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Útdráttur 

 

Efni þessa lokaverkefnis, sem unnið er til fullnustu BA gráðu í spænsku við Háskóla 

Íslands, er ætlað að beina sjónum að frumbyggjum Rómönsku Ameríku, mapuche fólkinu. Í 

dag er þetta þjóðarbrot stærsti hópur frumbyggja í Síle og einn sá fjölmennasti í álfunni. Í 

fyrri hluta verkefnisins sem hér fylgir á eftir er farið yfir rætur og sögu mapuche fólksins, 

trú þeirra, tungumál, og þær breytingar sem urðu á samfélagi þeirra við komu 

Evrópumanna.  

Vert er að geta þess að lítið er vitað um upprunna þeirra og það fyrsta sem skrifað 

var um mapuche fólkið var gert af spánverjunum sem tóku land í Síle árið 1540 og því ber 

að taka þeim upplýsingum með fyrirvara. Mapuche fólkið varð þekkt sem þjóðflokkur sem 

barðist af hörku á móti spánverjunum og náðu lengra en aðrir frumbyggjar i baráttu sinni 

fyrir því að halda landsvæði sínu í friði eða allt þar til árid 1818 þegar Síle hlaut sjálfstæði 

frá Spáni. Síðan þá hafa deilur milli ríkisins og frumbyggjanna farið stigvaxandi.  

Í öðrum hluta verkefnisins verður sjónum beint að stöðu mapuche fólksins í dag, og 

þá sérstaklega þeim árekstrum sem á undanförnum árum komið hafa upp á milli þessu 

þjóðarbroti og ríkisstjórnar landsins. Aðal deilumálið í dag snýr að því að upprunalegt 

landsvæði þeirra hafa verið lagt undir stóriðju framkvæmdir. Ennfremur hefur stór hluti 

þess verið seldur til vestrænna fyrirtækja sem leita eftir ódýru ræktarsvæði, hráefni og 

vinnuafli. Þeir fjölmörgu indjánar sem misst hafa lönd, hafa neyðst til að flytja til 

stórborganna þar sem þeim bjóðast færri tækifæri til menntunar og atvinnu en öðrum 

íbúum, auk þess sem kynþáttahatur og fordómar eru ennþá vandamál og þar sem mikið bil 

er á milli ríkra og fátækra.  

Í síðasta hluta verkefnisins verður sjónum beint sérstaklega að stöðu kvenna. En 

eftirtektarvert er að þær berjast við hlið karlmannana fyrir bættum kjörum hópsins í heild 

en mæta hinsvegar mótlæti innan mapuche samfélagsins. Karlmenn bera enn ábyrgð á 

ákvörðunartöku innan samfélagsins á meðan konurnar sjá um heimilið og gæta barna. Þá 

verða þær konur sem búa í borgum fyrir fordómum og ójafnrétti. Þrátt fyrir þetta eru konur 

mikilvægur hlekkur i því að viðhalda menningu samfélagsins, auk þess eru það oftast konur 

sem fara með hlutverk trúarleiðtoga. Á síðustu áratugum virðist hafa orðið ákveðin 

vitundarvakning í málefnum indjána í Rómönsku Ameríku, og hefur núverandi forseti 

landsins sýnt áhuga og vilja til þess að bæta samskiptin á milli mapuche samfélagsins og 

ríkisins. Auk þess hafa ýmis samtök verið stofnuð til  að vinna að því að bæta stöðu þessa 

þjóðfélagshóps í Síle, og varðveita menningararf þeirra, sum þeirra með sérstakri áherslu á 

stöðu kvenna. 
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Introducción  

 

Los mapuches, la gente de la tierra, son el grupo originario del cono sur de América Latina, 

lo que hoy conocemos como Chile y Argentina. De su historia o raíces no se sabe mucho 

de cierto. Su vida cambió de manera determinada con la llegada de los españoles durante su 

conquista del “nuevo mundo”. Llegaron al territorio mapuche, la parte sur-central de Chile, 

en 1540 pero los mapuches resistieron más de tres siglos. Hoy, alrededor de 1,7 millones de 

personas se autoidentifican como mapuche, la mayoría vive en Chile pero habitan también 

la parte sud-oeste de Argentina. Forman el grupo más numeroso de gente originaria en 

Chile, y uno de los más grandes en toda Sudamérica. 

 En la primera parte de este trabajo se repasa la historia de la población mapuche, lo 

que se conoce de su historia, sus costumbres y modo de vivir, para luego investigar los 

cambios causados por la llegada de los conquistadores y lo que ha cambiado para la 

población en cuestión a lo largo de la historia. 

A continuación se analizarán las características predominantes de la sociedad 

mapuche contemporánea poniendo atención especial a la situación de la mujer dentro la 

sociedad y su papel en el mantenimiento de prácticas culturales. Con la intención de 

mapear su lugar dentro de las estructuras sociales y culturales se hablará de algunas de las 

organizaciones que están tratando tanto de conservar el patrimonio cultural mapuche, como 

vigilar los derechos humanos de la comunidad, y luchar contra su discriminación. Se 

pregunta entonces; como se encuentra la situación social, política y económica del pueblo 

mapuche y cómo está la relación actual entre el pueblo mapuche y el estado chileno. 

 

1. ¿Quiénes son los mapuches? 

 

La historia mapuche abarca los últimos cuatro siglos una historia marcada por la 

intolerancia y su lucha por los derechos básicos humanos, el respeto y la aceptación. 

Además está marcada por los cambios determinantes causados por la colonización de su 

tierra en la época colonial y luego por la independencia de Chile al comienzo del siglo 

XIX. Los mapuches son en realidad un amplio rango de grupos de diferentes etnias y 

raíces, que comparten una estructura social, religiosa y económica, que además hablan o 

hablaban el mismo lenguaje, el mapudungun. Actualmente habitan principalmente la zona 

central y sur de Chile (1,5 millones de personas) y el suroeste de Argentina (alrededor de 
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200.000).
1
  La mayoría de los que no se han traslado a las ciudades viven en reservas 

localizadas en el valle central de Chile, al sur del río Biobío, una zona ante normalmente de 

tierra productiva llena de árboles que tras la colonización de los europeos y su 

industrialización, han ido desapareciendo rápidamente.
2
 Además, una gran parte de la 

población mestiza chilena contemporánea, y un poco menos de la argentina, tiene raíces 

mapuches, es decir que están mezclados de los decientes de los españoles y los mapuches.  

Aunque la población mapuche haya sufrido muchos cambios los últimos casi cinco siglos, 

una gran parte de ella ha continuado viviendo la vida según sus creencias y estructura 

social tradicional. Claro está que su vida está intercalada con la de la cultura dominante, 

pero aun así se considera que han conservado de manera admirable su cultura antigua.
3
 En 

las últimas décadas muchas familias mapuches han sido forzadas a trasladarse a las 

ciudades, en busca de una vida mejor, sobre todo a la capital, y han tenido que vivir en 

pobreza y ser clasificados como pertenecientes a las clases bajas, situación principalmente 

causada por la discriminación. Su existencia primaria, y la pérdida de su tierra originaria, 

por la industrialización de las naciones que adquieran cada día más tierra, los ha puesto a 

una situación marginalizada y compleja. Luchan por tener el derecho de estar en sus tierras 

ancestrales en paz viviendo la vida como siempre han hecho, mientras que los gobiernos 

quieren usar la tierra para su industria o para vender a empresas extranjeras y así ganar 

dinero para el estado. Además, enfrentan una discriminación social, y piden ser aceptados 

en la sociedad por lo que contribuyen a la comunidad y como son, sin tener que hacer 

sacarificas que puedan resultar en la pérdida de su patrimonio cultural, su lengua y su 

estructura social.  

 

2. Las raíces de los mapuches 

 

La palabra mapuche significa, en su idioma, el mapudungun, “gente de la tierra”. (mapu: 

tierra; che: gente).
4
  Sin embargo esa palabra no surgió hasta el siglo XVIII. Hasta ese día 

los conquistadores los llamaron araucanos, pero ellos mismos nunca usaron ese término 

para identificarse, porque nunca fueron un solo pueblo unido. El término araucano hace 

referencia a los grupos que vivían en la parcialidad de Arauco, hoy situada en la región 

Biobío, en la parte central de Chile. Sin embargo, el término que aparece en la 

                                                 
1
 “UNPO: Mapuche”. UNPO, consultado 3 de septiembre, 2014. http://unpo.org/members/7895  

2
  Louis C. Faron, The Mapuche Indians of Chile (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968), 1. 

3
 “Cultura mapuche,” Corporación Cultural las Condes, consultado 10 de septiembre, 2014. 

http://www.culturallascondes.cl/home/cultura-mapuche.html  
4
  Faron, The Mapuche Indians of Chile, 9. 

http://unpo.org/members/7895
http://www.culturallascondes.cl/home/cultura-mapuche.html
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documentación temprana para identificar a todos los indígenas del territorio es el de reche, 

que significa simplemente “hombre auténtico o verdadero”. No obstante, hoy en día el 

término mapuche es el uno generalmente usado para hablar de esos grupos prehispánicos 

que comparten tantos rasgos que se puede denominar una familia de pueblos.
5
  

Aunque se encuentran muchas hipótesis sobre el origen del pueblo originario de la 

zona, sigue siendo relativamente incierto de dónde y cuándo llegaron y los historiadores no 

están de acuerdo acerca de cuál explicación es la más posible. Como no existen textos 

escritos por los mapuches y los primeros testimonios fundacionales escritos sobre su 

historia y cultura son los escritos por misionarios españoles, deben entonces ser analizados 

críticamente. Lo que sí conocían los mapuches de sus antepasados y su historia fue 

transmitido por testimonios orales de generación a generación. Aunque nadie puede 

confirmar exactamente de dónde vinieron, los arqueólogos nos ayudan a ponerlos en el 

contexto cronológico de la historia. Hoy sabemos que por lo menos hay evidencias de que 

en los años entre 500 y 600 a.D. ya existía una cultura que se puede denominar hoy como 

mapuche, y que sus antepasados probablemente vivían de la caza y la recolección y que no 

tenían asentamiento fijo.
6
  Según las descripciones de los conquistadores, los mapuches 

ocupaban un vasto territorio de casi 600 kilómetros de largo, la población no era muy 

numerosa cuando llegaron (aunque hoy se considera que contaba  aproximadamente un 

millón),
7
 y que disminuyó considerablemente los primeros años de la guerra contra los 

conquistadores, y por las enfermedades nuevas que trajeron.
8
  

 

3. La llegada de los europeos y los cambios sociales que provocó 

 

En 1540, Pedro de Valdivia un conquistador español vino a lo que hoy es Chile, con unas 

pocas tropas. Allí encontraron primero un pueblo indígena, los picunches “gente del norte”, 

sedentarios pacíficos, que en su mayoría se sometieron a los conquistadores y fueron 

forzados a trabajar las tierras ahora en manos de los invasores. Los españoles se dieron 

cuenta que necesitaban más mano de obra para cultivar la tierra y para construir las 

ciudades así que entraron al territorio mapuche. Sin embargo, no resulto ser tan fácil como 

habían pensado esclavizar a los mapuches y por primera vez los conquistadores se 

                                                 
5
 Guillaume Boccara, “Etnogénesis Mapuche: Resistencia y Restructuración Entre los Indígenas del Centro-

sur de Chile (siglos XVI-XVII)." (Hispanic American Historical Review, 1999), Consultado 10 agosto, 2014. 

http://muse.jhu.edu/journals/hispanic_american_historical_review/v079/79.3boccara.html  
6
 José Bengoa, “Economia mapuche pobreza y subsistensia en la sociedad mapuche contemporanea,“ 14. 

http://www.scribd.com/doc/126043587/Economia-Mapuche-Pobreza-y-Subsistencia-en-La-Sociedad-

Mapuche-Contemporanea  
7
 José Bengoa, Historia del Pueblo Mapuche: (siglos XIX y XX) (Santiago: LOM, 2000), 21. 

8
 Bengoa, Historia Del Pueblo Mapuche: (siglos XIX y XX), 19-20. 

http://muse.jhu.edu/journals/hispanic_american_historical_review/v079/79.3boccara.html
http://www.scribd.com/doc/126043587/Economia-Mapuche-Pobreza-y-Subsistencia-en-La-Sociedad-Mapuche-Contemporanea
http://www.scribd.com/doc/126043587/Economia-Mapuche-Pobreza-y-Subsistencia-en-La-Sociedad-Mapuche-Contemporanea
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enfrentaron a la fuerza militar de los nativos, porque aunque lograron conquistar una parte 

del pueblo y detener a algunos mapuches como mano de obra, al final se rebelaron, 

mataron a muchos españoles y huyeron.
9
   

Cuando los españoles llegaron a la tierra mapuche por primera vez se sorprendieron 

de su modo de vivir y describieron su vida familiar en detalles. La estructura social estaba 

basada en la familia. Vivían en pequeños pueblos que consistieron de hasta diez casas y en 

cada pueblo había un cacique. Las familias consistían de un matrimonio, o en algunos 

casos, un hombre con más que una esposa, sus hijos y los abuelos y cuando las hijas se 

casaron, iban a vivir en el pueblo del esposo. Durante tiempos de guerras las familias 

extensas se reunían y los pueblos fueron más grandes, para poder resistir los ataques más 

fácilmente.
10

 

Para mejor entender la situación contemporánea resulta importante resaltar que la 

vida cotidiana y la economía local cambió radicalmente para los mapuches durante la época 

colonial. Antes habían practicado la horticultura, la recolección de hierbas y la crianza 

reducida de camélidos y llamas, cuya lana se empleaba en la elaboración de prendas de 

vestir, y los animales eran además utilizados como moneda, por ejemplo en los 

intercambios matrimoniales.
11

  Las mujeres cultivaban la tierra y el territorio mapuche era 

fértil y rico de recursos naturales. Estas condiciones resultaban importantes porque 

pudieron cultivar tanta comida que vivían cómodamente y no tenían que viajar en búsqueda 

de una vida mejor o tener confrontaciones con los demás comunidades porque con una 

tierra tan rica, era suficiente territorio fértil para todos; 

El sistema ecológico araucano, abundante en recursos, era capaz de sostener a una 

importante población indígena que, probablemente, debido a su estadio de 

desarrollo, no entró en conflicto con el ambiente natural circundante. Esto permitió 

que la Araucanía conservara grandes áreas prístinas, ya que las actividades 

productivas de los mapuches no fueron intensivas. Por el contrario, existía una 

armonía y equilibrio entre espacio, recursos naturales, habitantes y técnicas.
12

 

Sin embargo su alimentación no era muy variada y su dieta se basaba principalmente en el 

maíz y sus platos principales consistían además de carne cruda.
13

  Dos siglos después de la 

llegada de los españoles, el panorama había cambiado y la economía giraba en torno a la 

                                                 
9
 Faron, The Mapuche Indians of Chile, 10. 

10
 Boccara, ”Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile 

(siglos XVI-XVIII),“ 428-429. 
11

 Ibid, 440-441. 
12

 Torrejón y Cisternas, “Impacto ambiental temprano en la Araucanía deducido de crónicas españolas y 

estudios historiográficos”. Bosque, no. 24, (Centroeula-Chile,universidad de Concepción: 2003), 49. 
13

 Horacio Zapates, “Huincas y mapuches (1550-1662).” Historia, vol. 30.: 441-504. (Instituto de Historia. 

Pontificia Universidad Católica de Chile: 1997), 444. 
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crianza de ganado no autóctono, la maloca, o la empresa de pillaje, en busca del ganado de 

las estancias hispano-criollas, y el comercio.
14

 La sociedad antes hortícola cazadora 

empezó a cultivar trigo y otros alimentos diversos que no conocían antes. Además 

empezaron a aprovechar del caballo para sus batallas y así ser aún más poderosos en las 

confrontaciones contra sus enemigos.
15

 Otra cosa que sufrió cambios las primeras décadas 

de colonización fue la religión, dado que los españoles trajeron consigo el catolicismo y las 

diferentes creencias se influyeron.
16

 No obstante, a pesar de todos esos cambios, muchas de 

las instituciones ancestrales permanecerían, como la costumbre de vivir en forma aislada, 

en familias, sin formar pueblos grandes, además de la falta de organización política 

centralizada.
17

 El período desde la llegada de los europeos hasta la independencia es 

identificado como La Guerra de Arauco, se extendió por casi tres siglos (1536-1810) y tuvo 

su fin con la guerra de independencia de la República de Chile, donde los criollos 

independistas luchaban contra los que querían seguir bajo la corona española. Interesante 

resulta descubrir que los mapuches no apoyaron a nadie y curiosamente, aunque estaban 

ausentes en las batallas, los independistas usaron viejas banderas de su héroe, Lautario
18

 y 

otros guerreros mapuches reconocidos para demostrar su conexión con la tierra chilena y su 

historia precolombina.
19

  Todavía hoy en día los libros enseñados en las escuelas hablan de 

los héroes y los guerreros mapuches con mucho orgullo, principalmente de Lautaro, y se 

encuentran estatuas de él en todas las principales ciudades para recordar la fuerza y la 

resistencia del pueblo originario.
20

   

 

4. La nueva República Chilena y su relación con los mapuches 

 

Con la independencia tanto de Chile como Argentina, se presentan aún más problemas para 

los mapuches. La palabra mapuche se vuelve una palabra despresada, ya que se 

consideraban a los indios enemigos del estado chileno porque no participaron en las 

batalles de independencia. En parte estas condiciones explican el porqué de la 

                                                 
14

 Boccara,”Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile 

(siglos XVI-XVIII),“ 440-441. 
15

 Bengoa, Historia Del Pueblo Mapuche: (Siglos XIX y XX), 33. 
16

 Francisca Quilaqueo Rapima, “Mujer, Pueblo y Cultura Mapuche” (Academia Mapuche, Colonia, 12-13 de 

octubre 2012), 5. 
17

 Bengoa, Historia del Pueblo Mapuche: (Siglos XIX y XX), 28. 
18

 Lautaro era un líder Mapuche, que fue de joven capturado y convertido en indio de servicio en la 

caballeriza de Pedro Valdivia. Huyó, y en 1553 apareció como el principal líder en la Batalla de Tucapel y 

capturadaba y mató a Valdivia y saqueó a la ciudad de Concepció.. Su lucha como defensor de su pueblo lo 

catapultó como un personaje legendario en la historia. mapuche y chilena. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-721.html 
19

 Bengoa, Historia Del Pueblo Mapuche: (Siglos XIX y XX), 139. 
20

 Faron, The Mapuche Indians of Chile, 9-10. 
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esclavización de los mapuches y porque los mandaron a trabajar en situaciones 

infrahumanas en las minas, y sus ranchos y haciendas. Existen pruebas acerca de que 

fueron tratados con mucha violencia, y los testimonios y las descripciones confirman que 

los mapuches fueron forzados a trabajar bajo condiciones mucho más difíciles de los que 

conocieron anteriormente.
21

  Vale resaltar que los mapuches fueron el único pueblo 

originario de América Latina que nunca se sometieron a los españoles y durante la época 

antes de la independencia de Chile, a pesar de las múltiples amenazas, no perdieron su 

autonomía o sus 10 millones de hectáreas de tierra al sur del río Biobío. Como consecuente, 

las primeras décadas de independencia pasaron relativamente tranquilas. No obstante en los 

1850 estalló una guerra entre los chilenos y los mapuches. Resulta oportuno enfatizar que 

los motivos que los condujeron, a los chilenos, a expandir su territorio fueron tanto 

económicos como ideológicos, y la estigmatización de la imagen de los indígenas como 

bárbaros que necesitaban ser modernizados y ser más “chilenos” si querían continuar a 

vivir bajo las nuevas estructuras hegemónicas. En 1883 las autoridades centrales les habían 

dejado solo 5% de la tierra mapuche, ya que con todo ese territorio conquistado, habían 

empezado a cultivar alimentos además de dar terreno a los nuevos chilenos, dejando a los 

mapuches sin tierra y sin sus recursos, así promoviendo la causa de la pobreza de los 

mapuches.
22

  Medio siglo más tarde, es decir, desde 1927 hasta 1961 la legislación chilena 

proponía una división de las tierras ancestrales de los mapuches como medio para 

integrarlos a la nueva nación, y según ella era “la única manera de incorporarlos 

plenamente a la civilización.”
23

 Después de otra década conflictiva muchos esperaban que 

la situación de los indígenas iba a mejorar cuando fue elegido como presidente Salvador 

Allende, en 1970, empezando su discurso con decir: 

Aquí estamos hoy, compañeros, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. 

Pero alguien más vence hoy con nosotros. Están aquí Lautaro y Caupolicán, 

hermanados en la distancia de Cuauthémoc y Túpac Amaru.
24

 

Confirmaba su respeto y admiración por el pueblo originario del país y declaraba su 

propósito de mejorar su situación. Durante sus tres años de presidencia el logro principal de 

su gobierno para los mapuches fue la ley indígena, una ley establecida para mejorar la 

situación de los pueblos indígenas y para promover su desarrollo social, económico, 

                                                 
21

 Martin Edwin Andersen. Peoples of the Earth: Ethnonationalism, Democracy, and the Indigenous 

Challenge in Latin America (Plymouth: Lexington Books, 2010), 146. 
22

 “Mapuche put earth first: Una entrevista con Floriano Cariqueo Colpihurque,” Multinational Monitor, 

consultado 3 de septiembre, 2014. http://multinationalmonitor.org/hyper/mm1195.09.html  
23

 Araouco Chihuailaf, “Los Mapuches y El Gobierno De Salvador Allende,” consultado 5 de septiembre, 

2014. http://vbn.aau.dk/files/62800889/SyD5_chihuailaf.pdf, 2. 
24

 Salvador Allende, Discursos, (La Habana: Editorial De Ciencias Sociales, 1975), 31. 

http://multinationalmonitor.org/hyper/mm1195.09.html
http://vbn.aau.dk/files/62800889/SyD5_chihuailaf.pdf
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educacional y cultural, procurando su integración a la comunidad nacional, considerando su 

idiosincrasia y respetando sus costumbres. Además, creó el Instituto de Desarrollo Indígena 

(IDI).
25

 Sólo dos años más tarde, con el golpe de estado famoso del 11 de septiembre del 

1973, entró al poder la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y como 

declaraba no existían; “ni tierras indígenas ni propietarios indígenas, porque sólo hay 

chilenos.”
26

  Como consecuencia, los mapuches sufrieron un nuevo golpe terrible donde las 

reformas de Allende fueron borradas y no tuvieron ninguna simpatía ni apoyo del nuevo 

gobierno. Finalmente, con el retorno a la democracia y la creación de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena, en 1993, comenzó un nuevo período de reparaciones más 

favorables para los mapuches, devolviendo al pueblo nativo miles de hectáreas de su tierra 

originaria.
27

 

 

5. La religión y la lengua mapuche 

 

Aunque una gran parte de los mapuches se han traslado a vivir en áreas urbanas 

últimamente, la tierra sigue siendo una parte inseparable de su vida, tanto económicamente 

como espiritualmente, y forma parte de su identidad espiritual y cultural. Por eso, la 

pérdida de sus tierras ancestrales tiene un gran impacto para su vida, no sólo económica, 

sino cultural y espiritual.
28

 En concordancia con otros pueblos originarios, como los Mayas 

de Guatemala, los mapuches se definen con su relación con la tierra y para ellos, perder la 

tierra representa perder su identidad.
29

  No sólo porque viven de la agricultura, pero quizás 

más importante por su religión, el nguillatun, ya que creen que sus ancestros pasan a ser 

espíritas, partes de la naturaleza y de la tierra mapuche en un mundo supernatural, cuando 

mueren. La tierra por lo tanto, representa su pasado, su hoy y su futuro, y el domicilio de 

sus ancestros. El pillar central de la religión mapuche es que gira en torno a las dos fuerzas, 

el bien y el mal.
30

 Además, los mapuches no aceptan la idea del tiempo lineal, sino que está 

construido en forma circular para ser celebrada la vuelta del año, el 24 de junio. 
31

 

Curiosamente, la religión de los mapuches no ha cambiado a lo largo de los últimos siglos, 

                                                 
25

 Chihuailaf, “Los Mapuches y El Gobierno De Salvador Allende”, 2.  
26

 Pilar Martínez Jara, "Una Mirada Jurídica a 20 Años de la Ley Indígena en Chile. Consultado 3 septiembre 

2014. http://www.theclinic.cl/2013/10/02/una-mirada-juridica-a-20-anos-de-la-ley-indigena-en-chile/, 2. 
27

 Fernández, Eduardo Villa “Mapuches y sus tierras, un problema ancestral.” Radio Nederland 

Wereldomroep Latinoamerica, consultado 1 septiembre, 2014. http://archief.rnw.nl/espanol/article/mapuches-

y-sus-tierras-un-problema-ancestral  
28

 “Mapuche put earth first: Una entrevista con Floriano Cariqueo Colpihurque” 
29

 Leslie Rey, Language of the land: the Mapuche in Argentina and Chile (Copenhague: IGWIA, 2007), 11. 
30

 Louis C. Faron, Hawks of the sun: Mapuche morality and its ritual attributes, (University of Pittsburgh 

Press, Pittsburgh, 1964.) 11, 49. 
31

 Rey, Language of the land: the Mapuche in Argentina and Chile, 12.  
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aunque en la contemporaneidad la mayoría de la gente es considerada católica y muchos 

continúan practicando sus ritos en combinación con los del catolicismo. Vale resaltar que 

se encuentra algunos rasgos comunes con la religión de los Incas ya que es posible que 

influyeran a los mapuches. Además del pillar del bien y del mal, creen en muchos dioses, el 

más importante siendo ngenechén, “el dios de los mapuches”, que para un occidental se 

parece bastante al dios cristiano, además que admiran la luna, las estrellas, el mar etc., tanto 

y como los Incas. Uno de sus seres más importantes resulta ser el sol, porque creen que las 

personas virtuosas vayan a vivir en el sol cuando mueren.
32

 

El mapudungun, la lengua de la tierra es; “polisintética y aglutinante, de tendencia 

sufijadora y altamente verbalizante”, con “sus palabras complejas [que] son equivalentes a 

oraciones del español.” 
33

 Aunque lamentablemente cada vez se encuentra menos gente 

joven que la habla o la aprende, ya que prefieren hablar sólo el español para tener más 

oportunidades de ser mejor integrados a la sociedad chilena. No obstante, y en 

concordancia con nuevas leyes, en algunos lugares los niños pueden aprender la lengua en 

la escuela primaria, aunque en realidad la mayoría tienen que aprenderla de sus padres o 

abuelos. Como consecuente hoy no se habla tanto el mapudungun en casa y como la 

mayoría de los jóvenes van a escuela cada día, ponen su esfuerzo a estudiar bien el español. 

Además, las tecnologías modernas han llegado a las comunidades rurales, y los habitantes 

miran la televisión y usan el internet, siempre en español.
 34

   

 

6. La situación actual y la cuestión del terreno 

 

Durante el siglo XIX, el primer siglo de independencia, y cuando el pueblo chileno estaba 

en el proceso de determinar su sentido de nación, hubo interés para borrar la historia 

indígena de la de los países nuevos. Querían formar una nación unida minimizando su 

herencia indígena mirando hacia el mundo occidental. Vieron el pasado indígena con 

nostalgia y conmiseración, y trataron de integrar a los indios a la sociedad nueva chilena y 

argentina.
35

 No se intentaba esta formación por malas intenciones sino porque estaba en 

concordancia con la ideología de la época y porque, quizás, pensaron que eso fuera lo 

mejor para la formación de la nación. No obstante, y como se podía imaginar, los 

mapuches no estaban de acuerdo, ya que demandaban mantener su cultura y tradiciones y 

                                                 
32

 Faron, The Mapuche Indians of Chile, 65. 
33
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ser fieles a su identidad indígena. José Bengoa, uno de los historiadores analíticos de la 

historia de los pueblos originarios de América Latina, y especialista en la historia mapuche, 

describe la situación chilena de hoy de la siguiente manera: 

Yo creo que la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es 

extremamente traumática. Una relación de permanente ambigüedad, de 

doble discurso, de 'garrote y zanahoria'; de decir: nosotros no somos racistas, 

pero actuar con un racismo muy fuerte. Hay una relación muy contradictoria 

entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche. No existe, como hay en 

otros países, una relación puramente represiva. Aquí normalmente las 

autoridades siempre tienen el discurso de la 'importancia de la raza araucana' 

de 'nuestros ancestros'. Nadie se atreve a decir públicamente que está en 

contra de sus reivindicaciones. En las encuestas en Santiago, un 80% de la 

población dice estar de acuerdo con las demandas mapuches, pero cuando se 

va a cosas más concretas aparecen el grito de 'indio', el desprecio o la 

discriminación. Ningún senador va a decir que está en contra de la existencia 

del pueblo mapuche, sin embargo ya van dos veces que se envía un estatuto 

para dar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y las dos 

veces es rechazado. Es una relación muy hipócrita, llena de 

contradicciones.
36

  

 

De acuerdo con la descripción de Bengoa, es interesante que la relación entre los mapuches 

y los demás habitantes, sea así llena de contradicciones. Parece existir un racismo oculto y 

aunque nadie se reclama racista, subyace como cosa integrada a la mentalidad de la nación 

chilena desde cuándo lucharon por su independencia. No obstante, simultáneamente se 

muestran orgullosos de tener una historia tan larga y de ser decientes de la nación famosa 

por su larga resistencia contra los europeos. Además, como explica Bengoa, la mayoría de 

la población chilena, aparentemente, está de acuerdo con las demandas de su pueblo 

originario, hasta la presidenta actual, Michelle Bachelet, ha demostrado interés en poner 

atención a los problemas que enfrentan los pueblos indígenas del país. En el plan de su 

gobierno (para los años 2014-18), explica que;  

La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda 

crisis en la relación de los Pueblos con nuestra sociedad y el Estado, que todos 

lamentamos profundamente.
37

 

Sigue diciendo que consideran importantes las recomendaciones de los relatores de 

organismos internacionales que han examinado la realidad de los pueblos indígenas en 

                                                 
36
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37

 “Pueblos indígenas.” Programa de Gobierno Michelle Bachelet, 2014-2018, consultado 3 de septiembre, 

2014. http://michellebachelet.cl/wp-content/uploads/2013/10/Pueblos-Ind%C3%ADgenas-172-177.pdf,  172. 
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Chile y han formulado importantes indicaciones. Discute la importancia de reconocer 

constitucionalmente a los pueblos indígenas en el marco de la discusión de una nueva 

constitución para el país, y debatir ahí un nuevo modo de convivencia como sociedad 

pluricultural.
38

 Prometen no aplicar la ley antiterrorista a miembros de los pueblos 

indígenas por actos de demanda social y que la ley será modificada para adecuarla a los 

estándares internacionales. Además van a investigar profundamente las denuncias de 

violencia y abuso policial contra comunidades indígenas.
39

 

Para enfocar en más detalle la situación contemporánea sobresale que durante las 

últimas décadas las noticias internacionales y la representación internacional de los 

mapuches ha sido negativa, tratando de problemas causados por conflictos y revueltas 

sobre propiedad territorial, debido a que la industria forestal en Chile usurpa cada año más 

tierra, y lamentablemente, la tierra productiva se encuentra situada en el territorio mapuche 

en el sur de país. Las plantaciones forestales se ocupan principalmente del cultivo de pino y 

eucalipto, ambos populares en el mundo occidental. Sólo las tres empresas forestales más 

grandes tienen para su cultivación la propiedad de un total de 1.715.910 hectáreas de 

acuerdo a cifras del año 2007, en su mayoría en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los 

Ríos y Los Lagos, es decir, en tierras ancestrales mapuche.
40

 Los estados de Chile y 

Argentina no conquistan el terreno sólo para la industria nacional, sino han vendido miles y 

miles de hectáreas a empresas extranjeras que quieren tierra barata donde además la mano 

de obra cuesta poco. Un ejemplo es la Patagonia al extremo sur de Argentina, que ha 

sufrido una larguísima historia de colonización. Hasta hoy en día, desde compañías grandes 

como Benetton, una tiendo de ropa italiana que es dueña de 900.000 hectáreas, hasta 

estrellas de Hollywood, están comprando territorios extensos de Patagonia, ignorando la 

gente mapuche que vive allí. Los territorios están usados, en el caso de Benetton, para sus 

ovejas y la producción de lana para su ropa. Han encerrado la tierra más rica del territorio 

así que los mapuches están dejados con la zona más fría e inhabitable de la región y así 

están forzados a ir a las ciudades y buscar trabajos o por lo menos un modo de vivir, porque 

viviendo en una tierra incultivable resulta imposible. El conflicto entre la empresa italiana 

y la comunidad indígena comenzó en el 2002, cuando una familia fue expulsada de un 

terreno de 250 hectáreas de tierra. A modo de ejemplo resulta que hoy en día los hermanos 

                                                 
38
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de septiembre, 2014. 
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Benetton son los mayores terratenientes de Argentina.
41

 El problema del territorio ha 

causado desde el retorno de la democracia en 1990, una serie de conflictos, a veces 

violentos, entre los mapuches y el estado chileno. Por su amor y respecto por la madre 

tierra, resulta difícil para los mapuches ver cómo está siendo tratada de la industria forestal 

y las centrales hidroeléctricas. Protestan ese maltratamiento de la tierra y han usado 

métodos violentos como el incendio, para tratar de destruir las construcciones nuevas. La 

ley antiterrorista, una ley creada por el gobierno de Pinochet, permite el uso de testigos 

secretos y facilita procesar a los mapuches que, a veces, no han hecho nada para merecer 

ser mandados a la cárcel. Siete cientos mapuches han sido procesados tras esa ley, algunos 

por hechos que en el resto del mundo y por el resto de los habitantes del país, no serían 

nunca considerados terroristas. Eso ha resultado en huelgas de hambre, un método que usan 

continuadamente para protestar el maltratamiento y la injusticia que enfrentaron.
42

 Patricia 

Troncoso, prisionera política mapuche, estuvo 55 días en huelga de hambre a fines del 

2003, para atraer atención a los presos políticos mapuches, con disposición para seguir 

luchando y se ponga fin a las injustas persecuciones judiciales, encarcelamientos y 

represión en contra su pueblo.
43

  

 

7. Problemas sociales 

 

La discriminación racial es un problema en la sociedad chilena y los mapuches todavía no 

se sienten totalmente aceptados. Los niños se sienten excluidos por su diferencia étnica y 

los demás no los tratan como iguales, sino diferentes porque ven que los niños mapuches 

tienen otro aspecto físico y apellidos diferentes, y así los distinguen. Según un estudio 

hecho por UNICEF en 2006, niños mapuches se sienten discriminados cuando están en 

grupos dónde forman la minoría, ya que los niños chilenos, que no son de origen indígena, 

los ven como de una clase inferior.
44

 Aún hoy la desigualdad social entre la comunidad 

mapuche y el resto de la sociedad chilena es inmensa y muchos de los que han emigrado 

hacia las ciudades para mejorar su situación, no lo consiguen. Sólo un 3% de los mapuches 

reciben educación después de la escuela secundaria y por esa falta de educación superior 

tienen dificultades cuando acceden al mercado laboral y eso resulta en que tantos hacen 
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labores desdeñadas por la sociedad dominante (como asesoras del hogar, gastronómicos, 

construcción, etc). Además, en 2006, un estudio hecho por el estado chileno demostró que 

los mapuches reciben pagos aproximadamente 26% menos de los otros chilenos, haciendo 

el mismo trabajo.
45

 Una cantidad considerable de la población indígena vive bajo extrema 

pobreza en Chile, tanto los que viven en el campo y tratan de sobrevivir por medio de la 

agricultura, como los que han emigrado a las ciudades en busca de una vida mejor. Algunas 

comunidades habitan zonas muy rurales donde los faltan servicios básico, pero necesarios. 

El viaje al pueblo más cercano puede resultar largo y costoso, así que aunque necesitan 

urgentemente algo como asistencia médica, no logran buscarlo. La Cruz Roja hace pocos 

años, inició un proyecto donde sus representados viajan por las zonas más rurales donde 

habitan familias mapuches, y les ofrecen atención odontológica y oftalmológica. En sólo un 

año han prestado atención dental a más de 1.700 personas en el sur de Chile, y han sin duda 

mejorado la calidad de vida de muchos.
46

 El estándar de vida de los mapuches en general es 

más bajo de los demás, y aproximadamente un tercio de los mapuches viven en pobreza, 

con altos niveles de desocupación y más analfabetismo que el resto de los habitantes del 

país.
47

 

 

8. La mujer precolombina y su rol dentro de la cultura mapuche 

 

Las mujeres de la sociedad mapuche forman una subcultura entre una subcultura y mientras 

luchan junto a los hombres por su tierra, enfrentan limitaciones severas en sus propias 

comunidades. Si bien es cierto que la presencia de ellas no fue siempre reconocida y 

pública, siempre ha sido muy importante por la conservación de la cultura mapuche. Como 

ya ha sido discutido, la sociedad mapuche se considera haber sido bastante pacifica antes 

de la llegada de los europeos. Cultivaron la tierra que era rica y próspera. No tuvieron 

problemas con los demás y aparentemente vivían en paz. La caza y la recolección, fue una 

actividad importante cumplida por el hombre, mientras la mujer cumplió un papel principal 

en la agricultura y cultivación de por ejemplo frijoles, papas, maíz y quínoa.
48

 Su papel en 

la agricultura la ligó estrechamente con la naturaleza y la indujo a conocer la tierra. Cada 

mujer estaba a cargo también de preparar la comida para el sustento de su casa y 

confeccionar todas las ropas y mantas para la familia. En las familias más grandes, lo 
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hicieron juntas y aprovechaban ese tiempo para conversar, narrarse relatos o cantar 

canciones, y así transmitir su cultura a las más jóvenes que empezaron ya desde muy 

temprano a participar.
49

 Cuando las mujeres se casaron con un hombre de otro pueblo, 

debían abandonar sus familias de origen para instalarse en el hogar de sus maridos. 

Llevaban consigo todas las costumbres y cultura de su lugar de origen y les enseñó a su 

nueva familia,
50

  o como explica Bengoa:  

Las mujeres se trasladaban con sus pertenencias y sus historias, las que cuentan a 

sus hijos e hijas. Se produce así un doble proceso. Por una parte, se intercambian 

recursos, y por la otra, conocimientos, alianzas, mundos simbólicos. Este doble 

tráfico es él que posibilitó en el sur de Chile que, por ejemplo, todos los indígenas 

hablasen la misma lengua
51

  

Ese traslado de la mujer a la casa de su nueva familia, a veces lejos de la suya, debe haber 

tenido gran influencia porque el mapudungun fue propagándose por boca de las mujeres y 

su descendencia, hasta llegar a ser hablado en todo el territorio mapuche, y aseguraba la 

unidad de la nación. La mujer mapuche tuvo además una importante participación en la 

vida social de sus colectividades, tanto en la minga (trabajo colectivo), como en las 

celebraciones, como las bodas y los funerales. La cocina y la elaboración de la chicha, una 

bebida típica en las fiestas mapuches, era un trabajo exclusivamente femenino.
52

 Aunque 

en esas fiestas las mujeres estaban al cargo de la preparación de la comida y el servicio a 

los invitados, se divirtieron también, según los estudios de Catalina Olea Rosenbluth, 

bailaban, llevaban sus vestidos mejores, con joyas y cintas de colores tradicionales. Los 

eventos sociales fueron importantes también porque constituían un espacio privilegiado 

para los padres de los jóvenes solteros a exhibir a sus hijas y, si tenían éxito, concertar 

entonces nuevas alianzas.
53

 Sin embargo la mujer parece haber sido ausente en la política 

en la comunidad mapuche pre-hispánico, ya que las decisiones importantes eran 

exclusivamente tomadas por los hombres.
54

 Además de la familia nuclear que conocemos 

hoy en día, existían también familias formadas de un matrimonio poligámico, es decir los 

hombres podían tener más de una esposa. Él que tenía dos o más esposas, tenía más 

relaciones y alianzas con otras familias o pueblos y era más potente. Interesantemente, si lo 

observamos en contexto con el mundo occidental durante ese tiempo, si una mujer quería 

separarse del marido y tornar a vivir en la casa de sus padres, contaba con el mismo 
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derecho que el hombre. La única condición para hacer efectivo el divorcio, era la de 

devolver al hombre la dote que éste había pagado por la esposa.
55

 Las mujeres solteras 

tenían más o menos las mismas tareas que las casadas, sólo en la casa de sus padres y no de 

su marido. La diferencia que más destaca es que ellas tenías libertad sexual, y la virginidad 

de las mujeres no era importante para los mapuches. Si una mujer estaba soltera, podía 

tener relaciones sexuales con hombres también solteros sin ser excluidas de la sociedad o 

mirada con menor respecto.
56

 

El papel femenino que quizás de mayor importancia para la conservación y la 

unidad del pueblo mapuche ha sido el de la machi, la figura religiosa de la comunidad. Ella 

dirigía las ceremonias religiosas y servía de protectora para la comunidad. Su función, 

incluía practicar la medicina, e intentar establecer el equilibrio entre las personas y la 

naturaleza, es decir el entremediario entre el mundo material de los hombres, y el 

espiritual.
57

 Además de combatir enfermedades, y establecer equilibrio en la sociedad, 

tenían y tienen gran conocimiento de las hierbas de la región y de los remedios naturales; 

saberes obtenidos por su trabajo y cultivación de la tierra.
58

 

Con las costumbres europeas basadas en la religión católica, que trajeron los 

conquistadores, cambió el ambiente cultural para los mapuches, y lo transformó en una 

sociedad con fundamento masculino-militar, es decir, una sociedad dirigida por hombres 

militares, como fueron en mayoría los primeros europeos que llegaron. Eso influenció 

fuertemente a los mapuches y su sociedad.
59

 Cambió la valorización de los roles hombre-

mujer. A lo largo de los siglos, los mapuches habían tenido sus tierras comunitariamente. 

Pero cuando se convirtieron en una parte del estado chileno, se les obligó a tener una lista 

de terratenientes, es decir dar un título de propiedad de la tierra a miembros de la 

comunidad, como según sistema occidental, y los que llevaron ese título fueron los 

hombres de la familia.
60

 Antes la sociedad mapuche había sido bastante justa en respecto de 

los roles de los géneros, todos tenían sus quehaceres dentro de la vida familiar y social y en 

la cosmovisión mapuche, el hombre y la mujer juntos forman una unidad y actuaban en 
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equilibrio y complementariedad.
61

 Pero, como bien es conocido, mucho cambió con la 

ideología de los católicos europeos.  

En lo mapuche nadie está sobre otro, distinto a la organización occidental que 

representa la forma jerárquica, que dicta los cursos de la acción de arriba hacia 

abajo en la mayoría de las relaciones interpersonales, incluyendo la llamada vida 

privada. La sociedad mapuche siempre ha sido dual en los roles hombre - mujer y la 

organización nunca fue jerarquizada.
62

 

Estas palabras de Francisca Quilaqueo Rapima, llaman la atención y dan a conocer una 

situación que está en proceso de modificación aunque, simultáneamente, revelan las 

continuas confrontaciones culturales chilenas.  

 

9. La situación de la mujer actual 

 

Ahora, para acercarnos más a la situación actual, debemos tener en cuenta que actualmente 

no se encuentra una unidad social clasificable con;  “la  mujer  mapuche  única”, porque 

una gran mayoría del pueblo vive en zonas urbanas interactuando con diferentes estratos de 

la sociedad chilena. Al comienzo del siglo XXI ya no comparten tantos rasgos otros que 

tener padres mapuche, y los mapuches que viven todavía cultivando la tierra como lo 

hicieron los indígenas pre hispánicos, son una minoría.
63

 Se ha revelado que la mujer 

mapuche enfrenta una triple discriminación, es decir, discriminación por ser mujer, por ser 

mapuche y muchas veces por contar con una condición socioeconómica deficitaria.
64

 A lo 

largo de la historia han luchado al lado de los hombres en la defensa territorial. Asimismo, 

cumplen un rol importante tanto en las organizaciones, las marchas, y en las asambleas 

donde protestan maltratamiento y piden sus derechos y respeto para su pueblo.
65

 

Representando las muchas mujeres que luchan por la justicia dentro de su sociedad, se 

encuentra María Huenchún, una mujer que está luchando por erradicar el basural que se 

deposita en su comunidad y alcanza más de 11.500 toneladas al mes. Las consecuencias 

incluyen grave contaminación de la tierra, del agua y del aire y hace casi imposible 

inhabitar la zona. Las confrontaciones reflejan la falta de respeto y la marginación del 
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pueblo mapuche y su tierra, y como explica Huenchún en una carta dirigida a las 

autoridades de gobierno y el congreso en 2002:  

Quiero vivir tranquila con mi familia en mis tierras, pero no nos moveremos de 

aquí, pero tampoco quiero que nos presionen más... queremos que nos devuelvan 

nuestro respeto, nuestra paz y se termine con el desprecio que varios winkas han 

tenido hacia nosotras, ya hemos perdido demasiado y por eso lucharé por nuestra 

dignidad, queremos que se vaya el basural de nuestras tierras, queremos volver a 

como estábamos antes de la llegada de este vertedero.
66

 

 

Otro ejemplo representativo aparece en un artículo publicado en la revista 

mapuexpress.org, donde una joven mapuche, Isabel Cañet, se pregunta porque el tema de la 

equidad de género parece ser un tema tabú en la sociedad mapuche actual, incluso entre las 

nuevas generaciones de las mujeres mapuche. Se pregunta si es posible que tengan tantos 

problemas que no los han puesto a pensar sobre este tema, si no es relevante, o si 

simplemente existe un miedo infundado de crear divisiones dentro de su propia sociedad.
67

 

Cierto es que la sociedad mapuche ha cambiado de diversas maneras a lo largo de las 

últimas décadas, y esos cambios están influenciados por factores como la migración, la 

escolarización, el trabajo etc, y tratan de adaptarse a estos cambios. La mayoría de las 

mujeres mapuche, y los mapuches in general, se han ido de sus tierra (forzados a hacerlo o 

no) y viven en las ciudades. La mujer mapuche urbana enfrenta problemas como, 

discriminación de etnia y género, dificultad para educarse y encontrar trabajo donde le paga 

justamente etc. Para las mujeres que han quedado en el campo, la situación no es más 

favorable. Ellas todavía no tienen el mismo derecho como los hombres al ser propietarios 

de tierra, y tienen que ser representadas económicamente por un hombre de su familia, el 

padre o hermano si no están casadas. Sin embargo, desde los años noventa, al retorno de la 

democracia, las mujeres hoy en día tienen más oportunidad para ser oídas en el terreno 

político, dando voz a movimientos donde, luchan por la igualdad y confrontan problemas 

causadas por discriminación de género. Su, de repente, inserción en la vida pública, no 

sorprendentemente, estuvo exenta de críticas de los mapuches masculinos quienes las 

acusaron de estar dividiendo el movimiento mapuche y de estar siendo influenciadas por 

corrientes feministas occidentales.
68

 No obstante, continúan trabajando en sus 

organizaciones abordando temáticas propias como la violencia doméstica que ha sido en la 

                                                 
66
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mayoría de los casos invisibilizada, sobre todo en el mundo rural, donde parece ser difícil 

controlar ese problema porque la mayoría de las mujeres no se atreven a denunciar el 

agresor, usualmente el marido u otro miembro de su familia, y cuando lo hacen se deben 

enfrentar a un estado machista y patriarcal que no da solución a sus problemáticas y que 

más bien tiende a estigmatizar a todo su pueblo.
69

  

No obstante, poco a poco en el último siglo, las mujeres mapuches (como en el resto 

del mundo) han obtenido más derechos sociales. En 1931 se había logrado para las mujeres 

el voto municipal en Chile y a continuación, Herminia Aburto Colihueque fue votada 

secretaria y así la primera mujer mapuche incorporada en el directorio de una organización, 

La Federación Araucana, en el año 1933. A pesar de que no tuvo gran éxito, fue un gesto 

simbólico de mucha relevancia para las mujeres mapuche en Chile.
70

 

 

10.  El futuro 

 

Como ya ha sido revelado, en las últimas décadas se han conseguidos algunos cambios 

positivos que muestran una mayor apertura de parte del gobierno hacia el mundo indígena 

y una mayor disposición e interés para mejorar la situación y poner mayor atención a los 

temas de tolerancia y diversidad social.
71

  Un elemento importante ha sido la creación de 

organizaciones cuyo objetivo es vigilar la situación social del pueblo mapuche, eliminar la 

discriminación racial, dar voz a los mapuches dentro del terreno político, y conservar su 

cultura. Una de las primeras organizaciones creadas en chile con ese objetivo era La 

Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI (1990), creado por el primer gobierno 

democrático al llegar a su fin el régimen militar de Pinochet. Era “orientada a la definición 

de políticas específicas hacia el sector indígena y el desarrollo de instrumentos jurídicos y 

legales encaminados a lograr la dictación de una nueva legislación que pudiera acoger la 

demanda indígena y encarar los problemas derivados de políticas anteriores”.
72

  

De manera similar, CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), otra 

organización de mucha influencia, tiene como misión institucional; 

Promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral 

de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y 

cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la 

                                                 
69
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coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la 

prestación de servicios a usuarios y usuarias.
73

 

 

A modo de ejemplo de sus actividades, es facilitar de la conservación del mapudungun, la 

lengua mapuche. En 2013 invirtieron 350.000 dólares en cursos de la lengua para jóvenes 

mapuche en la región de Araucanía.
74

 Merece ser mencionado también el CNCA, Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene como misión desde su creación en 2003 

promover un desarrollo cultural a los habitantes del Chile.
75

 La Organización de Naciones 

y Pueblos No Representados (conocida en inglés como Unrepresented Nations and Peoples 

Organization, o UNPO), es una organización internacional cuyos miembros son gente 

indígena, que tienen en común formar minorías en sus países. Se han reunido para proteger 

y promocionar sus derechos humanos y culturales, para conservar su medio ambiente y 

buscar soluciones por los conflictos que los afectan.
76

 A nivel nacional chileno, los 

mapuches están aún poco representados en todas las estructuras oficiales del país, mientras 

uno de los cambios más importantes en el caso de la gente indígena en América Latina es 

que los mapuches tienen control en varios municipios donde están en mayoría.
77

 Se puede, 

según la teorización post-colonial, llamar estos avances un acto descolonizador, porque 

gradualmente están retomando el poder. El concepto indígena, por ende, está cambiando, 

ya que hoy en día un mapuche no es necesariamente un pobre nativo que habita la selva, 

sino puede ser un actor político en el entorno social y político. José Bengoa ha declarado 

que los chilenos no saben lo que son ni lo que quieren ser, y que hay una ausencia de un 

fuerte contenido intelectual cultural, que piense el país de sí mismo. Además, atrae 

atención al hecho de que hace sólo 24 años, los chilenos vivían bajo la dictadura mano dura 

de Pinochet, y que la población estaba durante décadas aterrorizada y sufría violencia y 

opresión.
78

 Es posible que necesiten mucho más tiempo para olvidarse del terror y mirar 

hacia el futuro, para así construir un ambiente favorecido para todos los habitantes de 

Chile.  

En cuanto a la situación de la mujer dentro de la sociedad mapuche, un número 

notable de organizaciones nacionales e internacionales han sido establecidas desde el 
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retorno a la democracia, tanto en las ciudades como en áreas rurales, para proteger los 

derechos de las mujeres y guardar la igualdad de los géneros. El liderazgo y la 

participación femenina de esas organizaciones es un elemento importante en cuanto a 

mantener la cultura mapuche. En Araucanía, existen principalmente dos organizaciones de 

mujeres, Weichafe Domo y Newn Dom, y según la dirigenta mapuche Millaray Painemal, 

coordinadora nacional comisión indígena vocera de la asociación nacional de Mujeres 

Rurales e Indígenas, ANAMURI
79

, las mujeres son fundamentales para el fortalecimiento 

de las organizaciones indígenas. Agrega que obviamente, las mujeres tienen demandas 

específicas, que bajo líderes sólo masculinos, no serían enfocadas. Además, si toda la 

población mapuche quiere luchar por sus derechos como pueblo y contra la desigualdad, 

tienen que trabajar juntos, hombres y mujeres, teniendo en cuenta las demandas de todo el 

pueblo y que todos tienen que ser iguales. La participación de mujeres en la política resulta 

de tan manera importante para toda la sociedad, y las mujeres líderes están enseñando a las 

más jóvenes para animarlas a participar en proyectos futuros, sin tener miedo o sentirse 

menos apreciadas porque no son hombres, y esas mujeres líderes a pesar de que luchan por 

todo su pueblo, también están luchando para superar la represión histórica contra su 

género.
80

 De manera similar, y a nivel internacional, la mujer mapuche, como cualquier 

otra mujer, cuenta con el apoyo de ONU mujeres, entidad de la Naciones Unidas para la 

igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (2010). Se trata de una rama de 

La Organización de las Naciones Unidas, que trabaja para avanzar la situación de mujeres 

en todo el mundo y su propósito incluye hacerlas más visibles en la política y cómo líderes 

de la sociedad, además de eliminar la discriminación contra las mujeres, porque; 

La igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano básico, sino que su 

logro tiene enormes ramificaciones socioeconómicas. Fortalecer a las mujeres da un 

impulso a las economías florecientes, a la productividad y al crecimiento. 
81
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Conclusiones 

 

En resumidas cuentas entonces el estudio aquí presentado ha tenido como objetivo 

principal investigar la situación social, política y económica del pueblo mapuche y como 

está la relación actual entre el pueblo mapuche y el estado chileno. Para lograr tal propósito 

se ha dado a conocer, aunque en breve, la historia del pueblo originario chileno, sus 

costumbres y prácticas culturales hasta hablar en particular sobre la situación de las 

mujeres mapuche. Al resumir los resultados de los estudios se observa que la situación de 

la relación entre el estado chileno y los mapuches es complicada. Ambas entidades quieren 

aprovechar y gobernar el mismo territorio, y el poder de decisiones sobre qué hacer en 

estas zonas y nadie quiere pasar lo que considera suyo, a los otros. Las confrontaciones, 

tanto culturales como económicas, causadas por la conquista europea al terreno mapuche, 

todavía continúan sin resolución. Los problemas sociales que sufren los mapuches en la 

actualidad tienen su origen en la pérdida de sus tierras, porque así iniciaba su historia de 

deterioro económico. La pobreza del pueblo mapuche hace difícil conseguir educación y 

mantener de manera sustentable su herencia cultural.  

Al observar en más detalle la situación de la mujer mapuche, aparece que las 

mujeres han cumplido un rol fundamental en la conservación de la cultura mapuche, tanto 

siendo madres que enseñan a sus hijas como preparar la comida y hacer la ropa para los 

miembros de su familia, como ser machis, las líderes espirituales de la sociedad, y al final 

como luchadoras que tratan de conservar las costumbres de su pueblo y los derechos de su 

gente. Dentro de su sociedad, las mujeres no tienen el mismo poder que los hombres, y 

tampoco tienen la misma oportunidad de tomar las decisiones para el pueblo. Las mujeres 

urbanas sufren otros problemas, como la discriminación, tanto de género como de etnia, la 

dificultad de educarse y la falta de oportunidades en el mercado laboral. No obstante, los 

esfuerzos de los diversos grupos y organizaciones, a nivel nacional e internacional, ya 

mencionados, por conservar la cultura mapuche, y luchar por los derechos del pueblo 

originario chileno, algunos trabajando en particular para avanzar la causa de las mujeres, 

contribuyen a la labor de enfrentar la continua amenaza contra la sociedad mapuche. Hay 

esperanza que bajo el mando de la presidenta de ahora, Michelle Bachelet, teniendo en 

cuenta su proclamación al decir en una rogativa con representantes de pueblos originarios, 

en junio de este año: 

Con los años el país ha ido disipando las desconfianzas y estamos en el momento 

para ampliar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas en Chile, y quiero 

ante ustedes reafirmar mi compromiso y voluntad de trabajar sin descanso para 
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concretar este programa que les he adelantado
82

, y lo hago porque a diferencia de 

otras oportunidades esta agenda no la construye el Gobierno solamente, sino que va 

a ser fruto de un trabajo conjunto, el nuestro pero con ustedes, que es una diferencia 

importante. 

 

Asegure una progresión favorable para el pueblo nativo chileno. 
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