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Resumen

Con la llegada de democracia en Chile en 1990, el Estado
Chileno ha aumentado su participación y sus programas
en las comunidades rurales e indígenas del país. En este
tiempo, múltiples instituciones gubernamentales y organi-
zaciones consultoras tienen una presencia importante y
determinante en programas que a veces tienen objetivos
dispares. En la actualidad, el gobierno chileno está
implementando el Programa Orígenes que trata de conso-
lidar la presencia estatal en las comunidades indígenas
por ejemplo.
Este trabajo parte con esta pregunta cotidiana. ¿Cuál ha
sido el resultado de los 14 años de intervención? ¿Qué
efectos culturales han tenido los programas imple-
mentados en las comunidades indígenas? Nuestro trabajo
se enfoca en analizar los resultados de varios estudios
cualitativos y cuantitativos realizados en las comunida-
des indígenas de las Provincias de Bío Bío y Arauco, VIII
Región. Hemos observado una revalorización de su iden-
tidad étnica, pero esta revalorización se asocia con una
creciente monetización de las prácticas tradicionales. Sin
embargo, en estudios de ultima generación del Centro
Regional de Estudios Étnicos, CREE, de la Universidad de
Concepción se constataron la existencia de núcleos du-
ros en las prácticas culturales tradicionales en sectores
del Alto Bío Bío y de Arauco. Concluimos considerando la
pregunta: ¿Es la monetización necesaria para la revalori-
zar de la identidad étnica en un Chile moderno?

La política cultural del Estado
chileno y otros actores

Los principales actores en la política cultural indígena
del Estado Chileno son CONADI y ORIGENES (ambos
son dependientes del Ministerio de Planificación), con
una menor participación directa del Ministerio de Edu-
cación. Lo que nos interesa en nuestro trabajo es consi-

derar tres políticas en particular: financiamiento de ac-
tos culturales, Educación Intercultural Bilingüe, y pro-
moción de etnoturismo. Consideramos también en este
trabajo la política cultural de ENDESA con sus progra-
mas en las comunidades afectadas por la construcción
de las represas hidroeléctricas. Hemos elegidos estos
programas por su rol externo determinante en la revalo-
rización de la cultura indígena.

Financiamiento de actos culturales

En un esfuerzo de mantener la cultura tradicional indíge-
na, la CONADI y ORIGENES han desarrollado una po-
lítica cultural que financia la realización de eventos cul-
turales como el Ngillatún y la celebración del We tripantu.
En muchas comunidades indígenas de la 8ª Región, se
ha constatado un fuerte proceso de aculturalización y
ahuincazación acompañado con una devalorización de
las tradiciones indígenas. En respuesta al proceso de
aculturación, la política de financiamiento de actos cul-
turales emergió como una forma de incentivar la recupe-
ración de prácticas tradicionales que se han perdido y al
mismo tiempo de incentivar una cooperación comunita-
ria en su realización.
El financiamiento para el rescate de tradición proviene
de Conadi y Orígenes y se otorga a grupos indígenas
organizados. Generalmente, financian la compra de ins-
trumentos indígenas, ropa tradicional indígena, juegos
tradicionales como palín. Uno de los resultados más
importantes ha sido el hecho de juntar comunidades dis-
persas para la realización de un acto cultural.
Sin embargo, existen varios problemas. Primero, para
obtener financiamiento, los grupos tienen que presentar
una propuesta con presupuesto de todas sus necesida-
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des para la realización del acto cultural. Como no se
puede financiar todos las propuestas, las distintas orga-
nizaciones tienen que competir entre sí para conseguir
el financiamiento para sus actos, generando una compe-
tencia que han deteriorado las relaciones inter-comuni-
tarias.
Segundo, el Estado, como CONADI o INDAP, ha
emergido como un nuevo actor en estos actos culturales
tradicionales. De hecho, en las comunidades se han pro-
ducido conflictos entre los dirigentes por el protagonismo.
En esta nueva modalidad, los dirigentes comunitarios
ahora van como parte de la ceremonia y no como diri-
gentes, mientras que los representantes de CONADI van
como las autoridades, transformando el acto en una pre-
sentación oficial al gobierno chileno. De esta forma, una
ceremonia como Ngillatún que tiene el agradecimiento a
Dios como centro de la ceremonia, ahora incluye el agra-
decimiento al gobierno por su financiamiento. Como con-
secuencia, el financiamiento ha contribuido a la
objetización y la folklorización del acto cultural tradicio-
nal.

Los programas de educación
intercultural bilingüe

En Chile al principio de la década de 1990, muchas co-
munidades indígenas habían experimentado importan-
tes pérdidas del uso de la lengua Mapudungún. En el
proceso de pérdida de identidad indígena, ha jugado un
rol determinante la educación oficial. Este tipo de edu-
cación en las comunidades indígenas ha generado y
creado un sentimiento de rechazo de lo propio, además
por la pérdida paulatina de sus líderes y costumbres
tradicionales. Las políticas de CONADI en la última dé-
cada han generado en las comunidades una sensibili-
dad cultural propia, producto de la pérdida de la educa-
ción y los sabios comunitarios del saber tradicional. En
respuesta, CONADI ha tratado de desarrollar progra-
mas de educación intercultural tendiente a fortalecer la
unidad comunitaria.
Ha quedado demostrado en diferentes investigaciones
que es difícil desarrollar una comprensión lectora de
una segunda lengua sin tener un completo dominio de la
lengua materna. Además, los pueblos indígenas viven
en dos mundos que a veces se contradicen. En esta
perspectiva, se percibe que la escuela puede y debe
jugar un rol que posibilite la unión de estos dos mundos.
La Educación Intercultural Bilingüe se presenta como
una respuesta efectiva frente a esta necesidad de unir
los dos mundos y su implementación efectiva debe in-

corporar una participación activa de las propias comuni-
dades indígenas en la creación de un espacio educativo
con los elementos culturales propios de su mundo.
Las lenguas y culturas indígenas están en grado de infe-
rioridad, de manera que la educación puede y debe a
través de la revalorización práctica de su lengua y cultu-
ra afianzar la identidad del niño y al mismo tiempo gene-
rar en él, el orgullo de ser indígena y por lo tanto la
valoración de la lengua y cultura de su pueblo. El objeti-
vo de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es que
las escuelas empiecen a revalorizar las lenguas indíge-
nas con un programa de educación contextualizada; un
currículum situado en el entorno inmediato del alumno
de manera que actuando localmente en el proceso de
aprendizaje permita al educando pensar local y
globalmente en ambos esquemas mentales.
Sin embargo, la puesta en práctica de los programas de
EIB ha encontrado unas dificultades. En Alto Bío Bío, un
factor determinante ha sido la poca adaptabilidad de las
escuelas a la realidad de las comunidades indígenas. El
principal reclamo de los padres y apoderados pehuenche
son los tratos discriminatorios que reciben los niños
pehuenche. El segundo reclamo es la casi nula relación
o una relación de superioridad impositiva de las escue-
las en su conjunto hacia la comunidad, autoridades tra-
dicionales al transformarse estas en la punta de lanza
de la cultura dominante y en los ejecutores del proceso
de asimilación cotidiana de la sociedad global que aten-
ta contra la diversidad cultural. De hecho, uno de los
resultados encontrado en nuestro estudio en el Alto Bio
Bio (CONADI 2001) es que no existe ninguna escuela
que sirva de modelo ideal (currículo, edificios, adminis-
tración), desde el punto de vista de las comunidades.
Con respecto a este punto se constata que no existe por
ejemplo, ningún funcionario indígena de rango medio en
el sistema administrativo educativo del Alto Bio Bio, lo
que conlleva, y habla mal de la capacidad de los profe-
sionales indígenas en el área de la educación. Con res-
pecto a las competencias en Educación Intercultural
Bilingüe de las autoridades educativas a nivel local, pro-
vincial y regional no son las adecuadas ni pertinentes.
Debemos agregar que los docentes indígenas que traba-
jan en el aula, estos son una minoría notoria. De 89
profesores del alto Bio Bio sólo 7 son indígenas. Los
profesores trabajan de lunes a viernes sin integración a
las comunidades indígenas. La familia de la mayoría de
ellos vive fuera de la comunidad.
Esta realidad desigual, discriminatoria y contradictoria
ha frenado el desarrollo fluido del plan elaborado de in-
tervención del sistema educativo responsable de la edu-
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cación intercultural bilingüe en el Alto Bio Bio. Es más,
los docentes mas alejados son los afuerinos del lugar lo
que no permite de ningún modo a la función de
complementariedad del sistema educativo con las nece-
sidades de las comunidades del sector. Una de las forta-
lezas es la existencia de monitores bilingües altamente
motivados, pero no del todo preparados para y con una
posición secundaria en el aula.
Además de problemas de implementación, existen pro-
blemas del diseño de programas educativos. En el estu-
dio “Hacia un currículo pertinente de E.I.B.”, González y
Montero (1999) encontraron que muchos de los progra-
mas de EIB y de Mejoramiento en la Calidad de Educa-
ción en un contexto indígena pretenden destacar la cul-
tura de la etnia, viéndola como un componente ancestral
y no como la existencia real de este grupo étnico. Esta
perspectiva de EIB y de cultura indígena niega la esen-
cia de una cultura viva, capaz de anteponerse a la cultu-
ra dominante no-indígena. Como consecuencia de per-
cibir la cultura como estático y objeto, los programas de
E.I.B. pierden su objetivo central que es integrar la edu-
cación cultura en la vida de las comunidades indígenas.
La capacitación en los programas de E.I.B. ha sido de-
sarrollada por distintas Organizaciones No Guberna-
mentales contratadas por el Ministerio de Educación o
CONADI. Debido a este hecho, la continuidad de los
programas y los principios que se sustentan es casi
inexistente.
Además de los problemas mencionados anteriormente,
existen otros problemas prácticos de implementación.
Un problema es la competencia que existe entre los fun-
cionarios del Ministerio de Educación con los de
CONADI, debido a una pelea de poder y de recursos,
además de una diferencia en formación. El Estado Chi-
leno ha tratado de mejorar la situación con el programa
ORIGENES que contempla la integración entre las dos
entidades para la EIB; sin embargo, el resultado ha sido
el debilitamiento de la CONADI en EIB con respecto a
ORIGENES. Estos problemas solamente han debilitado
aún más la poca confianza que las comunidades indíge-
nas tienen en el Estado Chileno.
Muchas familias indígenas ya pertenecen al mundo oc-
cidental, y las familias que quieren rescatar la tradición
cultura y su lengua han quedado al margen. Hay muy
pocas escuelas donde existen docentes quienes son
capaces de implementar un programa de EIB que real-
mente puede servir para rescatar la cultura indígena. La
mayoría de los programas no contribuye en forma funda-
mental al rescate de la cultura indígena, sino contribuye
a delegarla al pasado folklórico.

Etnoturismo

Muchas organizaciones privadas y públicas están pro-
moviendo el desarrollo de iniciativas de etnoturismo como
una nueva actividad productiva de las comunidades in-
dígenas. Los programas de etnoturismo ofrecen entre
otros la oportunidad a turistas de alojar en cabañas de
familias indígenas, acampar en territorio ancestral, co-
mer comida tradicional indígena, y/o presenciar las ce-
remonias tradicionales como el Ngillatún. Los progra-
mas proveen el financiamiento y capacitación a las co-
munidades indígenas para entregar un servicio de cali-
dad a los turistas.
La pregunta fundamental durante éste etapa de desarro-
llo es ¿Qué es el objetivo principal del etnoturismo? Un
objetivo es generar un desarrollo económico basado en
el recurso cultural de las comunidades, y otro objetivo
es rescatar y revalorizar la cultura y las prácticas tradi-
cionales de las comunidades. Generalmente, no se con-
templa una contradicción entre los dos objetivos pre-
sentados.
En la práctica, etnoturismo ha sido muy efectivo en ge-
nerar recursos para las comunidades indígenas. De he-
cho, los programas desarrollados por CONADI y ORI-
GENES han tenido un sello, lo que es crear una oportu-
nidad de generar recursos rápidamente.
Los programas de etnoturismo como visión, venden la
cultura y las prácticas tradicionales, transformándolas
en productos elaborados. Los lugares sagrados se ocu-
pan y las ceremonias tradicionales se realizan para ge-
nerar recursos, perdiendo paulatinamente su significa-
do original. Como por definición, el etnoturismo transfor-
ma la cultura en un producto a la venta.

El rol de los privados:
la construcción de las represas, el
reasentamiento, y la cultura
tradicional en Alto Bío Bío

Como parte del Proyecto FONDECYT 1000540, se de-
sarrolló una serie de indicadores cualitativos y cuantita-
tivos para evaluar el impacto sobre el desarrollo social,
la salud, y la cultura de los Pehuenches (Ver González
et al., 2002). El diseño de la investigación contempló
comparar las comunidades reasentadas con las comu-
nidades afectadas pero no reasentadas y con comunida-
des indígenas no afectadas directamente.
En el área de impacto cultural y social, se detectó que
los impactos iniciales tuvieron relación con la rearticu-
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lación comunitaria, el cambio de lugar, y el
reestablecimiento de los sistemas de producción. Se
detectó que el impacto de cambiar su lugar de residen-
cia fue mayor por las mujeres que los hombres, y que el
cambio afectó más a los reasentados que habían acep-
tado pasivamente el cambio en comparición con los que
habían promovido el cambio (González y Simon, 2003).
Otro estudio encontró que el reasentamiento tuvo un
impacto importante sobre la relación tradicional que tie-
nen los Pehuenches con la tierra. Específicamente, se
detectó que el reasentamiento aceleró el desarrollo de
una relación instrumental con la tierra en las comunida-
des reasentadas en comparación con las comunidades
en las zonas afectadas (Simon, González, y Baquedano,
2003).
De especial interés es la marginalización de los
pehuenche reasentados en Ayin Mapu quienes quisie-
ron mudarse de sus tierras ancestrales, pero no tomaron
en cuenta todo lo que iban a perder. Pensaron en las
cosas materiales que iban a recibir, pensando que la
vida no material iba a mantenerse igual en un nuevo
lugar. Este caso nos enseña la importancia de los as-
pectos no materiales de la vida para poder aprovechar
las cosas materiales. La ubicación de una comunidad
fuera del Área de Desarrollo Indígena generó una situa-
ción diferente con más riesgo para la articulación cultu-
ral. Específicamente, se observó un aislamiento social
y cultural y un sentimiento de vulnerabilidad y
desprotección.
Debido al rol integrador de la ceremonia Ngillatún, el
hecho que las dos comunidades reasentadas dependen
de ENDESA por el financiamiento y hasta la realización
ha producido una marginalización de las dos comunida-
des reasentadas de las otras comunidades de Alto Bío
Bío.

Los núcleos duros de la cultura
tradicional

Los sectores afectados por la construcción de las repre-
sas hidroeléctricas en Alto Bío Bío han sido los más
influenciados y aculturados. Sin embargo, en algunos
sectores de la Costa en la Provincia de Arauco y en Alto
Bío Bío, como Butalelbun, Trapa-Trapa, y Malla Malla,
que están más aislados, existen grupos que defienden
su cultura. La ceremonia de Ngillatún se realiza sin apo-
yo externo para su realización.

En estos sectores, las ceremonias de Ngillatún y
Pentewentun no han sido monetizadas. Se realizan por
y para la comunidad. Por la Costa, existen escuelas con
programas interesantes de E.I.B. que han incorporado
un concepto vivo de la cultura indígena.

Conclusiones

La organización tradicional mapuche y Pehuenche ha
sido modificada a lo largo de los años por las exigencias
e intromisión de la sociedad chilena, básicamente en la
persona del Estado. Esta situación ha modificado la or-
ganización tradicional indígena observándose actualmen-
te el cruce y superposición de diferentes identidades y
autoridades culturales. Además, las prácticas cultura-
les que antiguamente se relacionaban cotidianamente a
la cultura pehuenche y mapuche han sido debilitadas. La
presencia de rituales y festividades mapuche como el
Nguillatún, We Tripantu, entre otras se han debilitado y
se han mezclado con las costumbres y fechas que la
sociedad Occidental presenta: We tripantu y la fiesta
religiosa de San Juan, por ejemplo.
Los programas culturales del Estado como la Educa-
ción Intercultural Bilingüe y el financiamiento de las ac-
tividades culturales han producido una revalorización
de la cultura indígena entre las comunidades indígenas
y la sociedad chilena. Sin embargo, estos mismos pro-
gramas en la mayoría de los casos han contribuido a la
instrumentalización de la cultura tradicional, alejándola
de la genuina realización. En los peores casos, se ha
producido la monetización de algunas prácticas cultura-
les.
El Lonco de Alto Bío Bío Manuel Nencuman planteó que
la pérdida de su cultura tiene una directa relación con la
llegada de las huincas (no indígenas) a los espacios
sagrados Pehuenche (Entrevista personal con M.
Nencuman 1994). Su percepción ha sido confirmada por
los programas de etnoturismo que ofrece las ceremo-
nias tradicionales en las fechas que más convienen a
los turistas y no según las tradiciones religiosas. Este
hecho se nota aún más en las comunidades reasentadas
por la construcción de las represas hidroeléctricas.
¿La monetización es necesaria para revalorizar la iden-
tidad étnica en un Chile moderno? Pensamos que no es
necesaria pero sí la tendencia a la monetización ha sido
presente en los últimos años. Proponemos que es nece-
sario repensar nuestras políticas y aprender de los ejem-
plos donde ha sido posible revalorizar la cultura tradi-
cional sin venderla.
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