la nueva forma de tenencia 
de la tierra e hizo posible cierto gado de 
aislamiento cultural. 

Asi, tenemos que tanto su vida política 
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corno económica pasa a depender de un modo 
creciente de las relaciones que establecen 
con-la sociedad chilena y, por otra parte, 
la vida reduccional genera un entorno oropi 
cio para la mantencidn de ciertos rasgos cui 
turales vernáculos. Por supuesto que ya 1s 
cultura mapuche debe definirse ennarcada en 
la condicidn del contacto intergtnico. Hoy 
ya nadie puede ser tan ingenuo para pensar 
que 19s mapuches persisten como cultura "in 
contaminada", aunque de hecho existe cierta 
tendencia a creer que su comportamiento cul 
tural ideal debiera alcanzar ese estado c?e 
"pureza". De la observacibn empzrica de la 
sociedad mapuche actual se pueden derivar 
dos hechos: (1) que en la actualidad no se 
puede considerar a los rnapuches en términos 
de lnsula cultural y ,  12) que a pesar del 
tránsito constante de éstos más allá de los 
lícmites categoriales de su grupo, las distin 
ciones étnicas existen y son del todo definy 
bles y expllcitarnente expresadas por los iñ 
dividuos que las viven, Y, aunque en elnivel 
de la creencia p6blica prefieran desconocer 
se las distinciones étnicas con declaracio - 
nes tales corr.o: "todos somos chilenos..."; 
éstas existen y son el fundamento sobre el 
cual está construldo el sistema de conoci - 
miento social que las contiene. 

En este contexto, el lengua2e o, n6s 
apxopiadamente, el uso idiomático, adauiere 
un rol relevante, tanto en cuanto func'iona 
simult6neamente como simbolo de identidad. so 
cial y como medio de interacción, El indivz 
duo mapuche necesita un conocimiento ifiiomb 
tic0 que le permita ser reconocido como miem - 
bro de su grupo e interactuar más a116 de 
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de los llmiter de éste. Dentro de estos tér 
minos es diffcil caracterizar al mapuche si$ 
plemente como un individuo bilingüe, es 2< 
cir un hablante de dos lenguas diferentes 
usadas alternativamente en circunstancias di 
versas. En realidad, más bien preferirla hg 
blar de un repertorio lingüistico, compuest~ 
Se variedades lingüísticas definidas en tér 
minos de sus roles funcionales y no de su es - 
tructura interna y que está afectada en to 
dos sus niveles por las condiciones del con 
tacto interétnico. Este repertorio lingüístz 
co puede explicarse como un continuum rativz 
zado que incluye mupudungun y español. ??o 
obstante, quisiera, a continuación, referir - 
me un poco más detenidamente a este punto. 

En las circunstancias actuales es muy di 
flcil, para las nuevas generaciones mapuches, 
distinguir entre primera lengua o lengua ma 
terna y segunda lengua. En efecto, en lo< 
sectores que he trabajado (2) casi la totali 
dad de los entrevistados señalaron Fue ellos 
hablaban a sus hijos en ese "continuum" 'al 
que me.referTa en el párrafo anterior, el ni 
ño no aprende primero el mapudungun y luegE 
el español', internaliza desde su m5s tierna 
infancia el repertorio linqüístico aqul ca 
racterizado. Debo dejar en claro, sin embar 
go, que generaciones de 35 años hacia arriba 
son, por lo general, hablantes nativos de ma - 
pundungun y aprendieron el español como se 
gunda lengua entre los 5 y 10 años, Aun asi 
en esta generación se observa una alta fre 
cuencia en el uso actual del repertorio ai 
que hacía referencia, El uso exclusivo del 
mapudungun no excede el 20% de los eventos 
comunicativos. Casi la totalidad de los en - 
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trevistados reconocen "hablar una mezcla", 
es decir, pasan de un idioma a otro sin res 
tricciones, Por otra parte, se observa entre 
los jóvenes un desapego consciente hacia la 
lengua vernácula. Por lo general los entre - 
vistados señalan que 10-S jóvenes ya no quie 
ren usar exclusivamente el mapudungun. ~ a g  
mujeres, por su parte, lo hablan m6s compe 
tentemente y con mayor frecuencia que 105 
hombres, Esta situación puede complicarse to 
davía m6s si consideramos que el idioma mapÜ 
chef tal como ha sido clásicamente descrito: 
prácticamente ya no se habla en algunas de 
las regiones más aculturadas y que tiene to 
davia gran vigencia en aquellas más aisladas 
de la zona costera y en algunos valles de la 
precordillera. 

LAS ESFERAS DE INTERACCION DEL 
CONTACTO INTERETNICO 

oCon lo dicho podrla pensarse entonces 
que el idioma mapuche ha desaparecido o está 
en vías de desaparecer. No obstante, la si 
tuación es otra. Lo que ocurre es que los m5 
puches han desarrollado un repertorio lin 
güístico adecuado a las condiciones interac 
cionales aue les demanda el contacto interét - 
nico. Siguiendo a Barth (1976) , ya no es pg 
sible pensar en términos que una lengua es 
igual a un pueblo y éste igual a una cultura. 
Por lo menos ya no para los mapuches contem 
poráneos. Este repertorio lingüístico inclÜ 
ye, como se argumentó, r,apudungun y castella 
no en un "continuum" que va desde un "ideal" 
de mapudungun hasta un "ideal" de castellano 
y todos sus puntos intermedios (3). No voy 
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a describir detalladamente en esta ocasión 
la estructura interna de este repertorio, 
sino que simplemente mostraré algunos casos 
tlpicos en función de su uso en esferas de 
interacción. 

Para este propósito he postulado cuatro 
esferas de interacción delimitadas por la si - 
tuación del contacto interétnico, &Stas son 
las esferas: (1) ritual, (2) mapuche, (3) 
pCblica y (4) chilena. Debe advertirse en 
cualquier caso que estas denominaciones no 
tienen connotación subjetiva alguna y que 
son funcionales a su definición estipulativa 
correspondiente, 

La esfera ritual. Está definida por la 
participación en el complejo religioso expre 
sado en el ritual sagrado y shamánico. Se ha 
excluido de esta esfera a la brujerla ya que 
su prsctica aparece más relacionada con el 
uso del castellano. El código de interacción 
es un "ideal" de mapudungun, tanto en cuanto 
la plena participación en esta esfera depen 
de de .la competencia en 'el uso de este 
"ideal". Esta esfera incluye dos tipos de 
participantes, definidos por su uso idiomáti - 
co: (1) activos y (2) pasivos. Los primeros 
son "los que hablan el verdadero mapuche";es 
decir, aquellos individuos que a juicio de 
la comunidad son capaces de mantener comuni 
cación con el linaje mediante el uso de un 
idioma castizo, Para el mapuche com6n, el 
mantenimiento de contenidos culturales pez 
siste porque existen individuos capaces de 
obtener la sabidurla de sus antepasados por 
medio de una comunicación adecuada. Se depen 
de de estos individuos para mantener funcio - 
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nando la tradición que los cohesiona como 
grupo. Estas personas son muchin, dungunma - 
ch iden  y ancianos que cumplen funciones ri - 
tuales en el ngiRRaLun, los ngenpin  y weupi  
6 E A .  Las propias machin reconocen que su COK 
petencia del verdadero mapuche sólo la alcan 
zan en estado de éxtasis, es en ese evento 
donde los profanos no entienden lo que ella 
habla con sus espíritus. Son mfiltiples los 
vocablos que la machk usa en el ritual y cs 
yo significado esta fuera del alcance del no 
iniciado; por ejemplo h u h a h a ~ i ñ  por huR 
Lnung, 'el tamboril del shamán', haAhipa por 
wingha 'no-mapuche', wÜLne por kühud 'vien 
to', wehe por ud icha  'oveja', etc ... LOS 
sistemas clasificatorios de vegetales,fenÓme 
nos telfiricos, cosmogónicos, enfermedades y 
otros son enormemente complejos. 

Los ancianos: ngenpinen y weupkden parti - 
cipan también de este "ideal" idiomático, ya 
que de ese modo pueden ser acogidos sus rue - 
gos propiciatorios por los antepasados invo - 
cados en el ngiRRaLun, 

Los participantes pasivos carecen de la 
competencia idiomstica de los primeros y son 
meros receptores o acompañantes en el ritual 
que es dirigido por aquéllos, En esta esfera 
de interacción es ~osible apreciar la mayor 
adscripción al gruso a través del lenguaje 
que funciona aqui como el slmbolo de identi 
dad por excelencia, Finalmente resulta inte 
resante ver cbrno la conducta más cohesionadz 
ra socialmente y que se manifiesta en el rz 
tual y la comunicación con los antepasados, 
está expresada en el mapudungun ideal, en, 
tanto que una conducta disgregad-ora como lo 



S e p ú l v e d a l  VITALIDAD ETNOLINGUISTICA 

es la brujería se expresa en castellano. 

La esfera mapuche. Está definida por re 
laciones de parentesco, amistad y vecindad: 
No sólo está circunscrita a las comunidades 
rurales, sino que también se da en los mapu - 
ches emigrados a los centros urbanos. El có 
di90 de interacción es mapudungun Y castella 
no mapuch.izado usados indistintamente. En es 
ta esfera ya no existen sanciones en cuanto 
al uso idiomático como en la anterior, sino 
que más bien los individuos tienen expectati 
vas a este respecto. Es decir, algunos consT - 
deran que serla visto como actitud de mayor 
respeto dirigirse a un pariente anciano en 
mapudungun, pero a la vez se reconoce que ya 
los jóvenes han abandonado su práctica. La 
socialización del niño en esta esfera tiende 
a ser en castellano mapuchizado, ya que mu - 
chos padres creen que es mejor hablarle en 
esta- variedad para que puedan acceder menos 
problemáticamente a la interacci6n con la so - 
ciedad nacional. No obstante, las mujeres 
tienden a usar el mapudungun con mayor £re - 
cuencia para dirigirse a sus hijos. 

La esfera pdfelican E s t 5  definida por las 
relaciones que tienen los mapuches en cuanto 
individuos con las instituciones de la socie 
dad nacional. El código de interacción es un 
español mapuchizado sobre el cual el hablan 
te no espera ninguna sanción por su uso dz 
parte del no-mapuche. Se dirige al funciona 
rio ~5% temer que éste estigmatice su desem - 
peño lingülstico. 

La esfera "chilena1'. Esta esfera está de - 
finida por las relaciones que establece el 
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mapuche con no-mapuche en situaciones en las 
cuales una 'condición de mapuckie no puede ser 
reconocida al mismo nivel. En esta esfera ma 
puches y no-mapuches no son estatus comple 
mentarios, El código de interacci6n tiende a 
ser un castellano "ultracorrecto". Es decir, 
en'esta esfera el mapuche trata de disfrazar 
su condici6n étnica, extremando el control 
consciente del castellano que esta usando, 
pues su conocimiento de la situación social 
le hace prever que si aflora su "acento" ma - 
puche, será estigmatizado- De este modo, por 
ejemplo, aparecen en las terminaciones caste - 
llanas .tu: d ida  por dha o ;tida por ;tia; o en 
la pronunciación excesivamente tensa de h cg 
mo en Ra ecueRan por Ran encueRan o Ro niñon 
por Ron n iñon .  En esta esfera el individuo 
tiene conciencia que la pronunciación mapu 
chizada fija una relaci6n desmedrada con ei 
no-mapuche. Este tipo de relación resulta 
practicamente muy crltico en la escuela, dos 
de el niño mapuche que carece de una compe 
tencia en el castellano "standard" es catalo - 
gado (con mucha frecuencia) como lento o in 
telectualmente deficitario por sus maestrosT 

La alternancia lingüistica en el uso de 
los c6digos de interacción sirve para simbo 
lizar las diferentes identidades sociales 
que pueden asumir los usuarios de los c6di 
gos. Tengo en cuenta, sin embargo, que es dx 
ficil establecer una relación unlvoca entre 
las variedades de habla e identidad social o 
étnica especlfica; de modo que ha sido nece 
sario recurrir a información adicional dei 
contexto en el cual el individuo hace inter - 
pretaciones correctas del significiaco so 
cial; a fin de poder prever adecuadamente el 

232 
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impacto que provoca en su interlocutor el 
uso de determinado código interaccional. As$ 
en el análisis del uso de los cddigos inte 
raccionales se han tenido en cuenta dos eta 
pas: (1) los hablantes toman indicios del en 
torno y los traducen en estrategias de con - 
ducta adecuadas; por ejemplo, en una reu 
nión con no-mapuches el mapuche extrema su 
cuidado consciente .sobre su castellano. (2) 
Estas estrategias son a su vez traducidas a 
slmbolos verbales considerados apropiados. 

El estudio de estas esferas d.e' interac 
ción permite argumentar que la condición dei 
contacto interétnico ha impelido al mapuche 
a usar un repertorio lingülstico más amplio 
que un mero bilingüismo compuesto. De esta 
forma trata de resaonder ad.ecua$.amente a las 

. ... 
mGltiples situaciones sociales 'a las que se 
ve expuesto a diario. 

REPERTORIO LINGUISTICO E IDENTIDAD ETHICA 

Cohen (1978) ha señalado que la etnicL 
dad no existe fuera de las relaciones inter 
étnicas, Ahora bien, en el caso que estu$.io; 
la identidad étnica está definida por la si 
tuación interactiva que constituye el princy - 
pal determinante de la categ-orización "noso 
tros/ellos" mediante la cual ésta funciona, 
Las distinciones e identidades étnicas de 
que hablamos no son meros postulados, son 
una serie de categorlas de . valoración que 
sirven como llmites relativos entre mapuches 
y no-mapuches en el contexto Eie la sociedad. 
global. Cualquier acercamiento desprejuicia 
do al problema nos muestra que estos límites 
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tienen vigencia a pesar del consenso "chile 
no" de homogeneidad cultural que nos preteñ 
de colocar por sobre la diversi2.ad étnicaT 
Es corriente escuchar que somos un pueblo y 
aun una raza y ,  como ésta es una condici6n 
exclusiva, quedan fuera de ella los que se 
ubican más allá de los limites categoriales 
del grupo. "Ellos", que manifiestan un tipo 
de cómportamiento social y lingülstico en el 
cual no reconocemos los rasgos que nos iden - 
tifican. De cualquier modo, los rasqos de 
identidad configuran el contexto interaccio - 
nal entre "ellos" y "nosotros". 

Por su parte, para los mapuches la dicoto - 
mla "nosotros/ellos" se manifiesta como una 
forma de regulación de sus relaciones con la 
sociedad nacional. Establecemos desde la par 
tida que estas relaciones son del individuo 
adscrito a una categorla étnica con la so 
ciedad global y no, como pudiera pensarse, 
de los mapuches como grupo, aun cuando serea 
lizan constantemente esfuerzos para represeñ - 
tar los "genuinos intereses del pueblo mapu 
che". El individuo maquche en el contexto dz 
su grupo participa de una esfera de interac 
cidn que fue caracterizada por relaciones de 
vecindad y parentesco en el interior de las 
comunidades rurales e incluso entre los mapu - 
ches emigrados a los centros urbanos. Es en 
esta esfera donde cobran vigencia la lengua, 
el rito y la valoración de las tradiciones 
como una forma de reforzar los lazos entre 
los individuos que se reconocen como pares. 
Por otra parte, desde muy temprano en su vi 
da, el mapuche se ve obligado a participar 
plíblicamente en la sociedad nacional, desde 
su ingreso a la escuela chilena, concebida 
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para atender a un estándar ideal de alumnos 
cultural~ente homogéneos y lin~ülsticamente 
hispanohablantes, esta "participaciónr' está 
desbalanceada para el rnapucke, pues su cono 
cimiento y experiencia cultural aprendidos 
en el seno de su comunidad, en la medida que 
no son reconocidos socialmente como w5lidos 
en el marco de las relaciones interétnicas, 
no le sirven para actuar de un modo acepta 
ble en la comunidad global. No existe en ~ h z  
le escuela u otra institución pública que re 
conozca expllcitamente la especificidad cui - 
tural mapuche. Este tipo de relaciones "asi 
métricas" genera una verdadera estratifica - 
ción étnica, donde el mapuche ocupa la posi 
ción desmedrada y el "chileno", por el solo 
hecho de exhibir una identidad étnica dife 
rente -y no se habla aqul de estratificacióñ 
socioeconómica-, ocupa la preponderante. De 
este modo, el mapuche vive en una situación 
de extrema tensión social que le exige una 
respuesta adecuada al variado tipo de rela 
ciones que debe establecer dencro y fuera de 
su grupo. 

Así, por ejemplo, en la práctica rLtual 
el individuo debe mostrar un conocimiento 
adecuado del idioma mapuche para ser acepta 
do y participar efectivanente en ella, pero 
en la escuela, en cambio, el niño mapuche de - 
be aprender a disfrazar u ocultar su conoci 
miento de la lengua vernscula a fin de exhy - 
bir una mejor competencia del castellano y 
evitar las burlas de sus condisclpulos y, a 
veces, las de sus mismos maestros. Quizá sea 
el uso idiomático lo que mejor permite obser 
var estas estrategias de interacción nue ei 
mapuche desarrolla en el contacto interétni 



co. El usa una variedad idiomática e incluso 
un idioma diferente en cada una de las situa - 
ciones que vive, En la familia y la comuni - 
dad usa preferentemente el vernáculo, en sus 
contactos pfiblicos un castellano mapuchizado 
y.en círculos que lo excluyen un castellano 
ultracorrecto que pretende disfrazar su in - 
competencia en el manejo del castellano. To 
do esto hace que su castellano tenga proble 
mas de pronunciación, manejo de estructurac 
gramaticales y vocabulario que evidencian 
claramente su identidad mapuche y que una 
vez puesta en evidencia desencadena en el no 
mapuche la serie de estereotipos que sirven 
para categorizarlo. 

El mapuche se ve obligado a desdibujar 
su imagen ya sea a través del uso idiomatico 
o de su vestimenta para poder ser aceptado 
como un status complementario en la sociedad 
global, Esto yenera un fenómeno que los so 
ciólogos denominan "anomla", pues el ind.ivT 
duo al estar consciente de su identidad étnz - 
ca y de los límites sociales que éste le im 
pone, se ve a sl mismo como distintivamente 
diferenciado de los demás y desarrolla una 
actitud de desconfianza que se traduce en 
marginación e inseguridad. Por otra parte, 
este mismo individuo tiende también a margi 
narse de su propia cultura, lo cual suele 
ser crítico en la medida que aumenta su so 
ciaLizaciÓn escolar .. Resulta as1 j.ico 
que una escuela Gue no considera la condi 
cien cultural del mapuche y que en cierto 
sentido le obliga a apartarse de ella tampo 
co le entrega un medio de integración efectx 
va en la sociedad nacional y tampoco ayuda a 
cambiar la imagen que ésta tiene del mpuche. 
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LA VITALIDAD ETNOLINGUISTICA 

El proceso descrito aquí permitetafirmar 
que las relaciones entre mapuches y no-inapu 
ches están circunscritas a un conflicto pe$ 
manente que se expresa en la secuencia: (17 
categorización étnica; (2) identidad étnica; 
(3) comparación étnica y (4) distintividad 
sicológica. Es decir, todo individuo catego 
rizado étnicamente responde sic~ló~icament~ 
en términos de oposición a esa categoriza 
ción, reafirmando los rasgos distintivos de 
su grupo. El uso de un repertorio lingülsti - 
co tal como lo he definid-o, constituye una 
respuesta que el grupo da a las condiciones 
sociales que le impone el contacto. De modo 
que es este contexto el que hace que este re 
pertorio lingülstico mantenga su vitalidad: 
Dicho de otro modo, el repertorio lingüisti 
co mapuche como rasgo de identidad 
te es el producto de este proceso de oposT 
ción constante que es el contacto inte? - 
étnico. 

NOTAS 

1 
E l  presente  t r a b a j o  representa  un resumen apretado 

de una inves t igación nue s e  ha venido real izando en 
t e r reno  desde 1982, como p a r t e  de l a s  ac t iv idades  d e l  
Programa de ~ d u c a c i ó n  Rural Mapuche d e l  Minis ter io  de 
~ d u c a c i ó n .  
2 
Los sec to res  donde s e  ha trabaj'ado corresponden a co 

munidades r u r a l e s  mapuches de l a s  Comunas de ~ u ' e r t o  
Saavedra. Carahue, Nueva Imperial ,  Galvarino y Lumaco 
en l a  Novena ~ e g i ó n ;  y Cañete y ~ i r Ú a  en l a  Octava R e  
giÓn. 

2 37 
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3 
El término "ideal" idiomático se refiere aqul a la 
imagen que los miembros de un grupo determinado tie 
'nen del comportamiento social Óptimo en determinadas 
esferas de interacción, y que se manifiesta en la 
competencia comunicativa de un individuo. 
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L A  ECONOMIA COMUNAL MAPUCHE (1) 

J O S E  B E N G O A  1 -  
. I N V E S T I G A D O R  D E L  C E N T R O  
D E  I N V E S T I G A C I O N E S  S U R  
ROMAN D I A Z  7 9 9  C O R R E O  2 1  
S A N T I A G O  - C H I L E  

La sociedad mapuche contemporánea surge 
de la derrota militar de fines del siglo pa - 
sado, Es una sociedad a la que se arrincona: 
en reservaciones, y que se encierra en el' 
marco de su comunidad; ésta es producto de'$ 
la radicación, pues es a partir de las reduc' 
ciones que se reorganiza la economía y la sol 
ciedad de este pueblo. - 1 

Desde la derrota hay extinción legal de 
la sociedad mapuche: son chilenos. Se mantie 
ne solamente un sistema de protectora& 
("protector de indigenas") que expresa el he - 
cho de ser chilenos de "segunda clase", re - 
cién llegados. El golpe que sufrió esta so 
ciedad fue brutal. Los investigadores de cg 
mienzos de siglo, y los propios mapuches m6s 
reflexivos, están convencidos de que el mapu 
che desaparecería en poco tiempo. Don ~ o m s  
de Guevara titula su libro Lan Ú~Zirnad 6amL 
.L¿u~ anaucanan,  y el antropólogo ~itievl 
cuarenta años más tarde, afin vela a la sociel 
dad mapuche en "transición!' hacia la integra 
ción total ( n e  ~ n u ~ z n ~ u n r n u h ú n  en un  - 1 6 C C . A O ~  

vih;tua.tincn;te L n d i n z i n g  u ibRe  d e  t o n  C G O ~ ~ ~ Q , I > ~ I ~ U ~  

- 
clu%eizun que viven cL4nededun de &un). Los propios 
ancianos mapuches veían este proceso de des 
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truccibn con pesimismo. Pascua1 Coña, del Bu - 
di, dice: 

En nuenxnon dhan La v i d a  ha cambiado; La 
genehCLci6n nueva  n e ha c h i L e n i z a d o  mucho, 
poco a  paco ha i d o  aLv idándone  d e l  d e n i g  
n i o  y d e  La h n d a l e  de  n u e n f n a  n a z a ;  q u e  
panen UnOA cuunkon añon y c a n i  n i  nabnán  
ya h a b l a n  n u  Lengua na; t i va .  En;tancen que  
Lean  aLgunan vecen  nLquLena en .te 
Lkbno ( 2 ) .  

Sin embargo, la situación de los mapuches 
ha sido diferente. No se ha olvidado su len - 
gua, siguen manteniendo sus costumbres, y uno ) podrla apreciar que en estos últimos veinte 
\años ha resurgido con más fuerza la identidad 
/indlgena. No ha habido extinción mapuche y 
tampoco hoy día podemos ver el optimismo inte - 
gracionista que hubo en los años 40 y 50. No 
pareciera que la sociedad mapuche estuviera 
marcada ni por la destruccibn ni por la inte 

i gracibn; por el cohtrario, se percibe su fuer - za de equilibrio, su capacidad de resistir a 
la destrucción cultural, su potencialidad de 
afirmación interior, 

La sociedad mapuche contemporánea es una 
sociedad de campesinos. Son productores peque - 
ños, que destinan parte importante de su pro 
ducto a su propio consumo, y otra parte 
la venden en los mercados locales, Junto a ks  
ta sociedad mapuche campesina, están "los que 
no se han podido quedar en el campo", los mL 
grantes, los mapuches que viven en la ciudad. 
Ellos están en relación permanente con sus fa 
milias aue viven en la comunidad. La tierra 
es, por lo tanto, un tema central en la preo - 

pc
Rectángulo
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cupación de esta sociedad. 

La sociedad mapuche contemporánea es 
PO! bre, encontrandose entre los grupos de mayor, 

probreza del país. Sin embargo, esa pobreza 
no se transforma en miseria y deterioro; por 
el contrario, obliga a desarrollar con mayor 
fuerza la identidad cultural y en alguna me 
dida la resistencia cultural mapuche estd li 
gada estrechamente a la situación económica\ 
en que se desarrolla su vida. 

La sociedad mapuche se reproduce en el 
límite de la subsistencia; no es una econo - 
mla que crece, que acumula riquezas, sino 
que se defiende en el limite mínimo de sus 
necesidades elementales. Su objetivo es no 
desaparecer y, para lograrlo, recurre a nume 
rosos sistemas de solidaridad interna. La co 
munidad es el elemento decisivo que permite 
su supervivencia material y cultural. Por 
diversos mecanismos se reparten tierras a 
los que tienen menos recursos, lográndose 
así una subsistencia pobre, aunque suficien - 
te. 

La sociedad mapuche, ubicada en el llmi - 
te de la subsistencia, tiene una gran capa 
cidad para resistir culturalmente tanto 10% 
procesos de destruccidn que se originan en 
la economía y sociedad circundante, como los 
procesos de diferenciación y ruptura interna. 

Esta es la tesis que queremos desarro 
llar brevemente en esta exposición en 1s 
Quinta Semana Indigenista organizada por la 
Pontificia universidad Católica de Chile, Se 
de Temuco, y su Centro de Investigaciones SE - 

pc
Rectángulo

pc
Rectángulo
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ciales Regionales ((2.1. S.R.E. ) . 

~ntregaré algunos resultados de una in 
vestigación que recientemente hemos realiza 
do con Eduardo Valenzuela en la provincia de 
Cautín. Se trata de una muestra de doscien - 
tas familias mapuches, seleccionadas de 
acuerdo a un riguroso método muestra1 y a 
las cuales se les pasó un formulario bastan 
te detallado. Aunque sabemos las limitacio - 
nes de un instrumento de esta naturaleza 
creemos que éste nos permite acercarnos a 
procesos económicos del universo mapuche , 
con bastante seguridad. Los datos que vamos 
a mostrar son por lo tanto representativos 
para la Provincia de Cautln. 

Nos situamos en el marco estricto del es - 
tudio de las economías campesinas, esto es, 
de la antropología económica. Queremos com 
prender las bases del funcionamiento económy 
co de la sociedad mapuche contemporánea. ASÜ 
mimos a esta sodiedad como una unidad anall 
tica, formada por el conjunto de reducciones; 
en su interior se dan procesos de intercam - 
bio económico, social y cultural; procesos 
de producción de conocimiento, de cultura, 

i etc., y procesos de rechazo y resistencia 
frente a la sociedad global que la inunda y 
oprime. 

PRIMERO 

¿Con qué recursos cuentan los mapuches 
en la actualidad? ¿Cuánta tierra poseen? Pa - 
ra una sociedad campesina pareciera ser 6s - 

' te el elemento central a tener presente an - 
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tes de comenzar cualquier análisis. ¿Cu61 es 
la relación hombre/tierra entre los napucbes? 

C U A D R O  1 

EVOLUCION DE LA PROPIEDAD MAPUCHE (3) 

El tamaño de los hogares ha aumentadoen 
los últimos 29  años. En 1963 era de 5.5 peL 
sonas por hogar y en 1981 es de 6.2 personas. 
Stuchlik en su estudio realizado en Coipuco 
obtenía en 1968 un promedio de 4.8 personas 
por hogar. Podemos suponer que en estos Glti - 
mos diez años es cuando ha aumenta60 la - rd 
tención de poblaci6n mapuche en el campo. A 
pesar de que la tasa de fecundidad'se ha man 
tenido constante y levemente clecrecienteT 
se produce el fenómeno de aumento en el tama 
ño de las familias. Como se' saber también ha 
disminuido la mortalidad infantil. El fenóme 
norsin embargorse explica centralmente por 
la menor migración en forma permanente hacia 
las ciudades e incluso por la migración de 

1910 
1928 
1940 
1952 
1963 
1981 

Promedio ha/ 
familia 

50.1 
28.6 
27.3 
24.0 
10.2 ' 

9.38 

Promedio ha/ 
persona 

6.1 
4.7 
4.5 
3.9 
3.0 
1.5 

Indice 

100 
57.2 
54.6 
48. O 
20.4 
18.7 
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retorno, 

Quisi6ramos hacer un breve paréntesis en 
la exposición. Le otorgamos la mayor importan 
cia antropol6gica al fenómeno de la densidad 
'poblacional. La retenci6n de población en las 
c0munidad.e~ lleva consigo mayores niveles de 
pobrezarpero también fuertes procesos d.e re 
forzamiento cultural. Los períodos d-e menor 
retención poblacional suelen ir acompañados 
de movimientos integracionistas de fuerte con 
tenido aculturacional; es lo tlpico de los pe - 
rIodos de crecimiento industrial y urbano. En 
cambio los perlodos de crisis, de baja pre - 
sión a la migración, de necesario refugio en 
la comunidad, suelen ir acompañados de UF re 
brote indigenista, culturalista,  comunitario^ 
en fin, un reforzamiento de la cultura tradi - 
cional. Hacemos este paréntesis ya que no 
siempre se ve esta relación entre análisis 
econ6nico-demografico y antropologia, que nos 
parece de la mayor importancia 17 que explica 
y justifica la necesidad de comprender los 
procesos cuantitafivos. 

No es arriesgado suponer, que a consecuen 
cia de la crisis económica chilena, y ds 
otros factores, se ha producido un proceso de 
retención de población mapuche en .el campo, 
que trae aparejado un crecimiento en el tama 
ño medio de los hogares. Esta situación tiene 
una repercusión directa sobre la disponibili 
dad de tierra por habitante, intensificando 
las condiciones de pobreza del campesinado ma - 
puche. 

Observamos también que el tamaño de los 
hogares está asociado con la cabida de los te - 
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rrenos disponi 
tra m6s abajo., 
albergan famil 
110s de mayor 

.bles. En efecto, como se ilus 
los predios de menor tamaño 
ias menos numerosas que aqug 
tamaño. 

C U A D R O  11 

T A M A Ñ O  D E  L O S  H O G A R E S  
S E G U N  E S T R A T O  D E  P R O P I E D A D  

¿Por qué se produce esta correspondencia 
entre el tamaño de la tierra y de los hoga 
res? No se trata simplemente de que las famT 
lias con más tierra tengan mayor número de 
hijos; dicho en términos técnicos, no se tra 
ta de diferenciales en la fecundidad. ~am- - 
co encontramos mayor expulsi811 de hijos en 
los predios pequeños respecto a los mas gran 
des; la migración afecta por igual a todas 
las familias, cualquiera sea el tamaño de 
las hijuelas que posean. Advertimos, sin em 
bargo, que los predios mayores 'tienden a con 
centrar el mayor número de familias extensas, 

~ e c t á r e a s  

o -  5 
5 - 1 0  

1 0  - 1 5  
1 5  - 2 0  
2 0  y m á s  

T a m a ñ o  m e d i o  
d e  los h o g a r e s  

5 . 7  
5 . 7  
6 .  O 
7 . 4  
7 . 4  
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as2 como a incorporar en su seno la mayor can 
tidad de allegados. En los predios pequeños 
-que se ubican principalmente en el valle- 

\prevalece la familia nuclear, sin allegados. 

Una primera conclusi6n a la que podemos 
llegar, es que hoy, hay más población mapuche 
en las comunidades, tanto en términos relati - 
vos como quiz6 también, en absolutos. Que es 
ta población aunque sale por largas temnora 
das en busca de trabajo, ocupa la casa de 1% 
comunidad como lugar de referencia, base de 
produccidn (lugar en que quedan los hijos pg 
queños). Que este fenómeno crea un aumento 
del tamaño de las familias y personas vivien 
do en cada hijuela y aue éstas no se divideñ 
necesariamente ya que son muy pequeñas. Tal 
como se puede pensar facilmente,este hecho re ' \ 

fuerza las diversas formas de identidad cultÜ - 
ral. 

SEGUNDO 

El ingreso de las familias mapuches: de 
cir que los mapuches son pobres es una evideñ 

Pero creemos que en este período analiza - 
sólo son pobres, sino subsistentes. Es 

ta sociedad se ha refugiado para sobrevivir 
en el límite de la subsistencia. Creemos aue 
éste es otro elemento de enorme pelso cuitu - 
ral . 

El ingreso de una familia mapuche se divi - 
dirb, pues, en cuatro partes: los ingresos 
que provienen de las ventas de productos pre 

l diales y semiprediales; los ingresos que pro - 
vienen del autoconsumo de pro6uctos de la ex - 
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plotación; los ingresos salariales, y las { 
rentas. El ingreso bruto total se resume así:, 

IBT = PC + PAC + S + R 
Cada parte de este ingreso puede subdivi 

dirse, a su vez, en diversos rubros. Los iñ 
gresos por comercialización incluirán toda 
la producci6n agrlcola comercializada (PAC); 
la pecuaria vendida (PPC) incluye las ventas 
de animales y subproductos como leche, hue 
vos y lana; la producción artesanal y de re 
colección y la comercialización (PARC) inclÜ - 
ye la industria artesanal doméstica (espe 
cialmente la fabricación de textiles y la 
producci6n de chicha) y la recolección de 
productos semiprediales (mariscos, pescados 
y cochayuyos en la costa; carb6n y leña, ca - 
marones de rio, etc, ) . 

Los ingresos por autoconsumo se clasifi 
can, a su vez, en autoconsumo agrlcola 
(PAAC), que incluye las provisiones de trigo, 
papas y porotos guardadas para el consumo de 
la familia durante el año; en autoconsumo pe 
cuario (PPAC) y en autoconsumo artesanai 
(PARAC), que consiste básicamente en la fa - 
bricación de vestuario familiar. 

Los ingresos salariales (S) incluyen, 
por su parte, los salarios cedidos al hogar 
por aquéllos que migran temporalmente (como 
ser los que trabajan en las cosechas de ce - 
reales en verano o en las c.osechas de manza - 
nas en la zona central o Argentina); los sa 
larios obtenidos por los trabajadores dei 
Plan del Empleo Minimo (PEM), y los salarios 
que se aportan por trabajos ocasionales (los 
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llamados "pololos" realizados en fundos veci - 
nos, pueblos y ciudades cercanas) y, perma 
nentes, cuando excepcionalmente alsdn miem - 
bro de la familia lo posee (profesor de es - 
cuelas rurales, auxiliares de postas de sa 
lud y algunos casos de trabajo femenino 
en lecherías del lugar). 

Finalmente, se han tomado en cuenta las 
rentas (R) , consistentes en los ingresos -ob 
tenidos por tierras cedidas en medieria (que 
normalmente se pagan en trigo) y las pensig 
nes de vejez que reciben mes a mes algu - 
nos ancianos ( 4 ) .  

POS 
tal 

En el cuadro siguiente se muestra la com 
ición general del ingreso obtenido del to 
de familias que componen nuestro estudio. 

'3 

C U A D R O  111 

C O M P O S I C I O N  G E N E R A L  D E L  I N G R E S O  M A P U C H E  
( E n  p o r c e n t a j e s )  

P A C  P P C  P A R C  P A A C  P P A C  P A R A C  S  R  

Podemos dejar por sentado que la econo 
mía mapuche es una economza campesina. como 
vemos, los ingresos que provienen del traba - 
jo predial y semipredial (o aun-restando es - 
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tos Gltimos, si se prefiere) son extraordina 
riamente altos: representan 16s del 80% del/ 
ingreso total de las familias. 

Se puede concluir una gran cantidad de 
caracteristicas económicas a partir de ese 
cuadro. Sólo las enunciaremos: la agricultu 
ra está dirigida al autoconsumo; las ventas 
provienen especialmente d-e la ganaderla; la 
orientación al mercado se mantiene estaciona 
ria desde los años sesenta hasta la actuali - 
dad. En 1963 un estudio encontraba un 55.6 % 
de ventas sobre entrada bruta y en 1981/2 te - 
nemos un 54.1% de ventas sobre el ingreso 
predial bruto. 

Llama la atención el bajo nivel de sala 
rización de la población'mapuche; sólo el 37% 
de las familias obtenían alg6n ingreso sala 
rial, lo que también corresponde a los datos 
que entregaban los estudios en la década del 
sesenta. Ha variado la composición de ese 
trabajo ya que antes se realizaba en los £un - 
dos y empresas de la región y hoy dIa es en 
su gran mayorla parte del Programa de Empleo 
Mínimo (PEM) . 

La Gelación de mercado y la relación de 
trabajo nos lleva a preguntarnos en qué pus 
to tendencia1 se encuentra la sociedad mapu 
che; o dicho de otro modo, cuáles son lo: 
principales procesos que la cruzan. 
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C U A D R O  IV 

MONT.0 Y CONPOSICION GENERAL DE LOS INGRESOS I.!APUCHES 

1 B EG 1 N IPC IAC IMT CMT INP SP S T 

53.471 11.612 41.859 8.158 19.564 22.295 12.243 31.061 -746 10.052 

NOTA: a : Ingreso bruto 
b : Egresos 
c : Ingreso neto 
d : Ingreso per cápita anual 
e : Ingreso por autoconsumo 
f : Ingreso monetario total 
g : Consumo monetario promedio (alimentación) 
h : Ingreso neto parcial 
i : Saldo predial 
j : Saldo total (con salarios y rentas) 
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Del cuadro podriamos concluir que se ha 
producido una retracción bastante fuerte del 
mercado y se mantiene un alto nivel de auto -- 
subsistencia. Se podria postular que la so - 
ciedad mapuche ha bajado su nivel de reFro - 
ducción hasta un punto de equilibrio que se 
ubica en el limite de la subsistencia mate 
rial. Lo más notable de la sociedad y econo 
mía mapuche contemporánea es su capacidad de 
resistencia. Los datos presentados en los\ 
dos cuadros anteriores muestran que no hay a 
procesos agudos de mercantilización, proleta - I 

rización, descampesinización, u otros de ca 
rdcter destructivo, y por el contrario hay : 
un proceso de retracción hacia el interior 
comunal, de b6squeda de un punto de eauili 
brio limitante en el minimo de subsistencia. 

TERCERO 

Se pod-ria plantear, u objetar, uue lo 
aqul descrito es lo que ocurre en el prome 
dio de la sociedad mapuche pero que al inte - 
rior de esta economía habria fuertes proce 
sos de diferenciación campesina, Es lo no2 
mal en estas circunstancias que unos se.enri 
quezcan y otros se paupericen y desaparezcañ. 

Nos ha llamado, sin embargo, la atención, 
la homogeneidad de la sociedad mapuche con 
temporánea y los mecanismos de defensa que 
posee en su interior para no permitir que se 
produzcan procesos ampliado's de desconposi 
ción campesina, Los ingresos per &pita de 
auienes tienen menos de cinco hectáreas de 
6 

tierra se ubican en $ 7 . 6 8 3 ,  en nuestro estu 
dio y los m6s altos, quienes tienen más & 
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20 hectáreas de tierra, se ubican en $9.600. 
Entre los ingresos m6s bajos e ingresos más 
altos no alcanza a haber una relaciBn de 1:2. 
Este es un hecho singular para cualquier so 
ciedad en que es normal la existencia de rz 
cos y pobres. Es por ello que requiere de u< 
análisis y explicación. 

En nuestro estudio nos llam6 la atenci6n 
la gran cantidad de recursos que circulan al 
interior de las comunidades, de la economia 
de las sociedad mapuche, vista ésta como un 
conjunto. Buscamos la existencia de alguna 
16gica en su distribucien. 

Encontramos una serie de procesos en la 
estructura de distribuci6n deprecursos econd 
micos, que poseen una lógica marcada por la 
necesidad de preservar la sociedad mapuche 
como una totalidad. Las decisiones econ6mi 
cas son de origen privado, pero forman en sÜ 
estructura un,sist,ema económico comunal de 
vital importancia para la sobrevivencia de 
esta sociedad. 

En las comunidades se intercambia tierra, 
ganado, trabajo, Esos son los recursos exis 
tentes. Capitallcomo es lbgico, no hay m s  
que en una mlnima expresibn, Se intercambian 
también semillas y medios de trabajo, bueyes 
y herramientas. No cansaremos al aud.itorio 
con el detalle de estos procesos de intercam 
bio intra o inter comunales, sólo señalare - 
mos los datos m6s gruesos y significativos. 

Por la vla de las herencias de tierras 
se mueve una; gran cantidad de ,superficie de 
unas manos a otras. Los mapuches, por tradi - 

pc
Rectángulo
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c idn  posreduccional ,  poseen d ive r sos  cami - 
nos de acceso a l a  t i e r r a :  padre,  madre, s e  
ñora,  e t c , , ,  La p re fe renc ia  y costumbre gen< 
r a l i z a d a  e s  l a  herencia  p a t r i l i n e a l  y ~ a t r z  
l o c a l .  La r e a l i z a c i ó n  d-e l a s  herencias  matrz - 
l i n e a l e s ,  m a t r i l o c a l e s ,  e t c . ,  s e  hace con 
una lóg ica :  favorecer  a quienes en l a  h e r e  
dad p a t r i l i n e a l  y en l a  loca l idad  paterna, 
r e s u l t a r o n  con poco o i n s u f i c i e n t e  t e r r i t o  
r i o .  Encontramos en nues t ro  e s t u d i o  que l a s  
heredades de  or igen  con menos de 5 hec tá reas  
amplian su cabida i n i c i a l  en un 4 7 . 8 % .  Todos 
l o s  mapuches pueden teóricamente e x i g i r  l a s  
t i e r r a s  por herencia  materna, o pa terna  en 
e l  caso de l a  esposa,  o de  o t r o s  ascend.ien 
t e s  (Melvi l le  s o s t i e n e  que hay ocho v l a s  d z  
acceso h e r e d i t a r i o ) ;  pero l o s  que l a  hacen 
e f e c t i v a  s ó l o  son l o s  m6s pobres en su here  - 
dad de or igen ,  como s e  v e  en e l  cuadro s i  - 
guiente .  

C U A D R O  V 

F A M I L I A S  M A P U C H E S  Q U E  R E C O N O C E N  T I E R R A S  E N  
O T R A  C O M U N I D A D  

H e c t á r e a s  

O -  5  
5 - 1 0  

1 0  - 1 5  
1 5  - 2 0  
2 0  y m á s  

% 

4 8 . 1  
. 3 7 . 0  

7 . 4  
3 . 7  
3 . 7  
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Lo mismo ocurre con la costumbre de las 
medierías de tierra. 

No entraré en esta corta exposición en 
la discusión acerca del origen y car6cter de 
la medieria y si acaso ésta es o no una suer 
te de renta de aparcería. Diré solamente que 
a diferencia de la Zona Central del país -de 
las medierias campesinas en Chile- entre los 
mapuches se trata- de una relacidn simétrica 
entre personas iguales, que establecen una 
sociedad para readecuar entre si recursos es 
casos y as2 solventar mejor sus necesidades. 

C U A D R O  V I  

F A M I L I A S  M A P U C H E S  Q U E  T O M A N  T I E R R A S  E N  
M E D I E R I A  

Como se puede ver, los que toman medie 
rías son los que poseen inicialmente menos 

a6 

Hectáreas 

'.,O - 5 
5 - 10 

10 - 15 
15 - 20 
20 y más 

Familias 
f 

47.3 
26.3 
15.7 
7.0 
3.5 

1'0 o . o 

~ectáreas 

49.9 
24.2 
18.5 
4.8 
2.4 

100. o 



tierra. Se produce una suerte de balance, 
fruto de miles de pequeñas decisiones carsa -- 
das de peso cultural. 

El estrato de menos de cinco hectareas 
que controla en su comunidad de origen 119 
hectáreas,en nuestro estudio, por la vía de 
las herencias realizadas en otras comunida 
des, y las medierlas fuera de sus tierras de 
origen, controla 128 hectáreas más, esto es, 
se duplica. 

A cualquiera que estudie la economla ma 
puche le llama la atención la enorme masa de 
animales que opera en medierla. En nuestro 
estudio el 22% del ganado vacuno y un 50% de 
las ovejas y corderos se encuentra en régi 
men de medierza. ¿Qué lógica global tiene 1% 
mediería de animales? 

En nuestro estudio, las medierlas de ani - 
males aparecen haciéndose en su gran mayo 
rla con comuneros mapuches, y sólo encontra 
mos menos de un 5% de casos en que se realT - 
zan con. huincas, ya sea campesinos, comer 
ciantes o hacendados de los alrededores, N U ~  
vamente encontramos una masa de recursos que 
se mueve al interior de las comunidades. La 
cuestión principal que nos ocupa es si acaso 
la medierla es un mecanismo de acumulación o, 
tal como lo señalamos, sigue un comportamien - 
to semejante a las medierlas de tierra, Se 
podrla plantear que, a causa del carácter 
mercantil que posee el qanado, los que pg 
seen más tierras y más animales utilizan la 
mediería para acumular masa ganadera, y son 
los que ceden animales. Y los que toman ani - 
males coinciden con los más pobres. 
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Los datos muestran una vez más aue, a pg 
sax del carácker mercantil de los recursos ga 
naderos, éstos no son principalmente un faz 
tor de concentración, sino que permiten inclÜ 
so un aumento relativo de las superficies de 
tierra de los comuneros más pequenos. En vacu 
nos, un 55% de los animales cedidos en medie 
rZa corresponde a hijuelas de menos de 5 hez - 
táreas, trat6ndose principalmente de comune - 
ros del valle que poseen terrenos escasos, 
que son ampliados por esta vla. En el caso de 
las ovejas, las cesiones de medieria est5n 
concentradas en el estrato de 5 a 10 hect5 - 
reas, con un 60.6% de los ovejunos cedidos. 

Toman animales en medias, por su parte, 
los estratos intermedios que van de 5 a 15 
hectáreas, quedando relativamente fuera de es - 
te circuito los más pequeños y los más gran 
des. En efecto, estos estratos concentran el 
80.8% de vacas y el 67.6% de ovejas- La mayor 
parte de ellos (64 ,,3%) , toma de a dos vacas 
en media para que, a la vuelta de un año, le 
quede el producto d.e un ternero. La concen - 
tración en este terreno también es pequeña, 
existiendo en nuestro estudio sólo un caso 
con 6 vacas tomadas en medias, y sólo 2 con 
cinco animales. Tenemos también sólo un caso 
que cede 5 vacas (5). En el caso de las ove 
jas,  las medierías son mayoritarias entre 10s 
5 y 10 animales, no existiendo casos signifi - 
cativos de concentración. 

Estos datos muestran 2ue no opera con ple - 
nitud al interior de las comunidades el capi - 
tal mercantil y la acumulación. Que, en cam 
bio, el movimiento de una masa ganadera tan 
grande, implica también una distribución de 
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de los recursos más equivalente. 

< 

CONCLUYENDO 

Hablando en general se puede afirmar que 
los sistemas conocidos de asignaci6n de recur 
sos son de dos tipos, impersonales y 6irigx - 
dos. El mercado es el sistema impersonal pro - 
totípico de asignación de recursos, en oue 
las miles de decisiones individuales conducen 
al reparto y distribucibn de los bienes esca 
sos; la "mano invisible de Adam Smith" regula 
los procesos generales. Frente a este sistema, 
se desarrollan todos los métodos de tipo pla 
nificado y centralizado, en que la asignacióñ 
de recursos surge no de las decisiones indivi 
duales de cada actor, sino de una determina 
naci6n tomada por una persona -cacique, jefe, 
dictador- o cuerpo colegiado, Existen formas 
primitivas de planificaci6n centralizada 
siendo la comuna propietaria de las tierras 
el caso más caracterlstico, En la comunidad 
rusa, la propiedad corresponde al colectivo ; 
cada ckerto número de años, la comunidad - re 
partía las tierras entre las familias de 
acuerdo a criterios de necesidades, tamaño de 
la familia y número de brazos capaces de tra 
bajar. Este tipo de comunidad tiene presente 
Chayanov cuando reflexiona sobre el funciona - 
miento de las economlas campesinas, y con e2 
ta imagen campesina ha trabajado V.1. Lenin 
en sus discusiones históricas y tedricas acer - 
ca del porvenir del campesinado. Es el caso 
de las comunidades andinas, en uue existe un 
complejo sistema de reparto de tierras de 
acuerdo a "pisos ecol6gicos", esto es, altu 
ras de las terrazas de cultivo, d.e los vallec, 
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de los campos de pastoreo; en ellas la dis 
tribución de la tierra es realizada por el 
consejo de la comunidad, la que juzga, liti - 
ga, zanja casos, distribuye, etc. 

El caso que estamos analizando no es un 
sistema de asignación fundado en decisiones 
tomadas colectivamente, (centralizada), sino 
que opera y funciona a partir de decisiones 
\individuales, del mismo modo que el mercado. 
[Sin embarso, contrariamente a éste, no pro - _ 

, .- ! duce desi&áldad sino Que -acercandose al mo 
1 ,  

8 de10 comunal- tiende a2equilibrar los recur 
. sos de la comunidad v de cada uno de sus 
7 

L 

;miembros, protegiendo especialmente a los de 
!menores recursos. Estamos en presencia de-un 
sistema económico transicional. diferente a 
las formas comunales m6s conocidas, y donde 
no opera el mercado plenamente. 

¿Cuáles son algunas de las razones de es 
te hecho singular? Hay dos órdenes de explz - 
cación que pareciera importante tener en 
cuenta. Por un lado, el origen de la comuni 1 dad mapuche . Se trata de una comunidad surgy 
'da de la presión externa y no preexistente 
(al régimen de reducción. En segundo lugar,es 
posible que funcione este sistema porque no - 
existe el concepto de acumulación, sino la 
regulación de las decisiones económicas prin 
cipalmente por las necesidades de consumo dg 

? las familias. Cuando un mapuche exige las 
'tierras a que tiene derecho o solicita medie 
rlas, esta señalando a su pariente las nece 

I sidades de su familia, y no un cálculo econs 
mico de lucro. Al no operar al interior de 
de las relaciones comunales la ley de la gz 
nancia, es posible el funcionamiento de un 
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sistema regulador, distribuidor de recursos, 
favorable a la igualdad de las cond.iciones 
de vida. Desde un punto de vista global, se 
puede afirmar que el sistema económico comu 
nal posee un cierto volumen de tierras y p - 
nados que continuamente, a través de 'numero 
sas decisiones individuales pauteadas por 1s 
cultura comunal, se esta transfiriendo a las 
familias con menores recursos. 

Sólo diremos finalmente que pareciera 
que en estos mecanismos reside la capacidad 
de sobrevivencia de la sociedad mapuche. Es 
t0.s mecanismos operan ganancia3 a un uso mu? 
flexible de los recursos, especialmente de 
la tierra. La división de las tierras comuna - 
les rigidiza estos sistemas de tenencia. .Es 
posible que limite las cesiones y traspasos 
de tierras y por tanto permita una mayor ace 
leración de los procesos de descomposició~ 
campesina. Es una hipótesis. La dejo para la 
discusión. Muchas gracias. 

NOTAS 

1 
Las ideas  y da tos  de e s t e  a r t í c u l o  son p a r t e  de un 

l i b r o  e s c r i t o  en conjunto con e l  Profesor Eduardo Va 
lenzuela,  t i t u l a d o  : Econamh Mapuche., Po bneza LJ nuE 
nA2encia en La nociedad mapuche coM/tmpotránea. PAS: 
Santiago, 1984. 
2 
pascua1 Coña:. Memohian de un cacique mapuche. Reedi - 

tado por ICIRA.  Santiago. 1970. 
3 
Fuentes: Para l a  radicación (1910 aproximadamente)ci 

f r a s  cons t ru idas  en base a da tos  o f i c i a l e s ;  l o s  3 a K s  
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siguientes corresponden a Censos de población; 1963, 
a datos de la encuesta de la ~irección de Asuntos 12 
dígenas y 1981, a datos de nuestra propia encuesta. 
4 
Toda la contabilidad que hemos realizado se aplicaal 
año agrfcola 80-81. Los precios de venta de productos 
agrícolas se estandarizaron segh el patrón que se pa - 
ga en la región. Estos precios se aplican también a 
los productos agrícolas de autoconsumo. En cambio, la 
venta de animales, cuya variabilidad es mucho mayor, 
se ha valorizado con los precios declarados por los 
propios campesinos. La valorización del autoconsurno 
agrícola incluye todos los productos exceptuando las 
hortalizas. En la producción pecuaria se exceptuó sz 
lamente el consumo de huevos.  demás se han dejado 
fuera de esta contabilidad los salarios que envean al 
hogar los migrantes permanentes, porque se trata de 
aportes en especie muy difIciles de determinar, 
5 

. Por cierto en regiones cordilleranas -que no hemos 
estudiado- el movimiento de animales en medias debe 
ser mayor. r 



LA COMUNIDAD MAPUCHE EN LAS INVESTIGACIONES 
SOCIALES: NIVELES D E  REALIDAD Y CONCEPTUALI 
ZACIONES D E L  CAMBIO SOCIAL EN LA SOCIEDAD 
MAPUCHE (1) 

R E N E  RIOS F .  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA, S E D E  TEMUCO 
CASILLA 75 - D .  
T E M U C O  - C H I L E  

~l propósito de esta ponencia es mostrar 
parte de un análisis tedrico sobre la comuni 
dad mapuche. Comunidad:es un concepto que es - 
tá fuertemente carga80 de connotaciones emo 
cionales e ideoldgicas, que no siempre favo 
recen el análisis cientlfico de la realida3 
social. A fin de cuentas, todos queremos vi 
vir en comunidad, y cualquier comunidad que 
se disuelve produce sentimientos de temor, y 
es algo de lamentar. 

Es lo que ha sucedido con la división de 
las comunidades mapuche. Para algunos, la co 
munidad no existe, por lo tanto dividirla en 
propiedades privadas no tendrá ningdn efecto 
mayor sobre la cultura mapuche, Para otros, 
la comunidad es la forma de organización so 
cial bdsica de los mapuche, y su disolucidñ 
presagia la destrucción de 'la cultura mapu 
che y el etnocidio de esta minorla nacional, 

Lo que nos ocupa hoy es estudiar qué han 
dicho de la comunidad los antropólogos y so - 
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ciólogos que han investigado la cultura y so 
ciedad mapuche, En este análisis interesa so 
bre todo identificar cómo la conciben, de 
qué se compone y cómo funciona. Esto con el 
objetivo de identificar elementos explicati 
vos del cambio social en la sociedad mapuche, 
para situar en el contexto adecuado el análi - 
sis de los efectos de la división de las co - 
munidades. 

Esta es una revisión teórica, en la que 
no se realizará una evaluación o crítica de 
la evidencia emplrica que sustenta las propo 
siciones teóricas-la discusión metod.ológica~ 
la demostración de otras evidencias, etc., 
tomaría mucho más espacio del que dispongo, 

Se examinarán las obras de Titiev, Ahau 
can ian  CuRZuhe i n  ZnanniZion (1951) , ~aron, 

EnXnucXutra Socia& Mapuche (1961) y Hauhn 
o ó  Xhe Sun (1964), Stuchlik, Lide  on a haR6 
nhahe (1976), y Saavedra, La c u e n i i á n  mapu - 
che. (1971). 

El trabajo de Titiev tiene dos aspectos 
centrales. Uno es el análisis del proceso de 
ajuste cultural derivado de la constitución 
de las reducciones. Dice que: 

enXa xnann ,$oxmacián conninXe dundamen 
XaLmenXe efi que  anien  enXaban aconXumbnÜ 
d a n  a  arnplion enpacion de  Xiehha Ribtre, 
en La que habzun denahnoR&ada un m u d a  de 
v i d a  que n e  ajunXaba adecuadamenXe a &a 
conduccibn  de guehhan & a h g a ~  y ahona nu 
XenaiAonio due neducido  connidenabRemen - 
Xe y debienun adapXahne a v i v i h  en  paz 
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El otro es la transici6n de un sistema 
de propiedad comunal d.e la tierra a uno de 
propiedad privada. Estas adaptaciones las 
sintetiza Titiev asr: 

N o  hay maneha de phedecxn qué ,¿nnovacko 
nen cuRkunaLen o ninXeman de  vaRohen v a z  
a denanhuRRah Ron UhUUCUnUA en eL dukuhu, 
peno, pon eR momenko, nu cuRiuna make 
k i a R  y nun conn ecuencian inmediakan n oñ 
depnenivumenke ba jan .  S i n  embahgo, no en 
kbn kan agudamenke nepahudon de  Aun v e c z  
non y coiz e x c e p c i ú n  de  l a  h e k e n c i á n  de 
Ra l e n g u a  mapuche, non vinkuaRmenke i n  
dinAinguLbRen de  Ron campeninon chiRenoX 
pobnen que v i v e n  en nu vecindad (1951:36). 

[Titiev emplea el concepto de comunidad 
de una manera bdsicamente descriptiva, Se 
compone de reducciones las uue son a su vez - 
organizadas po~e~structuras de parentesco, 
m&sSees~eecIficCaamen_t e l i n a  - M 

- g - u .  Las relaciones entre comunidades se es 
tablecen fundamentalmente por intermedio dei 
matrimonio de primos cruzad-os maternos. Sos - 
tiene aue son pocos los lazos entre los co- 
residentes de una reducción y las tendencias 
divisivas son notorias, Las relaciones entre 
comunidades tiend.en a ser tenues, pero un 
completo aislamiento es prevenido por los 
contactos que se producen sobre todo por la 
exogamia reservacional, el asistir a escue 
las en reducciones cercanas y la participa - 
ción en nguiLLa.tunea y en RawLn . ( 1 9 5 1 :  8 0 ) .  

Sostiene que de acuerdo al conocimiento 
existente las caracterlsticas centrales de 
la nomenclatura mapuche estan dadas por las 
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prácticas matrimoniales, Entre estas caracte 
r5sticas las importantes son el sistema de 
matrimonio matrilateral, en el cual se espe 
ra que un hombre se case con la hija del her 
mano de la madre, y las reglas~de residencia 
patrilocal. 

Los esectos de la división de la comuni 
dad sobre la estructura del matrimonio son 
conceptualizados por Titiev como cambios en 
los patrones de residencia: 

La c l a v e  de  enXon cambian . , , puede muy 
b i e n  haben n i d u  Ra Xenminaciún d e l  v i e j a  
ninXema de  n e n i d e n c i a  pa.tniRocalizado y 
n u  neempRaza p o n  Ra n e n i d e n c i a  neaRacaR 
i !zc f iv iduaR (1951: 5 2 )  . 
Siguiendo a ltuxdock sostiene que la resi 

dencia neolocal es favorecida por cualquier 
influencia que tiende a aislar o a enfatizar 
al individuo o a la familia nuclear. Esas in - 
fluencias son la pobreza que impide la com 
pra de esposas, los principios cristianos 
que prohxben la poligamia, el concepto de 
propiedad privada y la independencia indivi - 
dual que la acompaña, y un cambio en los pa 
trones de herencia desde la primogenitura a 
la división entre los herederos. Segfin Ti - 
tiev todas estas influencias han ocurrido en 
la sociedad mapuche, lo que ha llevado a la 
disolución de los linajes, de la residencia 
patrilocalizada y la desaparición del poder 
polltico del Ronha. 

Aquí hay varios puntos que discutir. Sin - 
duda la pobreza impide disponer d e  recursos 
para comprar esposa. Pero, ¿por qué se conti - 
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núa la practica de la compra de esposa, e in 
cluso del rapto de la novia? En segundo 1Ü 
gar, no está para nada claro que el patróñ 
de herencia haya sido la primogenitura y Ti 
tiev no ofrece ninguna evidencia para respai 
dar su afirmación sobre esto- Estas transfor 
maciones pueden deberse a la mercantiliza 
ción de la economla campesina, proceso que 
Titiev no distingue del de división. La apg 
rición de la residencia neolocal no es indi 
cativo de un cambio sustancial de los dere - 
chos de residencia. Primero, y esto lo seña 
lan Faron y Stuchlik, porque ocurre invaria 
blemente dentro de la reducción paterna, por 
lo que no es neolocal en este nivel, Segundo, 
porque la residencia neolocal puede ser una 
estrategia para consolidar o aumentar la ocu 
pación en el usufructo de la tierra comunal 
por un linaje o familia, Serla interesan 
te verificar hasta qué punto la neolocalidad 
est6 relacionada con esas estrategias, y qué 
tiene que ver con las formas de producci6n , 
por ejemplo, la ganaderla, 

Del examen del trabajo de Titiev queda 
claro un hecho: que la comunidad y su estruc 
tura no pueden ser analizadas sin hacer refe - 
rencia a la estructura de parentesco y en 
particular al sistema de matrimonio e inter - 
cambio de mujeres. Fostulo que la clave de 
esto est6 en gran medida en los mecanismos 
de selección del acceso a la tierra y de las 
formas de tenencia, y que están relacionadas 
con las formas de producción. 

Faron (1961) visualiza la sociedad mapu 
che en una fase de equilibrio  estructural.^¡ 
mayor cambio estructural ocurrió con la adap 
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tación jnicial a la vida en reducción, adap 
tación que ha devenido en una reintegración 
de instituciones sociales propiamente mapu 
che . 

Esta reintegración es fundamentalmente la 
localización de patrilinajes corporativos.~l 
principio de patrilinealidad ha perdurado 
con una reintegración de las unidades socia 
les en tornó a él. Se ha desarrollado un sic 
tema de unidades fijas que reciben y entre 
gan esposas, con una estructura de matrimo 
nio matrilateral, que sirve para definir 102 
agrupamientos exogámicos y que ponen las re 
laciones interpersonales en un esquema de pa - 
rentesco que abarca varias comunidades. La 
propiciación de los ancestros toma expresión 
en congregaciones rituales multi--reservacio 
nales que realizan ceremonias fundamentales 
para la moralidad mapuche, como el ~ ~ g u i R R a  
Xun. La existencia de estas estructuras de 
pende del sistema:reservaciona1 que ha res 
tringido el área territorial, cambiado 1s 
economía, inmovilizado la población, y permL , 
tido la permanencia de relaciones sostenidas 
de grupos de descendencia localizados. Estas 
relaciones son extrañas a la sociedad chile _ 
na e involucran creencias y actividades in 
comprensibles para la mayoria de los chile 
nos . Faron sostiene que la sociedad mapuche 
ha sido suficientemente flexible como para 
realizar adaptaciones selectivas dentro de 
la matriz de sus instituciones sociales kra - 
dicionales. 

La comunidad es una estructura subyacente 
que existe afin cuando lo inmediatamente ob 
servable sean familias individuales y reiatT - 
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vamente autbnomas. Para 61 la comunidad es 
tb compuesta por el segmento de linaje, ei 
grupo de parentesco residente, la reserva 
cidn multi-linaje, y la estructura multi-re - 
servacional que constituye el ntícleo de uni 
dades en el sistema matrilateral de matrimo 
nio y la congregacidn ritual. El individuo 
su familia, concluye Faron, estsn profu;r~ 
mente inmersos en la red de relaciones 
constituye la estructura social de la reser 
vacibn. 

La fuerza integrativa de mayor magnitud 
es la estructura de la moralidad, tal como 
es expresada en el sistema del matrimonio ma 
trilateral y en la congre aci6n ritual multz 

g____f reservacional. Dentro del contex o del 07 
den moral, la sociedad mapuche vive en mayor 
aislamiento respecto a su escenario colonial 
y es con respecto a los valores morales que 
la sostenida integracidn debe ser vista. La 
integridad estructural de la sociedad mapu 
che es un compuesto de resistencia y adapta 
ci6n. Esto es la antftesis de la acul tura 
cidn. Faron no relaciona explxcitamente este 
orden moral con la tenencia y acceso a la 
tierra. 

Los patrilinajes corporativos, grupos 
que se perpetfian y poseen bienes en comdn bg 
sados en consanguinidad, se localizaron con 
la reduccián y han adquirido mayor significa 
cidn social, y la exogamia ha sido definida 
en relacidn a la comunidad 'reservaciona'l. 

La descendencia patrilineal y la residen 
cia patrilocal son, de acuerdo a Faron, 10s 
principios integrativos básicos de la socie - 
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dad mapuche, cuya operación puede verse al 
nivel de la familia, el linaje o la comung 
dad. Faron sostiene que no existe una pala - 
bra mapuche para designar familia nuclear, y 
a pesar de la mayor independencia económica 
y significación siempre esta determinada por 
el R u d .  Aun cuando no hay relaciones económi 
cas, hay relaciones estrechas en las ritua 
les, y este conjunto d-e relaciones ( ~ a r o ñ  
las denomina congregación ritual) establece 
los llmites de las comunidades. Esta congre 
gación también coincide con el sistema de ma 
trimonio matrilateral. Vale decir, un nGcleo 
de unidades receptoras y dadoras de esposas, 
relacionados en una sostenida relación de ma 
trimonio matrilateral, también son 
constitutivas de la comunidad ritual. 

\ 

Del trabajo de Faron se desprende que la 
(comunidad tiene diversos niveles: uno econó 
;mico, que para él es fundamentalmente las re 
llaciones de propiedad comunal. Los derechos 
\de propiedad están conformados en derechos 
jde residencia en las comunidades, estos dere 
chos no son individuales sino de grupos de 
parientes, los linajes, que constituyen un 
segundo nivel. Un tercer nivel lo constitu 

S iyen las relaciones del sistema de matrimo - 
nio matrilateral, que es un mecanismo de se 
lección de sujetos con derechos de residen 
cia y finalmente, un cuarto, el nivel moral7 

i ritual y religioso que en su extensión es la congregación ritual. Todo este sistema se 
mantiene unido por la vigencia de una forma 
especlfica de ideología, el w e h u d ~ ,  o mal, 

i que excluye sistemdticamente a los extraños, 
esto es, a los que no son miembros del siste - 
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ma de relaciones de intercambios d.e esposas./ 

Stuchlik (1976) postula que hay dos nive - 
les de realidad, el de la estructura, en el 
cual la actividad de los in';3ividuos es anali - 
zada en tanto es recurrente, regular y nor - 
mal y en el que la estructura constituye el 
modelo consciente de los sujetos. Un segundo 
nivel, más inmediato y que es su objeto de 
explicación,basado en la bdsqueda de la con 
junción de factores esenciales que han moi 
deado una instahcia dada de conducta y la iñ 
tensidad de tal intervención. Esto implica 
explicar no sólo por medio de la norma, sino 
sobre todo por los factores que estructuran 

cómo dichos factores están constituidos en 

l 
la conducta de los individuos y establecer\ 

patrones de conducta. El objeto principal de 
su estudio son los mecanismos de reclutamien 
to de gente en situaciones de interacciÓn.~i 
reclutamiento es el proceso en el q-ue el in 
dividuo con su conocimiento de las alterna 
tivas socio culturales y su evaluación 
los factores relevantes decide su participa - 
cien en.una situación y la posición que ocu - 
par5 en ella. 

Distingue dos tipos de factores: relacio 
nales, el conjunto de obligaciones y dere 
chos entre individuos como tales o como mi& 
lbros de grupos. El factor decisivo de reclÜ 
'tamiento es el tipo e intensidad de las rela - 
cienes, Factores situacionales, que presupo 
nen la posesión de mercanclaS,  conocimiento^ 
equipamiento, habilidades, etc., para parti 
cipar. La proposición general es que la 
ticipación de un individuo dado en una situa 

paz l ción dada será determinada por su relacióñ, 

pc
Rectángulo
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con el individuo o grupo que organiza la ac - 
tividad, por su habilidad en general para 
estar presente y por su habilidad para rea - 
lizar las acciones requeridas. Plantea un 

1 debate con Faron acerca de la capacidad in 
tegrativa de la normatividad moral. seg& 
Stuchlik los factores integrativos tradicio 
nales fueron considerablemente debilitados 
y se tornaron inefectivos frente a la nueva 
situación reservacional, la reintegración 
se debió al desarrollo de nuevas redes de 
(relaciones interpersona.les, constituidas 
;fundamentalmente en las relaciones de paren - 
'testo y en menor medida de amistad y vecin 
,dad. La comunidad es un grupo de familias 
localmente delimitado con mdltiples relacio 
nes de parentesco en ambas llneas, vale 3 
cir, con una lineación bilateral. 

El acceso a la tierra no depende de la 
pertenencia a un grupo corporativo, sino a 
un grupo doméstico. La membrecla al grupo 
ha perdido su importancia y la unidad de és 
te se ha debilitado, y su importancia ha sT 
do transferida a relaciones interpersonale% 
especTficas. 

Stuchlik no ofrece una explicación de 
la distribución social de las habilidades , 
recursos y conocimientos que son necesarios 
para que un ind.ividuo pueda decidir entrar 
en una determinada interacción. Frente a la 
decisión de participar, esto es v5lido como 
explicación, pero para explicar la dinámica 
del cambio social, es necesario explicar 
por qué se organizan determinadas activida - 
des, por qué ciertos sujetos las organizan 
y qué explica su necesidad. La teorla de 

pc
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las decisiones individuales es un nivel im - 
portante, pero no es suficiente. 

Para Saavedra (1971), la comunidad mapu 
che no existe, porque los rasgos coLectivi~ 
tas son escasos, la explotación y forma reai 
de tenencia de la tierra es individual y fa 
miliar, las decisiones económicas, la produc 
ción y apropiación son familiares y no colec 
tivos, las relaciones económicas entre famT 
lias no son cooperativas, la familia es la 
que realiza la transferencia de la propiedad, 
vale decir, la herencia. Saavedra concibe la 
comunidad como sinónimo de colectivismo eco - 
nómico. 

El problema central de la teorla de Saa 
vedra es que la familia nuclear serla la unz 
dad bdsica de la comunidad. Pero ¿de qué fa - 
milis estamos hablando? La familia aparece 
como una institución natural, no social, co 
mo una categorla descriptiva, empirica que 
no se teoriza, y aparece como una entidad a- 
histórica. Para él la familia mapuche es co - 
mo cual'quier familia campesina, porque vive, 
produce, consume y autosubsiste en el campo, 
No hay nada de mapuche en esta familia, ni 
estructuras especlficas, ni dinámica, ni his 
toria. No hay mecanismos sociales de selec - 
ción de esposas, ni regulación del acceso a 
la tierra, ni derechos de residencia. Esta 
es una familia puesta sobre la tierra, no 
una familia de la tierra, y que establece de 
rechos sobre ella. Saavedra'dice que se here 
da la tierra por vía de la familia nuclear 
pero no dice cómo, ni quién hereda. 

En resumen, para Saavedra, los mapuches 

pc
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. son fundamentalmente pequeños campesinos pg 
bres, un estrato social dominado, con una 
subcultura étnica de resistencia. Campesinos 
minifundistas, con insuficientes recursos,ex 

1 
plotados en empresas familiares independieñ 
tes que transfieren mínimos excedentes a 15 
sociedad mayor. Se distinguen de los campesi 
nos pobres no mapuche, por su subcultura,G 
se ha convertido en una subcultura de un es - 
trato de la clase campesina, 

i 
La perspectiva teórica es básicamente un 

reduccionismo de clase, que impide compren 
der adecuadamente las relaciones de una mino - 
ría nacional y el fenómeno de la opresión a 
que esta sometida por la sociedad mayor. 

En este sucinto anslisis sólo he tocado 
algunos aspectos centrales de los trabajos 
examinados. Quisiera, sin embargo, extraer 
algunas proposiciones que pueden servir a la 
discusión actual sobre la comunidad Y de 
orientación de los trabajos de investigacidn 
y para la discusión teórica. 

En primer lugar, se infiere que la comu 
nidad existe. Su existencia consiste, ante 
todo, en ser un sistema de asignación de re 
cursos distinto al mercado. La tierra no 1s 
asigna el mercado- 

En segundo lugar, no se puede analizar 
la comunidad como una unidad indiferenciada. 
Existen niveles de la realidad que es necesa 
rio identificar. Al hacerlo, espero dejar 
más claro esto de la asignación de recursos. 

En los trabajos de Faron y Stuchlik se 

pc
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ha conceptualizado epistemol6gicamente la 
realidad como constituida por distintos nive 
les. Ontológicamente Stuchlik distingue S.re&.; 
relevantes de acci6n y práctica social que, 
van desde la familia, hasta la zona de vida 
y la sociedad mapuche. 

Para estudiar la comunidad es necesario! 
distinguir los niveles de realidad en base: 
al criterio de las relaciones de determina! . 
ción y de dominancia es decir, de jerarquia8 
entre los niveles que la componen. a 

Algo que uno echa de menos en todos los 
trabajos es el análisis de las formas de pro 
ducción, vale decir, a qué se dedican estos 
campesinos, y con qué relaciones sociales 
realizan su actividad económica. Creo que 
existen algunas diferencias entre familias 
que tienen mayor énfasis en la ganaderia y 
aquellas que son fundamentalmente labradoras. 
Estas diferentes formas de producción con re 
laciones distintas podrlan estar generando 
conflictos sobre el uso de la tierra, y el 
acceso diferencial que podria haber entre 
las familias de las comunidades. Sin embargo, 
parece que existe algdn mecanismo de regula 
ción de estos conflictos potenciales, que 
lleva a la mantenci6n de una cohesión social. 
Es clara la unificación frente a reclamos de\ 
tierras usurpadas, y el re-aparecimiento 
trabajos comunitarios en tal situación. Vale \\, 
decir, los mapuches recurren a la comunidad 
como una forma de resistir la pérdida de la 
tierra. 

1 Tendrlamos entonces un primer nivel, eco - 
nómico. Este nivel no opera sólo, requiere 
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ser reproducido. Para ello, la estructura de 

I 
la familia, en particular del sistema de ma . 
trimonio, parece operar como un mecanismo de 
acceso a la tierra. Esto lo postula Faron ex 
plícitamente, pero no lo explica. Ahora bien, 
acceder a la tierra es acceder hoy al recur 
so m6s importante. Y esto es un mecanismo de 
asignación de recursos, puesto que ello peE 
mite emplear la fuerza de trabajo y los me - 
dios de producción. 

Pero hay mas, del an6lisis de medierías 
que realiza Stuchlik, y que Faron ve como 
una de las formas más eficientes de adapta 
ción, queda claro que se trata de un uso bas 
tante flexible de recursos escasos, que pez 
mite acceder a los medios de producción, sea 
tierra o bueyes, etc., que lleva a un acceso 
bastante igualitario a los recursos. Estas 

Ij relaciones tienden a establecerse por medio 
de un mecanismo de,solidaridad social inter 
lno a las comunidades y que es especificameñ 
:'te mapuche, mecanismo que parece impedir la 11 diferenciación campesina, 
1 

¿Cuál es tal mecanismo? ¿Es sólo uno, es 
un conjunto de elementos ideológicos y socia - 
les? Yo no tengo respuesta adn a esto, pero 
me parece que la bdsqueda del mecanismo se 
f a c i l i t a  cuando se ve su funcionamiento, Es 
to es notable en el caso del acceso a la tiz 
rra, y de las relaciones de medierla. ~ e Ó r z  
camente, un sujeto podría estar explotandz 
tierra en la comunidad de su .~adre, en la 
del padre de su esposa, en la de su madre , 
en la de la madre de la esposa. Alqunos ope 
ran tierra sólo en la del pad.re, otros en 
dos. ¿Por qué esto? ¿Por qué este acceso no 
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se traduce en una concentración del acceso a 
la tierra y en un enriquecimiento relativo 
de algunos y en el empobrecimiento de otros? 
No se puede responder a esto observando sola 
mente la conducta económica de la familia nÜ 
clear. Esto se debe observar a nivel de agre 
gados mayores y con detallados inventarioc 
del uso y acceso a la tierra, En particular 
de los agregados que se pueden conceptuali 
zar como grupos dadores y receptores de espz - 
sas y las relaciones entre ellos. 

Tenemos hasta ahora, dos 
la actividad económica, qué 
otro del acceso a la tierra, 
chamente imbricado con la 
rentesco. Un tercer nivel es 
ritual, aue ejerce un control social 
los miembros de la comunidad 
tituye un mecanismo de redistribuci6n 
cedente social. Esto se puede 
analizar los costos del nguhRRaiún en los 
que se manifiesta la capacidad de disponer 
de excedentes qÜe son compartidos al parecer 
diferencialmente entre quienes asisten al ri - 
tual, Los derechos para acceder a este exce 
dente est6n dados por la pertenencia a la 
congregación ritual. El control social opera 
ría fundamentalmente en la es£ era privada. la( 
esfera pfíblica, del ritual por ejemplo, no 
es cotidiana. Esto ha llevado a mucha confu 
sión, pues la ausencia de una esfera pbblicg 
sin autoridad constituida es un consejo comu 
nal, como un Ronho oficial, etc,, puede 11s 
var a creer que no existen mecanismos de con - 
trol social. 

Propongo que el mecanismo fundamental de 
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control social lo constituye el kaRku, o mal. 
Este opera contra todos los extraños, vale 1 decir, contra aquellos que no son mienhros de la comunidad, de la congregación ritual. Fa 
ron reporta que las mujeres ancianas y solas 
son objeto de mayor sospecha de brujerla. 
¿No es ésta una indicación de su convertir - 
se en extrañas a la comunidad, al grupo de 
parentesco agnático, al patrilinaje? Otra 
indicación de esto es que las machi mu3eres, 
cuando se casan, jamás lo hacen de acuerdo a 
las reglas del matrimonio matrilateral, es 
decir, patrilateral para las mujeres. ¿No se 
rá porque ellas estdn capacitadas para resis - 
tir el kalku de los extraños? 

A los investigadores les ha llamado la 
atención que las habitaciones mapuche no cons - 
tituyan aldeas. Esto también podrla ser una 
forma de evitar el kalku, aparte de las ven - 
tajas que esto dio en tiempos de guerra. 

Para terminar, quisiera indicar brevemen 
te los efectos que de acuerdo al análisis 
teórico podrlan ocurrir con la división. Lo 
primero es que se puede perder la flexibili - 
dad del uso de los recursos productivos con 
un consecuente empobrecimiento. Dado que las 
propiedades creadas son indivisibles, los 
patrones de herencia serán transformad.os, o 
se producirán decisiones sobre quién hereda 
y cómo se compensará a los no herederos. Pe - 
ro esto mismo podrla desarrollar la necesi - 
'dad de concertar ac'ciones comunitarias, y m? 
vilizar activamente las reservas de solidar& 
dad que existen en las comunidades- ¿De qué 
dependerá esto? Pienso que fundamentalmente 
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de las estrategias productivas aue se desa 
rrollen y de los cambios que ocurrirsn en la 
estructura del matrimonio y de la familia. 
Por cierto, también depende de las acciones 
que la sociedad mayor realice en el plano po 
lítico y del proceso de mercantilización de 
las economías mapuche. 

A la larga, creo que la cultura mapuche 
mostrará una vez más su capacidad adaptativa 
y su flexibilidad que le permitirá, a pesar 
de todo, mantenerse como una cultura distin 
ta y específica que enriquece a la unidad de 
la nación con la diversidad que le aporta. 
Ello porque la riqueza de una naci6n está en 
la unidad de lo diverso y no en la unidad de 
lo forzadamente homogéneo, 
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