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Propuesta Simbiótica Natural-Cultural en Territorio Mapuche de 
Arauco

Natural-Cultural Symbiotic Proposal in the Mapuche Territory of 
Arauco

Mario López1,2, Andrea Valenzuela1, Claudio Carrasco1

Resumen

Esta investigación evalúa las formas de ocupación en el territorio mapuche y sus procesos de 
transformación en la comuna de Arauco. La hipótesis plantea que se ha perdido la relación simbiótica 
natural-cultural entre el mapuche y su entorno. La metodología consistió en la caracterización del paisaje 
de manera cualitativa y cuantitativa en el contexto del grupo indígena, partiendo con 39 indicadores de 
primera generación, asignados y creados a la medida. Luego se formaron 8 componentes principales 
o indicadores de segunda generación, representando un área de análisis multidimensional, para luego
ser agrupados nuevamente y formar un indicador de tercera generación o Índice de Sustentabilidad
del Paisaje de Arauco (ISPA). Cada indicador fue jerarquizado dentro de su componente por medio
del Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ), resultando una cifra única para entender el estado de
sustentabilidad de la comuna analizada en 4 períodos de tiempo (Siglo XVI, Siglo XVII, 1960 y
2016). El análisis de la información evidencia una pérdida de la condición simbiótica natural-cultural.
Por último, se realiza la propuesta de una imagen objetivo, llevada a cabo con una sistematización de
los resultados y la percepción actual de las comunidades mapuches por medio de talleres y entrevistas
donde se graficó el esquema de una unidad comunitaria mínima para un territorio cuantificado por
hectáreas y porcentajes promediados según los resultados. La propuesta se enfoca en la visión y
recuperación del territorio para lograr la Sustentabilidad del Paisaje Mapuche.

Palabras clave: Paisaje Mapuche, Simbiosis Natural-Cultural, Sustentabilidad del Paisaje.

Abstract

This investigation evaluates the manner in which the Mapuche occupy their territory and follows 
its transformational process in the Arauco Commune. The hypothesis seeks to determine if the 
Mapuche people have lost a natural-cultural symbiotic relationship with their environment. The 
applied methodology focuses on the characterization of the landscape in a qualitative and quantitative 
manner per the indigenous group’s context, beginning with 39 indicators of first generation, which 
were assigned and custom created. The study also included 8 main components or second generation 
indicators, representing a multidimensional analysis area, which were regrouped again to create a third 
generation indicator or Arauco Landscape Sustainability Index (ISPA). Each indicator was weighed 
against its components through the Hierarchical Analysis Process (PAJ), resulting with a single number 
to understand the commune sustainability situation, assessed in 4 periods of time (Century XVI, XVII, 
year 1960 and 2016). The analysis of the information proves a loss in the natural-cultural symbiotic 
relation. The final part of this work was the creation of a proposal of the ideal image, achieved with 
a systematization of the results and the current perception of the Mapuche communities through 
workshops and interviews. This allowed for an elaboration of a minimum community unity scheme for 
a quantified territory in hectares and averaged percentages. The proposal focus on the territory vision 
and recovery to achieve the Sustainability of the Mapuche Landscape.
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Introducción

Planteamiento del problema

El progreso del ser humano no se mantiene 
en una sola vía, sino que se desenvuelve 
en una constante y compleja interacción 
natural-cultural, como un proceso vivo 
en el tiempo, en búsqueda permanente 
de equilibrio, cuyas interrelaciones son 
de carácter simbiótico (Margulis, 1998), 
este conocimiento nace en escala local, 
vinculada al entorno que se habita, por lo 
que es parte del acervo con que muchos 
pueblos originarios se han identificado para 
poder vivir (Aj Xol Ch’ok, 2008; Arguedas, 
1958; Asturias, 1974; Fuentes, 2003; Paz, 
1950). En este caso de estudio, considerando 
al Pueblo Mapuche, la hipótesis plantea 
que la manera en la que se percibía el 

territorio, pudo haber sido por medio de 
una relación metafísica con el entorno, 
desarrollando una estrategia cercana a una 
simbiosis natural-cultural, una filosofía
que habita de manera dual con el entorno, 
entendiendo que la tierra es su alimento 
y que por lo tanto se le debe respeto en el 
manejo de ella (figura 1). La investigación 
también presenta una segunda hipótesis, 
que surge al contextualizar la realidad 
mapuche en la actualidad, postulando que 
el impacto recibido en su territorio, a través 
de los distintos períodos de ocupación 
extranjera, ha generado una pérdida de la 
sustentabilidad y de esa misma condición 
simbiótica natural-cultural, acarreada por 
acciones como la explotación del suelo, 
pérdida del patrimonio, sustitución del 
bosque nativo, alteración cultural, entre 
otros (figura 2)

Figura 1. Hipótesis 1. Fuente: Elaboración propia en base a Micelli & Crespo (2011)

Figure 1. Hypothesis 1. Source: Own elaboration based on Micelli & Crespo (2011)

Figura 2. Hipótesis 2. Fuente: Elaboración propia en base a Micelli & Crespo (2011)

Figure 2. Hypothesis 2. Source: Own elaboration based on Micelli & Crespo (2011)
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Antecedentes sobre el pueblo mapuche

La Cultura Mapuche representa un 
pueblo originario de la zona centro sur 
de Chile y Argentina, con una historia 
que ha sido documentada por registros 
arqueológicos cercanos a los 4.000 
años de antigüedad (Bengoa, 2007; 
Ugent et al., 1987). De la información 
proveniente de esta cultura, se sabe que 
para el Siglo XVI habían logrado un 
desarrollo político, económico y social 
en una vasta extensión de territorio, 
con una población mayor al millón de 
habitantes y un contexto caracterizado 
por su organización y prácticas 
vinculadas al medio natural (Zavala & 
Dillehay, 2010). Sin embargo, luego de 
la venida de los españoles, enfrentarían 
un proceso de pérdida de su medio 
natural y cultural. Si a un principio su 
preocupación eran los peninsulares 
(Casanova, 1987; Goicovich, 2002), 
más adelante el conflicto sería con el 
Estado de Chile y sus distintos métodos 
en la búsqueda de la reducción de esta 
cultura con la introducción de colonos 
y la fragmentación de las comunidades 
a reducciones (Díaz, 2010; Gavilán, 
2007). Este escenario se repetiría durante 
varios siglos (XIX, XX), en el período de 
la dictadura militar (Gutiérrez, Puentes, 
& Reyes, 2012; Rosenblitt & Nazer, 
2005), y de la promulgación de leyes 
que no daban lugar al reconocimiento de 
ningún pueblo originario (Caniuqueo, 
2013; Chihuailaf, 1999; Correa, Molina 
y Yánez, 2005; Merguier, 1989). 
Más adelante, con el ingreso de la 
Concertación, la emisión de nuevas leyes 
y nuevos programas a nivel nacional 
serían prácticas que no solventarían 
el problema de manera profunda 
(Gazmuri, 2013; Navarro, 1998). 

Actualmente, no se reconoce el impacto 
cultural en el paradigma mapuche 
(Díaz, Pérez, González y Simon, 2004; 
Garrido, 1998; Martínez, 2013; Torres-
Salinas et al., 2016; Carrasco 2015), en 
respuesta a ello, se ejecutan distintos 
métodos y prácticas para la restitución 
de su territorio ancestral (Mella, 2007), 
muchos por la vía pacífica en temas 
legales y con apoyo internacional, otros 
en cambio, con métodos más agresivos, 
sin tener solución a un conflicto que ha 
dejado pérdidas materiales y humanas 
(Pairican, 2014). Al analizar esta 
coyuntura, surgen las interrogantes 
sobre el enfoque que este camino 
debiera tomar y en este contexto es que 
toma pertinencia y vinculación para 
esta investigación, pues busca entender 
el territorio y conocer de qué manera 
se debiera utilizar el medio natural 
(Carrasco & Murtinho, 2016).

Escalas organizacionales del espacio 
mapuche

La concepción espiritual para los 
mapuches sobre su territorio es de una 
manera cíclica ligada a la morfología 
de la tierra (Chihuailaf, 1999), el centro 
se considera sagrado, con la colocación 
del Rewe, altar sagrado para distintas 
ceremonias, consiste en un tronco 
escalonado clavado en el suelo rodeado 
de plantas de Canelo (Drymis winteri). 
En ocasiones tiene la representación 
de un rostro humano simbolizando el 
centro del universo (Huenún, 2013; 
Mora, 2001; Dowling, 1971). La 
posición del Rewe también se definía al 
percibir la presencia de un Ngen, como 
lo cita María Ester Grebe (Moulian & 
Gonzalez, 2005) (Ver figura 3).
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Esta representación espiritual también 
ocurre en el lenguaje (Mapudungun = el 
hablar de la tierra) fundado sobre la palabra 
hablada, que en este aspecto se refiere,
no a la materia del suelo sino al paisaje o 
territorio, como lo define Heidegger (2008, 
p. 67) “El hombre histórico funda sobre la
tierra su morada en el mundo. Al establecer
la obra un mundo, hace la tierra”

Los mapuches concebían las divisiones del 
territorio como limes, que hace referencia 
a la cuenca hidrográfica como unidad de 
paisaje, creando condiciones naturales para 
su desarrollo ecosistémico en los límites de 
su morfología (Goicovich, 2004), percibidas 
como verdaderas rutas de integración entre 
las unidades parentales involucradas en la 
dinámica de las relaciones intra-étnicas. 

La cantidad de territorio ocupada dependía 
del crecimiento de una comunidad, el cual 
principia con el Lov o Lof, que es la familia 
(Lofche, Grupo de gente). En numerosos 
grupos de familia se conformaba un Lebo o 

comunidad, delimitado por cuerpos de agua, 
ya sean caudales o ríos, empleados como 
fuentes de recursos para la pesca, agricultura 
y conectividad desde la cordillera hacia el 
mar, permitiendo ser navegables con canoas 
monóxilas en ambas direcciones (Carabias, 
Lira y Adán, 2010, Núñez et al., 1994)

El modelo de asentamiento se pudo 
replicar desde el río Itata hacia el Río 
Toltén según Torres (2003), donde 
existían las condiciones de un medio 
ambiente natural suficiente para permitir el 
desarrollo cultural. Partiendo de los límites 
geográficos que representaban límites 
políticos, se entiende la organización a nivel 
de sub-cuencas, como una organización 
local; cuencas, como el conjunto de varios 
lebos o Aillarewe, Ailla, nueve, rewes, 
comunidades, concepto de agrupamiento de 
comunidades; y macro-cuencas, dadas por 
conexiones logradas en distintos territorios 
que en este caso será determinado: El 
Territorio Mapuche (Bengoa, 2007).

Figura 3. Filosofía Mapuche sobre la Concepción del Territorio. Fuente: Elaboración propia en base a Chihuailaf 
(1999)

Figure 3. Mapuche Philosophy about the Conception of the Territory. Source: Own elaboration based on 
Chihuailaf (1999)
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Para el cultivo, conectividad y clasificación
del suelo, se realizaban modificaciones
geomorfológicas tales como el Kuel, 
monumento del tipo montículo construido 
con la finalidad de lograr diferentes 
propósitos, como el entierro de personajes 
importantes, ceremonias mortuorias y 
religiosas, residencia de las élites y exhibición 
pública de poder (figura. 4). Los Kuel 

permitían un mejor nivel de organización 
social ante el crecimiento demográfico.
En esos espacios la “naturaleza, sociedad 
y cultura se mezclaban, o una se volvía 
la extensión de la otra” (Dillehay, 2011, 
p.107). Los Kuel o Rewekuel (agrupación
de montículos para distintos usos), eran
construidos para representar la extensión
cultural de lo natural (figura. 5)

Figura 4. Usos posibles del Kuel. Fuente: Elaboración Propia con base a teoría de Dillehay (2011)

Figure 4. Kuel possible uses. Source: Own elaboration based on Dillehay (2011)

Figura 5. Rewekuel. Fuente: Elaboración Propia con base a teoría de Dillehay (2011)

Figure 5. Rewekuel. Source: Own elaboration based on Dillehay (2011) 

Arauco en la actualidad

La comuna de Arauco es una zona geográfica
poblada desde hace más de 4.500 años 
(Bustos & Vergara, 2004), siendo de gran 
importancia para los pueblos originarios 
debido a la condición de bahía y hogar de 
extensos humedales. Entre los conflictos
territoriales presentes se encuentra la 

introducción del cultivo forestal que 
degrada los ecosistemas naturales (Huber 
& Trecaman, 2000; Huber & Trecaman, 
2004; Iroumé & Palacios, 2013), alterando 
el bosque nativo obligándolo a retroceder 
y fraccionarse, elevando los índices de 
erosión por daños antrópicos, ocasionando 
efectos como la escorrentía elevada, alta 
probabilidad de incendios, reducción de 
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la biodiversidad y de regeneración natural 
(Quintanilla & Morales, 2004).

Se evidencian impactos en la población 
rural debido a la pobreza que genera esta 
actividad agrícola (Nazif, Benavides y 
Pizarro, 2014), y las secuelas culturales 
en la población mapuche (Seguel, 2003).
Actualmente un 80% del suelo de Arauco 
es para cultivos forestales. A falta de un 

plan de manejo o una directriz sobre la 
sustentabilidad del paisaje han reducido al 
bosque nativo a un área menor al 2% de la 
comuna. Las repercusiones de un cultivo 
forestal extensivo sobre el territorio de 
Arauco han ocasionado un déficit hídrico 
en los últimos años (Huber, Iroumé, Mohr 
y Frenê, 2010), a pesar de ser una zona que 
recibe altas precipitaciones durante el año 
(Dirección General de Aguas, 2011).

Figura 6. Localización de la comuna de Arauco. Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 6. Arauco commune location. Source: Own elaboration (2017)
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Materiales y métodos

La metodología de investigación fue 
propuesta con la finalidad de tener una 
lectura del paisaje mapuche medible 
y comparable empleando el concepto 
de sustentabilidad del paisaje, definido
por 4 pilares de trabajo según Sharifi & 
Murayama (2012) en sus maneras de evaluar 
el territorio a escala de barrio: 1. Ambiental 
(medio natural de interacción) 2. Social 
(identidad mapuche local.) 3. Económico 
(actividades, intercambio y diversidad 
productiva) y 4. Institucional (concepción 
y organización del buen gobernar, cuidado 
del patrimonio). Con este enfoque se 
escogieron instrumentos de medición 
que tuvieran coherencia hacia cada pilar. 
Primero, con indicadores de análisis general 
del paisaje tales como: calidad de aire, agua 

disponible en la cuenca, suelos con impactos 
antropogénicos, biomasa, fragmentación 
de áreas boscosas, conectividad, pobreza, 
entre otros, consultados en fuentes como 
Schuschny & Soto (2009), Racero-
Casarrubia (2008), Rueda (2008). Luego se 
diseñaron indicadores sintéticos en base a la 
técnica encontrada en Canales (2006), para 
medir los aspectos culturales mapuches, 
tales como la participación en el Trafkintu 
(actividad económica que consiste en el 
intercambio de semillas y otros productos) 
(Colipán, 2008), Cumplimiento del Az 
Mapu (Conjunto de leyes establecidas 
en la cosmovisión mapuche para su 
cumplimiento común) (Sánchez, 2001), 
eficiencia en métodos de defensa (Mella, 
2007), entre otros. En la figura 7 se presenta 
la tabla con los 39 indicadores propuestos 
para analizar el Paisaje de Arauco.

Figura 7. Listado de 39 indicadores para el análisis del paisaje de Arauco. Fuente: Elaboración 
Propia (2017)

Figure 7. List of the 39 indicators for the Arauco landscape analysis. Source: Own elaboration 
(2017)

Debido al elevado número de indicadores, 
se clasificaron en base a su categoría de 
primera, segunda o tercera generación 
como lo explica Quiroga (2007). Los de 
primera, son indicadores que generan datos 
específicos sobre un área de estudio, por lo 

que pueden ser parciales y no representan un 
análisis complejo, a este grupo pertenecen 
los 39 ya enumerados (figura 7). Los de 
segunda generación tienen un enfoque 
multidimensional, cada uno representanta 
uno de los pilares de la sustentabilidad. 
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Para este caso se consideraron 4 indicadores 
de segunda generación propuestos por 
Carrasco et al. (2013) que incluyen 20 de 
los 39 citados.

Partiendo de esta forma de agrupación, afín 
a un área multidimensional del paisaje, 
se agruparon los 19 indicadores restantes 
para lograr 4 indicadores más de segunda 
generación, enfocados en el análisis de los 
aspectos culturales mapuches.

Cada indicador primario representa una 
cifra entre 0 y 1, para lograr lo mismo en 
un indicador secundario era necesario 
unificar los instrumentos en un método 
de multi-criterio como el Proceso de 
Análisis Jerárquico (PAJ) propuesto por 

Saaty (2008) que en el caso de Carrasco 
et al. (2013) estaban establecidos en los 
instrumentos previos (figura 8 y 9). La tabla 
1 muestra como un ejemplo, el contenido 
del indicador secundario Cuidado del 
Paisaje (CP), analizando la importancia de 
un indicador primario por encima de otro, 
con una valoración desde 7, 5, 3 y 1, donde 
7 es mucho más importante y 1 es igual de 
importante. La normalización se realiza para 
dar un porcentaje final de importancia en el 
indicador de segunda generación. Luego 
se presenta la ecuación, que multiplica el 
valor del indicador primario (abreviado) 
con el porcentaje de importancia que fue 
normalizado (% entre 0 y 1), dando como 
resultado una cifra entre 1 y 0. 

Figura 8. Cuatro indicadores de segunda generación utilizados para el análisis del paisaje de Arauco. Fuente: 
Elaboración propia con base en Carrasco et al. (2013)

Figure 8. Four second generation indicators for the Arauco landscape analysis. Source: Own elaboration based on 
Carrasco et al. (2013)

Figura 9. Cuatro indicadores de segunda generación propuestos por el autor para el paisaje de Arauco. Fuente: 
Elaboración propia (2017)

Figure 9. Four second generation indicators proposed for the Arauco landscape analysis. Source: Own elaboration 
(2017)
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Según Quiroga (2007, p .19), los indicadores 
de tercera generación son instrumentos 
transversales y sinérgicos que surgen con 
los dos grupos previos y “en una o pocas 
cifras, nos permiten tener un acceso rápido 
a un mundo de significados mucho mayor, 
en los cuales esté incorporado lo económico, 
social y ambiental en forma transversal y 
sistemática” En este ejercicio se agruparon 
los 8 indicadores de segunda generación 
para formar un instrumento llamado Índice 
de Sustentabilidad del Paisaje de Arauco 
(ISPA). La ecuación de este índice se realizó 

Tabla 1 
Operacionalización del índice de cuidado del paisaje. Indicador de segunda generación empleado en la 
investigación. Fuente: Elaboración propia con base en Carrasco et al. (2013)

Table 1 
Maintaining the landscape index operationalization. Second generation indicator used in this research. Source: 
Own elaboration based on Carrasco et al. (2013)

CP = 0,32*(IP) + 0,14*(IF) + 0,29*(ICE) + 0,10*(AsEB) + 0,09*(AP) + 0,06*(AVU)

ISPA = 0,25*(CP) + 0,06*(MyC) + 0,04*(Hc) + 0,04*(El) + 0,15*(Bg) + 0,28*(Cb) + 0,07*(Rc) + 0,11*(AsR)

de la misma manera que en los indicadores 
de segunda generación con el método PAJ, 
por medio de un análisis de importancia 
desde la perspectiva del autor. En la tabla 2 
se presentan los indicadores secundarios que 
visualizan la importancia de uno por encima 
del otro en una escala de 7, 5, 3 y 1 donde 
7 es mucho más importante y 1 es igual de 
importante. Se normalizaron los totales 
para obtener una cifra oscilante final entre 
0 y 1. La figura 10 muestra el ISPA como 
un esquema de análisis de las dimensiones 
abordadas en esta investigación. 

Tabla 2 
Operacionalización del índice de cuidado del paisaje. Indicador de tercera generación empleado en la 
investigación. Fuente: Elaboración propia con base en Carrasco et al. (2013) 

Table 2 
Landscape sustainability index operationalization. Third generation indicator used in this research. Source: 
Prepared by the author on the basis of Carrasco et al. (2013)

Permeabilidad 
del Paisaje

Fragmentación Conectividad 
Ecológica

Áreas sin 
Efecto 
Borde

Áreas 
Protegidas

Áreas Verdes 
por Habitante

TOTAL Normalización

Permeabilidad del Paisaje (IP) 3 1 5 7 5 21,00 0,32

Fragmentación (IF) 0,33 0,33 3 3 5 11,66 0,14

Conectividad Ecológica (ICE) 1 1 3 7 5 17,00 0,29

Áreas sin Efecto borde (AsEB) 0,20 0,33 0,33 1 3 4,86 0,10

Áreas Protegidas (AP) 0,14 0,33 0,14 1 1 2,61 0,09

Áreas Verdes por Habitante (AVU) 0,20 0,2 0,20 0,33 1 1,93 0,06

TOTAL 59,06 1

Cuidado del 
Paisaje

Medios y 
Conexiones

Herencia 
Conservada

Economía 
Local

Buen 
Gobierno

Conservación 
de la Bio-
diversidad

Resistencia 
Comunitaria

Asentamientos  
sin Riesgos

TOTAL Normalización

Cuidado del 
Paisaje (CP)

7 7 3 3 1 7 3 31 0,25

Medios y 
Conexiones 

(MyC)

0,14 3 1 0,20 0,14 3 0,33 7,81 0,06

Herencia 
Conservada (Hc)

0,14 0,33 0,33 0,20 0,20 3 0,20 4,40 0,04

Economía Local 
(El)

0,33 1 3 0,33 0,20 0,33 0,20 5,39 0,04

Buen Gobierno 
(Bg)

0,33 5 5 3 0,14 3 3 19,47 0,15

Conservación de 
la Bio-diversidad 

(Cb)

1 7 5 5 7 5 5 35 0,28

Resistencia 
Comunitaria (Rc)

0,14 0,33 0,33 3 0,33 0,20 5 9,33 0,07

Asentamiento sin 
Riesgos (AsR)

0,33 3 5 5 0,33 0,20 0,20 14,06 0,11

TOTAL 113,40 1,00
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Figura 10. Índice de sustentabilidad del paisaje de Arauco (ISPA), componentes principales, indicadores de primera, 
segunda y tercera generación. Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 10. Arauco landscape sustainability index, main components, first, econd and third generation indicators. 
Source: Own elaboration (2017)
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Figura 11. Uso de suelo de Arauco en el siglo XVI. 
Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 11. Arauco land use in the XVI Century. 
Source: Own elaboration (2017)

Figura 12. Uso de suelo de Arauco en el siglo XVII. 
Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 12. Arauco land use in the XVII century. 
Source: Own elaboration (2017)

Figura 13 y 14. Organización territorial y riesgos de remociones 
en masa en Arauco para el siglo XVI. Fuente: Elaboración 

propia (2017)

Figure 13 & 14. Territorial organization and landslides risks in 
Arauco in the XVI century. Source: Own elaboration (2017)
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Momentos de estudio en el paisaje de 
Arauco

Para evidenciar la transformación de Arauco, 
se empleó la metodología de medición del 
ISPA en 4 momentos de la historia (Siglo 
XVI, XVII, 1960 y 2016), cada uno fue 
elegido en base a los impactos registrados 
en Arauco por cronistas, historiadores, 

antropólogos, arqueólogos y sociólogos 
(Bengoa, 1996; 2007; Caniuqueo, 2013; 
Chihuailaf, 1999; Correa et al., 2005; 
Dillehay, 2004, 2011; Huber et al., 2010; 
Jara, Dresdner y Gómez, 2015; Martínez, 
2013; Mella, 2007; Navarro, 1998; Nazif 
et al., 2014; Seguel, 2003; Toledo, 2006; 
Torres, 2000 y 2003; Vargas, 2014; 
Zavala & Dillehay, 2010; Zelada & Park, 

Figura 15 y 16. Organización territorial y riesgos a erosiones en Arauco para el siglo XVII. Fuente: Elaboración 
propia (2017)

Figure 15 & 16. Territorial organization and erosion risks in Arauco in the XVI century. Source: Own elaboration 
(2017)

Figura 17. Uso de suelo de Arauco en el año 1960. 
Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 17. Arauco land use in 1960. Source: Own 
elaboration (2017)

Figura 18. Uso de Suelo de Arauco en el año 2016. 
Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 18. Arauco Land Use in 2016. Source: Own 
elaboration (2017)
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Figura 19 y 20. Conectividad y división del suelo en Arauco para 1960. Fuente: Elaboración 
propia (2017)

Figure 19 & 20. Connectivity and land division in Arauco in 1960. Source: Own elaboration 
(2017)

Figura 21 y 22. División del suelo y Vulnerabilidad de acuíferos en Arauco para 2016. Fuente: 
Elaboración propia (2017)

Figure 21 & 22. Land division and aquifer vulnerability in Arauco in 2016. Source: Own 
elaboration (2017)
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2013). La mayoría de estos documentos 
existían en calidad de relato y texto, mas 
no como referencias exactas, mapas, 
estadísticas, entre otros, lo que demandó 
una sistematización de documentos 
para los primeros dos períodos. Con las 
referencias se construyeron escenarios 
hipotéticos para ser evaluados con el 
ISPA. En las figuras 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
se presentan las cartografías proyectadas 
del Siglo XVI y XVII.

Los primeros registros cartográficos de 
Chile de orto-fotos son de 1960, con lo 
que se realizó un análisis territorial más 
preciso (figuras 17, 18, 19, 20, 21 y 
22), además que ya existía información 
estadística para consultar en temas de 
población, instituciones y economía. 
Otros datos fueron recabados por 
medio de entrevistas a pobladores de 
las comunidades indígenas de Arauco 
(Locobe, Yani, Yani Mapu Lafken, 
Chilcoco, Marihuen, Quidico y Lenco), 
esta información fue sistematizada en 
la metodología encontrada en Canales 
(2006), sobre indicadores sintéticos. 
Por último, para el período de 2016 ya 
existe información suficiente de los 39 
indicadores de primera generación, la 
cual fue consultada en dependencias del 
CIREN, Ministerio del Medio Ambiente, 
Servicio Agrícola y Ganadero, Estudios 
de Línea Base del SEA en Arauco, 
Municipalidad de Arauco, entre otros.

Resultados

Los indicadores de primera generación 
revelaron cantidades fluctuantes en 

los 4 períodos, que con la aplicación 
de la ecuación para cada uno de los 
8 indicadores de segunda generación 
(Ver tabla 1), se definieron cifras totales 
con intervalos de 0 a 1, mientras más 
cerca se encontraba la puntuación del 
1, el indicador presentaba una mejor 
calificación. En la figura 23 se muestran 
los resultados obtenidos, la mayoría de 
indicadores evidencia una pérdida gradual 
durante los cuatro períodos, otros marcan 
una caída entre el período del Siglo XVII 
y el año 1960. Los cambios más evidentes 
se representan en los elementos del 
patrimonio natural como el indicador del 
Cuidado del Paisaje y la Biodiversidad, 
que ha descendido hasta valores por 
debajo del 25%. Existen indicadores 
sin tanta fluctuación desde el penúltimo 
período (1960), como el Buen Gobierno, 
Medios y Conexiones y Herencia 
Conservada, aunque sus porcentajes en la 
actualidad se encuentren por debajo del 
50%. En el caso del Desarrollo Económico 
Local, tuvo una gran caída desde 1960, 
debido a la influencia económica en la 
transformación del uso de suelo.Al tener los 
resultados parciales, se operó la ecuación 
del ISPA (Ver tabla 2), resumiendo todos 
los componentes en el indicador de tercera 
generación, con una lectura más clara sobre 
el paisaje mapuche y su evolución en el 
tiempo. En la tabla 3 se presenta las cifras 
finales del ISPA, donde llama la atención 
el período actual (30%), que en alusión 
a la tabla anterior se ha visto afectado 
por los bajos indicadores referentes al 
medio natural. La figura 24 presenta los 
propietarios del territorio de Arauco en 
los 4 períodos de estudio.
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Figura 24. Comparación de todos los indicadores de segunda generación en los cuatro períodos de 
estudio. Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 24. Second generation indicators comparison between the four periods of study. Source: 
Own elaboration (2017)

Figura 23. Comparación de todos los indicadores de segunda generación en los cuatro períodos de 
estudio. Fuente: Elaboración propia (2017)

Figure 23. Second generation indicators comparison between the four periods of study. Source: 
Own elaboration (2017)
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Discusión

Según Bengoa (1996, p. 27), en Arauco, “la 
naturaleza abundante en recursos, permitió 
el desarrollo de un sistema recolector en 
gran escala”, lo que revela los altos índices 
de biodiversidad que existía previo a las 
alteraciones en el territorio. A pesar de ser 
una población con un número elevado (más 
de un millón de habitantes entre la VII y la 
X Región), la forma de vida era adecuada 
según las necesidades de su entorno. Sin 
embargo, ese modelo se modificó en el 
período de la colonia con la agricultura 
intensiva, reflejándose en la actualidad 
como un modelo que no sería tan diferente 
del monocultivo forestal. Otro escenario es 
la amenaza de la Ley de Pesca (Jara et al., 
2015), que permite la pesca de arrastre en 
zonas artesanales o con planes de manejo.

El reflejo de estas modificaciones al 
territorio de los mapuches es una pérdida 
de su relación hombre-naturaleza, donde 
se da la razón de una alta resistencia en 
el proceso de recuperación del territorio, 

ya que existe un vínculo entre el nehuén 
(fuerzas del universo) y su forma de vida 
de carácter simbiótico. Bajo ese enfoque, 
el equilibrio que existe entre el medio 
ambiente natural con el cultural se reduce 
por la antropización irresponsable sobre el 
territorio (Seguel, 2003).

Los instrumentos de planificación territorial 
como el Plan Regulador Comunal (PRC) 
se enfoca, generalmente, en el análisis de 
la zona urbana de una comuna, carecen de 
un entendimiento de las dinámicas reales 
de un territorio o paisaje. Según Jaime 
Pastrana, director de Secplan-Arauco, 
no existen mecanismos para planificar el 
crecimiento o el uso de suelo para las áreas 
rurales, pues el Plan Regulador se enfoca 
en zonas urbanizadas. En condiciones 
más responsables, el PRC regularía el 
crecimiento entendiendo la capacidad 
soporte y sostenibilidad ambiental, 
institucional, económica y social de la que 
dispone.

La metodología empleada para analizar el 

Tabla 3 
Índice de sustentabilidad del paisaje de Arauco en los cuatro períodos de estudio. Fuente: Elaboración propia (2017)

Table 3 
Arauco Landscape Sustainability Index in the four periods of study. Source: Own elaboration (2017)
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Paisaje de Arauco revela números concisos 
para comparar las formas de utilizar 
el territorio, demuestra a través de sus 
valoraciones, que puede haber decisiones 
más sostenibles a largo plazo por encima 
de otras. Además, ofrece el potencial de 
ser replicada en otros casos y de lograr el 
entendimiento en la evolución del uso del 
suelo. Sin embargo, es necesario fortalecer 
algunos puntos que pueden cuestionar los 
resultados finales, sobre todo si se trabaja 
con una sistematización de documentos 
de texto para representar gráficos en 
porcentajes, cantidades y estadísticas. 
Es importante someter los escenarios 
hipotéticos a la asesoría de especialistas en 
la materia (arqueólogos, antropólogos, etc.). 
Se enfatiza que la metodología planteada 
no puede ser replicada en otro caso de 
estudio sin antes considerar las diferencias 
culturales y naturales sobre un territorio 
específico

Propuesta de imagen objetivo para el 
paisaje mapuche.

Esta propuesta se fundamenta con los 
resultados obtenidos del ISPA, evaluando 
qué decisiones sobre el territorio permitirían 
elevar los porcentajes actuales (Ver figura  
23). Sin embargo, no responde solamente 
a un análisis académico-profesional con 
los resultados obtenidos, sino también 
a la experiencia cultural lograda con las 
comunidades indígenas de Arauco. El 
proceso consistió en la formación de 2 
talleres participativos (Mujeres de Yani 
y Organización Pueblos Originarios en 
Arauco), y 13 entrevistas a representantes 
de las comunidades indígenas urbanas y 
rurales (Locobe, Yani, Yani Mapu Lafken, 
Chilcoco, Marihuen, Quidico y Lenco). 
Cada actividad consistió en plasmar las 
ideas sobre mapas y esquemas sobre el uso 
ideal del territorio a escala de comunidad 
y de región, cada uno de los participantes 
dio a conocer su postura a partir de sus 
creencias, filosofía y proyección. A lo largo 
de las entrevistas y talleres se dejó ver un 
lenguaje que se encuentra compartido 

tanto en los registros científicos como en 
las comunidades actuales, lo que confirm  
la proyección de esta cultura ancestral.

La figura 25 presenta el patrón de 
asentamiento a escala de comunidad, 
confeccionada por medio de distintos 
esquemas y bosquejos. Se consideraron 
aspectos como la percepción cíclica del 
territorio, la interacción entre el medio 
construido y el medio natural. El esquema 
refleja la unidad básica para una comunidad 
mapuche, conformada entre 10 y 15 
familias, en el cual tiene una distribución 
porcentual a través de 4 usos importantes 
de suelo: vivienda, cultivo para siembra (un 
cuarto del territorio por año), forraje (para 
alimentación de animales de consumo) y 
bosque nativo.

Se resume la cantidad de territorio que 
los mapuches considerarían suficiente  
lo que estaría vinculado al origen de 
cada comunidad y la ocupación de los 
antepasados. Se cuantificaron las hectáreas 
necesarias a escala de comunidad, familia 
y persona, con lo que se muestra en la 
tabla 4. 

Según el promedio recabado, una 
comunidad que cuenta con un número 
aproximado de 15 familias necesita como 
mínimo 450 hectáreas, del cual el 50% 
de ese territorio es destinado para bosque 
nativo, el 20% para cultivo, 21% para 
praderas en la crianza de animales y 0,09 
en vivienda (terreno cercado con establo, 
granero, habitaciones, etc.). El análisis 
por persona consiste en 5 hectáreas, lo 
que podría contradecir la proyección 
de sustentabilidad si se compara con 
el indicador de Huella Ecológica1. Sin 
embargo, para calcular la cantidad real del 
territorio que sería usado por el mapuche 
es necesario hacer lo siguiente:

Ha. / Persona: 5 Ha. - 2,50 (B. Nativo) - 0,77 (3/4 
del cultivo) = 1,7 Ha.

1 Consultado en http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/



Investig. Geogr. Chile, 54: 61-84 (2017)

78

Figura 25. Esquematización del patrón de asentamiento para una comunidad mapuche. Fuente: Elaboración 
propia en resultado a la interpretación de esquemas y opiniones de pobladores mapuches de Arauco (2017)

Figure 25. Settlement pattern diagram for a mapuche community. Source: Own elaboration based on the 
interpretation of schemes and opinions by the mapuche inhabitants in Arauco (2017)

Tabla 4 
Cantidades de territorio necesario para los mapuches a escala de comunidad, familia y persona. 
Fuente: Elaboración propia (2017)

Table 4 
Amounts of territory needed for the Mapuche in community, family and person scale. Source: Own 
elaboration (2017)

Hectáreas B. Nativo Cultivo Animales Vivienda

Por comunidad (15 fam.) 450 225 91,50 94,50 39

Por familia (6 prom) 30 15 6,10 6,30 2,60

Por persona 5 2,50 1,02 1,05 0,43
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El valor final sería menor a 1,8 como espacio 
en hectáreas máximo de biocapacidad de la 
tierra (Collis & Flynn, 2015).

Con el cálculo del uso de suelo por persona, 
familia y comunidad se obtuvo la base para 
el trazo de la propuesta de imagen objetivo 
en la comuna de Arauco, con distintas 
experiencias compartidas en diferentes 
contextos se propuso un acercamiento sobre 
el paso que debería tomar esta comuna en 
la planificación del paisaje. Se redefini  
la posición del espacio construido en 4 
zonas urbanizadas compactas a diferencia 
del escenario actual definido por 7. La 
relocalización también responde a zonas 
con riesgos constantes de inundación por 
tsunami o desborde de ríos. Las vías de 
comunicación entre los centros no solamente 
se plantean terrestres sino también lacustres, 
recuperando las rutas ancestrales en 
tiempos prehispánicos. Alrededor de los 
centros urbanos se propone el uso de suelo 
en agroecología, permitiendo producir la 
alimentación necesaria para la población 
dentro de la misma cuenca sin poner en 
riesgo la permanencia del recurso edáfico  

Existe la opción de mantener los cultivos 
forestales en la zona oriente de la comuna 
en un área más reducida que la actual, 
dispuesta en zonas de mayor soleamiento 
y afuera de los fondos de quebrada para el 
resguardo de esteros (figura 26)

Conclusiones

Este documento evidencia el patrimonio 
intangible de los mapuches en sus modos 
de ocupación, el vínculo con su medio 
natural, la responsabilidad sobre el correcto 
uso del entorno a través de sus sistemas de 
agricultura, intervenciones de bajo impacto 
al paisaje, conservación del bosque nativo 
para garantizar la fuente de servicios básicos, 
distribución equitativa del territorio y la 
convivencia en los esteros como medios de 
comunicación y transporte a nivel regional 
en el contexto de Arauco, que hasta el 
momento carecía de una contextualización 
y graficación. Por medio de la metodología 
propuesta, se tuvo una lectura del paisaje 
desde el Siglo XVI hasta en la actualidad, 
evidenciando la pérdida del paisaje Mapuche.
El propósito de esta investigación ha sido el 

Figura 26. Propuesta de imagen objetivo para el paisaje mapuche. Fuente: Elaboración propia en resultado 
a partir de resultados obtenidos con el índice de sustentabilidad del paisaje de Arauco y los talleres y 

entrevistas con las comunidades mapuches de Arauco (2017)

Figure 26. Proposal of the ideal image of the mapuche landscape. Source: Own elaboration based on the 
results obtained with the Arauco landscape sustainability index and the workshops and interviews with the 

Arauco mapuche community (2017)
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analizar la sustentabilidad de Arauco desde 
el conocimiento Mapuche, dejando por 
medio de los resultados, que el desarrollo 
de la comuna no es sostenible a futuro y no 
necesariamente por la pérdida del territorio 
mapuche, sino también ligado a la falta 
de identidad que impulsa la globalización 
con estrategias de desarrollo fuera de un 
contexto cultural-natural. Con esto se 
hace la aclaración que el propósito de este 
trabajo no ha sido con la intención de crear 
un neo-indigenismo como lo describe el 
uruguayo Carlos López (1999, p.2012), al 
decir que “apreciar las peculiaridades de 
las culturas nativas expresadas en el tipo 
de discursos que sean, no puede ser motivo 
para considerarlas como un paradigma de 
perfección axiomática y por tal motivo haya 
que adoptarlas…” ya que “esa actitud no 
aporta gran cosa. Está probado.”, tampoco la 
intención ha sido folcklorizar los elementos 
más representativos de la cultura mapuche 
como un producto que se puede comerciar 
y globalizar. En cambio, la finalidad fue 
recorrer el pasado a través de lo que la 
historia deja en herencia o patrimonio 
intangible, sobre una manera de percibir 
el paisaje de formas más sustentables, que 
si bien, los Mapuches, estaban carentes de 
tecnologías avanzadas, a diferencia de otras 
culturas de la misma época en el otro lado 
del mundo, seguramente no lo consideraban 
necesario, pues al mostrar su capacidad de 
intercambio vía marítima con pueblos de 
la Polinesia (Ramírez, 2010; Storey et al., 
2007) o de su conocimiento sobre el medio 
natural, no existe lugar a dudas del desarrollo 
cultural avanzado de este pueblo originario.
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