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ANTRopoTOTETH

El presente ndmero de Nntram esta dedicado a problematizar la contingencia
politica y su relaci6n  con el pueblo mapuche  -el reciente  Plebiscito- y a entregar
una bibhografia actual (desde 1973 hasta hoy dia) sobre esta etrfa.

Los   resultados  del  Plebiscito  en  el   area  de  la  Araucanfa  ban  puesto  el
"problema  mapuche"  en  el  centro  del  debate  de  la  "polftica  retional".  La  poh'tica

supone,  entre  otras  cosas,  el  control  o  manejo  de  una  cierta  clientela,  entonces,
muchos se ham sorprendido que los mapuches se hayan pronunciado por el SI. Una
explicaci6n  y  discusi6n  sobre  este  fen6meno,  se  encuentra en  la  entrevista  que  el
Ntltram le hizo a Jos6 Bengoa, di'as despu6s de conocidos los resultados.

EI  Plebiscito ha  sacado  a lug  una contradicci6n  entre los  dirigentes indr'genas-
la  mayoria  de  oposici6n-  y  sus  bases  campesinas  "gobiernistas".  Lo  mismo  puede
decirse  de `la  clase  politica  y  su  "programa"  frente  a  los  mapuches.  Sin  embargo,
que los mapuches se inclinaron por la opci6n del SI, puede ser coyuntural, pues no
se  debe  olvidar  la  dimensi6n  canpesina  y  6tnica  de  sue  problemas.  Es  decir,  la
subordinaci6n   y   discriminaci6n   que   sufren   que,   en   otro   contexto   politico,
perfectamente  puede  volcarse y expresarse  en un  sentido distinto  al que tuvo el 5
de octubre. Las declaraciones de las organizaciones, que publicamos en este namero,
ejemplifican  esa  realidad  que  el  Gobierno  -mss  aua  de  sus intenciones populis(as
(subsidios,  pensiones,  etc.)-  no  puede  solucionar  en  la  medida que  compromete  a
estructuras (subordinaci6n y discriminaci6n) que escapan, hoy ch'a, a la contingencia
polftica.

Nos   parece   que   encarar   esta   problematica   es  vital   cn   el   nuevo  contexto
nacional.  No  obstante,  ello  supondr4  entre  otras  cosas,  exirir  al  mundo  de  la
polftica una atenci6n preferencial a los asuntos indfgenas. Para esto es fundamental
el  conocimiento  de  las  necesidades  actuales y futuras  del  pueblo  mapuche,  de  ahf
que  la  Bibliograffa  que  publicamos  podra  ayudar  a  esa  tarea`  como  tambi6n  a
relevar la historia v desarrollo de un pueblo que coustituye parte de nueslra propia
identidad.
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DECLARACION PUBLICA

Ira Coordinadora de Residentes Aymara y Mapuche de la Region Metropolitana,
se dirige a la Comunidad Nacional con ocasi6n del dfa 12 de octubre y tambi6n por
la  proximidad  del  Ouinto  Centenario  de  la  invasi6n  a  nuestras  tierras  y  el  exter-
minio de millones  de nuestros hermanos indigenas  (mat llamado V Centenario del
"Descubrimiento de America o "Encuentro de dos Mundos") y al que varios organis-

mos, institucione§ y paises, pretenden dar un caracter festivo durante el afro 1992.

Como Coordinadora de Residentes Aymara y Mapuche de la Regivn Metropolita-
na nos corresponde:

Aflrmar  que, nosotros los Aymara y Mapuche  no celebramos ni celebraremos
nada.  Si algunos  dicen que  con el espafiol lleg6  el  progreso,  la santa cultura occi-
dental, la "verdadera  civilizaci6n";  denunciamos  que  todos ellos  son elementos  que
hicieron  posible  el  genocidio,  la  esclavitud,  el  despojo  de  nuestras  tierras,  la  dis-
criminaci6n, la represi6n -en fin- el etnocidio de nuestras culturas nativas.

Denunciar  que  aun hoy  nuestros pueblos  continuan  siendo  avasallados y mar-
rinados,  ya  sea  por  imposici6n  social,  econ6mica,  cultural  y  religiosa  o  bien  por
prejuicios  raciales,  por  ignorancia  o  sencillamente  por  desinter6s  de  la  sociedad
global.

Denunciar,  dentro  del  marco  anterior,  la  dictaci6n  permanente  de  politicas
legislativas  etnocidas contra  el patrimonio de nuestros  pueblos,  como los Decretos
Leyes  2568/2570  de  1979  y  el  C6digo  de  Aguas  de  1982.  La  lectslaci6n  chilena,
hist6ricamente ha atentado contra nuestro derecho a existir, ha originado desalojos
y  remates  de  nuestras  tierras,  el  despQjo  del  agua  en  el  norte,  amedrentamientos,
persecuciones, etc.

Denunciar,  que  nuestros  pueblos  indfgenas  atraviesan  y  atravesaran  en  rna
profunda crisis de supervivencia y marginaci6n, mientras exista un sistema cultural,
econ6mico, politico y social opresivo.

Denunciar,  por  tiltimo,  a  todas  aquellas  organizaciones,  instituciones  o  paises
que pretenden "celebrar"  el V Centenario de la invasi6n europea a  nuestra  Madre
Tierra.

Al mismo tiempo la Coordinadora Aymara y Mapuche de la Regi6n Metropolita-
na propone:
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Que se reconozca que en este pats hay pueblos o naciones milenarias anteriores
a la presente naci6n y de la cual son culturalmente diferentes.

Que  a partir de lo  anterior, en una nueva constituci6n polftica seamos recono-
cidos como pueblos.

Que se difundan y promuevan los reales problemas econ6riicos, politicos,  cul-
turales  y  sociales  que  mos  aquejan,  asumiendo  la  defensa,   la  integridad  y
apuntando a una soluci6n conjunta de la situaci6n.

Que  se  entienda que hoy es un imperativo hist6rico emprender,  el proceso de
defensa y dignificaci6n de los pueblos Aymara, Mapuche y Rapa Nui; en un am-
biente  de  libertad  cultural  manifiesta  a  traves  de  la  convivencia` y  el  respeto
en la diferencia de las distintas culturas.

Hoy recordamos a nuestros mdrtires, a los millones de hermanos caidos durante
estos 496 afros,  rindi6ndoles  un homenaje  en nombre de nuestros heroes:  Caupoli-
edn, Tupak-Amaru, Lautaro, Tomas Paniri, etc.

Por  ultimo,  la Coordinadora Aymara y Mapuche  de  la Regi6n Metropolitana
desea hacer un llamado:

A todos nuestros hermanos de raza, a reconocer y asumir nuestra propia iden-
tidad  y  a  organizarnos  en  cualquier  lugar  en  que  estemos,  por  la  defensa  y  el
rescate de nuestros patrimonio cultural.

A todo el pueblo chileno, al trabajador, al campesino, a la mujer, al estudiante,
a  tomar  conciencia  de  la  existencia  de  nuestros  pueblos  y  por  lo  tanto  de  sus
rafoes,  que  tanto  sus  problemas como  los  nuestros  se  solucionaran  con  una  lucha
conjunta, en una democracia mas justa.

i JALLALLAJALLALLA !      i MARHI CHI HUEU !

-Centro de Difusi6n Aymara "Jacha Marka-Aru". Santiago.
-ffFolil-Che Aflaiai" Organizaci6n de Mapuche Residentes en Santiago.
-"Ad-Mapu" Santiago. Organizaci6n de Mapuche. Santiago.
-"Ad-Mapu" Metropolitano. Organizaci6n de Mapuche. Santiago.

"Ad-Mapu" Pudahuel. Organizaci6n de Mapuche. Santiago.

Sautiago. Octubre 12 de  1988.
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Convocatoria a] 11 Congreso Nacional de ]a
Asoclaci6n Mapuche "NEHUEN MAPU"

La Asociaci6n Nacional Nehuen Mapu,  convoca a todas las bases comunales y
provinciales de nuestras comunidades del campo y la ciudad, al 11 Congreso Nacio-
nat, fundado en lo que  son nuestros principios de  unidad,  pluralismo,  humanista y
democratico.

En  el  corto  desarrollo  de  nuestra  organizaci6n,  (1985),  hemos  asumido  en
atciones concretas lo que es nuestra declaraci6n de principios y por sobre todo, lo
que  es  la  causa de  nuestro Pueblo  Mapuche,  privileedindola  sobre  cualquier  otro
interes. Las acciones, por enumerar s6lo algunas, se manifiestan en las conclusiones
de nuestro Primer Encuentro Nacional, realizado en Marzo de 1988 con motivo de
la visita a nuestra patria de su Santidad Juan Pablo 11; en tres documentos sobre el
PuebloMapucheylosDerechosHunanos,elaboradosconjuntamenteconlaComisi6n
Chilena de DD.HH.; en la convocatoria al Futa Trawun RIfiewan pu Mapuche (Coor-
dinadora Unitaria Mapuche) en la que participan las organizaciones hermanas mas
representativas  de  nuestro  pueblo y  en  el  trabajo  decidido,  en  el  campo y la  ciu-
dad, en el reciente pasado plebiscito del 5 de octubre, en el que conjuntamente con
las  fuerzas  sociales  y  polfticas  del  pals  se  ha  conquistado  con  el  voto,  el  termino
de la dictadura que agobia a nuestro Chile por 15 afros. Todo esto, realizado en un
negro perfodo de nuestra patria, con una dura, cruel e insensata dictadura.

Nuestros avances hen sido a costa de grandes sacrificios, porque conocemos lo
que es la injusticia y la represi6n, porque hemos tenido que soportar leyes como`el
D.L.  2568  que  atenta  contra  nuestro  pueblo  y  es  etnicida,  porque  hemos visto  la
arbitrariedad,  el  allanamiento  de  nuestras  comunidades  mapuches,  el  atropello
continuo y constante de la persona y que hiere el alma de nuestro pueblo, porque,
y debemos decirlo, hemos asumido la causa de nuestro pueblo Mapuche como diri-
gentes y no  activistas,  con  minimos  recursos  econ6micos  que  son tanto  del  aporte
de nuestros hermanos,  porque nuestros dirigentes  son servidores y no usufructores
de lo que es movimiento Mapuche.

Tenemos  plena  conciencia  de  que  nuestras  dificultades  no  sera  superadas  ni
nuestros derechos respetados, sino en un regimen democratico, pero siempre que la
sociedad mayor entienda cuales son nuestros problemas y escuche nuestras propues-
tas: queremos ser reconocidos constitucionalmente como pueblo y a partir de allf se
dicten  normas  especiales  que  nos  favorezcan  y  que  podamos  conseguir  nuestra
autonomfa y pasar de espectadores a actores; dc objeto a sujeto y de dependiente a
protagonista de nuestro propio destino. Necesitamos que las instituciones: la lglesia.
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los  Partidos  Politicos  y  (odos  los  organismos  gubernamentales  y  no  gubernamen-
tales. mos escuchen y respeten.

Por el Pueblo Mapuche deben hablar los mapuches, sus dirigentes y sus organi-
zaciones respectivas; no necesitamos voceros que no seamos nosotros mismos, nadie
por mucha representatividad religiosa,  social o de  derechos humanos pueden arro-
jarse, paternalistamente, la causa de nuestro pueblo:  sus propuestas, sus sufrimien-
tos y sue esperanzas.

A quienes quieren ayudamos, tienen nuestra mano, pero tradurcamos ese gesto
en  acciones  concretas  y  que  seamos  nosotros  los  mapuches,  quienes  tengamos
participaci6n  y  no  mos  incluyan  arbitraria  y  caprichosamente.  Nuestro pueblo  esta
formado por personas y exirimos se mos respete.

ha unidad y la lucha por nuestra justa causa rue el legado hist6rico de nues-
tro§ antepasados. Nuestros intereses comunes superan diferencias reliriosas, ideol6-
ricas o polfticas de nuestros hermanos. Llamados a reasumir el compromiso unitario
de nuestro Pueblo Mapuche y a fortalecer el Futa Thawun Kifiewan Pu Mapuche, en
la que estan presentes nuestras organizaciones hermanas y nosotros Nehuen Mapu.

Hay mucho que hacer y muchas tareas que asurir, llamamos a todos nuestros
hermanos  hombres  y mujeres,  profesionales y estudiantes  que  conforman las  dife-
rentes  bases,  a  que  participen  activamente  en  este  Congreso  Nacional,  Nuestra
Asociaci6n Nacional Mapuche Nehuen Mapu, debe ser un poderoso y eficaz organis-
mo de dialogo, estudio y defeusa de nuestra cultura, acci6n y lucha permanente por
nuestras reivindicaciones y nuestros derechos.

Por todo esto, convocamos a participar en el 11 Congreso Nacional de la Aso-
ciaci6n Mapuche  Nehuen Mapu,  a realizarse el pr6ximo  1, 2, 3 y 4 de Febrero de
1989, en la Casa de Ejercicios del Obispado de Temuco, de acuerdo a las normas y
reglamentos  que  recibiran  las  organizaciones  de  bases  comunales  y  provinciales,
para su participaci6n.

Les saludan fra(ernalmente

MARIO  MILLApl  (`URRIN
Presidente

rEMU(`()  V de diciembre dc  1988.
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ENCUENTRO POR LOS DERECHOS Y DEMANDAS DE LOS PUEBLOS:
AYMARA -MAPUCHE - RAPANUI.

DECIARACION CONJUNTA

Despu6s  de  muchos  afros  mos  hemos  reunido  en  Santiago,  por  primera  vez
representantes de los pueblos Aymara - Mapuche - Rapanui.

Este  encuentro  nos ha permitido  reconocernos  como  hermanos donde  hemos
podido  mirar  nuestras  caras,  estrechar  nuestras  manos,  escuchar  nuestras voces  y
darnos  cuenta  que  a pesar  de  nuestras  particularidades  no somos  distintos y que
aspiramos a vivir en el mafiana mas dignamente.

Somos hijos del Sol, y la Madre Tierra, y nos hacemos un deber etico y moral
en asumir ,la herencia de nuestros antepasados, que se expresa en la defeusa de la
Madre  Tierra,  de  nuestras Aguas,  de  nuestras  Lenguas,  de  nuestras  Culturas  an-
cestrales y de nuestra forma de ser; porque ino queremos morir! .

Hemos compartido nuestras realidades y nuestros pensamientos y de  ahf se ha
revitalizado  la  Esperanza,  la  Voluntad,  la  Fuerza  y el  Espiritu  de  caminar juntos
hacia  el futuro,  que  se expresara en el mafiana,  en  una coordinadora superior  de
los  pueblos  indr'genas,  que vele  por  nuestros  intereses  hoy y  en el  mafiana  que  se
avecina.

Manifestamos nuestra disposici6n de construir propuestas de Desarrollo Integral
a partir de nuestras comunidades que nacen de lo mss profundo de nuestros pue-
blos.

Manifestamos nuestra voluntad de luchar incansablemente por la autonomia y la
autodeterminaci6n de los pueblos que representamos, como un derecho inalienable y
connatural.

Manifestamos  ademas  la  necesidad  que  a  la  brevedad  posible  nos volvamos  a
encontrar  para  seguir  profundizando  y  construyendo  caminos  de  liberaci6n  y  que
hoy comienza a despertar.

Manifestamos ademas que con nuestra voluntad, nuestro compromiso y nuestra
generosidad, nuestros pueblos alcanzaran la hora suprema de la libertad.

Santiago, 4 de Diciembre de 1988.
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JOSE BENGOA
ENTREVISTA EN TORN0 AL PLEBISCITO

Nntram: Creo que rue una sorpresa, en muchos sectores. que  un alto porcentaje de
mapuches hayan votado por el SI. Desde un punto de vista hist6rico no deberia ser
tan  asombroso,  porque  hay  una  cierta  tradici6n  electoral  conservadora  entre  los
mapuches,  basta  recordar  el  caso  de  Venancio  `Cofiuepin  y  de  su  Corporaci6n
Araucana. Pero parece ser que la lzquierda se hubiese quedado con la imagen del
mapuche  en  "el  cautinazo"  (1969-1970),  o  sea  con  el  mapuche  en  su  variante  iz-
quierdista,  consecuente,  ademds,  con  el  predominio,  en  los  ultimos  afros,  de  las
organizaciones mapuches que estaban ligada a ese sector. Admapu por ejemplo, la
organizaci6n mds importante. Obviamente todo esto fue muy sorpresivo para mucha
gentequeesperabaunarespuestadistinta,elproblemaes6porqu6nofueasf?

Bengon:  Bueno,  antes  de  entrar  en  el  analisis  de  algunos  datos.  creo  que  serfa
importante hacer dos consideraciones.

La primera se refiere a la tendencia general de la votaci6n en el Plebiscito. Si
uno analiza las cifras generales se da cuenta que hubo rna votaci6n que podrfamos
llamar clasista,  es  decir, donde  se  expresaron,  con bastante nitidez las reladones o
estructura  de  clases  que  hay  en  la  sociedad  chilena.  Es  asf  que  la  votaci6n  de
Santiago,  es  clarfsima  al  respecto:  la  Pintana,  Sam  Ram6n.  etc..  Ias  comunas  mss
pobres, votaron mss negativamente y en cambio las comunas mas ricas, Las Condes,
Providencia,  vot6 claramente  a favor  del SI.  a favor  del modelo  econ6mico y poli-
tico.

Ahora bien, aquellos sectores que no expresan con nitider  una situaci6n clasis-
ta, tuvieron una votaci6n memos clara. En aquellos lugares donde no existe proceso
de modernizaci6n  agudo,  ni siquiera importante,  las tendencias de la votaci6n han
sido manejadas por otras cousideraciones: la tradici6n politica del lugar` como en el
caso de las comunidades del norte chico, donde existe una larga y antigua tradici6n
de  izquierda  por su  ligaz6n  a  la  mineria y.  por  lo  tanto,  la  votaci6n  rue  favorable
al  NO.  En  cambio,  en  los  sectores  rurales  de  la  zona  central y de  la  zona centro
sun  -el  caso  que  vamos  a  analizar-  que  tradicionalmente  ham  tenido  una  votaci6n
mss cargada hacia la derecha que hacia la izquierda. en esos lugares la votaci6n o
rue tendiente al empate o favorable al gobierno.

Esta primera disquisici6n parece importante porque inscribe el fen6meno mapu-
che  en  uno  mss general.  Consideraciones como:  la ausencia  de  campafia  electoral
favorable al NO. Ia propaganda y tenor provocada por el gobierno. el control desde
las  municipalidades  a  trav6s  de  subsidios  y  distintas  dadivas.  et.    Son  sin  duda,  de
la  mayor  importancia   No  es  por casualidad  que  haya  una  correlaci6n  entre  mayor
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aislamiento -por ejemplo, las comunas fronterizas- y votaci6n por el SI, tanto en el
norte, centro y sur del pats. Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de analizar
el fen6meno particular de los mapuches.

Una segunda consideraci6n que ta ya sefialabas en la pregunta, se  refiere  a la
relaci6n  existente  entre  reivindicaciones y demandas  6tnicas,  o  reivindicaciones en
general  por  un  grupo,  como  los  mapuche,  y  votaci6n  politica.  La  imagen  normal-
mente existente ve en los mapuches un sector muy combativo, muy peleador, y por
lo tanto  asocia  a  eso un voto  de izquierda.  Sin embargo,  tenemos que  tener claro
que  en  este  Plebiscito  lo  que  se  estaba  discutiendo  no  eran  las  reivindicaciones
mapuches, sino exclusivanente las trausformaciones al nivel del Estado Chileno; por
lo  tanto,  las  relaciones  entre  reivindicaciones  mapuches  y  voto  politico,  no  era
necesariamente  vista  como  equivalente.  Ademds,  tal  como  tti  lo  sefialab-as  esta  la
larga historia de votaciones mapuches que podemos analizar mds adelante. Estas dos
cuestiones me parecen importantes de sefialar antes de entrar a analirar los datos.

Nntram: Entremos a los datos.

Bengoa:  Pareciera  ser  evidente,  analizando  las votaciones  a nivel  comunal,  de  que
en aquellas comunas donde hay un mayor porcentaje de poblaci6n mapuche fueron
mds  favorables  al  SI.  La  thica  y  honrosa  excepci6n  se  da  en  las  comunas  de:
Carahue, donde el N0 gan6 por un 49,6% contra un 47,5% y en Puerto Saavedra
donde  el  SI  gan6  con  un  48,3  contra  un  47,9,  es  decir,  casi  rue  un  empate.  Sin
embargo, en comunas de alta composici6n mapuche como Tirda, por ejemplo, vemos
que la diferencia es entre un 67% por el SI a un 29,8 por el NO. I.o mismo ceurre
en  Contulmo  que  tiene una  alta  composici6n de poblaci6n  mapuche e  incluso en
Cafiete,  y  en  las  comunas  aisladas,  tenerios  el  caso  de  Santa  Barbara,  Quilaco,
Currarehue,  Melipeuco,  Quilleco  -lugar  tambi6n  donde  se  ubican  reducciones  in-
digenas-  y donde la relaci6n es  una  de  las mds  altas  del  pals.  Habrfa  que sefialar
que Malleco es quizis donde mds fuerte se da la relaci6n al favor del SI.

De  las  cifras  sacaria  como conclusi6n general,  de que  efectivamente la  pobla-
ci6n  mapuche  se  inclin6 mayoritariamente  por  la  opci6n del  SI.  Ese  es  un  hecho
que esta demostrado y que debe ser explicado. Trataremos de hacerlo sin pretender
resolverconunfen6menotincomplejo.

En  el  estudio  que  realizamQs  en  Cautin  entre  los  afros  1983-1984,  el  nivel  de
asalarizaci6n  del  campesinado  mapuche  habfa bajado  enormemente en  los tltimos
afros.  Creemos  que  esta  tendencia  se  mantiene,  de  allf  entonces  que  uno  pueda
sostener, que los mapuches se ham concentrado en s{ mismos, en (6rminos econ6mi-
cos,  de movimiento  de poblaci6n,  de trabajo,  etc.  Por  lo tanto,  uno  podrfa pensar
que  las  reivindicaciones  laborales,  asalariadas,  etc.,  no  les  llegan  tan  directamente
como a otros sectores.
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Eso podrfa hacer pensar que, los planes de desarrollo municipales, los subsidios
y el  conjunto  de  aportaciones  que  el Estado  ha hecho a la  extrema pobreza rural
tienen  en  este  sector  un  efecto  muy  determinante.  Esto  vale  la  pena  explicarlo.
Mss  de  alguna vez  hemos  conversado  lo  que  significa y ha  significado  el impacto
del PEM  a nivel de un  sector urbano y su comparaci6n  con el impacto a un nivel
de  economia  rurales  de  subsistencia.  El  afro  1985  sacabamos  un  promedio  de  in-
gresos  anuales  -tomando  en  cuent.a  todos  los  productos  que  tenia  una  economfa
mapuche,  tanto  lo  qu6  cousumfa  directamente  como  lo  que  vendi'a-  un promedio
alrededor  de  $50.000  al  afro.  Es  decir,  estabamos  en  presencia  de  rna  economfa
extremadamente  pobre,  pero  sobre  todo,  una  economfa  muy poco  monetarizada,
practicamente un 50% de lo que encontramos en esos momentos era autosubsisten-
cia; el otro 50% equivalfa a venta de productos y venta de fuerza de trabajo. Pues
bien, en una economia de este nivel, un salario mensual de tipo sub§idio de $3.000
o  de  sO.000  produce  un  impacto  extremadamente  alto,  y  eso  lo  hemos  visto  por
ejemplo en el subsidio de vejez.

Ntitram:  Utilizando  los  mismos  datos  de  tu  trabajo,  hay  alrededor  de  un 30%  de
personas que estan en condiciones de recibir pension de Vejez. La importancia que
esto tiene en las economias familiares debe ser enorme, como tambi6n debe modifi-
car la imagen del Estado.

Bengon:  Ademas  en  la  zona  de  Cautin,  ha  habido  en  el  dltimo  afro y  medio  a lo
memos  una  polftica  explfcita  de  subsidios  agricolas,  en  base  a  los  programas  de
desarrollo rural de las municipalidades. Todo esto tiene un impacto no de desarrollo
rural, no de cambio de las condiciones de vida de los mapuches, pero sf un impacto
importante en terminos de mantenci6n de estas economias, de la mantenci6n de los
niveles  de subsistencia y,  por  lo  tanto,  es  un  factor objetivo que  se debe  de tener
en cuenta cuando se trata de comprender los resultados del blebiscito.

Un segundo factor  que yo sefialarfa,  esta  dado por la  manera c6mo se realiz6
tanto  la  inscripci6n  electoral  como  la  campafia  electoral.  Este  es  un  factor  ex-
tremadamente  importante.  En  las  zonas  rurales  los  campesinos  vieron  que  la  ins-
cripci6n  era  una  obligaci6n.  Y  lo vieron  asf por  distintas  r.azones:  rna  porque  en
lps  oficinas  ptiblicas,  hospitales,  etc.,  muchas  veces  les  solicitaban  las  tarjetas  de
inscripci6n  electoral  para hacer  los tramites;  por lo tanto se vio que  la relaci6n de
inscribirse  no  era  un  ejercicio  ciudadano,  sino  un  tramite  frente  al  Estado  para
obtener  o  mantener  los  subsidios  alcanzados.  Creo  que  eso  no  se  dio  de  la  misma
manera  en  otros  sectorcs  de  la  poblaci6n  que  vieron  en  la  inscripci6n  y  en  el
Plebiscito  un  cierto  derecho  a  ser  ciudadano,  un  cierto  triunfo  de  posturas  de  la
oposici6n, una herramienta de tipo po]ftico, ctc.
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Ntitram: Td has sefialado en este punto el problema de la propaganda, que no logra
revertir el significado del plebiscito.

riengoa:  En este  contexto,  es necesario analizar lo  que  fue  el  clima de  la votaci6n
plebiscitaria  en  el  sector  indr'gena.  I.o  primero  ya  se  ha  dicho,  en  6stas  areas  no
hubo  previa  campafia  electoral,  es  decir,  no  hubo  posibilidades  de  ejercitar  el
derecho  a  la  ciudadarfa.  ha  iuscripci6n  y  luego  la  votaci6n,  fue  vista  por  las
grandes masas campesinas como un tramite.

I-a  segunda  cuesti6n  es,  que  en  estos  lugares  y  que  refuerza  lo  anterior,  la
acci6n  de  la  televisi6n,  fue  mardnal.  Dentro  de  este  mismo  tema,  habria  que
sefialar  que las  organizaciones mapuches  no  participaron  en la  campafia hasta  un
mes o poco tiempo antes del Plebiscito. Muchas organizaciones o, plantearon direc-
tamente  la  No  inscripci6n  o,  se  mantuvieron  al  margen  de  una  clara  definici6n
respecto al SI o al NO. Por lo tanto, con esa posici6n se reforzaba la idea de que
la  inscripd6n  era  un  trinite  necesario  para  obtener  determinados  bienes  o  ser-
vicios. Un ejemplo de esto fue la dificultad de formar un comando mapuche por el
NO. Me consta de que hubo varios dirigentes mapuches que trataron de formar a
comienzos del ato, un Comando Mapuche por el NO. Hubo algunos movimientos en
el  mes  de  abril,  mayo y junio  incluso, y  en  ese  momento  se  encontraron  frente  a
rna  indiferencia bastante  generalizada  en  los  dirigentes  indfgenas  en tomo  a esta
alternativa, finalmente tengo entendido que no se conform6 un Comando Mapuche
per el NO.

Por lo tanto, yo diria que por parte del sector mapuche no hubo rna vision de
que el Plebiscito podia ser rna herramienta de lucha para obtener ciertos espacios
politicos,  donde  tener  ciertas  ventajas  o  incluso  mas,  para  relacionar  el  nivel  de
sus reivindicaciones hist6ricas con el cambio en el Estado;  el Plebiscito no alcanz6
ese nivel que claramente en las ciudades fue alcanzado.

N@tram:  Podrfas  explicitar  un  poco  mas  6qu6  entiendes  por  reivindicaciones  his.
t6ricas y su transformaci6n en rna demanda polftica?

Bengoa:  Bueno  todas  las  reivindicaciones  tienen  que  vcr  con  la  defensa  de  la
cultura,  de  la  raza  -como  se  dice  normal  y  vulgarmente-  de  la  Tierra,  con  el
respeto  y  dignidad,  con  la  identificaci6n  y  autoidentificaci6n  6tnica,  con  las  rela-
ciones  entre  los  mapuches  y  la  sociedad.  Creo  que  la  relaci6n  entre  esas  reivin-
dicaciones generates y el Plebiscito no se  dio simplemente.  Una  persona mapuche
que estuvo visitando numerosas comunidades, en el perfodo anterior a la campafia.
me decfa que la gente tenfa poco inter6s, habfa poca motivaci6n,  no era un asunto
que les preocupara enormemente. Es quizas uno de los pocos sectores donde yo he
encontrado  ese  tipo  de  observaci6n,  porque  efectivamente  si  uno  iba  a  cualquier
poblaci6n  en  Santiago,  se  daba  cuenta  de  que  el  tema  era  de  mucho  inter6s.  de
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mucha importancia y afectaba tanto los problemas individuales como los problemas
generales,   es  decir,   la   relaci6n  entre  reivindicaciones  personales,  por  ejemplo,
trabajo, situaci6n econ6mica, derechos humanos, etc, estaba extremadamente ligado
a la suerte del Plebiscito, en el caso mapuche esto no se dio.

Nntram: Todo esto nos remite a la cuesti6n indfgena y su abordamiento por la clase
poftica.

Pengoa:  Esa es  una  tematica  compleja y profunda.  Yo  diria  que  el Plebiscito  evi-
dencia que el tema indigena continda siendo extrafio para buena parte de la clase
polftica  chilena.  El  tema  "de  los  indios"  para  muchos  politicos,  sobre  todo  en  la
oposici6n,  es visto  como un  asunto del folklore,  como  algo ex6tico y,  por lo tanto,
no es asumido como un problema politico importante dentro del conjunto de proble-
mas que tiene este pats. Mas atin, dirfa que el analisis que muchas veces hacen del
sector mapuche es extremadamente tradicional y colonialista. Por eje.mplo, politicos
de  oposici6n  que  andaban  en ef a  zona,  se  emocionaban  "por  la  presencia  de  in-
dfgenas",  estableciendo  con  ellos  una  relaci6n  claramente  tradicional  de  hombre
blanco  progresista,  frente  a  un  grupo  atrasado.  Descubren  en  ellos  cuestiones
romanticas,  como  "la  pureza  del  alma  humana",  "gente  tan  sana",  en  definitiva,
gente  coma de  otra galaxia,  gente  que  esta  fuera  de los grandes problemas  nacio-
males  que tienen que vcr  con la modernizaci6n, con el desarrollo nacional y con el
Estado.

Despu6s  del  Plebiscito  en  la  clase  polftica,  tambi6n  se  ha  hecho  una  cierta
mofa de "el heroico pueblo mapuche" reafirmando el estereotipo de que "los indios
no  entienden",  que  se  dejan  engafiar,  que  son  manipulados,  que  por lo  tanto,  son
personas  atrasadas.  Se  repire  el  esquema  mental  de  modernidad  y  atraso.  Uno
podrfa decir que aquf estamos frente a una profeefa autocumplida. Muchos politicos
o sectores politicos partidarios del NO, pensaron que era un tema sin importancia y
por lo  tanto no  se  lo  trataba,  y la  profecfa se  cumpli6 en  la medida  que  no  se le
dio el apoyo a esta opci6n. Antes del Plebiscito eran "indios" y la votaci6n rue una
"votaci6n de indios".

Creo  que  seria  importante  analizar  con  bastantes  mss  detalles  este  punto.  El
discurso democratico se concentr6 y se sigue concentrando, en este momento, en cl
tema de la democratizaci6n del Estado, dejando fuera la cuesti6n de la de-mocrati-
zaci6n de la Sociedad,  no ha logrado establecer un puente entre ambas cuestiones;
por  lo  tanto  temas  como  el  racismo,  como  ]a  minoria  etnica,  ]a  derensa  de  ]a
cultura, que son temas netamente de la sociedad, no han entrado en la campafia, ni
tampoco entran en el presente. Es entendible que asi haya ocurrido. Es entendible
que  frente  a  la  situaci6n  que  hoy  dfa  vive  el  pars,  el  tema  de  la  democratizaci6n
del Estado sea lo central. Sin embargo, esta opci6n  tiene  evidentemente, costos, se
podra decir quc  son costos menores,  pero este  es  uno de  esos  costos.  Se dice  -no
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es  cierto-  que  hay  que  democratizar  el  Estado  primero,  para  luego  avanzar  en
algunos aspectos de democratizaci6n de la sociedad. Los mapuches a nuestro modo
de vcr tienen todo el derecho de dudar de esta estratesta, y este proceso tiene una
larga historia.

Nfltram:  Una  historia  que  mos  remite  a  la  d6cada  de  los  30,  a  los  procesos  de
modemizaci6n que impulsa el Frente Popular.

Hthgoa:  Efectivamente.  I.os  mapuches  han  desconfiado  permanentemente  de  los
sectores  urbanos  -santiaguinos  en especial-  modernizadores.  No  es por  casualidad
que cuando se inicia uno de los mayores procesos de democratizaci6n mesoeratica
en Chile, es decir el afro 38 con Pedro Aguirre Cerda y todo el perfodo del Frente
Popular, los mapuches vuelcan su votaci6n hacia la derecha;  antes de ese periodo
su votaciones habfan estado marcada principalmente por el Partido Dem6crata, que
en ese momento representaba a uno de los sectores de la centro izquierda chilena.
ha mayor parte de los diputados mapuches pertenecian a ese partido, sin embargo,
a partir del afro 1938, el mismo Cchuepan,  que habia tenido alguna relaci6n con el
Partido Radical comienza a variar su posici6n a posturas cada vez mss de derecha
frente  al  espectro  politico  chileno.  No  es  necesario  remontarse  a  lo  qire  fue  la
Independencia de Chile y a otras historias donde tambi6n se produce esta situaci6n.

Los  mapuches  ven  en  los  sectores  modernizantes,  un  sector  que  no  los  com-
prende,  un  sector que los trata con el estereotipo de atrasados,  de tradicionales y,
el  sector modernizante,  por  su lado, ve  en  la defensa  que  hace  el mapuche  de su
cultura  solamente  un  rechazo  a  la  modernizaci6n.  No  es  por  lo  tanto  extrafio
pensar  que  hoy  dia  ese  desencuentro  contintie.  Sobre  todo  cuando  este  sector
modemizante,  que  no  tiene  discurso  frente  a la cuesti6n  indigena,  foe  el eje  de la
campafia del NO. Asf no es extrafio que  en la franja politica del NO,  en la televi-
si6n,  la  cuesti6n  indigena  no  apareci6,  lo  mismo  se  puede  hacer  notar  en  los
diversos  discursos  de  los  politicos  mss  des(acados,  en  que  en  ningivn  momento-
quiza hubo alguna excepci6n que no conocemos- se dirigieron al Pueblo lndigena e
incluso al Pueblo Campesino mas tradicional, sefialando algdn camino de relaciona-
miento  entre  lo  que  se  estaba  jugando  en  ese  momento  en  el  plebiscito  y  sus
condiciones materiales, culturales y sociales de vida.

Ntitram: Oue consecuencias se derivan de ello.

Bengoa:  Creo  que  es  importante  mostrar  las  consecuencias  que  puede  tener  una
falta  de polftica frente  a  este sector, y me quiero  remitir  en forma breve,  a lo que
ocurri6  en  Cautin  en  1970,  ya  que  algo  bastante  similar  esta  sucediendo  hoy  dfa.
Triunfa el 4 de septiembre de 1970 rna conlisi6n popular, que tampoco ten{a ningtin
planteamiento respecto a la cuesti6n indigena. Por el contrario, el programa consis-
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(ia  en  asimilar  la  cues(lan  indr'gena  a  la  cuesti6n  campesina  v.  Lo  nnico  que  en  la
campafia  de  Salvador  AIIende  se  sefial6  respecto  a  la  cuesti6n  lndigena,  fue  quc
ellos  debfan  de  alguna  manera  participar  en  la  Reforma  Agraria.  Me  ha  costado
encontrar en ese  periodo alguna alusi6n  a la palabra  Mapuchc  `  no he  encontrado
ninguna  menci6n  espeoffica  a  La  cuesti6n  indigena  como  cuesti6n  etnica   ha  cues-
(i6n  indfgeni  es  vista  como  una  cuesti6n  campesina.  como  una  cuesti6n  de  cam-
pesinos  pobres,  a  lo  memos  en  igualdad  de  condiciones  que  todos  los  campesinos
pobres  de  Chile.  Esa  falta  de  politica  general  hizo  olvidar  que  los  mapuches  po-
seian  ciertas  reivindicaciones  que  eran  hist6ricas.  como  por  ejemplo:  las  (ierras
usurpadas.

Ahora bien,  bast6  que se  diera la conjunci6n  de  dos elementos,  como son:  el
activismo  extraparlamentario.  es  decir,  el  activismo  de  un  sector  politico  que  no
participaba de la polftica nacional (concretamente me refiero a sectores que incluso
habfan llamado a votar por la abstenci6n, los que formaron un movimiento que fue
muy radical, en la zona de Cautin, que rue el Nietuain Mapu y sectores tambien de
no  representaci6n  en  el  sistema  politico  que  formaron  el  Movimiento  Campesino
Revolucionario); la conjunci6n de ese factor con rna cierta permisividad, un reblan-
decimiento de los aparatos represivos del Estado, una inhibici6n de la fuerza pfroli-
ca,  un  momento  de  paralojizaci6n  de  los  terratenientes.  etc   Esa  conjunci6n  per-
miti6 de que en el plazo de un mes los mapuches se tomaran alrededor de 300.000
has..  si se descuentan las tierras forestales,  se tomaron alrededor de  100 propieda-
des.  Es  necesario  sefialar.  para  ser  justo  con  lo  que  am  ocurri6`  que  la  mayor
parte de esas propiedades eran propiedades pequefias, lo que refleja que el conflic-
to,  no s6lo era por las tierras de la gran propiedad agrfcola. sino que, en la mayor
parte  de  los  casos.  se  trat6  de  tomas  de  pequefias  hijuelas  con  las  cuales  habfan
litirios.   Es   decir.   que   en   esta   conjunci6n   de   activistas   v   permisividad   estatal,
salieron  a  relucir  las  querellas,  los  antiguos  conflictos  que  am  existian.  De  este
modo.  Ia  falta  de  politica  del  Estado  frente  a  este  sector.  puede  traer  como  con-
secuencia estallidos de esa naturaleza.  ha votaci6n del SI  de la poblaci6n mapuche.
no significa para nada que esa misma poblaci6n que vot6 por el SI. pueda el dfa de
mafiana  realizar  actividades  de  esta  naturaleza  o  de  otras  en  la  cual  resuelva  o
intenta resolver sus conflictos de manera factual. por la VI'a de los hechos.

Ntitrun:  No notas tth que hay otra relaci6n entre la 6poca de Cautinazo y la^actual.
donde  nuevamente  hay una desvinculaci6n  de  las  organizaciones lndigenas con los
procesos v la realidad que se vive en las comunidades

Bengoa:  Me  parecc  sumamente  importan(c`  pasar  a  csi-  punto   El.ectrvamente  en el
periodo  del  ah{)  t97()  `e  produce  una  enormc-  `cparacit`n  cntri   la``  t)rganizaciones
formales  de  lo>  mapuche`  y  las  bases.  Lah  nrgani/,act()net  cs(aban  `olici(ando  una
Lev  lndigena.  I)are  l{i ...ual  habia hecho una  rcuni(.)n  jn  F.rcilla   t{irman comisioncs v
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apuran el 11 Congreso para realizarlo en el mes de Diciembre de  1970, todo esto en
medio del fen6meno de las tomas de tielrm. Sin embargo. Ia gente que participa en
ese  Congreso -al  cual asiste  el Ministro de  Agricultura y autoridades de gobiemo-
esta  absolutamente  en  contra  de  las  tomas  de  tierra,  lo  sefialan  asi  en  sue  con-
clusiones. Ire que ellos van a solicitar del gobierno son las antiguas reivindicaciones
generates  y  permanentes  que  ham  tenido  las  organizaciones  mapuches,  principal-
mente educaci6n y desarTollo. Por lo tanto, tambi6n se produjo esa separaci6n.

Hoy dr'a 4que ocurre?, diria -y aqui pasamos a un punto que es bastante pelia-
gudo- que es el tema de las organizaciones indigenas en la actualidad y su compor-
tamiento  frente  al  Plebiscito.  Si hacemos  una  breve  historia  de  las  organizaciones
indisenas durante este tltimo tiempo, tendrfamos que decir a lo memos lo siguiente:
el afro 1978 cuando se reorganira la organizaci6n mapuche, esta lo hace -podriamos
decir-  de  abajo  hacia  arriba  6C6mo  rue  aquello?  Se  estaba  proponiendo  en  ese
momento la Ley de Division, que estaba creando en ese momento inquietud dentro
de las propias comunidades. EI Obispo de Temuco llama a una reunion, apoyado por
el  Instituto  Indisena  que  promueve  la  iniciativa.  En  esa  reunion  llega  una  gran
cantidad  de  gente,  tengo  entendido  que  mds  de  300  personas,  delegadas  de  un
ninero  equivalente  de  comunidades.  I,os  dirigentes  que  ahi  salen,  salvo  algunas
excepciones son casi todos dirigentes de sus comunidades, los cuales representaban
la  inquietud  que  habfa,  en  las  comunidades,  en  torno  a  una  Ley  que  no  hab{an
discutido, que no conoofan y que, supuestamente planteaba la divisi6n compulsiva de
la propiedad indigena.  Por lo tanto  tenemos un primer  momento en que  Centros
Culturales Mapuches -como se llamaba esa organizaci6n en un comienzo- va a tener
una representatividad extremadamente alta, es decir, va a haber rna corresponden-
cia muy fuerte entre las preocupaciones de la organizaci6n y las preocupaciones de
las bases a nivel de sus comunidades, prueba de ello son, las cantidades de reunio-
nes  que  hay,  la  celebraci6n  el  afro  1981  de  los  100  afros  de  la  ocupaci6n  de  la
Araucan'a, en el cerro Conunhueno, que sin duda ha sido una de fas concentracio-
nes mds grandes que ha habido en el tltimo tiempo.

Sin embargo, dos factores, a mi modo de vcr act6an contra esta organizaci6n y
contra  su  representatividad.  El  primer  factor  que  no  es  de  respousabilidad  de  la
organizaci6n, es la impermeabilided total que tiene el Estado chileno y la die(adura
de  Pinochet y sus  funcionarios  en  torno  a  las  peticiones y demandas,  tanto  de  las
organizaciones  indr'genas,  como  de  la  lglesia  y  otros  sectores  que  apoyan  a  la
organizaci6n  indr'gena.  Ijos  indr'genas  y  la  organizaci6n  se  enfrentaron  contra  una
muralla  en el  Estado.  Nunca  los  escucharon,  nunca  tuvieron  inter-locuci6n  alguna;
y,  por lo tanto, es extremadamente diffcil  para una organizaci6n  mantenerse en  un
nivel  de  actividad  y  de  credibilidad  respecto  de  sus  asociados  cuando  no  s6lo  la
rechazan sino que ni siquiera  les contestan.  Ouisiera  afirmar  en  este  punto  que  no
es  responsabilidad  de  las  organizaciones  indfgenas.  sino\ quc   e`  producto  de   la
pertinacia  de  la  polftica gubernamental,  que  dividi6  las  tierra``   manu  militari"   Los
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top6grafos llegaron a todas las comunidades sin que  nadie los llamara, midieron las
comunidades,  las dividieron en  oficinas,  citaron por  cartas  a los comuneros, no los
dejaron  hablar  en  los juzgados.  Las oposiciones,  cuando hubo,  y hubo muchas,  no
fueron  en  lo  mss  minimo  escuchadas por  los jueces  v  las  comunidades  se  habian
dividido  por decretos.  Ese  es  un primer  factor  que  me parece  es  importante para
entender lo que ha pasado con las organizaciones.

Un  segundo  factor  tiene  que  vcr  con  el  espinudo  problema  de  la  propiedad
privada de la tierra. Resulta que efectivamente en las comunidades, las organizacio-
nes  y  los  sectores  mds  tocidos  de  los  mapuches  se  oponfan  a  la  divisi6n  de  las
tierras indigenas. La polftica del Estado ha sido, desde hace mucho tiempo y, hoy
cia lo es con mucha mds fuerza, dividir las tierras y quitarle su caracter protegido.
Por tanto,  hacer que  estas  entren  en  el  mercado  de  tierras,  que  puedan ser ven-
didas, puedan ser compradas, etc. Sin embargo, para un amplio sector mapuche el
problema de carecer de un titulo de propiedad sobre las tierras implica tambi6n rna
suerte  de  discriminaci6n  y  este  es  un  factor  no  siempre  entendido  y  no  siempre
analizado  por  qui6nes  trabajan  en  el  mundo  indigena  o  defienden  los  derechos
indigenas.

Para  la  conciencia  subjetiva  de  muchos  mapuches,  la  falta  de  un  (ftulo  in-
dividual de propiedad, era y es un sentimiento de discriminaci6n y marednalidad. Se
preguntan 4por qu6 no poseer tfulos como todos los chilenos? Ademds, la falta de
tftulos  ha  provocado  y  provoca  numerosos  conflictos  entre  las  familias  mapuches.
En este nivel la  acci6n del gobierno militar rue vista por un sector mapuche como
algo  positivo.  No  fue vista  en  su  inicio  porque  cre6  un  enorme  tenor.  de  que  se
iba  a  quitar  la  (ierra  en  forma  inmediata.  Sin  embargo,  al  hacerse  la  divisi6n  en
que  las  tierras  que  se  usufructuaban,  es  decir,  los  goces,  fueron  reconocidos  en
tftulo  privado,   se  vio   que   muchos  conflictos   por   deslindes,   lfmites,   etc.,  eran
resueltos en forma definitiva. Y eso es un factor que en muchos sectores, sin duda,
los  tiene  que  haber  llevado  a  reconocer  como  positiva  la  acci6n  del  gobierno  y
mediante un tradicional mecanismo de reciprocidad votaron que SI en el Plebiscito.

Este complejo problema de  la doble dimensi6n que  tiene el asunto de la divi-
sion  de  las  tierras  indfeenas,  sin  duda  no  foe  cabalmente  comprendido  por  las
organizaciones,  incluso hubo algunas que se mantuvieron en una polftica qine sefia-
laba  "no  dividir  a  ningivn  cos(o  las  comunidades"`  lo  cual  provoc6  un  aislamiento
creciente con las bases indr'genas.  En la practica las  tierras se estaban dividiendo y
mucha gente entench'a que esa division no les perjudicaba mayormen(e.

Un  segundo  factor,   relacionado  con  el  anterior.   es  la  politizaci6n  que  se
produce al interior de las organizaciones.  A mi modo de vcr esto ocurre como con-
secuencia de la  lmposibilidad de ser ofdo por la dictadura  (en  la calidad indigena).
El  movimiento social  no tiene  asi inter-locuci6n`  por  lo  (an(o.  ]legan  a]  seno de  las
organizaciones  mapuches  un  conjunto  de  discusiones  qui-  tienen  que  vcr  con  la
estrategia  a  seguir   va  n(` s6lo para plantear  las  reivindicacione.` etnicas.  sino ahora
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para  plantear  la  transformaci6n  del  Estado.  En  otras  palabras,  la  discusi6n ctrara
en tomo a las vl'as de derrocamiento de la dictadura, de c6mo derribar esa muralla
que  no  deja  escuchar  los  problemas  mapuche.  Va  a  ser  entonces  en  torno  a  esa
discusi6n donde se van a dividir las organizaciones.

Llama  la  atenci6n  hoy  dr'a  al  leer  los  programas  que  tiene  cada  rna  de  las
organizaciones  indigenas  que  practicamente  todas  tienen  el  mismo  programa.  Hay
convergencia en torno a la problematica indigena, a la arirmaci6n y a autonomfa de
lo 6tnico, a la reivindicaci6n de la tierra y del territorio, de acceso a la educaci6n
y a la cultura como mapuche. Creo que la entrevista a Melillan Painemal, aparecida
en e!  ntimero  anterior  del Ntltram,  podria  ser  asumida por  rna gran cantidad de
dirigentes mapuche,  sin embargo,  hemos visto  que  en estos  tltimos 3  6 4 afros,  a
pesar  de  existir.  esta  convergencia,  existe  rna  fuerte  divergencia  en  torno  a  las
posiciones polfticas chilenas, a la relaci6n con los partidos poh`ticos, a la estrateria
a  seguir  frente  a  la  dictadura.  Creemos  que  ese  ha  sido  el  principal  factor  de
division de las organizaciones.

Esta situaci6n a mi modo de vcr, ha tenido dos consecuencias importantes. ha
primera  se  refiere  a  que  ha  aumentado  o  reforzado  la  separaci6n  entre  bases  y
dirigentes,  entre  direcci6n  que  plantea  un, discurso  cada  vez  mas  ideologizado,  y
bases que estan en una situaci6n como la ya descrita. Pero tambi6n,  ha tenido una
consecuencia que es importante analizar en funci6n d:I Plebiscito: muchas de estas
organizaciones  ham  visto  en  los  partidos  politicos  chilenos  un factor  de  divisionis-
mo, de distracci6n, de ruptura de la uni.dad, de poner temas que no son los temas
mapuche  creandose  una  suerte  de  antipartidismo  muy fuerte  en  muchos  sectores.
Creo que eso se puede encontrar en organizaciones juveniles de mucha importancia
como  Callfulikan,  como  en  una serie  de  otras,  en  las  cuales  es  posible  encontrar
rna profunda desconfianza hacia los partidos politicos.

Nntram:  Queda  claro  que  el  re.conocimiento  de  las  organizaciones  por  parte  del
Estado es  un factor  de  gran  importancia para  ella,  sobre  todo  por  la  legitimidad
que otorga. De que manera la carencia de este proceso ha afectado a las organiza-
ciones en su relaci6n con sus bases.

Bengon: Efectivamente para las comunidades el que la organizaci6n no tenga buenos
VI'nculos con el Estado, no es visto como una cuesti6n positiva, sino mas bien como
una cuesti6n negativa. En toda la historia indigena el grado de mardnalidad al cual
se  los  ha  s.ometido  es  tan  alto,  que justamente  cuando  se  organizan  no  es  para
mantenerse en la marginalidad, sino justamente  para salir de ella.  Eso ha sido una
constante  en  todas  las  organizaciones  mapuche:  buscar  que  los  dirigentes  sean
personas  de  alto  grado  de  respetabilidad  por  parte  del  interlocutor.  por  lo  tanto
que sean vistos como personas respetables que van a Santiago y son escuchadas.
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En  la  medida  que  eso  no  ha  ocurrido.  por  supuesto  que  se  va  minando  per.
manentemente  el  presticto  de  los  dirigentes.  En  ese  sentido  ha  habido  dirigentes
que  han  tenido  rna  buena  estrategia  y  al  no  ser  escuchados  por  la  dictadura,
buscaron   interlocuci6n  en   el  nivel  internacional,   que  ]ustamente   les  permitiera
cumplir ese papel que sefialamos: es el caso de Melillan Painemal` es el caso de don
Jos6 Luis Huilcaman, es el caso de la mayor parte de los dirigentes de Admapu, que
ham  buscado  paliar  muchas  de  las  deficiencias  por  la  via  de  presentaciones  en
Naciones Unidas. He visitado comunidades que no estin afiliadas a ninguna de estas
organizaciones, les pareofa muy importante de que hubiera habido una persona en
Naciones Uridas, en Ginebra, representatdolos a ellos, estableciendo un vinculo con
el mundo, un VI'nculo con la situaci6n de no marrinalidad, etc.

Crco  que  las  nltimas  divisiones  en  las  organizaciones  mapuche  tambi6n  han
conspirado contra este importante elemento. Hoy dfa la representaci6n pablica de
los dirigentes mapuche en foros in(ernacionales es menor que hace 4 6 5 afros atras
y eso sin duda es un factor que afecta tambi6n la credibilidad de los dirigentes, de
su representatividad, de sus respetabilidad y su representaci6n en general.

Nfltram:  El 6ltimo punto  6esta ligado al no reconocimiento por el sistema politico,
de las organizaciones y de sus lideres?

kengon:  Bueno,  sf  y  no.  Por  una  parte  es  cierto  que  en  el  sistema  politico  de
oposici6n, los mapuche fueron confinados a la Comisi6n Chilena de Derechos Huma-
nos.  Es  decir,  el  problema  mapuche,  ha  sido  como  algo  especializado,  como  un
problema  de  Derechos  Humanos  simplemente,  de  personas vulneradas,  que se  les
atropellan  sus  derechos  etnicos,  culturales,  particulares,  etc.  Obviamente  que  no
discuto  el  valor  del  accionar  de  la  Comisi6n  de  Derechos  Humanos,  por  el  con-
trario.  Pero  no  cabe  duda  de  que  es  una  manera  de  entrar.  al  sistema  politico,
desde un punto de vista marginal. Ahora bien, hubo un momento en que los mapu-
che tuvieron rna buena posici6n, sobre todo cuando participaron en la Asamblea de
la Civilidad. Efectivamente allf fueron reconocidos como un movimiento social, como
un estamento de la civilidad chilena en igualdad de condiciones que los obreros, los
profesionales, e(c. Eso rue un gran logro de las organizaciones mapuche y sin duda
la  participaci6n de Jos6 Santos  Millao en  la Asamblea  de  la  Civilidad,  ha sido un
momento importante en la integraci6n del problema mapuche a] problema general de
la  sociedad y  de la  politica  chilena.  Sin embargo.  por  los elementos ya  dichos eso
no  continu6.  creo  que  en  esto  hay  factores  que  tienen  que  vcr  tanto  en  la  clase
polftica chilena como tambi6n con las propias organizaciones  mapuche como ya se
ha  sefialado.  El  hecho  es  que en  este perfodo  p]ebisci(ario.  ]os  mapuche  no tienen
ninguna  presencia  en  la  clase  politica  y  6sta  (ampoco  planted  ningdn  elemento
respecto  a  este  sector   Le  que  vino  a  actuar  principalmentc.  fueron  las  relaciones
de  reciprocidad  mas  primarias.  elementos  dc  seguridad.  de  sub`srdios.  beneficios  '
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incluso  el  aislamiento y la represi6n,  es  decir,  la  idea  nuestra  es que,  al  no  darse
un marco diferente en la relaci6n pueblo indr'gena y polftica operaron los mecanis-
mos mss primarios de la adscripci6n electoral, que sefialabamos al comienzo.

Nfltran:  Volvamos al tema de la division de las comunidades. Este proceso ha sido
considerado, por muchos, como una situaci6n de ma}rima arbitrariedad por parte del
Estado.  Sin  embargo,  uno  podria  peusar,  a  partir  de  la  investigaci6n  que  tu  y
Eduardo Valenzuela realizaron sobre la economfa mapuche, que este proceso no es
mds  que  el  reconocimiento  legal  de  un  tipo  de  propiedad  que  se  ha  mantenido
relativalnente inalterada desde la d6cada de los 60.

B€ngon:  Es muy derto. En la historia de las comunidades mapuche, es decir, entre
1910,  en  que  ya  estan  coustituidas,  y  1980,  uno  ve  que  hay  varias  subdivisiones
internas  entre los  hijos  (que  corresponde mds  o  memos  a rna generaci6n).  En  el
primer perfodo existia un promedio de hectdrea por familia de aprorimadamente 6 a
7 hectdreas, al cabo de 30 afros se habfa disminuido a la mitad aprorimadamente y
a partir de los afros 50-60 la subdivisi6n intema  de los goces -no de la propiedad-
se  detiene.  Por  lo tanto,  se empieza  a establecer  un sistema  en el cual  uno de los
hijos  hombres  -no  necesariamente  el  mayor-  se  queda  con  la  propiedad  indivisa.
Asf, desde los afros 60 ocurre que tenemos rna situaci6n en que las hijuelas mapu-
ches  llevan  30  afros  o  mss  sin  alteraci6n,  por  lo  tanto,  que  esa  hijuela  se  cons-
tituya legalmente en propiedad privada no es demasiado mal visto por esa familia,
incluso mds, puede ser una aspiraci6n.

Otro  elemento.  Hemos  percibido  que  los  derechos  de  los  migrantes  son  for-
males,  se reducen generalmente  a una participaci6n  simb6lica de  la cosecha,  en el
derecho de enviar a los nifios en el perfodo de verano, para que pasen sus vacacio-
nes.  Con  mucha  dificultad  un  mapuche  que viva  10  6  15  afros  en Santiago  puede
ejercerlos.  Por  lo  tanto,  si  bien  en  la  legislaci6n  habfa  todo  un  mecanismo  para
reconocer estos derechos, en la practica ban sido reconocidos muy pocos. Ahora, si
esto  fuera  asf  tendrfamos  una  situaci6n  no  tan  dramatica  de  la  divisi6n  de  la
propiedad indigena, en el siguiente sentido,  en que la constituci6n de la propiedad
privada  en  el  territorio  indigena,  no  necesariamen(e  va  a  conllevar  la  perdida  de
las tierras, una venta de ellas, una migraci6n masiva de mapuche.

De todos modos,  mi opinion personal,  es que  una vez que la  democracia fun-
cione en este pats va a ser necesario llevar a cabo una legislaci6n muy simple pero
muy clara acerca de la inexpropiabilidad de los territ.orios indigenas. como asimismo
posibilitar  que  hijos  de  familias  indigenas  puedan  adquirir  nuevas  tierras  en  las
cercanfas de sus comunidades de origen, y un punto extremadamente complejo -en
cual  hay  diferentes  opiniones-  revisar  aquellas  tierras  que  estaban  en  litigio  y  quc
por  efecto  de  la  divisi6n  de  las  tierras  indigenas  en  forma  compulsiva,  en  este
periodo, ham pasado directamente y en  propiedad  a  manos particulares.  Pensamos
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que la cantidad de tierras que ham pasado a particulares "huincas", por efecto de la
divisi6n, es bastante. Por lo tanto, mi opinion personal es que habra necesariamente
que  revisar los casos de tierras que estaban en litigios y no quedaron en manos de
las  comunidades  sino  de  particulares  por  la  simple  vi`a  de  la  divisi6n  compulsiva.
Creo que esto es de mucha importancia en zonas forestales, en areas de cordillera,
en zonas cercanas a la costa y sobre todo en la zona huilliche.

Nfitram: Pasemos a otra tematica que merece ser analizada: cl papel de las numcro-
sas ONG que se desempefian en la regi6n de la Araucanfa. Se les ha hecho respon-
sable, en parte, del fracaso del NO en el plebiscito. Como evaluar esta-si(uaci6n.

Bengoa:  Efectivamenfe  en  Tcmuco  cxiste  una de  las  mss  altas concentraciones  dc
ONG.  Uno podrfa  preguntarse acaso  la influcncia  de  estas  ONG  no  podrfa  haber
hecho  que  la  votaci6n  fuera  diferentc.  Es  una  pregunta  absolutamente  legftima  y
que  mos  parece  que  debemos  dccir  algo.  Yo  diria  quc,  independientemente  dc  la
buena  voluntad  que  manifiestan,   la  mayor  parte  de  estas  organizaciones  en  su
acci6n con los  mapuches,  ellas adolecen  de  dos deficicncias  que es necesario sofia-
lar.  La  primcra,  es  la  falta  dc  coordinaci6n.  Por  diLstintas  razones,  que  no  cs  cl
caso  sefialar  hoy  dfa,  pero  que  no  obedeccn  a  ra7ones  de  orden  politico,  estas
instituciones  se  encuentran  separadas  unas  de  otras,  solo  en  los  dltimos  dfas  dcl
plebiscito se coordinaron algunas ONG para preparar apodcrados.

Esta  falta  de  coordinaci6n  tiene  como  consccuencia  que  las  ONG  no  hayan
podido plantear una polftica que tuviera consistencia frente al  Estado. Expericncias
hay muchas y de gran valor en el campo del desarrollo,  de la educaci6n, en acom-
pafiamiento,  en  asesorfa,  ctc.  Sin  embargo,  todas  estas  experiencias  no  ham  sido
capaces  de  transformarse  en  una  poll'tica  diferente,  alternativa  frente  a  la  acci6n
del Eslado, es por ello, que la acci6n del Estado durante todo este perfodo aparccc
como la dnica acci6n realizadora en el area mapuche. La acci(')n de las ONG aparc-
ce  marginal,  circunscrila  a  pequefios  casos  c  incluso  separada  de  los  interescs  dc
las  organizaciones  indigenas,  y  creo  que  es  importante  detenerme  en  cste .tillimo
punto. Ouizas no solo por razones polfticas estas ONG lamentablemente se ham ido
separando de las organizaciones indigenas. Ha llegado el  caso, en este  afro, que las
organizaciones mapuche ham sacado rna declaraci6n contra ellas, sefialando que no
las  representan,  que  no  tienen  derecho  a  hablar  a  nombre  de  los  mapuche,  etc.
Pensamos que  en  los tiltimos dr'as esto ha ido  cambiando,  concretamentc la tiltima
reuni6n realizada en Niagara, que convoc6 a un numeroso grupo de estas organiza-
ciones.  Creemos  que  es  un  aspecto  muy  posi(ivo  lo  que  all{  ocurri6  y  puede  ser
consecuencia  del  Plebiscito.  Sin  embargo,  el  hecho  est6,  creemos  que  aunque  mu-
chas de estas ONG pueden haber ayudado a la campafia, puedcn incluso haber hecho
campafia,  la  16edca  de  su  accionar  no  iba  en  la  linga  de  un  planteamiento  alter-
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nativo,  diferente,  que  convocara  a  los  mapuches  hacia  posiciones  distintas  de  las
polfticas gubernamentales.

A  pesar  de  lo  sefialado  es  evidente  que  en  las  ONG  no  reside  con  mucho  la
responsabilidad  por  lo ocurrido.  En  primer  lugar,  porque  la acci6n  de estas ONG
llega a un porcentaje muy pequefio de familias mapuches y esto por razones obvias,
como  son  sus  escasos  recursos  y  el  volumen  de  estos  programas.  Por  lo  tanto,  es
importante tener en cuenta este elemento.

Una  segunda  cuesti6n  tiene  que  vcr  con  el  tipo  de  programa.  Muchas  veces
dentro  de  las  ideologias  existentes  dentro  de  estas  organizaciones  se  trata  de  no
manipular,  de  no  controlar,  de  no  influir,  sino  solamente  de  acompafiar.  Por  lo
tanto,' muchas  de  estas  organizaciones se  les hizo  muy difrcil  pasar de  un nivel  de
acompafianiento  muy  parcial  -muy  circunscrito  a  niveles  t6cnicos,  a  problemas
agroecon6micos-  a  al  problema  politico.  Incluso  mss,  me  consta  que  en  algunos
casos,  algunos t6cnicos no sabfan hasta los uttimos dr'as, por quien iban a votar sus
beneficiarios. Y uno podrfa haber sospechado perfectamente que tampoco los bene-
flciarios  sabfan  por  qui6fl  votaba  el  t6cnico,  siendo  la  mayorfa  de  ellos  del  NO.
Entonces  hay que  tomar  en  cuenta la  16tica  de  estas organizaciones  y no  "pedirle
peras al olmo". No son partidos politicos y estan dedicadas a un trabajo espeoffico.
Sin embargo, la crftica es valida en esos aspectos espeofficos donde ellas trabajan.

Ntltram:  6Qu6  factores  ham  provocado  este  aislamiento  entre  organizaciones  in-
digenas y ONG?

Bengon:  Quizas haya factores de la realidad misma en que se vive. Estas institucio-
nes, como todas las nuestras, ham vivido en una cier(a marginalidad, han tenido una
politica carcelaria, contando una historia hacia afuera y haciendo rna cosa un poco
diferente hacia adentro. Ham dependido mucho de la opini6n externa, opinion que
viene amarrada con los financiamientos. Eso hay que reconocerlo y sefialarlo. Le ha
impedido transformarse en interlocutores, en sujetos activos del desarrollo indigena,
etc.  Quizas  en  esta  separaci6m q.ue  ha  habido  -y  que  esperamos  que  despu6s  del
Plebiscito comience a cambiar entre organizaciones mapuche y ONG- tambien jug6
mucho  una  suerte  de  bdsqueda  de  clientelismo,  es  asf  que  muchas  veces  estas
instituciones  promueven  una  cierta  organizaci6n  y  cuando  ella  se  hace  grande  se
complejiza,  y  por  lo  (anto  ya  no  es  una  organizaci6n  clientelfstica  que  sigue  los
dictados de la instituci6n, obviamente  que los miembros de esa instituci6n comicn-
zan  a  mirarla como  un  sector  complicado  y  conflictivo,  e  incluso  muchas veces  -yo
he escuchado-  acusarlos de ingratitud.  Quizas ahi (odavia mos falta aprender mas el
tema  de  la  autonomfa  dc  las  organizaciones  sociales`  que  si  un grupo  de  profesio-
males o tecnicos promueve una organizaci6n. esta promoviendo una organizaci6n que
algnn  dia  se  va a  parar  en  sus dos  pies  v  por  tanto  va  a  ser  un  in(erlocutor  valido
de  la  instituci6n.  Ie  va  a  plantear  exigencias.  Ie  va  a  plantear  reivindicaclones  et(
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Ira diricultad  muchas veces de aceptar  ese  conflicto,  por parte de instituciones,  ha
llevado  a  un  quiebre  entre  instituciones  y  organizaciones.  Este  es  un  problema
clave  a resolver  en  el  futuro para  provocar  efectivamente  un desarrollo,  ya que  es
evidente  que  para  el  desarrollo  indigena  se  requiere  tanto  de  la  existencia  de
organizaciones propias del pueblo como de organizaciones t6cnicas profesionales con
recursos propios que movilizar, etc. Ambas cosas se necesitan. Esa relaci6n madura
entre  ambas  creemos  que  todavia  no  se  esta  dando  y  ha  sido  motivo  de  muchos
conflictos.

Nfitram: 6No hay un cierto conflicto producto de una competencia entre ONG y or-
ganizaciones  indigenas  en  los  recursos  para  el  desarrollo?  6No  se  confunden  aqui
los papeles?

nengoa:  Sf y No. Yo creo que las organizaciones indr'genas tienen un papel impor-
tante  de  autogesti6n,  no  creo  que  su  nnica funci6n  sea  la reivindicaci6n,  creo que
si no hay autogesti6n la organizaci6n mapuche o campesina se debilita mucho. No
me  preocupa  el  manejo  de  los  recursos  por  parte  de  las  organizaciones.  Efectiva-
mente  lo  que  td  dices  provoca  algivn  tipo  de  competencia,  sin  embargo,  las  ins-
tituciones  y los  programas  deberfan  tener  claro  de  que  hay  un  necesario  traspaso
de  responsabilidad,  de autogesti6n hacia las organizaciones, en este caso,  indigena.
Me parece del todo prudente y aconsejablc que si rna organizaci6n ha sido creada
por una instituci6n, para resolver problemas de cr6ditos, etc., al cabo de un tiempo
esa  organizaci6n  se  constituya  como  tal,  con  personalidad juridica,  etc.  y  maneje
por si misma ese  rondo rotatorio,  etc.  Me parece mucho mss eficiente,  mss 16gico
y  va  en  la  linea  de  la  autogesti6n  y  de  la  autonomfa  econ6mica  del  pueblo.  Es
decir,  creo que las instituciones tienen un papel muy importante de  promoci6n, de
asesoria  tecnica,  etc.  y sobre  todo  -y  esa  es  la  crftica  principal-  de  plantear  frente
a  las  politicas  esta(ales  una  politica  espeoffica,  a  nivel  general,  a  nivel jurfdico,  a
nivel  social,  cultural  y  en  especial  t6cnico.  Una  polftica  que  permita  vcr  alter-
nativas frente  a  la situaci6n  actual, yo creo que  es muy propio de  las  instituciones
promover,  sistematizar  un  tipo  de  diversos  modelos  de  desarrollo  rural,  agrfcola,
etc. Creo que eso es un elemento propio de las instituciones, como es propio dc las
organizaciones  reivindicar  sus  derechos  etnicos,   sus  reivindicaciones  hist6ricas  y
tambi6n hacerse cargo de la autogcsti6n de sus recursos.

No me parece entonces,  que  la separaci6n deba ser:  unos tienen la plata,  otro
pone  los  beneficiarios.  Lo  que  nosotros  estamos  haciendo,  por  ejemplo,  en  la  Es-
cuela  Agrfcola Aguila Sur es hasicamente preparar t6cnicos para las organizaciones
campesinas y mapuches.  Nos parece fundamental que las organiracioncs mapuchcs,
llamcnse   cooperativas,   comit6s,   asociaciones   gremiales,   lo   que   sea,   tengan   sus
propios t6cnicos que les pcrmitan la autogesti6n cficicnle dc sus propios recursos.
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Niltram:  4Tti  estas  planteando,  que  Admapu,  Centros  Culturales,  etc.,  tengan  su
propios departamento agrfcola de desarrollo?

Ethgoa:  Ouizas  a  nivel  de  las  organizaciones  centrales,  de  alta  representatividad
eso no es muy eficiente. Sin  embargo,  a nivel  de  las bases  -este  compuesta de 3 6
4  comunidades-  me  parece  absolutamente  evidente  que  esa  base  tenga  elementos
econ6Inicos, mds ath, cuando ella esta formada por agricultores, siendo su principal
interes  inmediato  los  asuntos  agricolas.  Hay  intereses  educacionales,   culturales,
politicos, que obviamente Admapu como organizaci6n general de representaci6n de
los  campesinos mapuches,  deberfa tener  un  6nfasis mucho mss fuerte en la repre-
sentaci6n,  pero  podrfa  perfectamente  canalizar  recursos  hacia  organizaciones  de
tipo local, que  manejen autogestionadamente sus recursos, y eso no me parece en
lo mds mfnimo contradictorio, por el contrario, yo diria que la experiencia en toda
America hatina y en muchas otras partes del mundo, donde hay pueblos indios, esto
es indispensable. El monopolio de los recursos por parte del Estado o de organiza-
ciones profesionales no indigenas me parece un error. Las organizaciones indr'genas
tienen  que llegar  a manejar  Bus recursos,  manejar sus  economfas,  sino las posibili-
dades de desarrollo son absolutamente externas.

Nfltram:  Para  redondear.  Obviamente  esos  recursos  pueden  ser  generados  por  las
mismas organizaciones y comunidades; este intento se ha hecho en el pasado y no
result6. El ejemplo de la Caja Central lndigena -que dirigi'a Cofiuepan- fracas6, en
la medida que no pudo obtener de sue socios los medios, entonces se recurri6 a la
bdsqueda  de  recursos  externos,  desde  el  Estado.  Ellos  tambi6n  vieron  que  esos
medios  tenfan  que  ser  canalizados  y  controlados  por  ellos  mismos.  Para  esto  es
importante  la seusibilidad  a nivel nacional  del  problema indigena y vemos  que  en
ese punto se ha avanzado pero muy poco. La pregunta es 6C6mo se puede elaborar
una polf(ica de sensibilidad frente a los problemas indi'genas?

Bengon:  Bueno,  retomamos el  tema central  que  hemos  tratado de  sefialar.  Hemos
abordado temas que tienen una dimension distinta, por supuesto, esto ultimo, lo de
las  ONG,  es  mucho  memos  importante  como  lo  de  las  organizaciones  indfgenas
mismas,  sus divisiones, etc. Tambien es mucho memos importante que el punto que
td sefialas: es decir, la relaci6n entre so`cicdad chilena y sociedad mapuche. Este es
el punto central al cual mos hemos querido referir a prop6sito de esta discusi6n en
el Plebiscito, sefialando lo compleja que es esta  situaci6n.  Efectivamente,  creo que
se  ha  avanzado  en  algunas  areas  respccto  de  la  sensibilizaci6n  de  la  sociedad
chilena por parte de la sociedad mapuchc. Hay muchos sectores politicos que tienen
una mayor preocupaci6n que afros atras, creo que los sectorcs de Derechos Humanos
son muy sensibles a esta realidad;  ademas existe un movimiento -del cual no hcmos
hablado-  absolutamente  inorganico,  quc  csta  reprcsentado  por  la juventud,  que  se
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proclama  como  "alternativa".  Ellos  ven  en  el  problema  mapuche  una  cuesti6n  sim-
b6lica y de gran  importancia  a  resolver,  es  la  posibilidad de  establecer  una diver-
sidad  en  la  sociedad  chilena.  En  la  diversidad  cultural,  esta  la  posibilidad de  una
verdadera libertad y de  una democracia sustantiva,  no s6lo para los mapuches sino
tambi6n  para  el  conjunto de  la sociedad, ven una  sociedad en la cual su civilidad,
su  sector  civil,  tenga  capacidad  de  manifestar  todo  tipo  de  opcion6s  y  que  por
tanto la acci6n homogeneizadora del Estado no sea un imperativo permanente. Que
nunca  mas  en  Chile  se  diga:  "tenemos  una  misma  raza,  una  misma  religi6n,  somos
todos  blancos,  etc."  o  que  se  haga  del  "patriotismo"  una  verdadera  religi6n.  Creo
que  la cuesti6n  mapuche  expresa  muy fuertemente  eso y por  ello  que  es tan  sen-
sible -sobre todo para la gente joven no mapuche, estudiantes universitarios, etc.

Esos son las dimensiones donde se ha avanzado en t6rminos de sensibilizar a la
sociedad  chilena  respecto  de  la  cuesti6n  indisena.  Sin  embargo,  el  problema  aan
esta  pendiente,  sobre  todo  en  la  clase  polftica  ya  que  ella  tiene  adn  una  visi6n
folkl6rica  de  la sociedad mapuche,  marcada por  la dicotomia tradicional/moderna,
una  visi6n  donde  los  problemas  se  resuelven  solo  en  la  modernidad  y  donde  lo
indigena  esta  circunscrito  a  un  asunto  reSonal,  de  un  "pequefio  grupo",  etc.  EI
problema indfgena no es solo un problema de  ellos sino que es del conjunto de la
sociedad chilena:  ahi no s6lo estan nuestras raices  sino que esta buena parte de la
base de nuestra cultura y ademas esta un porcentaje bastante grande de una pobla-
ci6n  que  sufre  las  causas  de  este  nco-racismo  y  nco-colonialismo  solapado  que
existe en este pars;  pero  ademds de eso,  en la cuesti6n indigena se juega de modo
simb6lico  la  posibilidad  de  tener  una  sociedad  efectivamente  democratica,  donde
haya  respeto  por  las  diferencias,  incluso  cultivo  de  ellas  y  por  lo  tanto  se  practi-
que no solo la democracia del voto sino la democracia sustantiva, la democracia de
la diversidad y eso no solo preocupa a los mapuches sino tambien a todos nosotros.
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BIBLIOGRAFIA  MAPUCHE  1973  -]988                                      Rolf Foerster

Una  simple  comparaci6n  dc  la  bibliografra  mapuche  que  presentamos  con  la
anterior  a  1973  pone  en  evidencia  un  aumento  considerable  de  los  estudios,  mono-
grafras,  tesis,  etc.  En  el  lapsus  de  quince  afros  se  ham  escrito  mds  de  500  trabajos
(la bibliografra de Zumaeta,  que  abarca desde  el siglo XVI  hasta  1975 e incluye las
obras de Argentina, consta aproximadamente de dos mil titulos). La novedad mayor
reside  en  las  numerosas  tesis  realizadas  en  las  Universidades  Regionales  (Univer-
sidad de la Frontera, Universidad Cat6lica, sede Temuco), en la emergencia de una
intelectualidad mapuche (Alonqueo, Mariqueo, Montupil, etc) y en la producci6n de
textos  en  mapudungun  (realizados  en  su  mayor fa  por  el  lnstituto  Lingutstico  de
Verano).

Hay rna suerte  de paradoja:  cuando  las politicas  de  asimilaci6n por parte del
Estado  son  mss  fuertes  y  agresivas,  la  sociedad  civil  (Universidades,  Centros  de
Estudios,  etc.)  responde  obsesivamente,  por  decirlo  asi,  tratando  de  rescatar  y  de
entender a este pueblo amenazado. Asf sucedi6 a comienzos de siglo Con las obras
de  Guevara,  Latcham,  Augusta,  Moesbach,  Lenz,  etc;  hoy,  con  las  de  Aldunate,
Alonqueo, Bengoa, Carrasco, Duran, Foerster, Grebe, Leiva, Montecino, Montupil,
Pinto, Salas, Stuchlik, Villalobos; Zapater, etc.

El contexto ideol6gico y cultural en el cual se  ham elaborado estos trabajos no
es  el  de  un  indigenismo  al  estilo  del  que  se vive  y  se  practica  en  Per6,  en  Bolivia
o en Mexico. Nuestro indigenismo local no aborda la tcmatica "india" como bdsque-
da  de  la  identidad?  del  sentido  de  la  historia,  de  la  cultura  o  de  la  politica,  sino
mas bien, aparece como la preocupaci6n por un sujeto ajeno a los problemas nacio-
nales,  que  sufre  los  rigores  de  la  subordinaci6n,  de  la  pobreza,  de  la  aculturaci6n,
etc.  Asi  numerosos  trabajos,  sobre  todo  las  tesis,  parecen  estar  inspirados  por  el
resultado de  un facil  trinite burocratico -la  obtenci6n  de un tftulo-  lo que  explica
que  solo en  algunos  casos  sus  autores  continaen  investigando  o  profundizando  los
problemas  abordados.  Otras  motivaciones  son  de  caracter  antropol6gico,  hist6rico,
lingutstico  o  folkl6rico  que  no logran generar  un  pensamiento ni  una  ideologia  de
la  indianidad.  Hay  un  blanqueamiento  por  parte  de  la  cultura  nacional  que  mos
impide  pensarnos  Como  mestizos,  hijos  de  un  cncuentro  cntre  los  hispano  y  lo
indfgena.  Los investigadores del pueblo mapuche no son por ello ni "iluminados" ni
"alumbrados"  para  la  sociedad  nacional,  son  en  definitiva,  tan  marginales  como  su
"objeto"  de  estudio..  Posiblemcnte  una  rianera  de  solucionar  cste  drama  sea  el

abandono  o  la  superaci6n  de  los  marcos  te6ricos  con  quc  abordamos  la  cuesti6n
indfgena  (el funcionalismo,  el estructuralismo y el marxismo que reducen lo indio a
una  simple  categorfa  de  lo  social)  y  encontremos  en  una  teorfa  de  la  cultura
latinoamericana la comprensi6n del indigcna y al mismo tiempo el develamiento de
nuestro rostro mestizo. Creemos qua 6se es nuestro mayor desafro.

La  bibliografia  que  editamos  -fruto  dcl  trabajo  dc  invcstigaci6n  del  Centro  de
Mcdcllin-  pretendc  dar a conoccr los  nltim{ts text.{is producidos sobre los mapuches

y` facilitar  cl  trabajo  de  btlsqucda  a  investigadores,  estudiantcs  y  personas  intere-
sadas en el vida de la "gente de la ticrra".
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