


Frontera, indfgenas y relaciones inter-etnicas en
Araucanfa. Conversaci6n con Holdenis Casanova Guarda

J1d" ponerse en contacto prolongado entre sf, las sociedades humanas pertene-
cientes a distintos tipos organizativos generan focos de interes historiografico y
antropol6gico que demandan el amilisis de a1 menos tres conjuntos de problemas.

En primer termino, las peculiaridades culturales de las sociedades implicadas,
con sus estructuras y dimimicas intemas particulares sometidas alas situaciones
novedosas derivadas del hecho mismo del contacto constituini un primer campo
problematico. En efecto, los tipos organizativos diferentes se traducinin en dife-
rentes form as de hacer frente a1 stress provocado por la presencia de los otros, y los
ajustes y desajustes sobrevinientes concurrinin a producir modificaciones y trans-
formaciones en las formas de vida de todos, inclusive los recien llegados.

En segundo lugar, las modificaciones y transformaciones que se iran produ-
ciendo en elias, a medida que estas relaciones adquieran caracter permanente, se
constituiran, debido a su irreversibilidad, en un conjunto de procesos que exigiran
explicaci6n adecuada en terminos espacio-temporales de elaboraci6n muy precisa.

Y por ultimo, el estudio de la constituci6n y surgimiento de mundos peculia-
res, las fronteras, realidades que nacen y se desarrollan en virtud de una dinamica
propia emergente del contacto, alimentadas y sostenidas por el complicado juego
combinatorio de las polfticas generales y los negocios particulares. Y que, conjun-
tamente con la diversidad socio-cultural, el grado de originalidad y la capacidad
plastica que exhiben las culturas nativas, constituyen algunos de los temas mas
interesantes de la historia de America.

Esta triple escisi6n s610 puede concebirse a los fines de su examen. En ver-
dad, y maxime en el contexto de un dominio colonial, representan un complejo que
se interfluy6 sin cesar y que ademas fue marcadamente sensible a los aconteci-
mientos de todo orden que, aunque producidos fuera de las fronteras en sf mismas,
incidfan sobre el de una manera mas 0 menos directa. Se acentuaban asf las trans-
formaciones, no solamente en sus componentes indfgenas como podria asumirse
desde una perspectiva insuficiente, sino tambien en los segmentos de 1as socieda-
des de matriz al6ctona, todos considerados a escala regional.

En el caso de Araucanfa, las relaciones inter-etnicas no se circunscribieron
exclusivamente a la vertiente occidental de la cordillera. Por e1 contrario, sus reso-
nancias alcanzaron el Este de los Andes, de la misma forma que los procesos ges-
tados en !a regi6n pampeano-nordpatag6nica se vinculaban frecuentemente con e!
espacio trasandino, tendiendo a conformar con el paso de! tiempo -y sobre todo en
los siglos XVIII Y XIX- una red espesa de intereses, un puzzle que conviene exa- Daniel Villar
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minar en forma conjunta para alcanzar una exegesis adecuada de las cuestiones.
S610 en los ultimos afios, los estudiosos argentinos interesados en las relaciones
inter-etnicas y en la historia de nuestras fronteras regionales hemos comenzado a
considerar la conveniencia de esta metodolog[a.

Vista la cuesti6n desde esa perspectiva y dadas las vinculaciones hist6rica-
mente existentes con la regi6n pampeano-nordpatag6nica, no resulta dificil con-
cluir que la incorporaci6n de los avances que se produzcan en el terreno de la his-
toriografia y antropologia de la frontera, de las sociedades indfgenas regionales y
de las relaciones inter-etnicas reviste singular importancia para los estudiosos de
cada uno de los paises involucrados.

En Chile, quiza debido a que las comunidades indigenas en cuesti6n han con-
servado hasta la actualidad un mayor peso social en la vida nacional -10 que Jas
distingue del caso argentino- los estudios historiograficos y antropo16gicos vincu-
lados con las sociedades indfgenas y la frontera Sur en la que interactuaron con
hispano-criollos y chilenos por largo tiempo, han tenido y tienen un intenso desa-
rrollo. Entre nosotros, la historia academica es mas breve.

Convencido de que los argentinos encontrarfamos en sus respuestas conteni-
dos sumamente interesantes que puedan ser incorporados con provecho, me pare-
ci6 oportuno aprovechar la visita de la historiadora chilena Holdenis Casanova
Guarda a Bahia Blanca y su excelente disposici6n personal, para entrevistarla y
contribuir de esta manera a la difusi6n del quehacer academico en los campos
mencionados.

La entrevista tuvo lugar el 21 de octubre de 1997, en ocasi6n del desarrollo
de un Seminario de Postgrado que Holdenis Casanova dict6 en el Departamento
de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.

En ese momento, la disertante llev6 a cabo tambien actividades relacionadas
con sus proyectos de investigaci6n en el Centro de Documentaci6n Patag6nica, en
cuyas dependencias mantuvimos Ia conversaci6n que se transcribira a continua-
ci6n.

Antes de pasar a ella, agregare que para facilitar el acceso ala lectura de mate-
rial especifico por parte de los lectores interesados, los comentarios de Holdenis
Casanova han sido complementados con algunas citas que no tienen, desde luego,
la pretensi6n de ser exhaustivas. Su funci6n es unicamente la de remitir la atenci6n
a los trabajos, en su mayorfa recientes, que puedan ayudar a la obtenci6n de una
perspectiva integradora de los problemas referidos par nuestra entrevistada.



Pregunta: ;,Podrias sintetizar un panorama actualizado de la historiografia de
fontera y de las sociedades indfgenas en Chile?

A modo de antecedente, digamos que Sergio Villalobos Rivera ha sido, en nuestro
medio, uno de los estudiosos que ha realizado los aportes mas significativos a la Historia
de la Frontera. Sin olvidar algunos trabajos previos de Alejandro Lipschutz, Nestor Meza,
Mario G6ngora y Alvaro lara, fue Villalobos quien abri6 el camino para estudiar la Guerra
de Arauco bajo ese nuevo enfoque interpretativo. En el libro Relaciones fronterizas en la
Araucania publicado en 1982 con la colaboraci6n de otros autores , propuso la idea de un
espacio fronterizo capaz de generar singulares y complejas situaciones de convivencia
social, no solamente de guerra sino tambien de paz. A su juicio, el enfasis tradicional pues-
to en la lucha armada era equivocado y constituia uno de los mitos de nuestra historia. EI
prolongado contacto desarrollado entre espanoles e indigenas habria terminado por superar
la intenci6n belica, haciendo prevalecer diversas formas de relaci6n pacifica expresadas en
la intensificaci6n del comercio, la mezcla racial, las influencias culturales, el trabajo misio-
nero, los parlamentos y otras acciones de caracter oficial. Afirmaba que la guerra s610habia
side importante en la Arauncanfa hasta mediad os del siglo XVII, iniciandose a continua-
cion un proceso de apaciguamiento y compenetracion que culminaria avanzado el siglo
XIX.

Desde 1982 en adelante, casi por dos decadas, el concepto de frontera y el funciona-
miento de los espacios fronterizos ha sido largamente debatido en Chile, originandose
numerosos e interesantes trabajos, con nuevos metodos y enfoques y sobre los mas diver-
sos temas. Algunos investigadores han seguido mas 0 menos de cerca las propuestas del
Prof. Villalobos, complementando 0 profundizando ciertos aspectos 0 afiadiendo nuevos
elementos especificos en el analisis de los fenomenos fronterizos. Otros, por el contrario,
se han distanciado notoriamente de el, revisando criticamente sus planteamientos centrales,
reformulandolos parcial 0 total mente, bajo distintas 6pticas y con nuevas categorias anali-
ticas .

Algunos han enfatizado el actuar hispano-criollo 0 chileno en su interacci6n con los
aborigenes. Han abordado, por ejemplo, la acci6n del ejercito fronterizo, de los comisarios
de naciones y de los capitanes de amigos; de conchabadores y mercachifles; de hacenda-
dos y estancieros; de vagabundos y bandoleros, etc.. Por el contrario, otros han acentuado
el analisis de las necesidades, problemas y cambios organizativos de las sociedades indf-
genas, buscando desarrollar una historia que reconozca y valore su permanente protago-
nismo en el mundo fronterizo. En esta linea, ha habido una creciente preocupacion por
aspectos tan esenciales como el territorio, relaci6n hombre-naturaleza, identidad, estima-
ciones demograficas, liderazgos, autoridad y poder, vinculos de parentesco, sistemas de
creencias, etc.

Por una parte, aunque con una vision muy alejada de la historiografia tradicional, algu-
nos estudios de frontera han privilegiado basicamente el conflicto, la guerra, ya sea entre
las dos sociedades 0 al interior del mundo tribal. Otros, en cambio, han destacado las
modalidades de relacion pacifica -cotid.ianas y de caracter oficial- y el proceso gradual de
acercamiento y compenetracion entre los protagonistas fronterizos. De esta manera, las



nociones de guerra y paz han llegado a constituir dos ejes claves ala hora de avanzar en la
construcci6n del espacio y explicar la posici6n 0 participaci6n de sus actores sociales.

Ciertamente, resulta diffcil en una sfntesis como esta mencionar a todos los autores que
directa 0 indirectamente estan involucrados en el nuevo quehacer historiogratico. Siempre
se corre el riesgo de omitir nombres de personas 0 el de sus respectivas contribuciones. Lo
importante es sefialar que, ya sea desde ambitos disciplinarios distintos 0 desde Ifneas
explicativas diferentes, en Chile se han realizado avances significativos en la problem<itica
de frontera. Los numerosos estudios, sobre los mas variados aspectos, han dado cuenta de
la complejidad, intensidad, diversidad y dinamismo de las relaciones desarrolladas en eJ
mundo fronterizo, tanto en el perfodo hi spano-colonial como durante la etapa republicana.

En una visi6n global 0 de conjunto, se podrfan sintetizar los siguientes avances en la
Historia de la Frontera:

>I< Concepci6n de la frontera . Se ha descartado la idea de una linea 0 Ifmite y de un espa-
cio vado por ocupar. Se ha generalizado la noci6n de un area de interacci6n 0 interrelaci6n
entre sociedades distintas. Se ha ampJiado geograticamente la frontera bajo el concepto de
un vasto espacio integrado, con sentido unitario, constituido por Araucania, Pampas y
Nordpatagonia. En consecuencia, se ha percibido un universo tribal mas complejo y dina-
mico con grupos que interactuaban en ambas vertientes de la cordillera andina.

>I< Diversificaci6n tem<itica. Se han ido abordando los mas diversos aspectos: el mal6n
indfgena y sus efectos, la maloca hispano-criolla, la esclavitud cobriza, las misiones reli-
giosas, las alianzas politicas, los parlamentos, eI mestizaje en sus distintas modaJidades, la
aculturaci6n, las formas de trabajo, los procesos de inmigraci6n y colonizaci6n, el comer-
cio local y regional. Se ha estudiado, ademas, el tema del poder, de las imagenes y estere-
otipos, de la mujer, de los cautivos, de la propiedad de la tierra, de la constituci6n e inter-
venci6n social del Estado. Se ha analizado el problema de la guerra, los tipos y niveles de
conflicto, sus efectos a corto y mediano plazo. Tambien se ha avanzado en el conocimien-
to de las sociedades nativas, de sus estructuras socio-polfticas, econ6micas e ideol6gicas,
de las transformaciones operadas a traves del tiempo y en relaci6n a los contactos fronteri-
zos.

>I< Diversificaci6n metodol6gica. Consideramos aqui los estudios realizados des de
diversas disciplinas -Historia, Etnohistoria, Antropologfa, Sociologfa, Geografia, etc.-, con
enfoques novedosos y los metodos propios de cad a una de ellas.

>I< Diversificaci6n de las fuentes. Ha ido perdiendo exclusividad el uso del documento
escrito y se han incorporado en forma creciente las evidencias arqueol6gicas, los testimo-
nios iconognificos y la tradici6n oral. La narrativa indfgena da cuenta de los elementos pro-
pios de la cultura y evidencia tambien claramente los distintos aspectos asimilados en el
largo proceso de relaci6n inter-etnica desarrollado en la frontera. Ademas, proporciona la
otra cara de los sucesos, una visi6n diferente, que en gran medida es como escrutar la his-
toria al reyes.

En el trabajo: Araucanas del siglo XVIII Milo y realidad . En el se analizan las diver-



sas circunstancias que se aunaron para suscitar la doble reacci6n belica de los indigenas, en
1723 y en 1766, pese a la situaci6n de relativa estabilidad que se habia ido consolidando
en la Araucania. EI tema permiti6 adentrarse en las variadas modalidades del contacto fron-
terizo -expediciones militares, comercio, parlamentos, misiones religiosas, reducci6n de
los nativos a pueblos- y descubrir la compleja red de intereses particulares originados en
torno a la guerra y alas relaciones pacificas, y sustentados por los protagonistas hispano-
criollos e indigenas.

£1 estudio Presenciafranciscana en fa Araucania signific6 profundizar en la acci6n
apost61ica desarrollada en la regi6n por los misioneros senificos, particularmente durante
la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el momento en que las misiones franciscanas expe-
rimentaron su mayor impulso debido, entre otras circunstancias, a la creaci6n del Colegio
Propaganda Fide de Chil1<in (1756), la evangelizaci6n de los Pehuenches, la recepci6n de
las misiones jesuitas y la fundaci6n de nuevos enclaves misionales al Sur de Valdivia.
Convertidos en actores importantes del ambito fronterizo, los franciscanos crearon diver-
sos vinculos con las agrupaciones Mapuches y Pehuenches a la vez que se relacionaron con
distintos segmentos de la sociedad hispano-criolla. Hasta la expulsi6n de los jesuitas, riva-
lizaron con ellos por el control de las misiones en la frontera.

Un proceso judicial desarrollado en Chillan, entre los anos 1749 y 1750, contra un
grupo de Mapuches, dio origen al libro Diabfos, brujos y espiritus malejicos . El conjunto
documental encontrado en el Archivo Nacional de Santiago nos introdujo en el mundo de
la brujeria y de las fuerzas del mal, en el marco de dos cosmovisiones distintas. La prime-
ra, orientada por los canones europeos y/o espanoles originados en la ideologia medieval y
en la demonologia cat6lica, importados via colonizaci6n. La segunda, segun los c6digos y
simbolos de la sociedad y cultura Mapuche. £1 contacto humano producido en las estancias
y haciendas de la regi6n chillaneja, pr6xima a la Araucania, deriv6 en influencias intercul-
turales intensas expresadas, en este caso, en las creencias demonobrujeriles.

Teniendo de fondo las diversas form as de relaci6n hispano-Mapuches,caracterizadas
por los prop6sitos de dominaci6n y resistencia, dimos vida al estudio La Araucania colo-
nial: discursos, imagenes y estereotipos (1550-1800) . En base a una variada gama de docu-
mentos emanados de la elite hispana -gobernadores, militares, religiosos, etc.- nos propu-
simos examinar Jas imagenes estereotipadas que dichos segmentos construyeron sobre los
Mapuches. Analizamos la creaci6n del indio, las visiones iniciales del buen y del mal sal-
vaje; la percepci6n del barbaro -un Mapuche irracional, equivocado, rebelde y traicionero-
y de un sujeto diab61ico -dominado por la corporalidad, atrapado y corrompido por eJ
demonio. En suma, seres incapaces de regular su vida segun las norm as morales y las pau-
tas civilizadas del mundo europeo y cristiano.

Posteriormente, en el escrito La alianza hispano-pehuenche intentamos analizar, en
primer lugar, las circunstancias que lIevaron a 10s gobiernos de Mendoza y Santiago a con-
cretar, a mediados del siglo XVIII, el citado pacta politico y las repercusiones que este tuvo
en la frontera sur andina. En segundo termine, procuramos destacar el papel desempeflado
por los Pehuenches en las distintas situaciones de contacto desarrolladas a ambos lados del
gran eje cordillerano, situaciones que contribuyeron a otorgar cierta unidad al acontecer



hist6rico de ese amplio territorio fronterizo. Aludimos a la participaci6n de los Pehuenches
en el proceso de araucanizaci6n de las pampas, en las redes de intercambio y en las gue-
rras intestinas.

En suma, hemos intentado un acercamiento al mundo fronterizo desde diversos ejes
tematicos, buscando ampliar el horizonte en estudio para comprender el funcionamiento
general del espacio y el protagonismo de los distintos elementos sociales que interactuaron
dentro de el. Nuestra mirada se ha centrado en la Araucanfa hist6rica, el escenario mapu-
che por excelencia. No obstante, tambien hemos incursionado en areas adyacentes a ella y
en el territario ubicado al oriente de los Andes, hist6ricamente enlazado a la vertiente occi-
dental. En la mayor parte de los casos hemos' colocado el enfasis en los eventos hispano-
criollos -proyectos, intereses, formas de contacto, etc.- y desde aUi, a partir de las articula-
ciones con la sociedad blanca, se ha explicado el actuar de las agrupaciones indigenas de
la frontera. En consecuencia, nos falta una mayor aproximaci6n al mundo nativo, sus for-
mas de vida y los cambios experimentados a traves del tiempo.

Pregunta: ;,Cuales serian, a tu juicio, las perspectivas de la historiografia chile-
na con respecto al problema de la fontera?

GCmilessedan las Ifneas que habria que profundizar 0 aquellas que deberian iniciarse y
que relaci6n tiene con ellas el proyecto que te trajo a la Universidad Nacional del Sur?

Creo que las perspectivas son buenas, por varias razones. En primer lugar, porque a
pesar de los avances realizados, resta bastante par hacer en el complejo mundo de la con-
vivencia fronteriza. Constituci6n y funcionamiento de la frontera han sido procesos de
larga duraci6n y se hace necesario considerar etapas, modalidades, transformaciones, par-
ticularidades locales, casos especificos, etc. Ademas, deben hacerse mayares esfuerzos
para profundizar el estudio de las estructuras indigenas, tema que algunos historiadores chi-
lenos han pretendido relegar en forma exclusiva al ambito disciplinario de los antrop610-
gos.

En segundo termino, los temas de frontera siguen suscitando un notable interes entre
muchos estudiosos de Chile, unos ya consagrados y otros mas j6venes, estos ultimos
recientemente egresados de los programas de posgrado de algunas universidades del pais.
Sea en sus respectivas tesis 0 en estudios posteriores, un buen numero de estos investiga-
dores ya esta haciendo aportes interesantes a la problematica, en el campo de la Historia,
Antropologia, Etnohistoria u otras disciplinas afines.

En tercer lugar, deben mencionarse los esfuerzos realizados por academicos de Chile y
Argentina para avanzar en forma conjunta en el estudio de la Araucanfa, Pampas y
Nordpatagonia, un mundo fronterizo que funcion6 por largo tiempo en forma interrelacio-
nada, con diversos procesos hist6ricos compartidos. Estos esfuerzos se han materializado
en una estrecha colaboraci6n entre historiadores de la Universidad Nacional del Sur, de la
Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad de la Frontera (Temuco, Chile).
Capitulos fundamentales de ella han sido las reuniones de trabajo realizadas a ambos lados
de los Andes, 105cursos impartidos por academicos invitados desde Argentina y Chile y



los proyectos de investigaci6n binacionales emprendidos colectivamente y que ya se
encuentran en su segundo ano de ejecuci6n. A ella, se suma la publicaci6n conjunta de
Araucania y Pampas. Un mundo Jronterizo en America del Sur, libro que, en gran medida,
sintetiza el esfuerzo de cooperaci6n academica que se ha venido realizando desde un tiem-
po atnis. Todas estas instancias han favorecido y enriquecido el trabajo colectivo, hacien-
do posible la revisi6n crftica de 10ya realizado, la discusi6n de antiguos y nuevos proble-
mas, la reorientaci6n de algunos planteamientos y el intercambio generoso de documenta-
ci6n e informaci6n bibliognifica.

Este esfuerzo conjunto y a la vez complementario abre nuevas posibilidades en el tema
de la integraci6n. Se trata de un amplio espacio de trabajo, con procesos de larga data -posi-
blemente desde tiempos prehispanicos- y de compleja dinamica, basados en la tendencia
secular de los seres humanos a comunicarse y estrechar lazos sociales, econ6micos 0 cul-
turales. Entonces, ademas de la profundizaci6n que es necesario realizar en cada area por
separado, se podra avanzar en 10sprocesos y mecanismos de integraci6n regional, tanto en
las form as de relaci6n espontanea 0 popular como en aquellas conducidas y fomentadas por
los respectivos estados.

Debe acotarse tambien que esta experiencia de interacci6n a nivel academico ha sido
materializada desde unos anos atras por otras universidades de Chile y Argentina, espe-
cialmente a traves de Encuentros y Congresos binacionales. En ellas, la historia de las fron-
teras indigenas ha ocupado un lugar destacado dentro de la amplia gama de trabajos some-
tidos a consideraci6n. Lo mismo ha ocurrido con los Congresos Internacionales de
Etnohistoria, iniciados en Buenos Aires en 1989, y con los Encuentros y Jomadas que se
realizan peri6dicamente en Chile.

Respecto a mi presencia en la Universidad Nacional del Sur, ella esta vinculada, preci-
samente, con este movimiento de aproximacion academica entre los dos paises. Se trata,
por una parte, de fortalecer Ios contactos y, por otra, de trabajar en las fuentes disponibles
en el Centro de Documentaci6n Patagonica, actividad contemplada en uno de los proyec-
tos binacionales que se encuentran en ejecuci6n.

Pregunta: Tus intereses personales han variado. Te has ido interesando creciente-
mente en los ultimos tiempos por 10 que tiene que ver con el siglo XIX ;,A que se ha
debido este cambio?

Mi "entrada" al siglo XIX esta relacionada con el especto recientemente senalado: el de
la colaboracion entre academicos de Argentina y Chile para estudiar un amplio espacio
fronterizo historicamente compartido. En el marco del I Encuentro Araucania y Pampas
(Universidad de la Frontera, marzo de 1995) se dio la oportunidad de generar dos proyec-
tos de investigaci6n conjuntos. EI primero -Estado, naci6n y mundo indigena. Argentina y
Chile en el siglo XIX- comprometi6 los esfuerzos de los investigadores de la Universidad
Nacional del Sur y de nuestra Universidad y fue formalizado ante la Comision Nacional de
Investigaci6n Cientifica y Tecnol6gica de Chile (FONDECYT). EI segundo -Integraci6n
regional e impacto de factores desestabilizadores en un espacio fronterizo del cono Sur de
America (1750-1950)- busc6 aunar el trabajo de investigadores de las Universidades del



Comahue y de la Frontera, con financiamiento proporcionado por la Direccion de
Investigacion y Desarrollo de nuestra Corporacion.

EI apoyo economico acordado por ambas instituciones, como asimismo las facilidades
proporcionadas por las autoridades administrativas, han sido fundamentales para la con-
crecion de diversas tareas programadas en los dos proyectos: reuniones de trabajo, asisten-
cia a congresos, trabajos de campo en archivos y bibliotecas, etc.

Por razones mas bien coyunturales, quede formando parte de los dos grupos constitui-
dos, 10 que ha resultado muy positivo para mi quehacer academico y, sobre todo, para la
comprension del mundo fronterizo. Al avanzar hacia el siglo XIX, hemos podido evaluar
los elementos de continuidad y cambio que caracterizaron al espacio entre el antiguo orden
hispanico y el nuevo ordenamiento republicano.

Realice mis estudios de pregrado en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagogico,
actualmente Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion, en Santiago. Luego
de cinco anos recibi el titulo de Profesora de Estado en Historia, Geograffa y Educacion
Civica que me habilitaba para ejercer en establecimientos de enseftanza media de mi pais,
los antiguos liceos. Mi formacion en el Pedagogico fue coetanea con la presencia de pres-
tigiosos historiadores que, con el tiempo, alcanzaron una notable figuracion en el quehacer
historiogratico y,en general, en la vida intelectual chilena, entre ellos, Nestor Meza, Mario
Gongora, Eugenio Pereira, Julio Heise, Ricardo Krebs, Sergio Villalobos, Hernan Ramirez,
etc.

Despues de ocho anos de trabajo en Liceos de Valdivia y Temuco y de una permanen-
cia de dos aftos en Dayton (Ohio, EE.UU.), se me ofrecio la oportunidad de impartir docen-
cia en la Universidad de Chile, Sede Temuco (transformada en 1981 en la actual
Universidad de la Frontera). AI ano siguiente, ingrese al Program a de Magister, organiza-
do en Santiago por la Universidad de Chile, en base a cuatro menciones -Historia
Universal, Historia de America, Historia de Chile y Etnohistoria. Esta ultima concito -y
sigue concitando- las mayores preferencias de los numerosos postulantes iniciales al
Programa, 10 que puede ser demostrativo del permanente interes que despierta en nuestro
medio la problematica indigena.

Me atreveria a formular dos observaciones a la formacion academica descripta. Ambas
deben situarse, obviamente, en el contexto de la epoca, las decadas del sesenta y del ochen-
ta. En el pregrado, una historia erudita, recargada de informacion, memorizante, centrada
en el acontecimiento y en la accion del personaje 0 de los grupos dominantes. En el pos-
grado, algunas deficiencias en el ambito teorico-metodologico, situacion que nos ha pesa-
do al momenta de formular, ejecutar 0 evaluar proyectos de investigacion y emprender un
estudia serio y bien documentado con miras a su publicacion.



Creo que sf. Actualmente se estan impartiendo buenos programas de posgrado, algunos
con apoyo academico extranjero, sea de universidades europeas 0 americanas, y otros con
el cuerpo docente regular. Un buen numero de universidades chilenas, tradicionales 0 pri-
vadas, ofrecen Program as de Maestria en las mas diversas areas. En el campo de la
Historia, sin embargo, son las menos. Lo mismo sucede con el Doctorado, impartido hasta
la fecha exclusivamente por la Universidad Cat6lica de Santiago, en un program a que ha
alcanzado bastante prestigio en nuestro pais. En la actualidad, la Universidad de Santiago
esta dando los primeros pasos para ofrecer el Doctorado en Historia y, al parecer, el pr6xi-
mo ano 10 iniciara la Universidad de Chile, ambos proyectados con un fuerte enfasis en
Historia Social, Econ6mica e Indigena.

Pregunta: ;,En la constituci6n del alumnado hay mucha gente interesada en cues-
tiones indigenas? ;,Esto tiene que ver -si ocurre- con la extracci6n de 108 alumnos?, es
decir: ;,hay muchos alumnos de origen indigena?

El interes se percibe principalmente -aunque no de manera exclusiva- entre los alum-
nos de pregrado y, en particular, entre aquellos que estudian carreras de corte humanista,
todos los cuales se manifiestan muy sensibles frente a la problem<itica indigena. Desde un
tiempo atras, algunos grupos mapuches de la IX Regi6n han realizado diversas acciones
tendientes a recuperar sus tierras y a resistir 10 que ellos denominan "avasallamiento" u
"opresi6n global". En Temuco, este movimiento ha sido pennanentemente apoyado por
alumnos de la Universidad de la Frontera, sean 0 no de extracci6n mapuche, con entusias-
tas manifestaciones internas y externas.

Nuestra Universidad recibe anualmente un buen numero de estudiantes de origen mapu-
che -unos seiscientos en el presente af'io-y muchas carreras ofrecen cupos especiales para
ellos. Una minoria se agrupa en la entidad denominada We kintun, Nueva Busqueda, cuyos
integrantes muestran un fuerte sentido de identidad 0 pertenencia a la etnia y una actitud
muy comprometida con los problemas que la aquejan actualmente. Buscan una revitaliza-
ci6n de la cultura, pero, en general, 10hacen a partir de los conocimientos que adquieren
en la Universidad.

Los alumnos de Historia, particularmente los descendientes de mapuches, son bastante
criticos con la historiografia tradicional chilena en cuanto ha marginado a los pueblos ori-
ginarios y ha negado su protagonismo. Ellos subrayan su caracter eurocentrista, unilateral
y capitalino 0 centralista. Reconocen, sin embargo, los aportes realizados por la Historia de
Frontera, perciben una mayor preocupaci6n de los especialistas por estudiar alas socieda-
des indigenas y valorar su participaci6n en los diversos procesos del pasado. Son igual-
mente crfticos con la Educaci6n Basica y Media impartida en el pais. Propician, por una
parte, una formaci6n mas practica que habilite a los mapuches a desempef'iarse en el mundo
rural. Por otra, se muestran partidarios de una educaci6n intercultural bilingile que les per-
mita interactuar con los "huincas" y, a la vez, conservar su lengua, sus tradiciones y otros
elementos de su propia cultura.
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