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INTRODUCCION 

Durante e l  pr sente  año icicidmos e l  estudio de la '7 
comunicación l ingü í s t i ca  habida en t re  indígenas, españoles y 
chilenos desde una p  e  r r p  e c  t i v  a  h i s t ó r i c a ,  con e l  propósito de 
averiguar cómo tuvo lugar t a l  comunicación en t re  individuos 
pertenecientes a  sociedades y cu l tu ras  d i f e ren tes ,  a s í  como e l  de 
entender pué e fec tos  tuvo en l o s  mapuches e s t e  intercambio con- 
dicionado , Lo que nos in t e resa ,  en verdad, e s  elaborar u n  marco 
in t e rp re ta t ivo ,  de ca rac te r  soc ioh i s tó r i co ,  que permita comprender 
mejor lo s  es tudias  sociol ingÜís t icos  rec ientes  refer idos  a  los 
mapuches y ,  muy especialmente, proyectar una investigación de 
campo que es tudie  en población mapuche ru ra l  contemporánea, l a  
emergencia, desarrol lo  y relación de los  fenómenos socio- 
1ingÜísticos ya ident i f icados .  E n  e l  momento ac tua l ,  e s t e  marco 
teór ico  s e  ha coylementado con u n  estudio anlropológico de la 
identidad mapuche , fenómeno sac iocu l tu ra l  respecto del cual l o s  
t i p o s  de comunicación l i n g ü í s t i c a  y l a  incorporación del español 
se encuentran estrechamente relacionados. En e s t a  ponencia r,os 
abocaremos precisamente a  ver cómo s e  interconectan fenómenos 
sociol ingÜís t icos  y soc iocu l tu ra l e s  y cómo llegan a  conver t i rse  
en base empírica de cambio en l a  sociedad mapuche- 
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COHUNICACION SOCIOLING~~~STICA Y SUS EFECTOS ENTRE LOS HAPUCHES, 

E l  hecho de que l o s  españoles a  su llegada hayan inten 
tado es tablecer  contacto con l o s  aborígenes residentes a  t r avés  de 
yanaconas, ha s ido in terpre tado por nosotras,  en lo especí f ico ,  
como una manifestación de que l a  comunicación l i n g ü í s t i c a ,  en e l  
plano o f i c i a l ,  estuvo inse r t a  en e s t ruc tu ras  soc ia l e s  y cu l tu ra l e s  
vigentes y legít imas en ambas sociedades, Esta comunicaci6n 
intermediada e s  u n  indicador -además- de que e l  aprendizaje de una 
lengua, en condiciones de conquista y/o dominio, e s t á  precedido de 
movimientos soc iopo l í t i cos  previos; movimientos que a  su vez s e  
verán afectados por e s t e  mismo aprendizaje,  Así, como conclusión 
pa rc ia l  en uno de nuestros t r aba jos ,  s e  afirma que e l  mapudungun, 
caracterizado como lengua es table ,  l legó a  prevalecer sobre una 
gran extensión t e r r i t o r i a l ,  se  constituyó con e l  tiempo en la 
lengua de var ios  grupos y con e s t e  e s t a t u s  enfrentó l a  conquista 
hispana. Desde mediados del  s i g l o  XVI en adelante,  s e  comprobó la 
inf luencia  de, a l  menos, dos t ipos  de fac tores  que inciden en l o s  
fenómenos sociol ingÜís t icos  que ocurren durante e l  proceso de 
enfrentamiento e n t r e  conquistadores e  indígenas: 

- l a s  traosformaciones y cambios sucesivos en la sociedad ex- 
t r a n j e r a ,  a  t r avés  de l a s  cuales es ta  l leva  a  cabo e l  proceso 
conquistador: cambios de gobiernos y orientaciones,  guerra 
ofensiva y defensiva,  e tc . ,  

- e l  surgimiento de ins t i tuc iones  sociocul tura les  de contacto 
in t e ré tn ico ,  t a l e s  como mestizaje forzado y aun l a  e sc lav i tud ,  
l a s  encomiendas y l a  explotación del  medio natura l ;  l a s  misio- 
nes, l o s  parlamentos, e t c ,  

Estos f ac to res ,  originados en l a  sociedad conquistadora, 
s e  tradujeron en l a  emergencia de s i tuaciones  de aprendizaje del  
español para l o s  mapuches, l a s  que durante l o s  primeros cien años 
de contacto fueron obligadas, asistemáticas y condicionadas por 
l a s  intenciones e  in t e reses  opuestos de ambos grupos. A p a r t i r  de 
mediados del  s i g l o  XVII, desde e l  establecimiento de vida f ronte-  
r i z a ,  y hasta f ines  del s i g l o  XIX, e s t a s  s i tuaciones ,  a l  hacerse 
más continuadas y e s t ab les  permiten que e l  aprendizaje del espdñol 
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s e  haga más y más masivo de par te  de l a  sociedad indígena. Así, 
concluimos también que, a  medida que disminuían los  contactos 
bél icos ,  s e  e ~ t a b l e c i e r 0 ~  condiciones generales para l a  incorpora- 

ción de l a  cu l tu ra  hispana por l o s  mapuches, proceso en e l  cual 
e l  aprendizaje del  español s e  transforma de casu í s t i co  e  i f ievi ta-  
ble,  en s is temát ico  y aun requerido por e l  pueblo indígena, 
fenómeno que s e  adv ie r t e  nítidamente desde l a s  primeras décadas 
del  s i g l o  ac tual ,  

A l  ana l i za r  l o s  t i p o s  de comunicación l i n g ü í s t i c a ,  por 
o t ro  lado,  s e  observa que l o s  mensajes intercambiados s e  encuen- 
t r an  inse r tos  en e s t ruc tu ras  p a r t i c u l a r e s  y generales que l a s  
hacen perder gran par te  de su función comunicativa; puesto que 
t a l e s  e s t ruc tu ras  s e  generan mayormente desde l a  sociedad inva- 
so ra ,  l o s  indígenas s e  ven condicionados a  comunicarse dentro de 
pautas impuestas: l a s  demandas de paz y de j u s t i c i a ,  generalmente 
a  t r avés  de i n t é r p r e t e s ,  e l  comercio, l a s  escuelas  misionales, e l  
contacto humano, e tc .  

TENDENCIAS AL CAMBIO SOCIOCULTURAL ENTRE LOS HAPUCHES, 

Los fenómenos reseñados hasta aquí son indicat ivos  del  
evidente peso que l a s  or ientac iones  sociocul tura les  más amplias 
tienen en l a  vida s o c i a l  de l o s  s u j e t o s  que sufren su inf luencia .  

E n  e l  contacto de l a  sociedad mapuche con l a  europea s e  observa, 
no tan sólo  que e s t a s  or ientac iones  son opuestas,  s ino  además que 
producen inf luencias  que aquella sociedad no puede controlar.  
Así lo  prueba l a  supedi tac ión de l a  comunicación l i n g ü í s t i c a  a  l a  
relación soc iopo l í t i ca  y e l  aprendizaje forzado de l a  lengua del  
conquistador que incluso fue desplazando, en gran pa r t e ,  su 
lengua materna. También e s  ind ica t ivo  de e s t a  tendencia e l  hecho 
de que l a  sociedad occidenta l  haya su f r ido  escasas transformacio- 
nes a  r a í z  del  contacto con l a  sociedad indígena- Así, e l  

de dominio i n t e g r a l ,  i n i c i ado  por l a  sociedad hispana y 
continuado por l a  sociedad nacional,  parece haberse logrado 
ampliamente. 
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Estos fenómenos, como t a n t o s  o t r o s ,  han dado l u g a r  a  
l a  i d e a  e n t r e  l o s  e s p e c i a l i s t a s  y aún e n t r e  l o s  p rop ios  mapuches, 
de que su sociedad y c u l t u r a  t i enden  a  desaparecer .  Tal e s  e l  
planteamiento de ,  por ejemplo,  T i t i e v  (1951) y V i l l a l o b o s  (1982); 
e l  primero af i rma que no e s  f á c i l  d e f i n i r  a  u n  araucano por su 
c u l t u r a ,  l a  c u a l  en e s t a d o  de t r a n s i c i ó n ,  avanza hacia  su desapa- 
r i c i ó n ,  V i l l a l o b o s  s o s t i e n e  que ya a  p a r t i r  de l a  segunda mitad 
d e l  s i g l o  XIX, l a  incorporac ión  d e l  mapuche a  l a  soc iedad  nacio-  
n a l  es d e f i n i t i v a  ( o p a c i t e  53-64). Sin embargo, o t r o s  espec ia -  
l i s t a s  han l l e g a d o  a  conc lus iones  re la t ivamente  opues tas ,  Bengoa 
(1985); Padden R. (1957); Faron (1983) y Dil lehay (1986)~  e n t r e  
o t r o s ,  af i rman que e x i s t e n  nudos s o c i o c u l t u r a l e s  c o n s t a n t e s  que 
mantienen l a  e s t r u c t u r a  genera l  de e s t a  soc iedad ,  más a l l á  de 
l o s  cambios o t rans formaciones  c o n t e x t u a l e s  que l o s  mapuches han 
debido l l e v a r  a  cabo para s o b r e v i v i r ,  o f rec iendo  como prueba 
f i n a l ,  e s t a  misma sobrev ivenc ia ,  bajo l a  forma de u n  agregado 
humano étnicamente d i fe renc iado .  

Nuestra op in ión  e s  que l a  conducta mapuche, p a r t i c u l a r  
y g rupa l ,  da l u g a r  a  l a  formulación de ambos p lan teamien tos -  En 

'cuanto a l  problema de l a  desapar ic ión  de l a  e t n i a ,  e 3  un asunto  
que conc ie rne  s ó l o  a  l o s  rnapuches, s i  bien l o s  c i e n t í f i c o s  pueden 
hacer  d i v e r s o s  v a t i c i n i o s  según l o s  da tos  que manejen. Nos 
i n t e r e s a  en e s t a  ponencia d e s a r r o l l a r  precisamente e s t a  úl t ima 
pos ic ión  t e ó r i c a .  

Comenzaremos i l u s t r a n d o  nues t ra  h i p ó t e s i s  con una 
nueva l e c t u r a  de l o s  da tos  ya s i s t e m a t i z a d o s ,  para i n c o r p o r a r  
con p o s t e r i o r i d a d  l o s  r e g i s t r o s  y observaciones complementarios 
de que h a s t a  e l  momento disponemos, Si nos f i j amos  en l a  incor -  
poración de l a  lengua española por l o s  mapuches, constatamos que 
parece  haberse completada d u r a n t e  l a  segunda mitad d e l  s i g l o  X X ;  
se debe tomar en cuenta que t a l  incorporación o c u r r i ó  de un modo 
c í c l i c o ,  o s c i l a n d o  desde e l  rechazo de una lengua en t a n t o  sím- 
bolo d e l  i n v a s o r ,  su aceptac ión  c i r c u n s t a n c i a l  y  luego su acep ta -  
c ión masiva, hecho que ha s i d o  comprobado también por o t r o s  
a u t o r e s  (Fernández de l a  Reguera y Hernández, 1984). Se ha 
comprobado también que e s t e  c a r á c t e r  c í c l i c o  se r e l a c i o n a  muy 
estrechamente con l o s  procesos de formaci in de c u a t r o  f a s e s  o 
t i p o s  de i d e n t i d a d  mapuche c la ramente  d i f e r e n c i a d o s ,  
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mapuche hemos propuesto que l a  unidad de lengua y c u l t u r a  que 
sustentó l a  res i s tenc ia  b é l i c a  durante l o s  primeros c ien  años de 
contacto ( ident idad mapuche v i v i d a  integralmente) d io  lugar, 
debido a l a  forma d e l  contacto, a una ident idad transada con l a  
sociedad g loba l  (a p a r t i r  de l  s i g l o  X V I I I )  y posteriormente, desde 
l o s  primeros años de l  presente s ig lo ,  a l o  que hemos llamado una 
ident idad mapuche t o t a l  o parc ia lmente negada. Una de l a s  caracte- 
r í s t i c a s  de esta Última, gestada en e l  seno f a m i l i a r ,  es precisd- 
mente, e l  abandono de l a  lengua materna y l a  dec is ión  de aprender, 
inc luso compulsivamente, l a  lengua o f i c i a l .  

Pero es te  proceso, que en su contenido y 
o r i en tac ión  parece consol idar l a  desapar ic ión de l a  e tn ia  como 
decíamos, contiene también pruebas en con t ra r i o ,  l a s  que, s i  b ien 
pueden considerarse de índo le  casuís t ica ,  no pueden desconocerse. 
La capacidad de d i f u s i ó n  d e l  mapudungun, por ejemplo, debida 
probablemente a su e s t a b i l i d a d  (Salas, A., 1985:122), hd s ido 
demostrada al lende l o s  Andes por algunos autores (Casamiquela R., 
1985:76-78) y l o s  procesos de araucanización en su conjunto desde 
e l  s i g l o  X V I I I  y hasta e l  s i g l o  X I X .  (Aldunate C., 1982; Ledn L., 
1981; Leiva A-, 1985). En e l  p lano de l o s  ind iv iduos,  ya desde 
1627 se observa e l  fenómeno de l a  comunicacián t ranscu l t u ra l ,  es 
dec i r ,  aquel la a t ravés de l a  cual  se logra  l a  comprensión y 
aceptación de l  mensaje emi t ido  o rec ib ido ,  como fue l o  que ocu r r i ó  
en t re  Francisco de Pineda y ~ascuñán y algunos de sus captores; y 
c i e r t o s  misioneros y sus misionados, etc. En ese t i p o  de comunicd- 
ción, intentado también hoy en t re  personas de ambas sociedades, 
l o s  ind iv iduos de l a  sociedad g loba l  se disponen no tan  aóla a 
aprender l a  lengua nat iva,  s ino  también, a entender l o s  códigos 
c u l t u r a l e s  que esta enc ier ra  y que const i tuyen l a  es t ruc tura  
s u  byace r , t e , t an to  de l a s  acciones como de l a  cosmovisión de l o s  
mapuches. Pero a nuestro j u i c i o ,  uno de l o s  fendmenos más destaca- 
dos de l a s  Úl t imas décadas es l a  emergencia de l o  que hemos denomi- 
nado l a  ident idad mapuche en reelaboración. Entendemos que este 
fenómeno se da cuando, a1 menos, uno de l o s  elementos básicos de 
l a  ident idad mapuche, generalmente e l  fenot ipo,  es asumido por l o s  
indiv iduos,  quienes asignan a su c u l t u r a  u n  va lor  más s imból ico 
que acciona1 y desa r ro l l an  diversas es t ra teg ias  soc iocu l tu ra les  
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disponibles,  desde e l  marco de l a  sociedad nacional y de l a  suya 
propias,  con e l  objeto de a t a r  de nuevo los  pr incipales  canales 
que, desde siempre, y no obstante actuaciones individuales ,  
evidenciaron l a  identidad mapuche in t eg ra l .  En t r e s  de los  
canales de expresión de e s t e  t i p o  de identidad,  e l  ideológico 
c u l t u r a l ,  e l  socia-educacional y e l  ideológico-polí t ico,  e l  uso 
del  mapudungun es  variable- En e l  hecho, l a  mayoría de l o s  
individuos que protagonizan e s t e  t ipo  de identidad,  no son 
portadoras de e s t e  pr incipal  elemento de l a  cul tura  t r a d i c i o n a l ,  
por haber s ido objeto con anter ior idad de los  procesos de l a  
identidad negada, Con es t a  desventaja, e l l o s  están,  desde l a s  
posiciones que ocupan en l a  sociedad nacional, dispuestos a  
luchar por l a  conservación de su etnia .  Nos referimos a  l o s  
profesionales mapuches, adsc r i tos  a  posiciones ideológicas 
d i s t i n t a s ,  quienes s e  consideran representantes de su sociedad y 
cul tura  de origen,  Otros profesionales de l a  educación y habien - 
do y r e n d i d o  su lengua, intentan enseñarla a  sus hermanos de 
raza . Y o t ros  en f i n ,  dominándola, buscan nuevas formas de 
inserc ión del mapuche en l a  sociedad nacional, sin perder de 
v i s t a  n i  de jar  de ac tuar  en su ad mapu. En e s t a  última s i tuac ión  
s e  encuentra u n  d i r igente  loca l  de aproximadamente 35 afio3, j e fe  
de famil ia  en su comunidad, ubicada a  ooos 120  Kms- de Temuco y 
quien s e  ha encargado, junto con su esposa, amigos y pa r i en tes ,  
de organizar desde 1985 dos encuentros cu l tu ra l e s  mapuches 
destinados a  reforzar l a  identidad é tn ica .  En  e s t a  tarea  s e  
desempeña como monolingüe de cas te l lano,  siendo aceptado por l a  
comunidad r i t u a l  gracias  a  su papel de d i r igente .  En e f ec to ,  su 
actuación s e  caracter iza  por buscar apoyo de ins tancias  guberna- 
mentales, un ive r s i t a r i a s  y privadas en general ,  usando con toda 
propiedad e l  español estEndar de Chile. En e fec to ,  e s  u n  d i r i -  
gente que explíci tamente plantea e l  procesa de re-elaboración de 
l a  identidad mapuche, considerando fac tores  h i s tó r i cos  pasados y 
presentes.  E1 que logre par te  de sus objetivos con l a  ayuda de 
sec to res  nacionales es u n  fenómeno tan in teresante  como aquel 
protagonizado por una mujer mapuche, quien instada a  p res t a r  
declaraciones ante una organización o f i c i a l ,  aceptó hacerlo 
"siempre que s e  l e  permitiera declarar  en su idioma, para e v i t a r  
te rgiversaciones  como en e l  pasado.-." 
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Estos casos muestran l a s  e s t r a t e g i a s  ac tua le s  
usadas por algunos individuos mapuches, l a s  que apoyadas por 
in s t i tuc iones  nacionales evidencian formas c rea t ivas  de v iv i r  l a  
identidad mapuche en Chile hoy. Por supuesto,  e s t o s  fenómenos s e  
dan de u n  modo simultáneo con l o s  procesos de división de l a s  
comunidades, e n t r e  o t ros ,  que permiten asegurar a l a  mayoría de 
l o s  e s p e c i a l i s t a s ,  transformaciones i r r e v e r s i b l e s  que apuntan a 
l a  desaparición de l a  e t n i a ,  y l o s  cuales son vividos por l a  
mayoría de los  individuos mapuches, cualquiera sea l a  identidad 
é tn ica  que asuman- 

DISCUSION FINAL: 

En l a  actualidad l o s  mapuches de Chile s e  eficuentran 
diferenciados en t re  sí por var ios  fac tores :  l o s  t i p o s  simultáneos 
de identidad é tn ica ,  cada uno de los  cuales permite y/o expresa 
u n  desempeño l i n g ü í s t i c o  especí f ico  y var iable ;  l o s  programas de 
desarrol lo  socio-económico, impulsados de de l a  sociedad nacianal ,  5 que generan actuaciones mapuches d iversas  y l o s  nichos ecológicos 
que exigen formas socio-cul tura les  d i s t i n t a s  de vida, Desde e l  

' punto de v is ta  es t r ic tamente  etno y sociol ingÜís t ico ,  algunos 
e s p e c i a l i s t a s  han proporcionada o t r o s  c r i t e r i o s  de diferenciación: 
e l  uso contextual  de u n  r epe r to r io  l i n g ü í s t i c o  según d i s t i n t a s  
e s fe ras  de in teracción,  planteado por Sepúlveda (1984:223-2381, 
e l  desempeño l i n g ü í s t i c o  en cas t e l l ano  de niños escolares ,  que 
reveló e l  uso de una especie de lengua c r i o l l a  formado por elemen- 
t o s  de ambas lenguas, no di ferenciadas  por l o s  s u j e t o s  (~ernández,  
Ramos; 1978)~  ac t i tudes  divergentes hacia l a  lengua o f i c i a l  y 
hacia l a  materna, sugeridas por Fernández de l a  Reguera y 
Hernández (1984). 

Como l o s  autores  c i t ados ,  pensamos que l o s  problemas 
etno y sociol ingÜís t icos  señalados a l  igual  que o t r o s  generales,  
son u n  producto del t i p o  de contacto en t re  una sociedad indígena 
y una occidental. A l  observar l a  conducta de los  individuos 
mapuches, referente  empírico por excelencia,  verificamos que 
e l l o s  son l o s  que responden de u n  modo variado y complejo a l a s  
d iversas  s i tuaciones  que l e s  plantea su forma de inserción en l a  
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sociedad nacional, Las t a r e a s  que surgen a fu turo  son entoncss: 
averiguar con mayor precisión cómo s e  originan l o s  fenómenos 
etno y sociolingÜísticos ident i f icados;  con qué f ac to res  s e  
relacionan y ,  l o  más importante, qué s igni f icados  emplícitos e 
impl í c i tos ,  t ienen para l o s  individuos respecto de l a  pers is ten-  
c i a  y/o desaparición de la e tn ia .  Algunas de l a s  preguntas 
re levantes  para l l eva r  a cabo e s t a s  t a r e a s  son: 

- ¿Quiénes y en qué porcentaje hablan mapudungun? 
- ¿Quiénes y en qué porcentaje hablan sólo  español? 
- ¿Qué t ipos  de bilingüismo s e  dan? 
- ¿Qué t ipos  de español s e  manejan? 
- ¿Cuáles son l a s  ac t i tudes  ex i s t en tes  hacia l a  lengua vernácula 

e n t r e  l o s  que l a  hablan y e n t r e  l o s  que no l a  hablan? 

Estac, en t r e  o t r a s  preguntas que requieren respues- 
t a  en e l  cor to  plazo, son l a s  que tendrían que guiar una inves t i -  
gación de campo dentro de una comunidad concreta y e s  precisamen- 
t e  e l  proyecto que estamos elaborando para l l eva r  a l a  práctica 
e l  próximo año- En necesario i n s i s t i r  en que l a s  respuestas 
que s e  logren deben re lac ionarse  con los  t ipos  de identidad 
é tn ica  ya diferenciados,  con e l  doble propósito de predecir  l a s  
tendencias de cambio desde e l  punto de v i s t a  teór ico ,  y desde l a  
perspectiva aplicada,  apoyar posibles actividades de p lan i f i ca  - 
ción l ingü í s t i ca  que s e  generen en e l  futuro.  
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l. " E l  problema de l a  comunicación l i n g ü í s t i c a  temprana en t re  
mapuches y españolesn. Ponencia presentada a l a s  Segundas 
Jornadas de Lengua y Li tera tura  Mapuche, de l a  U F R O ,  
rea l izadas  en octubre de 1986. 

2, nIncorporaciÚn del  español por l o s  mapuches del  centro su r  de 
Chile durante l o s  s i g l o s  XVI - XVII y XVIII*, Artículo 
presentado a l a  r ev i s t a  Lenguas Moder~as de l a  Univarsidad de 
Chile, (en prensa). 

3 .  "Identidad Mapucha. Un problema de vida y de conceptot'. 
Artículo presentado a l a  Revista Aaérica Indígena, a t r avés  
de l a  Vicerrectoría Académica de l a  P. Universidad Católica 
de Chile, en octubre de 1986, 

4. Ver Pepeltuaiñ mapudungu meo! Un primer ensayo de or tograf ía  
práct ica  en mapudungun. En r ev i s t a  C.U,H,S,O. de l a  P, 
Universidad Católica da Chile, Sede Temuco, Vol, 7 NQ 1, 

5. Datos regis t rados  en l a  evaluación antropolágica del  proyecto 
llamado Afodegama (Asociación de fomento a l  desa r ro l lo  de 
ganado mapuche), patrocinado f o r  Catholic Relief Service. 
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