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CULNPAS INDIGENAS DE CHRE: UN ESTLIDIO PREWAR ....................... ............................. . . . . . . . . . .  .......................... 

CULTURA MAPUCHE 

ay y (b) en una fr@a cordillerana 



del lago LJe 

jr e h d p f o s  dilenos han reconbcido al 
sus cuatro famiIias regionales vigentes 

y pilcuneb-, la cuarta fanilia regional lafkenche ha 
fnxuencia de los rnapas rstniCas recientes publicados (v- 

mquches que sobresalen por su saber tradicional 

sus peas etnomodelos (cf. Faron 19M192). 
personales de uarias machis tradicionah, 

s e s t h  representadas en la 

2%; 199456-60). bta an t iqukh  
yunacentralsehatransmitido 

pr ta v h  om& learesentfinose en el siguiente diagama que consiste en un 
e&mmod& mqmche (v&se diagrama 1). Otra versi6n de este modelo, muestra 
111 la familia exknsa mapuche, d e a d a  por las cuatm familias regionales 
mapuck, y 10s winka (chilenos) en la franja cirmlar extema (v&e & F a  2). 

De a d o  a las apreciaciones y aiterios de diversos indigenas que se 
deskan por su saber tradicional, es posible distinguir a los mapuches y a 
cada una de sus tres familias vigentes @wenches, williches y lafknches) de 
acuerdo a varias caracteristicas sobresalientes. Estas aluden a aspectos 
d k t h h x ?  de su naturalem dvestre r e g i d ,  b r a y  fauna aut&tonas, recursos 
y m d b  de tdmiskncia, patrones alimentarios y de vivienda tradicionak y 
tambib a hs v&ks regionales expresadas en los matices distintivos de la 
l a p a  mapuche en cada modalidad de habla regional, en sus creencias 
rdigiosas y cemnonias rituales. Todo ello se proyecta en la constitucih de la 

DIAGRAMA 1 



Divisib de la f ierru, fmni l ls  mapuches y winkas (Faron 1964:192). 

familia extensa mapuche, en la diniimica social de sus relaciones humanas y 
-sobre todo- en las relaciones profundas con la naturaleza y lo sobrenatural en 
10s contextos imponentes del bosque nativo, su flora y su fauna silvestres. 

NO obstante, a aquellos mapuches que no han tenido oportunidades 
para acceder a un conocimiento de sus diversas parcialidades no les ha sido 
posible internalizar una concepcih global de su propia cultura. Su marcado 
regionalismo incide en la internalizacih de visiones y versiones parciales 
basadas en el propio dmbito regional o infraregional de conocimientos y 
experiencias. Este fen6meno tiende a reflejarse en todo su quehacer cultural. 

La prehistoria mapuche es a h  insuficientemente conocida, siendo a h  
inuertas sus fechas de llegada al territorio de Chile. Coexisten a1 menos tres 
hip6tesis sobre el origen de 10s mapuches. Mientras Latchm (192419-20; 1926151) 
abog6 por su llegada desde Argentina a traves de pasos transandinos, Guevara 
(1925201-246) apoy6la via NorteSur; y Menghin (1959-60:9S-l~)propuso su origen 
ama26Nc0, bashdose en algunas evidencias interdiscipiinarias que deben ser 
evaluadas. 

La posible vinculacih de 10s mapuches con la alta cultura a l t ip l~ca  
del 'Iiwanaku permanece a h  en estudio (Grebe 1998, en prrnsa). Dicha n?laci6n 
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en la concepci6n y 
as arqueol6gicas y 

mi% amplio de 10s patrones 
mapuche con aquellos dd mundo sur-andino 

o deim q u & e s  se desarrolla en tres penodos: 

fechas iniciales no han sido ad 
ulturas tempranas de Pitrkn, Tinia 

carbbnica comspondiente al valle de Cautin h e  
. ((l~ellana 1994:107). hcluye la invasibn? colonizaci6n e influencia 

dW hca alpertH L 140, b t a  la llegada de 10s espaiioles a1 sur de Chile. 

a (1550-1810), que c&cide con la llegada de IC- 
las extensas etapas de la conquista y colonia, 

a lo kgo de lascdes se desarrollan 10s periodos altemativos de perra y pi 
en la draucania V i b m  -537-38; Bengoa 1991:405406). 

(3) Period0 contemporfinm (181Q- ...), que corresponde a la 6poc 
republim y su nuevo perfil insti tuci~~l,  comprendiendo la derrota de 1( 
mpuches en 1881, su pacificacibn y la organizaci6n del sistema de reduccionc 
hagenas desde 1884 a 1910 (Bengoa ibid.:406-411). 
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. .u ruka, vivienda tradicional. En este caso. 
la autoridad gramta en la machi (a1 centra). 
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tmplementa predominanteae 
tradicionales, entre las wales sd, 

o jamas su residencia en aldeas grandes 
ilsentanuento rural de cada familia extensa en su 
as -pr6ximas o separadas- correspondientes a 10s 

e. Dichas viviendas se ubican en las inmediaciones 
s agricolas. Debido a estas caractekticas, hay una 

su respectiva independencia y estilo de vida. 
o como en el presente, la organizacih social mapuche 

ha cawcido de unidades mayores que 10s grupos de parentwo locale% cuya 
a u m o d  y m b i 6 n  han obedecido a las reglas de descendencia patrilineal y 
de Esidenda patrilocal (Faron 1961:69-85). Las primeras prescriben que la 
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Dibujo mapuche que represenla a1 dollin, d o  teraphrtim para e n f e m e d h  87p~es  o chicas .  AI 

varillas de HIE (caria) sobre las cabems de la machi, su ayudanle y el mfermo. 

cenfm aparecen la machi con su kultrin, quien se acornpa& por su ymU& ayudante con una wada 
(sonaja de calabaza) en su mmo. El cnfermo estd reelinado en el suelo con un canelo mlocado prdximo a 
su cabeza y oh0 a sus pies. Cuatm actores n’tuales, que representan a g u e m s  antiguos, entredtocan 



eg la d a d  residencial 
lblgarde oripen. En cambio 

""seppamr a integrar aquel 
se mantienem al interior del p G i o  

mtiflcaconlafamiliaextensa, 
con sus qxctivas esposas e 

El &&ma &@om mapucbe, que c o q n d e  un conjunto complejo de 
p- -lo& y de przieticas rihales, ha lopado mantener su 

eDntinuidad cultural a pesar del p&eso de cambio cultural en marcha. Sus 
lidma ritudes ham d a d o  por rm preservilci6n mediante dos mecanismos 

: (1) restringiendo la tranmision oral de sus contenidos d l o  a sm 
a algunos mpuches que s o b d e n  como portadores de la frdh 

digimw; y (2) bloqueando su acceso y compiehsi6n a1 no-mapuche. En 
mta a h  por acceder en mayor profundidad y amplitud a la 

d i p s d a d  mapudre, d d e r a n d o  sus variantes regionales. 
La *pal portadora y transmisora de la wligi6n mapuche es la machi, 

que desmpefia diversos roles rituales a1 servicio de su comunidad, 
destaeindose su participacih en 10s ritos medicinales terapeuticos y 
di.qe;nsSrico, adivinatorios y comunicativos. Las creencias tradicionales 
concepciones mitolbgicas son reactualizadas a traves de la p 
cornmkadn del discurso chaminico (Grebe 1986b47-66). En 10s ritos 
dichos conbwidos se expman mediante recitaaones y ciinticos; y en 
de mayor complejidad, se agregan a dichas recitaciones y cdnticos 
amalgama densa de poesia, mmisica, danza y episodios dramiticos, con 
partiapaci6n de la machi y sus ayudantes junto a la comunidad ritual. 

La cosmovisi6n mapuche proporciona un modelo explicativo del 
universo, mediante el cual es posible acceder a los simbolas y sus referentes 
c o q d b .  Estos Wmos penniten una comprensih mis profunda de la 
cmstm&h cultural de su universo simb6lico. Se@ la tradicibn oral mftka 

mapuche, el cosmos se compone de 
siete tierras cuadradas -plataformas 
estratificadas y superpuestas en el 
espacio c6smico- (Grebe et al. 197253). 
Dichas tierras representan domini4 
controlados por potencias 
sobrenaturales, tanto beneficas y 
constructivas como tambib mal&cas 
y destructivas. Las cuatro tierras 
cuadradas superiores conforman el 
wenu mapu (tierras altas). Es el iimbito 
supremo de las fuerzas del bien, 
donde reaiden 10s dioses y espiritus 
beneficos, antepasados, machis y 
caciques difuntos. En cambio, en el 
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Meli iiom wenu 
4 lugares de arriba) 
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Wenu mapu 
(tierra de arriba) 
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Concepci6n wtical del cosmos mnguche. 
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tierras &micas fuemn madas en orden vertical desce 
modelo la plataforma del dios creador situada 

humanos. Dicha intervencih se 
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a, espiritu de la piedra; (6) ngen- 
(7) ngen-kullifi y ngen-iiriiim, 

a reactualizacih de estas creencias 
permiten reactivar una densa red 

; se recoge luego una cantidad 
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el chamanismo, la 

____l...*....._.. U......,....*.........................*................,............... 

y principios dodantes de dualismo, simetria, complementariedad . 

P -  

Rcpmcnt& de nirlos y adulfos de wkUfc, apiritw cuya aparici6n genera malos augurios m las comunidades 
mapuchcs. Algunos de ellos son: Tue h e ,  Anchimallen, Piwuchm y Meulh.  
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~5UT-andiiRd. Chsthyen, a l  mismo : 

gmm de la d t w a  mapuche en nuestro 

a esta externalhackin aeativa -que afirma 
h i c a  de la d t u r a  mapuche en el context0 

e Chile-, se est& desarrollando una adaDtaa6n 

turd de las diversas familias regionales vigentes que 
central mapuche de Chile es desigual. Nmemsos w a d e s  

de Chile, la mixima densidad poblacional mapuche gravita 

-180 habitantes mapuches, destacindose en dicho context0 la 
con la mayor poblaci6n provincial mapuche que &en&! 

a 117.333 habitantes. No obstante, en dichas Regiones se observa tambikn una 
tendencia a1 desplazamiento gradual rural-wbano. 

S e g h  10s datos oficiales del atimo censo (INE [1992] 199369), la poblaa6n 
mapuche total asciende a 928.060 habitantes, cifra que incluye a todos 10s 
residentes mapuches urbanos y rurales a lo largo de todo el pais. No obstante, 
no son las regiones del sur sino la Regi6n Metropolitana donde se ha 
concentrado la mayor cantidad regional de habitantes mapuches que ascienden 
a 409.079 habitantes. Esta cifra demuestra 10s efectos del aumento progresivo 
de la migraa6n rural-urbana mapuche que inciden en el incremento del proceso 
de ad tu rac ih  en marcha. 

Sin embargo, es obvio que las decisiones migratorias se esth gestando 
influidas por las experimcias laborales y migratorias previas que ocurren en 
9 ~ s  mismas ;ireas sureiias de origen, facilitando la toma de decisiones de 10s 
migrantes mapuches para movilizarse a centros urbanos de mayor desarrollo 
a q u e  m&s distantes. 

Pero, en la actualidad, el problema central parece centrarse en la 
continuidad de la cultura mapuche. Dado que 10s migrantes son en su mayoria 

o adultos j6venes de ambos sexos en condiciones de formar 
w, vez de dar continuidad a su propia cultura transmitikndola a sus 
M@ w mm&nm es&didos de sus respectivos patrilinajes nUaleS que 10s 
& e m  Y e e r v m .  Debid0 a su trabajo y vida urbana, 10s matrimonies 
‘6~- *s sm atipicos e inestables. Sus hijos urbanos se adaptan 

myor &ciacia a la cdtura de la sociedad mayor, perdiendo su lengua. 
0 ello qxrcute el quiebre de las cadenas de transmisih oral que afectan 

q~ro&cci& de la cdtura original. Ademas es necesario considerar 10s 
que 

las *antes. Todo do requiere el desamllo de nuevas 
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e ~ C o n g ~ m c i a S  adaptativas y crisis de la identidad 

en pswe 
&vestigaciones an t~’~p~l ( i@C~.  


