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MAPUCHE (MAPUDUNGUN, ARAUCANO) 
 
 

 
Los dialectos del mapuche, con excepción del williche, la variedad más sureña de esta lengua, son poco 

diferenciados, y los hablantes de distintos lugares se entienden fácilmente. Los estudios de Croese (1980, 1985) 

hacen resaltar que el grado de comprensión mutua entre los hablantes del dialecto williche (huilliche) y los de los 

otros dialectos mapuche parece muy bajo. Los informantes huilliche de Alvarez-Santullano, sin embargo, han 

afirmado a dicha investigadora que " pese a las diferencias, ellos entienden el habla de mapuche más centrales 

(Temuco, en particular) [...]. El hecho que obstaculiza la inteligibilidad de los huilliche con hablantes de otros 

grupos es, sin duda, la baja competencia lingüística que presentan los pocos hablantes que aún quedan " (Álvarez- 

Santullano 1996, comunicación particular). El grado de inteligibilidad podría ser, entonces, mayor que el posulado 

por Croese. 

 
La filiación genética de la lengua mapuche ha dado y sigue dando lugar a varias hipótesis, sobre las cuales los 

especialistas todavían no han llegado a un consenso. Una discusión de las posibles rutas de migraciones de los 
mapuche a  su actual territorio viene en Croese (1980) y Salas (1992). En 1960, Greenberg propuso que el 

mapuche perteneciera a su tronco andino-ecuatorial (= II), subgrupo andino (= A), división n
o 

1. A esta división 
correspondían además del mapuche la familia lingüística chon, el qawasqar y el yámana. Otras divisiones del 
subgrupo andino abarcaban al quechua y al aymara. Greenberg volvió a repetir este mismo esquema en su libro 

publicado en 1987, revisándolo en algunos detalles pero manteniendo la cohesión interna de la división n
o  

1, 
rebautizada "sureño". Otra vez hay que reiterar que las clasificaciones de Greenberg, aunque bastante difundidas 
entre las personas no especialistas en lenguas indígenas americanas, no son fiables. En efecto, Greenberg hace un 
uso indiscriminado de sus fuentes léxicas, sobre las cuales basa sus "comparaciones en masa", aún cuando están 
plagadas de errores o anticuadas, mostrando una preferencia inconsiderada para éstas aunque existieran fuentes 
modernas y fehacientes, correctamente analizadas. 

 
A continuación, presento brevemente algunos artículos importantes que, al contrario de los estudios de 

Greenberg, se basan en evaluaciones críticas de las fuentes y una metodología ya clásica en estudios de lingüística 

comparativa. En dos artículos publicados en 1978, Key llega a la conclusión de que el mapuche se relaciona 

genéticamente con las familias lingüísticas pano-takana y chon, y por otra parte con el qawasqar y el yámana del 

área fueguina, y con el yurakare y mosetén del oriente boliviano, en contraposición con las hipótesis de Geenberg 

según las cuales el sugrupo  macro-pano se encuentra subordinado no al tronco andino-ecuatorial (al cual 

pertenece según él el subgrupo andino supuestamente incluyendo al mapuche), sino al tronco ge-pano-carib, 

concordando sin embargo los dos autores en la relación genética entre mapuche y chon, yámana y qawasqar. 

Según Key, se da una relación más estrecha entre mapuche y proto-pano-takana que entre aquél y las lenguas 

fueguinas. De ser así las cosas, quedaría otra vez más invalidada la tesis de Greenberg que afirma que el mapuche y 

las lenguas fueguinas (grupo chon, yámana y qawasqar) están más emparentadas entre sí (ya que forman parte de 

la misma división, "sureña", del subgrupo andino) que con el pano-takana (que se encuentra en la división macro- 

pano del subgrupo ge-pano-carib). Loos (1973) presentó a favor de la tesis de vinculación mapuche-pano-takana 

algunas formas pronominales casi idénticas en estas lenguas. 

 
Otro artículo importante fue publicado por Stark (1970), en el cual la autora propone una relación de tipo 

genético entre el mapuche y las lenguas maya de Centroamérica. En otro estudio (Stark 1973), añade a esta red de 

relaciones genéticas el uru-chipaya del altiplano boliviano y el yunga de la costa nor-peruana. A juicio de Stark, 

mapuche, uru-chipaya y yunga forman un grupo, llamado por la autora "YUCHA" frente al proto-maya. Para 

dicha investigadora, ambas ramas serían descendientes de un hipotético "proto-maya-YUCHA", lo que va en contra 

de las hipótesis greenbergianas. La posición de Stark ha sido rechazada por Campbell (1973) con argumentos 

persuasivos. Uno de los últimos intentos por vincular el mapuche con otras familias lingüísticas, esta vez con la 

familia arawak fue publicado por Croese (1991). 

 
En  un  artículo  recientemente publicado,  que  trata  de  las  posibles  relaciones  genéticas  entre  las  lenguas 

patagónicas, Viegas Barros (1994), valiéndose de los métodos de la lingüística comparativa, llega a la conclusión de 

que si bien el parentesco entre el gününa-kune y el grupo chon parece comprobado, y el del yagan con el 

qawasqar bien fundamentado, rechaza las relaciones chon-qawasqar, chon-yagan así como las entre el mapuche 

y cualquiera de las otras. 

 
Algunos mapuche alcanzaron zonas todavías más nortinas del litoral pacífico. D'Ans (1977) cita un vocabulario 
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"chango" (se usa generalmente este nombre para referirse a los pescadores del Norte Grande chileno, cuya lengua 

desapareció sin ser anotada) de la localidad de Paposo, a unos 550 kms. en línea recta al norte de Coquimbo, 

tomado por un ingeniero francés ente 1870 y 1874, vocabulario que es puro mapuche. En aquel entonces, el 

número de estos changos ascendía a 250 o 300 individuos, y el idioma era hablado por una minoría, los demás eran 

castellanohablantes. 

 
A la llegada de los españoles, el mapuche se hablaba desde Coquimbo, al norte, hasta la isla de Chiloé, al sur. 

Para el mapudungu, pueden distinguirse tres áreas dialectales principales: 

(1) Picunche o dialecto septentrional, que comprende dos subvariedades en Chile, en las provincias de Arauco, 

Ñuble y Concepción, el noroeste de la de Malleco y una extensión en territorio argentino que abarca al 

ranquelino (de ra kïl 'carrizo') de la Colonia E. Mitre, en el noreste de la prov. de La Pampa, al sureste de la 

localidad de Santa Isabel; 

 

(2) Mapuche propiamente dicho, o dialecto central (pehuenche, moluche), hablado en Chile (sureste de la prov. de 

Malleco, prov. de Cautín y norte de la de Valdivia) y Argentina (provincial de La Pampa, exceptuando al 

dialecto ranquelino, Río Negro y Neuquén en cuya última provincia se habla el subdialecto manzanero). 

Schindler (1996, comunicación personal) estima que  los  pewenche del  siglo  XVII, ya  hablantes de  ma- 

puθungun, eran la primera ola de emigrantes araucanos a la pampa argentina, si bien el contingente más fuerte 

llegaría recién a principios del XIX. 

 
(3) Huilliche (williche) o dialecto meridional, hablado al sur de una línea que parte de la boca del río Bueno, pasa 

al norte del lago Ranco y atraviesa los Andes, desde el sur de la provincia chilena de Valdivia hasta el golfo de 

Corcovado, que separa la isla de Chiloé del continente y de las islas Guaytecas al sur. El dialecto williche, muy 

diferenciado a punto de no ser mutuamente comprensible con las demás variedades del mapuche, está en vías 

de extinción en la isla de Chiloé, y se mantiene precariamente en la zona del lago Ranco y San Juan de la Costa 

(Salas 1992). Schindler (1996, comunicación particular) dice que williche es un término relativo (en cuanto se 

refiera al 'sur') y aclara que “Para los pikunche ya la gente de Temuco es "williche"”. 
 

 
En sus trabajos, Lenz (1875-97) enpleó una división dialectal cuadripartita: (1) Picunche (dialecto nortino) en el 

llano central, hasta el río Maleco, IX Región, (2) Moluche (dialecto de la Araucanía Central), que corresponde a la 

provincia de Cautín, IX Región, (3) Pehuenche chileno en la precordillera y vertiente Pacífico de los Andes, 

provincias de Malleco y Cautín, y (4) Huilliche (dialecto sureño), que corresponde a la provincia de Osorno, X 

Región; 
 

 
Desde el siglo XVII, posiblemente ya en el siglo anterior, empezó la expansión mapuche que atravesó los 

Andes desde el Chile central rumbo al actual territorio argentino, pero el contingente más fuerte de mapuche llegó 

a Argentina a principios del siglo XVIII. 

 
Los puelche   ("gente del este", de la pampa argentina) o pehuenche ("gente del araucaria", de los valles 

andinos), ya citados en textos de los siglos XVI y XVII, eran mapuchehablantes cuando menos desde principios del 

siglo XIX, si bien originalmente su lengua pudiera haber sido otra. 

 
El Censo de 1992 (Haughney & Marimán 1993) hace resaltar que la gran mayoría de los mapuche son, en la 

actualidad, urbanos: el 44.07% vive en la zona de Santiago (Región Metropolitana). Los autores, acertadamente, 

hablan del "sesgo campesinista" de gran número de estudios referentes a los mapuche. 
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CIA, Estocolmo. 
             1994c. Fresia. The Mapuche woman who abandoned shamanhood. Anthropology UCLA Journal, 21. 

             1994ch. The power of the Machis: the rise of female shaman healers and priestesses in Mapuche society. 

Ph.D. diss, University of California. 

  1995. Renouncing shamanistic practice: the conflict of individual and culture experienced by a Mapuche 

machi. Anthropology of Conciousness, 6/3: 1-16. 
             1995-96. Ngunechen, el concepto de dios mapuche. Revista Historia 29: 43-68. Santiago de Chile. 

             1996a. Imágenes de diversidad y consenso: la cosmovisión mapuche a través de tres machis. Mitológicas, 
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Aisthesis, 28: 120-141. Santiago de Chile. 
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4: 57-129. 
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en Chile. JLAL, 20/1: 173-204. 

  1998a. The exorcising sounds of warfare: shamanic healing and the struggle to remain Mapuche. Anthro- 

pology of Consciousness 9/5: 1-16. 
             1998b. Les chamanes Mapuche et l’expérience religieuse masculine et féminine. Anthropologie et Sociétés, 

22/2 : 123-143. 

             2001a. La voz del kultrun en la modernidad: tradición y cambio en la terapéutica de siete machi mapuche. 

Santiago de Chile: Editorial Universidad Católica de Chile. 

             2001b. The rise of Mapuche moon priestess in Souther Chile. Annual Review of Women in World Religions, 

6: 208-259. 

  2003a. La lucha por la masculinidad de machi. Políticas coloniales de género, sexualidad y poder en el sur 

de Chile. Revista de Historia Indígena, 6. (Versión electrónica: Working Paper Series, 13. Uppsala: Ñuke 

Mapuförlaget). 

             2003b. Rethinking identity and feminism: contribution of Mapuche women and machi from Southern Chile. 
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Hypatia, 18/2: 32-57. 

  2004a. The struggle for Mapuche shamans’ masculinity: Colonial politics of gender, sexuality, and power 

in southern Chile. Ethnohistory, 51/3: 489-533. 

  2004b. Shamans’ pragmatic gendered negociations with Mapuche resistence movements and Chilean poli- 

tical authorities. Identities. Global Studies in Culture and Power, 11/4: 1-41. 

  2004c. The Mapuche man who became a woman shaman: selfhood, gender transgression, and competing 

cultural norms. AE 31/3: 440-457. 
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Baker, Mark C. 2002. On zero agreement and polysynthesis. Rutgers University (ms.) 

http://equinox.rutgers.edu/people/faculty/baker.html 
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la nueva poesía. Working Paper Series, 9. Ñuke Mapuförlaget (Suecia). 
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Línguas Indígenas Americanas 17/1: 97-116. 
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municipios  frente  a  los  proyectos  modernizadores en  América  Latina,  siglo  XIX:  83-105.  México/ 
Amsterdam: Colegio des Luis/ CEDLA. 
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Temuco: Universidad de la Frontera. 

Bello, Álvarez 2000. El viaje de los mapuches de Araucanía a las pampas argentinas: una aproximación a sus 
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              (por publicarse). El mito de la voz pasiva. Neuquén: Subsecretaría de la Cultura de la Provincia del 

Neuquén. 

  (por publicarse). El nombre. Introducción y notas por Lidia N. Bruno y Mirta H. Serafini. Neuquén: 
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  1984b. Aspectos diacrónicos en la toponimia de Valdivia. Anales de la Universidad de Chile, Estudios en 

honor de Rodolfo Oroz, Quinta Serie, N
o 

5, Agosto de 1984: 79-94. Santiago de Chile. 
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une épopée américaine. Frankfurt: Vervuert. 

Blume, J. 1988. El mar en la mitología mapuche. Wenuleufu, Camino del Cielo, Colección Aisthesis 7: 109-119. 
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  1993. "¿Qué importa quien gane si nosotros perdemos siempre?": Los partidos políticos desde la minoría 
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              - J. L. Lanata (eds.) 2002. Contemporary Perspectives on the Native Peoples of Pampa, Patagonia, and 

Tierra del Fuego. Linving on the Edge. Westport: Greenwood Publishing Group. 
              - Miguel Angel Olivera 1985. Che Kimïn. Un abordaje a la cosmológica mapuche. RUNA 15: 43-81. 

Buenos Aires. 

  -             1987. Proceso y estructura: transformaciones asociadas al regimen de "reserva de tierras" en una 

comunidad  mapuche.  Cuadernos  de  Historia  Regional  IV/10:  29-73.  Luján/Buenos  Aires:  UNLu/ 

http://nuevomundo.revues.org/document558.html
http://nuevomundo.revues.org/document556.html
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EUDEBA. 

  -             1989. Luces y penumbras: impacto de la construcción de la represea hidroeléctrica de Piedra del 

Aguila en la agrupación mapuche neuquina Ancatruz. Cuadernos de Antropología 2/3: 25-42. Luján/ 

Buenos Aires: UNLu/EUDEBA. 
              -             1992. Los gringos como categorización social mapuche. Revista de Antropología XI: 13-19. 

Buenos Aires. 

   -             1995. Estructuras cognitivas e interacción social: el caso de la brujería entre los mapuche 

argentinos. Ponencia al XLV Congreso Internacional de Americanistas. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Bruno, Lidia 1988. Carta básica de distribución de la familia araucana en la Provincia del Neuquén, con bib- 

liografía y memoria descriptiva (ms. preparado para la Universidad Nacional de Salta para la preparación 

del Mapa Etnolingüístico de la República Argentina que se incorporaría al Atlas Etnolingüístico de la Sub- 

región Andina, proyecto del Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andés Bello). 

             1994. La taquigrafía de Juan Benigar. Neuquén: Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén. 

             1996. (Comunicación personal 10-4-1996). 

   s.f. Lengua mapuche. Sistema fonológico. Neuquén: Universidad Nacional de Comahue, Facultad de Huma- 

nidades. 
             - Inés S. de Cravchik 1968. Características del mapuche hablado en Cajón del Manzano. Actas Primeras 

Jornadas Nacionales de Dialectología: 387-394. Tucumán: UNT. 

              -   Mirta H. Serafini 1992a. El modelo de parentesco mapuche y la enunciación. Actas de Lengua y 

Literatura Mapuche 5: 71-84. Temuco: Universidad de la Frontera. 

             -             1992b. Taller de lengua y cultura mapuche. Actas de Lengua y Literatura Mapuche 5: 225-238. 
Temuco: Universidad de la Frontera. 

             -             1993a. Cosmovisión en crisis. Significado y praxis social de la familia mapuche. Actas Primeras 

Jornadas de Etnolingüística. Rosario: UNR. 

             -             1993b. ¿Variables deícticas en el modelo de parentesco mapuche? Actas I JLA: 47-58. 

             -             1994. Benigar, un sabio desconocido de la Ptagonia. Actas de Lengua y Literatura Mapuche 6: 

57-64. Temuco: Universidad de la Frontera. 
              -             1995a. Relaciones estructurales léxicas en los verbos denominales y deadjetivales mapuches. 

Actas II JLA: 191-203. 

             -             1995b. Lenguaje, idiosincrasía y educación entre los mapuches. S & S 4: 22-34. Buenos Aires. 

  -             1998. Hacia una educación Bilingüe-Bicultural en la Pcia. del Neuquén. En: Lucía Golluscio & 

Yosuke Kuramochi (eds.), Lingüística y literatura mapuches. Trabajos del I Simposio Binacional de 

Lingüística y Literatura Indígenas, Temuco, 20-23 de octubre de 1995: 111-119. Buenos Aires/ Temuco: 

Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, UBA/ Departamento de Lenguas, Facultad de Artes 

y Humanidades, Universidad de Temuco. 

             -             (en prensa). Juan Benigar, un sabio desconocido de la Patagonia. Ponencia a las VI Jornadas de 

Lengua y Literatura Mapuche. Temuco: Universidad de la Frontera. 

  -             (por publicarse). Las libretas inéditas de Juan Benigar. Neuquén: Subsecretaría de la Cultura de 

la Provincia del Neuquén. 

Bulnes A., Gonzalo 1987. Los Mapuches y la tierra. Política y legislación chilena respecto al pueblo Mapuche. 

Santiago de Chile: Pas ca./1980. Rotterdam: Instituto para el Nuevo Chile. 

Calbucura, Jorge 1995. El proceso legal de abolición de la propiedad colectiva: el caso mapuche. Uppsala: Depto. 

de Sociología de la Universidad de Uppsala (ms).  http://www.xs4all.nl/~rehue/art/calbla.html 

Calcagno, Silvia - Isabel Hernández 1993. El conflicto interétnico. Los Mapuches en la Argentina. SA 28/1-2: 389- 
425. 

 Califa, Martín Iván 2014. Interacciones entre aspecto gramatical e inherente en tres lenguas sudamericanas: 

mapudungun, guaraní y mocoví. En: Marisa Malvestitti & Patricia Dreideme (eds.), III Encuentro de Lenguas 

Indígenas Americanas (ELIA): 67-78.  Bariloche: Universidad Nacional de Río Negro. 

Calvo, Mayo 1980. Secretos y tradiciones mapuches. Santiago de Chile: Impresos Offset. 

Calvo Pérez, Julio 1995. [Reseña de] Poduje, Fernández Garay & Crochetti, ANarrativa Ranquel@, 1993. BILCA 1: 

31-32. 

Campos Menchaca, Mariano José 1972. Nahuelbuta. Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre. 

Canals Frau, Salvador 1935. La Araucanización de la Pampa. ASCA 120: 221-232. 
             1941. Los aborígenes de la Pampa en la Época Colonial. Anales del Instituto de Etnografía Americana 2: 

207-237. Mendoza. 

             1946. The expansion of the Araucanians in Argentina. HSAI 2. 

Canamasas, Benito - Isabel Hernández 1989. Los Toldos: Un enclave mapuche en la región pampeana argentina. SA 

23/1: 87-131. 

Cancino, R. 1994. Informe de práctica profesional: AEstrategias técnicas del mar: procesos migratorios y cambios 

técnicos en comunidades huilliches de borde-mar de San Juan de la Costa.  Santiago de Chile: Univer- 
sidad de Chile, Depto. de Antropología. 

Caniguán, Jacqueline 1997. Poesía mapuche registrada. Un primer rescate. Tesis para optar el grado de Licenciado 

en Educación. Temuco: Facultad de Educación y Humanidades. 

http://www.xs4all.nl/~rehue/art/calbla.html


Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 
MAPUCHE 

11
11 

 

 
Canío López, Antonio 1987. Nütramkakantun chillka. Libro de cuentos. Temuco: Küme Dungu. 

Cantoni, Wilson 1975. Chile: relations between the Mapuche and Chilean national society. En: Race and class in 

post-colonial society. París: UNESCO. 

Canuti, Massiniliano 2003. Un quadro della conservazione e delle prospettive della lingua mapuche tra Cile e 
Argentina. Quadrerni di Thule, 2: 13-16. 

  – Luciano Giannelli 2002. Un saggio di inchiesta sul bilinguismo fra i mapuche di Argentina. 

http://www.unisi.it/cisai y http://www.lofdigital.org.ar/winka/enlaces_lengua.php 

  -             - Maricarmen de Saavedra (por publicarse). Lengua e identidad: voces mapuche. Reflexiones y 

resultados de una campaña de investigación. Santiago de Chile: CEPAL/ UNESCO. 

             -             - Alex H. Vallega 2004. Un ensayo de investigación entre los mapuches de Argentina. Anclajes 
8/8: 21-78. 

Cañas Pinochet, Alejandro 1911. Estudios de la lengua veliche. Trabajos del Cuarto Congreso Científico (Primer 

Congreso Científico Panamericano), vol. 11. Trabajos de la III Sección "Ciencias Naturales, Antropo- 

lógicas y Etnológicas" publicados bajo la dirección del Prof. Carlos E. Porter, Tomo I: 143-330. Santiago 

de Chile 1908-09. 

Cañulef, Eliseo 1992. Hacia una caracterización de la situación sociolingüística del mapudungun como paso previo 

a una planificación lingüística. En: Sociedad Mapuche Lonko Lipan: 53-80. 

  1998. Introducción a una educación intercultural bilingüe en Chile. Temuco: Instituto de Estudios Indí- 

genas, Universidad de la Frontera. 

Cañuqueo, Laura – Laura Kropff Causa – Mariela Rodríguez – Ana Vivaldi 2005. Tierras, indios y zonas en la 

provincia de Río Negro. En: Claudia Briones (ed.), Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y 
formaciones provinciales de alteridad. Buenos Aires: GEAPRONA. 

Caquilpan, Francisco - Armando Marileo 1994. La experiencia de comunicación radial mapuche. En: Sandra 

Huenchuán (ed.), Documento de Trabajo "Comunicación y Desarrollo Rural". Temuco: PRODECAM. 

Cárdenas, Antonio 1975. Leyendas mapuches. Rancagua: Editorial Brecha. 

Carbonell, Beatriz 2001. La cultura mapuche y su estrategia para resistir estructuras de asimilación. Experiencias 

antropológicas en Patagonia fundamentan alternativas de cambio para superar conflictos étnicos. Gazeta de 

Antropología 17, Texto 17-05.  www.ugr.es/~pwlac/G17_05Beatriz_Carbonell.html 

Cárdenas, Renato - Catherine Hall 1985. Chiloé: manual del pensamiento mágico y la creencia popular. Chiloé. 

             -             - Dante Montiel Vera 1993. Los chonos y los veliches de Chiloé. Santiago de Chile: Ed. Olimpho. 

Carrasco, Bladimir 2008. La cosmovisión mapuche de lo onírico representada en la poesía etnocultural femenina 

Mag-uppsats i spanska vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier. Estocolmo: 

Universidad de Estocolmo. 

Carrasco Muñoz, Hugo 1981. El mito de Sumpall en relatos orales mapuches. Tesis de Magister. Valdivia: Uni- 

versidad Austral de Chile. 

             1982. Sumpall: un relato mítico mapuche. Revista Frontera, 1: 113-125. Temuco. 

             1983. Sobre la noción de relato oral mapuche. Actas del II Seminario Nacional de Estudios Literarios: 236- 

247. Santiago de Chile: SOCHEL-USACH. 
             1984a. El ser mítico Sumpall en la cultura mapuche. Revista Frontera, 3: 129-139. Temuco. 

             1984b. Notas sobre el ámbito temático del relato mítico Mapuche. Lengua y Literatura Mapuche,1: 115- 

 127.  

             1985. Sistema mítico y relato oral mapuche. EF 20: 83-92. 

             1986a. Trentren y Kaikai: segundo nacimiento de la cultura mapuche. EF 21: 34-44. 

  1986b. El repertorio de funciones del relato mítico Mapuche. Actas de Lengua y Literatura Mapuche 2: 21-

34.  

             1988a. Un mito mapuche anterior a Trentren y Kaikai. EF 23: 7-23. 

              1988b. Observaciones sobre el mito de Mankián. Actas de Lengua y Literatura Mapuche, 3: 115-128. 

             1989a. El sistema funcional de los mitos mapuches. Tesis de Doctorado. Santiago: Universidad de Chile. 

             1989b. La matriz funcional del mito mapuche o araucano de Chile: un caso representativo. Labyrinthos III: 
67-75. Culver City. 

             1990a. La lógica del mito mapuche. EF 25: 101-110. 

              1990b. La matriz de los mitos de transformación de la cultura mapuche. Lengua y Literatura Mapuche,  

 3: 123-131.  

             1991. En torno a los relatos de machi (I). EF 26. 

             1992a. Trafkiñ: estructura del mito e identidad mapuche. En: Sociedad Mapuche Lonko Lipan: 91-106. 

______ 1992b. Etnoliteratura mapuche y tradición oral hispánica. Lengua y Literatura Mapuche 5.  
              (ed.) 1993a. Bibliografía general de la sociedad y cultura mapuche. Temuco: Centro de Estudios de la 

Araucanía. 

             1993b. En torno a los relatos de machi (II). EF 28. 

             1994a. Resúmenes analíticos de la cultura mapuche. Temuco: Centro de Estudios de la Araucanía, Univer- 

http://www.unisi.it/cisai
http://www.lofdigital.org.ar/winka/enlaces_lengua.php
http://www.ugr.es/~pwlac/G17_05Beatriz_Carbonell.html


Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 
MAPUCHE 

12
12 

 

 
sidad de la Frontera. 

             1994b. Experiencia chamánica y discurso mítico-simbólico mapuche. En: Y. Kuramochi (ed.): 57-71. 

______ 1994c. El discurso mítico-simbólico mapuche: cherufe. Lengua y Literatura Mapuche 6. 

  1995. Elementos teóricos-metodológicos para el estudio de la construcción de la historia en una comunidad 

mapuche. Pentukun, 4. Temuco. 
             1996a. El discurso mítico-simbólico mapuche en los mitos de transformación. EF 31. 

              1996b. Reviviendo historias antiguas. Nütramyengeal Tati Kuifike dungu.Temuco: Universidad de  la 

Frontera, IEI. 

  2005. Lengua, comunicación y poder: el discurso público mapuche. 1º Congreso Latinoamericano de An- 

tropología. Simposio “Las lenguas indígenas de América Latina en los ámbitos de la educación, el poder y 

la globalización”. Rosario: UNR, Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Antropología/ Comité 

Directivo de la Asociación Latinoamericana de Antropología/ Comité Académico Latinoamericano, CD- 

ROM. 

             1997. El viaje al otro mundo en la gramática mítica mapuche. Revista Chilena de Semiótica, 2. Santiago de 

Chile. 

             2002a. Rasgos identitarios de la poesía mapuche actual. Revista Chilena de Literatura, 61: 83-110. 

             2002b. El discurso público mapuche: noción, tipos discursivos e hibridez. EF 37: 185-197. 
              2005a. La poesía mapuche actual: la identidad escindida 2. Viaje al Osuario de Juan Paulo Huirimilla. 

Revista Chilena de Literatura, 67. 

             2005b. El discurso público mapuche: comunicación intercultural mediatizada. EF 40. 

             2008. Discursos y metadiscursos mapuches. Estudios Filológicos, 43: 39-53. 

  (por publicarse). Mito mapuche. Serie Investigaciones del Instituto de Estudios Indígenas. Temuco: Univer- 

sidad de la Frontera. 

Carrasco Muñoz, Iván 1971. Estructura mítica de un Folk Tale de los indios mapuches o araucanos de Chile. Stylo, 

11. Temuco. 

             1972. Notas introductorias a la literatura mapuche. En: Carrasco, Hidalgo, Salas & Stuchlik (eds.), Tercera 

Semana Indigenista: 15-23. Temuco: Ediciones Universidad de La Frontera. 

             1981. En torno a la producción verbal artística de los mapuches. EF 16: 79-95. 
  1984. Dos Epeu de trabajo y matrimonio. Lengua y Literatura Mapuche, 1: 77-88.  

              1987. Algunas transformaciones producidas por la escritura en la expresión literaria mapuche. Lengua y  

 Literatura Mapuche, 2: 79-90.  

             1988a. Literatura mapuche. AI XLVIII/4: 695-730. 

______ 1988b. El discurso explicativo mapuche en el acto de comunicación intercultural. Lengua y Literatura 

 Mapuche 3: 9-25. 

             1990a. Etnoliteratura mapuche y literatura chilena: relaciones. Actas de Lengua y Literatura Mapuche, 4: 

19-27. Temuco: Universidad de la Frontera. 

             1990b. Un metatexto etnoliterario de los mapuches de Chile. Actas de Lengua y Literatura Mapuche, 5: 

183-192. Temuco: Universidad de la Frontera. 
             1992. Literatura del contacto interétnico. EF 27. Valdivia. 

             1993. Metalenguas de la poesía etnocultural de Chile, I. EF 28. Valdivia. 

             1994a. Metalenguas de la poesía etnocultural de Chile, II (autores sureños). EF 29. Valdivia. 

______ 1994b. Aportes de la textualidad mapuche a la literatura. Lengua y Literatura Mapuche 6. 

  2003a. ¿Mutación disciplinaria en la expresión literaria mapuche? Lengua y Literatura Mapuches, 10 

(2002): 63-74. 

             2003b. La antropología poética como mutación disciplinaria. EF 38: 7-17. 
             2005. Literatura intercultural chilena: proyectos actuales. Revista Chilena de Literatura, 66: 63-84. 

Carreño, Gastón 2005a. Pueblos indígenas y su representación en el género documental: una mirada al caso aymara 

y mapuche. 1º Congreso Latinoamericano de Antropología. Simposio “Antropologías de campos y nuevos 

medios: estudios, métodos y prácticas”. Rosario: UNR, Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de 

Antropología/ Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Antropología/ Comité Académico 

Latinoamericano, CD-ROM. 
              2005b. Pueblos indígenas y su representación en el género documental: una mirada al caso Aymara y 

Mapuche. Revista Austral de Ciencias Sociales, 9. 

http://www.humanidades.uach.cl/revsociales.htm 

CASA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1995. Pueblos aborígenes de la Prov. de Buenos Aires (folleto de 5 pp.). 

Buenos Aires. 

Casamiquela, Rodolfo M. 1958. Canciones totémicas araucanas y gününa këna (tehuelches septentrionales). RMLP, 

Antropología 4. 

  1962. El contacto araucano-gününa këna. Influencias recíprocas en sus producciones espirituales. Primera 

Jornadas Internacionales de Arqueología y Etnografía. Vinculaciones de los aborígenes argentinos con 

los de los países limítrofes, 11 al 15 de noviembre de 1957, vol. 1: 83-97. Buenos Aires. 

http://www.humanidades.uach.cl/revsociales.htm
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             1964. Estudio del Nillatun y la religión araucana. Cuadernos del Sur. Bahía Blanca: UNS. 

             1965. Rectificaciones y ratificaciones hacia una interpretación definitiva del panorama etnológico de la 

Patagonia y área septentrional adyacente. Cuadernos del Sur. Bahía Blanca. 

             1978. Raíces patagónicas en creencias araucanas I. Piedras sagradas "con ojos". Relaciones de la Sociedad 
Argentina de Antropología XI. 

             1980. Los araucanos argentinos. Revista del Museo Provincial, 2. Neuquén. 

             1982b. Raíces patagónicas en creencias araucanas II. The deluge myth in Patagonia. LAIL 6/2. Pittsburgh. 

              1982c. Raíces patagónicas en creencias araucanas III. El mito del cherrufe. Cuadernos del Sur. Bahía 

Blanca. 

  1982d. Tehuelches, Araucanos y otros en los últimos 500 años de poblamiento del ámbito pampeano 

patagónico. Síntomas en la Ciencia, la Cultura y la Técnica, Año 3, I/4: 17-40 y II/5: 20-26. Buenos Aires. 

  1985. Bosquejo de una etnología de la Provincia de Río Negro. Viedma: Ministerio de Educación y Cultura 

de la Provincia de Río Negro/ Fundación Ameghino. 

             1988. En pos del gualicho. Buenos Aires: Fondo Editorial Rionegrino/ EUDEBA. 

             1991. Mitos Mapuches y Pehuenches. Ponencia al 47
o 

CIA, New Orleans. 

  1995a. Bosquejo de una etnología de la Provincia del Neuquén. Neuquén/ Buenos Aires: Subsecretaría de 

la Cultura de la Provincia del Neuquén/ Editorial La Guillotina. 

             1995b. Percepción, conceptuación y categorización deducidas del análisis de la lengua araucana. El tema 

“cantar”. En: Juan Schobinger (ed.), Humanismo Siglo XX. Estudios dedicados a Juan Adolfo Vázquez: 

269-275. San Juan: Ed. Fundación Universidad Nacional de San Juan. 

  2000. Toponimia indígena del Chubut (Edición corregida y aumentada). Rawson: Gobierno de la Provincia 

del Chubut. 

   - C. Funes Derieul – J. Pedro Thill 2003. Provincia de Buenos Aires. Grafías y etimologías de los 

topónimos indígenas. Coronel Dorrego: Fundación Ameghino/ Cooperativa Eléctrica Ltda. de Coronel 

Dorrego/ Cooperativa Eléctrica Ltda. de Monte Hermoso/ Cooperativa Obrera Ltda. de Bahía Blanca. 

Casanueva,  Fernando  1981.  La  société  coloniale  chilienne  et  l'église  au  XVIIIe  siècle.  Les  tentatives 

d'évangélisation des Indiens "rebelles". Thèse de Doctorat de 3e Cycle (Histoire). París: École des Hautes 
Études, Université Paris IV Sorbonne. 

             2002. Indios malos en tierras buenas: visión  concepción del Mapuche según élites chilenas (siglo XIX). 

En: Guillaume Boccara (ed.), Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (Siglos XVI-XX): 291- 

327. Lima/ Quito: IFEA/ Abya-Yala. 

Casas  Uribe,  Mariela –  Amílcar  Forno  Sparosvich –  Jorge  Soto  2005.  El  discurso  docente en  experiencias 

preescolares deeducación intercultural: resultados preliminares de una investigación en la región de Los 

Lagos, Chile. 1º Congreso Latinoamericano de Antropología. Simposio “Etnografía e interculturalidad”. 

Rosario: UNR, Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Antropología/ Comité Directivo de la 

Asociación Latinoamericana de Antropología/ Comité Académico Latinoamericano, CD-ROM. 

Castillo, E. 1993. Informe sobre investigación histórico-legal de las tierras huilliches. Nütram, Año IX, no 34: 7-31. 

Santiago de Chile: Rehue. 

Catalán, Ramiro et al. 2001. Un’indagine sociolinguistica sul bilinguismo mapuche-spagnolo nel contesto cileno e 

argentino. Questionari di rilevamento.  http://www.unisi.it/cisai/questult.doc 

Catrileo, María 1972. A tagmemic sketch of Mapuche grammar. M.A. Thesis. University of Texas at El Paso. 

              1984. Consideraciones lingüísticas en torno a un grafemario uniforme para el Mapudungun. L engua y  

 Literatura Mapuche 1: 29-40.  

             1985. Concepto y forma de la cuantificación en mapudungun. RLTA 23: 179-186. Concepción. 
              1986. La variación estilística en el nivel fonológico del mapudungun. Actas de Lengua y Literatura 

Mapuche 2: 1-19. Temuco. 

  1988a. Grafemario unificado para el Mapudungun: objetivos sociolingüísticos y principios fonémicos. AUI 

XLVIII/4: 731-752. 

             1988b. Mapudunguyu. Curso de lengua mapuche. Universidad Austral de Chile. 

______ 1988c. Papel de la frase ilustrativa en un diccionario del mapudungun diseñado en torno a situaciones de 

 comunicación. Lengua y Literatura Mapuche 3. 

______ 1992. Tipos de discurso y texto en mapudungun. Lengua y Literatura Mapuche 5.  

             1996. Diccionario lingüístico-etnográfico de la lengua mapuche. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 
  1998. La lexicalización en mapudungun. En: Lucía Golluscio & Yosuke Kuramochi (eds.), Lingüística y 

literatura mapuches. Trabajos del I Simposio Binacional de Lingüística y Literatura Indígenas, Temuco, 

20-23 de octubre de 1995: 13-17. Buenos Aires/ Temuco: Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y 

Letras, UBA/ Departamento de Lenguas, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Temuco. 

             2002a. Mapudungu 1. Curso de lengua mapuche. Valdivia: Facultad de Filosofía y Humanidades, UACh. 

______ 2002b. Vestigios de la narrativa oral mapuche en el Parlamento de Coz Coz. Lengua y Literatura Mapuche  
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             2002c. Diccionario de la lengua mapuche. 
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CIA, Santiago de Chile. 
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             2003c. Vestigios de la narrativa oral mapuche en el parlamento de Coz-Coz. Lengua y Literatura Mapuche, 

10: 9-22. 

   2006. Zur Sprache der Mapuche. En: Carmen Arellano Hoffmann, Hermann Hausbauer & Roswitha 

Kramer (eds.), Die Mapuche und die Republik Chile. Pater Siegfried von Frauenhäusl und das Parlament 

der Mapuche von 1907 in Coz Coz: 95-108. Wiesbaden: Harrassowitz. 

  - Ana V. Fernández Garay 2000. Mapuche. South American Indian Languages, Computer Database (Inter- 

continental Dictionary Series, Vol. 1). General Editor Mary Ritchie Key. Irvine: University of California. 

CD-ROM. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Chile: * Región del Bío Bío (VIII Región), en las provincias siguientes [125.180 personas que se 

consideran mapuche según el censo de 1992. Todas las cifras sacadas de este censo contem- 

plan solamente los mayores de 14 años]: 

 
(a) prov. de Ñuble, con los hablantes más septentrionales del mapuche, exceptuando los 

residentes en la capital y otras localidades del país en cualidad de migrantes). Se trata en 

particular de la zona de Chillán, al nordeste de la ciudad de Concepción, a unos 420 km al sur 

de Santiago de Chile; 

 
(b) prov. de Concepción; 

 
(c) prov. de Arauco: el censo de 1966 citado en Berglund (1977) dice que existían para esta 

fecha un total de 69 reservas mapuche con un total de 6.215 habitantes; 

 
(ch) prov. de Bío Bío: el censo de 1966 citado en Berglund (1977) dice que existían para esta 

fecha un total de 7 reservas mapuche con un total de 5.010 habitantes; 

 
* Región de la Araucanía (IX Región), en las provincias siguientes (los desgloses de cifras 

provienen de Anónimo 1988, y corresponden al año 1976. El censo de 1992 registra 552.843 

mapuche mayores de 14 años. Todas las cifras mencionadas, salvo indicación contraria, han 

sido sacadas de Anónimo (1988). Los nombres de las comunidades mapuche de Ramírez 

1986. Debe enfatizarse que dicha fuente no proporciona ninguna lista de comunidades 

mapuche. Los nombres de las comunidades han sido extractas del estudio pormenorizado de 

la toponimia de la región hecho por Ramírez, trabajo bajo cuyas entradas figura a menudo la 

observación que el topónimo referido es también nombre de una comunidad. No se trata, 

entonces, del total de comunidades mapuche, sino tan solo de una muestra): 

 
(a) prov. de Malleco [26.436 mapuche mayores de 14 años (Censo de 1992). En dicha zona, 

el 89% de población rural es mapuche (Anónimo 1988). Hay comunidades mapuche en las 

siguientes comunas: (1) Angol [noroeste de la provincia, con 4.009 mapuche (Censo de 

1992)], (2) Collipulli [centro-noerte de la provincia, con 3.087 mapuche (Censo de 1992)]: 

comunidades de Chiguaihue [próximo a Collipulli], Loloco [5 km de Collipulli]; (3) Cura- 

cautín [este de la provincia, con 1.259 mapuche (Censo de 1992)], (4) Ercilla [al sur de 

Collipulli, con 2.352 mapuche (Censo de 1992)]: comunidades de Caupolicán [3 km de 

Ercilla], Collico [2 km al sur de Ercilla], Chacaico [8 km al este de Ercilla]; (5) Lonquimay 

[extremo este de la provincia, hacia la frontera con Argentina, con 2.400 mapuche (Censo de 

1992)], (6) Los Sauces [con 1.068 mapuche (Censo de 1992)], (7) Lumaco [ángulo sudoeste 

de la provincia, con 2.978 mapuche (Censo de 1992)]: comunidades de Antilleo [10 km de 

Pichipellahuén, en el sudoeste de la provincia], Bolleco [a 15 km de Lumaco], Calbuco [50 

km de  Lumaco], Curilebu [próximo a  Capitán Pastene, en  el  sudoeste de  la provincia], 

Lulenco [8km de Pichipellahuén, en el sudoeste de la provincia], Ñancopulli [próximo a 

Lumaco], Quetrahue [8 km al este de Lumaco], Raimán [12 km de Pichipellahuén, en el 

sudoeste de la provincia], Ranquilco [5 km al norte de Lumaco], Reñico [10 km de Lumaco], 

Repocura [40 km de Pichipellahuén, en el sudoeste de la provincia], Rucayeco [17 km de 

Lumaco], Temulemu [28 km de Lumaco], Trihuelemu [19 km al nordeste de Lumaco]; (8) 

Purén [entre Lumaco, al sur, y Angol, al norte, con 1.687 mapuche (Censo de 1992)]: 

comunidad de Bollonco [próximo a Purén]; (9) Renaico [ángulo noroeste de la provincia, con 

668 mapuche (Censo de 1992)]: comunidad de Tolpán [25 km de Renaico], (10) Traiquén 

[sur de la provincia, al sudeste de Lumaco, con 2.805 mapuche (Censo de 1992)]: comuni- 

dades de Curihuentru [24 km al sur de Traiquén], Malalhue [8 km de Traiquén], Molco [4 km 

de Traiguén], Oñoñoco [27 km al sur de Traiquén], Paillahue [20 km al sur de Traiquén], 

Pangueco [22 km al sur de Traiquén], Quilaco [18 km de Traiguén], Rucatraro [en el distrito 

del mismo nombre], Tricauco [al este de Traiquén]; (11) Victoria [centro-sur de la provincia, 

al este de Traiquén y al sur de Ercilla, con 4.303 mapuche]. Para la provincia de Malleco, el 

censo de 1966 citado en Berglund (1977) dice que existían para esta fecha un total de 347 

reservas mapuche con un total de 87.090 habitantes; 
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(b) prov. de Cautín, con el  76% de la población rural mapuche (Anónimo 1988). Hay 

comunidades mapuche en las siguientes comunas [117.333 mapuche (Censo de 1992)]: (1) 

Carahue [oeste de la provincia, entre Temuco y Puerto Saavedra, con 5.133 mapuche (Censo 

de 1992)]: comunidades de Aillapán, Cancura, Carerriñe, Cayupi, Coicoi, Coyanco, Cullinco, 

Champulle, Chanco, Los Chilcos, Gudaquintúe, Huapitrovolhue, Lolorruca, Millantúe, 

Millelcha, Paillacoyam, Pidencahuín, Ralico, Yecumahuida, Yupehue; (2) Cunco [centro-este 

de la provincia, al sudeste de Temuco y al norte de Pucón, con 2.841 mapuche (Censo de 

1992)]: comunidades de Antiñam, Cancán, Curacalco, Chiuailaf, Dahuelhue, Huentrul, 

Huilipán, Lingue, Llaima, Melillán, Molulco, Paillaco, Quechurrehue, Quidel, Rucapillán, 

Trapalco; (3) Freire [al sur de Temuco, con 7.531 mapuche (Censo de 1992)]: comunidades 

de Cahuinpangui, Choroico, Huilío, Huilquilco, Lolén, Llancán, Llollehue, Malalcahuellu, 

Mallohue, Millahueque, Nahuelhual [zona de Quepe, al norte de Freire], Pindacahuín, 

Quetrahue, Quetroco, Traitraico, Trapico, Tricauco; (4) Galvarino [noroeste de la provincia, 

con 5.313 mapuche (Censo de 1992)]: comunidades de Cariqueo, Coilaco, Curileo, Hueque- 

mahuida, Huircaleo, Llaullahuén, Marileo, Mariñaco, Maripe, Melilicún, Piuchén,Quintrileo, 

Renicura, Tritrinco (5) Gorbea [al sur de Pitrufquén y del río Toltén, en el sur de la provincia, 

con 1.062 mapuche (Censo de 1992)]: comunidad de Melirrehue; (6) Lautaro [norte de la 

provincia, al  norte de  Temuco, con 6.087 mapuche (Censo de  1992)], comunidades de 

Biluco, Canimpangui, Catricura, Catril, Cayuqueo, Curanilahue, Cheuquel, Cheuquepán, 

Chumil,  Huenchunao,  Huenumán,  Huichaqueo,  Linguemallín, Meliqueo,  Muco  [zona  de 

Pillanlelbún,  al  sur  de  Lautaro],  Nahuelmán,  Paillal,  Peupeu,  Pintamahuida, Pillumallín, 

Rahuel; (7) Loncoche [centro-sur de la provincia, con 3.982 mapuche (Censo de 1992)]: 

comunidades de Calfunco, Catrimaitén, Cuno, Epúl, Hualapulli, Huilquilelfún, Lolorruca, 

Lumaco, Pindapulli, Pudiñan, Rucachingue,, Truftruf, Yamico; (8) Nueva Imperial [oeste de 

la provincia, entre Puerto Saavedra y Temuco, con 13.627 mapuche (Censo de 1992)]: 

comunidades de Catrianchi, Copiupulli, Coyinco, Cudecahuello, Curacahuín, Curidollín, 

Checura, Epúl, Folil, Hualacura, Huincul, Lincay, Lumahue, Lliuco, Madihue, Millanao, 

Nohualhue, Ñanculef, Peleco, Panehue, Pichihue, Pilolcura, Pindahue, Piyomallín, Pocuno, 

Puracahuín,   Queupúe,   Ralipitra,   Ranquilco,   Rucapangui,   Rucarraqui,   Traitraico;   (9) 

Perquenco [norte de la provincia, entre Galvarino y Lautaro, con 1.555 mapuche (Censo de 

1992)]: comunidades de Caniumil, Cayupán, Colimán, Curiche, Melinao, Necul, Rehuecoyán; 

(10) Pitrufquén [centro-oeste de la provincia, al sur del río Toltén, entre Freire y Gorbea, con 
3.831 mapuche (Censo de 1992)]: comunidades de Alcahuillín, Bolilco, Eputraiguén, 

Pilcomán,Puraquina; (11) Pucón [sudeste de la provincia, entre Villarica y la frontera 

argentina, con 2.359 mapuche (Censo de 1992)]: comunidades de Curarrehue, Huépil, 

Huincapalihue, Lincura, Loncopangui, Menetúe, Quetrolelfú, Quiñelahuén, Trancura; (12) 

Puerto Saavedra [oeste de la provincia, al oeste de Temuco, con 6.113 mapuche (Censo de 
1992)]: comunidades de Curileufu, Chacay, Quechu-cahuín, Raluncoyam, Trahuatrahua; (13) 

Temuco [centro-oerste de la provincia, con 38.410 mapuche (Censo de 1992)]: comunidades 

de Antinao, Butacura, Caupolicán, Coipulafquén, Colimallín, Curichada, Curihual, Curiñanco, 

Futacura, Huaiquiñir [cerca de Metrenco, al sur de Temuco hacia el río Quepe], Hualpín, 

Huampomallín [zona de Cholchol], Huenumalal, Huincarucahue, Licanco [zona de Padre Las 

Casas, al sur de Temuco], Lolomahuida, Lonquintúe, Lladquihue [cerca deLabranza, al oeste 

de Temuco], Llancahue, Llancapulli, Lleupeucu, Malalche [cerca de Cholchol, al noroeste de 

Temuco], Manquecura, Millahuil [cerca de Metrenco, al sur de Temuco] Ñilquilco, Paillamán, 

Paillamapu, Palihue, Pangal, Pitralahuén, Pitrarco [zona de Cholchol, al noroeste de Temuco], 

Rapahue [zona de Cholchol, al noroeste de Temuco], Raluncoyam, Ranquilco, Rauco, 

Rucamanque, Rucapangui [zona de Cholchol, al noroeste de Temuco], Tranahuillín [zona de 

Cholchol], Tranatúe, Tranitrani [zona de Cholchol], Trongol; (14) Teodoro Schmidt [parte 

oeste de la provincia, entre Toltén y Puerto Saavedra, con 4.674 mapuche (Censo de 1992)]: 

comunidades cerca de Puerto Domínguez, entre Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra: Huapi, 

Lonconao, Malalhue, Mañío, 

Mañiwe; (15) Toltén [ángulo sudoeste de la provincia, con 2.361 mapuche (Censo de 1992)]: 

comunidades de  Catrileo, Cayulfe [extremo sudoeste de  la  provincia, al  sur  de  Toltén], 

Comuy, Curilelfu, Chumpulli, Fitulafquén, Huefél, Maitenco, Maquehue, Pocoyán, Poipoihue, 

Puyehue, Queule, Tranal, Trarukán, Tromen; (16) Vilcún [centro de la provincia, al este de 

Temuco,  con  4.142  mapuche  (Censo  de  1992)]:  comunidades  de  Calfunirre,  Coipué, 

Curilelfu,  Mariluán,  Ñanco  [cerca  de  General  López,  entre  Temuco  y  Vilcún],    Paine, 

Painepán,  Pilquimán,  Quilaqueo;  (17)  Villarica  [centro-sur  de  la  provincia,  con  4.862 
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mapuche (Censo de 1992)]: comunidades de Cónquil, Copihuelpi, Chaura, Cheuque, 

Chucauco, Dalcao, Huiñoco, Loncotraro, Malloco, Molulco, Nehuempulli, Neltume, Ñancul, 

Pichilelfu, Puraquina, Relbún, Trailelfu, Trancura. Para la provincia de Cautín, el censo de 

1966 citado en Berglund (1977: 48, 52) dice que existían para esta fecha un total de 2.024 

reservas mapuche (215 en Lautaro, 660 en Nueva Imperial,597 en Temuco, 213 en Pitrufquén 

y 288 en Villarrica) con un total de 183.609 habitantes; 

 
* Región de Los Lagos (X Región) con mapuche [en número de 68.727 según el Censo de 

1992] al norte del río Bueno, a la altura del lago Ranco y williche al sur de dicho río. Según 

Contreras & Alvarez-Santullano (1989, 1991 y 1992) y Alvarez-Santullano (1996, comuni- 

cación personal), hay williche asentados en comunidades organizadas en las siguientes 

provincias: 

 
(a) Valdivia: (1) Isla Huapi [en el lago Ranco, al sur de la localidad de Futrono, con 700 

williche, de los cuales tan sólo ocho hablantes del idioma ancestral], (2) Pitriuco [también en 

la zona del lago Ranco, pero no quedan hablantes de huilliche], (3) Rupumeica [entre el lago 

Maihue, hacia el sudeste del lago Ranco, y la frontera argentina], (3) Maihue-Carimallín [río 

Pilmaiquén, en la frontera entre las provincias de Valdivia y Osorno, al noroeste del lago 

Puyehue]. Para la provincia de Valdivia, el censo de 1966 citado en Berglund (1977) dice que 

existían para esta fecha un total de 483 reservas mapuche con un total de 33.575 habitantes; 

 
(b) Osorno, con los núcleos nativos concentrados en la región occidental de la provincia: (1) 

comuna de San Juan de La Costa, al noroeste de la ciudad de Osorno, en la zona de Forrahue. 

De los 9.870 habitantes de la comuna censados en 1984, Contreras & Alvarez-Santullano 

calculan que aproximadamente el 80% (unos 7.000) es huilliche. Sólo algunos mayores de 60 

años (a lo sumo un centenar) todavía saben hablar huilliche (llamado localmente tsesungun), 

(2) comuna de Río Negro [al sur de la comuna de San Juan de Las Costa] en localidades como 

Huilma Grande etc, (3) Costa Río Blanco [en el sector de Catrihuala, con una sola familia en 

la que los ancianos hablan todavía huilliche]. Para la provincia de Osorno, el censo de 1966 

citado en Berglund (1977) dice que existían para esta fecha un total de 116 reservas mapuche 

con un total de 7.336 habitantes; 

 
(c) Llanquihue: el censo de 1966 citado en Berglund (1977) dice que existían para esta fecha 

un total de 2 reservas mapuche con un total de 81 habitantes; 

 
(ch) Chiloé, en la parte sur de la isla del mismo nombre en comunidades como Coihuín, 

Compu, Chadmo, Huaipulli, Huequetrumao e Incopulli de Yaldad en la zona de Quellón. 

Además, diseminada por toda la X Región, hay una importante población nativa dispersa, que 

no vive en comunidades organizadas; 

 
* Región Metropolitana [409.079 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de Valparaíso (V Región) [58.945 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de O'Higgins (VI Región) [35.579 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región del Maule (VII Región) [32.444 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de Coquimbo (IV Región) [18.010 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de Antofagasta (III Región) [12.053 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de Tarapacá (I Región) [9.557 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de Atacama (II Región) [6.747 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de Magallanes (XII Región) [4.714 mapuche (Censo de 1992)]; 

 
* Región de Aysén (XI Región) [3.256 mapuche (Censo de 1992)]; 
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Argentina: * Prov. de Buenos Aires: (1) Partido Gral. Viamonte (unos 50 km al sur de Junín): Los 

Toldos  [1808 personas para 1968, de los cuales había 224 mapuchehablantes; 60 familias 

para 1988]. Son descendientes del cacique Coliqueo (Censo indígena nacional, t. III, 1968), 

oriundos de la región de Temuco (Chile) establecidos en la zona desde 1862. Se trata del 

14.4% de la población total del Partido Viamonte para 1980. Para 1995, son 540 familias 

(2.500 personas), en el paraje Tapera, y forman la única comunidad aborigen organizada de la 

Prov. de Buenos Aires (Casa de la Prov. de Buenos Aires 1995); 

 
(2) Partido Trenque Lauquén: comunidad Cacique Pincén, cerca de la ciudad de Trenque 

Lauquén, próximo al límite con la provincia de La Pampa. Eran unas cien familias para 1988 

(Martínez Sorasola 1992). El censo de 1968 daba tan solo 5 personas (tres hablantes); 

 
(3) Partido Azul: Villa Fidelidad, centro de la provincia, con 69 mapuche (5 hablantes) para 

1968; 

 
(4) Partido Braganto: La Barrancosa (39 mapuche, ninguno de los cuales hablaba mapuche 

para 1968); 

 
(5) Partido Junín (al oeste de Buenos Aires): Campo de La Cruz (154 mapuche, 14 hablantes 

para 1968); 

 
(6) Partido Olavarría (centro de la Prov. de Buenos Aires): Loma Negra y Olavarría (7 

mapuche, 3 hablantes para 1968); 

 
(7) Partido Tapalqué (centro de la Prov. de Buenos Aires, a unos 50 km al norte de Azul): 

Tapalqué (dos mapuche para 1968, ninguno de los cuales hablaba mapuche); 

 
(8) Partido 25 de Mayo (a unos 72 km al sudeste de Junín): Rondeau (38 mapuche para 1968, 

ninguno de los cuales hablaba mapuche) (Censo Indígena Nacional, Tomo III, 1968); 
 

 
* Prov. La Pampa: (1) depto. Conhello [al noroeste de Santa Rosa]: (a) Rucanello [a unos 100 

km al noroeste de Santa Rosa y 32 km al oeste de la localidad de Eduardo Castex, con 31 

mapuche para 1968, monolingües en español], (b) Victorica [próximo al límite con la prov. 

de San Luis, a unos 70 km al oeste de Rucanello, donde casi la mitad de los habitantes son 

descendientes de ranqueles. Parte de los mapuche de la zona están asentados en el vecino 

departamento de Conhello]; 

 
(2) depto. Cura-Có [con 248 mapuche para 1968]: (a) Bajo Verde, (b) Cura-Có, (c) El Salado, 

(ch) La Amarga, (d) La Salina, (e) Las Islas, (f) Lote 7, (g) Puelches [a 76 km al norte del río 

Colorado, próximo al límite interprovincial La Pampa/Río Negro]; 

 
(3) depto. Chalileo [con 401 mapuche-ranqueles para 1968, de los cuales 56 eran mapuche- 

hablantes, los demás hispanohablantes]: (a) Colonia Emilio Mitre [entre Victorica, al este, y 

Santa Isabel, al oeste, próximo al límite entre las provincias de Mendoza, San Luis y La 

Pampa], (b) Arbol Solo [al sur de Ca. Emilio Mitre y de los Médanos El Guanaco], (c) 

Médanos Chicos, (ch) Médanos Negros, (d) Santa Isabel [próximo al límite entre las pro- 

vincias de Mendoza, San Luis y La Pampa], (e) Paso de los Algarrobos [a 40 km al oeste de 

Arbol Solo, en el río Salado o Chadileuvú]; 

 
(4) depto. Chical-Có [en el ángulo noroeste de la provincia de La Pampa, próximo al límite 

interprovincial Mendoza/La Pampa]:  La  Ahumada  o  La  Humada  [a  80  km  al  oeste  de 

Algarrobo del Aguila y unos 20 km al este del límite con la provincia de Mendoza, con 53 

mapuche para 1968, todos monolingües en español]; 

 
(5) depto. Leventué [438 mapuche para 1968, de los cuales 22 hablaban mapuche]: (a) Carro 

Quemado [a 35 km al sur de Victorica], (b) Luan Toro [a 33 km al este de Victorica], (c) 

Telén [a 11 km al sudoeste de Victorica], (ch) Victorica [parte en el vecino departamento 

Conhello]; 
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(6) depto. Limay Mahuida [entre Catriel (límite entre las provincias de La Pampa y Río 

Negro, en el río Colorado) y Victorica, con 167 mapuche para 1968, de los cuales 6 eran 

hablantes del mapuche]: (a) Arbol de la Esperanza, (b) La Reforma [a 63 km al sudeste de 

Limay Mahuida, en el río Salado o Chadileuvu], (c) Limay Mahuida; 

 
(7) depto. Puelén [próximo al límite entre las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén y 

Río Negro, con 48 mapuche para 1968, de los cuales 4 eran hablantes nativos del mapuche]: 

(a) Buta Ranquil [a unos 50 km en línea recta al noroeste de la localidad de Puelén y 35-40 km 

al este del límite con la provincia de Mendoza], (b) Puelén [a 55 km al norte de la localidad de 
25 de Mayo], (c) Río Colorado, (ch) 25 de Mayo [en el río Colorado, al norte de la ciudad de 

Neuquén]; 

 
(8) depto. Toay [a unos 10 km al sur de Santa Rosa, con 217 mapuche para 1968, de los 

cuales 32 eran hablantes del mapuche]; 

 
(9) depto. Utracán: Gral. Acha [a 114 km al sur de Santa Rosa, con 217 mapuche para 1968, 

de los cuales 32 eran mapuchehablantes]; 
 

 
* Prov. de Neuquén: Los datos para esta provincia provienen, salvo mención explícita, de 

Olivera  et  al.  1983-85:  143,  los  asteriscos  añadidos  indican  los  lugares  donde  se  ha 

conservado la lengua mapuche según comunicación personal de Lidia N. Bruno (10-4-1996): 

 
(1) depto. Ñorquín: (a) *Huayquillán, (b) *Manqui [al norte de la localidad de El Huecú, con 

parte en el depto. Loncopue], (c) Millain Currical [al sur de Huayquillán], (d) Killapi [al este 

de Millain]; 

 
(2) depto. Loncopue: (a) Mellao Morales [Cajón del Manzano, al sudeste de dicha localidad, 

en la margen izquierda del río Agrio, entre Las Lajas y Loncopué, con dos núcleos en Cajón 

del Manzano y Huarenchenque, 10 kms. al este del río Agrio, con 75 familias para 1975 

(Bruno & Cravchik 1977)]; (b) Millaques [al sur de Cheuquel]; (c) Kilapi, con la lengua 

parcialmente conservada según Bruno (1996, c.p.); 

 
(3) depto. Picunches: (a) Cheuquel [al sudeste de Las Lajas]; (b) Quinchao [al sur de Milla- 

ques]; 

 
(4) depto. Añelo: Painemil [zona de la localidad de Añelo, al noroeste de la ciudad de 
Neuquén]; 

 
(5) depto. Aluminé: (a) *Puel [en la frontera con Chile]; (b) Aigó [al oeste de Aluminé]; (c) 

Currumil [en el sur del departamento, al sudoeste de Aluminé, con la lengua parcialmente 

conservada según Bruno (1996, c.p.)]; (ch) Catalán [al sudeste de Puel, con la lengua 

parcialmente conservada según Bruno (1996, c.p.)]; 

 
(6) depto. Catan Lil: (a) *Filipin [al nordeste de Rams, donde la lengua se encuentra parcial- 

mente conservada según Bruno (1996, c.p.)]; (b) Rams [al norte de Las Coloradas]; (c) Paineo 

[al sur de Cayupan, con la lengua parcialmente conservada según Bruno (1996, c.p.)]; (ch) 

Cayupan [al este de Filipin]; 

 
(7) depto. Huilliches: (a) *Chiquillihuin [al oeste de Aucapan]; (b) *Aucapan [al noroeste de 

Junín de Los Andes]; (c) *Atreuco [al noroeste de Junín de Los Andes]; (ch) *Painefilu [al 

norte de Junín de Los Andes]; (d) Cayulef [zona del límite entre los departamentos Huilliches, 

Collón-Curá y Catan Lil, al nordeste de Junín de Los Andes]; (e) Namuncurá [al sur de 

Cayulef]; 

 
(8) depto. Collón-Curá: (a) Ancatruz, con 356  mapuche [cuatro parajes: Yuncón, Zaina 

Yegua, Piedra Pintada y Sañicó, esparcidos a lo largo de 40 km a orillas del río Limay en el 

sur de la provincia, al sur de la localidad de Piedra del Aguila]; (b) Zúñiga [al norte de Piedra 

del Aguila] (Radovich & Balazote 1991); 
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(9) depto. Zapala: (a) Antipan [al sudeste de la localidad de Zapala, hacia la zona del Bosque 

Petrificado]; (b) Zapala [al suroeste de la localidad del mismo nombre]; 

 
(10) depto. Minas: Antiñir [al oeste de Andacollo, noroeste de la provincia]; 

 
(11) depto. Picún-Leufú: (a) Marifil [al noroeste de dicha localidad]; (b) Calfucurá [entre 

Picún-Leufú y Zapala, en el límite entre los dos departamentos]; 

 
(12) depto. Lácar: *Curruhuinca [al norte de San Martín de Los Andes]; 

 
* Prov. Río Negro, en los siguientes departamentos, donde los mapuche representan el 41% 

de la población total, que fue estimada en 8.023 personas para 1966 y 10.023 para 1973 

(Rubio Orbe 1973): depto. Pilcaniyeu [sudoeste de la provincia, hacia el este/nordeste de San 

Carlos de Bariloche]: Reserva Indígena Pilcaniyeu del río Limay [500 habs. según Radovich 

&  Balazote  (1991).  Kisnerman  (1978)  cita  otra  comunidad  de  este  departamento, Villa 
Llanquín, ubicada a 45 kms. al nordeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con unos 

200 mapuche]; 

 
* Prov. de Chubut (Censo indígena nacional, t. III, 1968): (1) depto. Cushamen [hacia el 

sudeste de Bariloche, próximo al límite entre las provincias de Río Negro y Chubut, con 2.298 

mapuche para 1968, 679 hablantes] en Cañadón Grande, Cushamen, Costa Lepá, Gualiaina y 

Epuyén [entre Esquel, al sur, y San Carlos de Bariloche, al norte, a unos 30 kms. de la frontera 

con Chile]; 

 
(2) depto. Futaleufú [al sur y sudoeste de Esquel, en la frontera chilena, con 526 mapuche 

para 1968, 156 hablantes] en Cerro Centinela, Cerro Cuche, Lago Rosario y Nahuel Pan; 

 
(3) depto. Gastre [centro de la provincia, con 1.064 mapuche para 1968, 255 hablantes] en 

Blancutre, Calcatapul, El Escorial, Gastre, Laguna Salada, Taquetrén y Yalalaubat; 

 
(4) depto. Languiñes [al este de la localidad de Tecka, con 1.136 mapuche para 1968, 486 

hablantes] en Colonia Epulef, Las Salinas, Pocitos de Quichaura, Lote 19 y Tecka [entre 

Esquel, al noroeste, y Paso de Indios, al sudeste]; 

 
(5) depto. Martires (56 mapuche para 1968, 14 hablantes) en Mirasol; 

 
(6) depto. Paso de Indios [hacia el este de José de San Martín, en la zona donde el río Chubut, 

viniendo desde el norte, forma un gran codo hacia el este, en el centro del depar-tamento. En 

este depto. vivían, para 1968, 467 mapuche, 76 hablantes] en Cerro Cóndor [al norte de Paso 

de Indios], El Pajarito, La Bombilla, Las Víboras, Los Pichiñanes, Mallín Angosto y Sierra 

Nevada; 

 
(7) depto. Río Senguer [sodoeste del departamento, al nordeste de Cohaique (Chile), con 549 

mapuche  para  1968,  184  hablantes]  en  Estancia  Moseberg  Inta,  Paso  Moreno,  Pastos 

Blancos, Ricardo Rojas, Bajo La Cancha, Cordón, Chalía, Cordón El Cantao, El Apelleg, 

Facundo, Loma Redonda y Tracaleo; 

 
(8) depto. Tehuelches [hacia el norte del depto., al oeste de José de SAn Martín y al sur de 

Esquel, con 340 mapuche para 1968, 121 hablantes] en Alto Río Pico, Cañadón El Chacay, 

Cerro Negro, Laguna Blanca y Mulanguiñeo; 
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(9) depto. Telsen [centro-norte de la provincia, a unos 300 kms. al oeste de Puerto Madryn, con 

479 mapuche para 1968, 133 hablantes] en Bajada del Diablo [a 110 kms. al sudeste de la 

localidad de Gan Gan], Chacay Oeste [a 30 kms. al sudeste de Gan Gan], Gangán, Talagapa [hacia 

el norte de Gan Gan, en el límite con la provincia Río Negro], Telsen [a 120 kms. al este de Gan 

Gan, rumbo a Puerto Madryn] y Sepaucal; (Censo Indígena Nacional, Tomo III, 1968); 

 
* Prov. Santa Cruz: Aunque en los datos el Censo Indígena Nacional (Tomo III, 1968) los cuadros 

no distinguen entre araucano y tehuelche, se pueden añadir las siguientes localidades para dicha 

provincia: 

 
(1) depto. Deseado: Lago Sirven [centro-norte de la provincia, al sur del río Deseado, a unos 170 

kms. al este/sudeste de Perito Moreno]; 

 
(2) depto. Güer-Aike: Cañadón Seco; 

(3) depto. Lago Argentino: Tres Lagos [zona de El Calafate, próximo a la frontera con Chile]; 

(4) depto. Lago Buenos Aires: Estancia El Valle [entre Perito Moreno y la frontera con Chile]; 
 

NOMBRE(S):  
Mapuche, araucano, chedungun, tsesungun (dialectos: manzanero, picunche, huilliche, pehuenche, 

moluche, ranquel[che]) 
 

AUTODENOMINACIÓN: 
Mapuθuηu, mapuδuηu ("idioma de la tierra"), mapuche ("gente de la tierra"); chedungun (pehuenches 

del alto Bío Bío); tsesungun (en San Juan de la Costa) (williche, prov. de Osorno); 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Chile: el censo de 1992 arrojó una cifra de 928.060 mapuche mayores de 14 años, más un estimado de 

354.051 menores. Habría en tota, entonces, 1.282.111 mapuche (Haughney & Marimán 1993). El 

censo hace resaltar que una parte importante de los mapuche viven fuera de sus territorios 

tradicionales, con 409.079 personas (mayores de 14 años) que pertenecen a este grupo étnico en la 

Región Metropolitana (el 44.07% del total de mapuche). Sólo para las dos provincias de la 

Araucanía (Malleco y Cautín, IX Región), el censo de 1992 da para el grupo étnico 552.843 

personas (siempre mayores de 14 años en esta fuente). En estas zonas, los mapuche representan 

hasta el 25% de la población total y entre el 80% y el 90% de la población rural (Salas 1984). Para 

el subgrupo williche, Alvarez-Santullano & Contreras 1989; 1991; 1992) dan un estimado de 

18.600 personas para los mapuche establecidos en comuni-dades. Además, existe una abundante 

población dispersa por toda la X Región. Los hablantes de williche parecen ser todos de edad 

avanzada; 

 
Argentina: 40.000 hablantes (Ethnologue 1988), pero va desapareciendo rápidamente. Rubio Orbe 

(1973) proporciona las cifras siguientes para este país: (1) Prov. del Río Negro 10.023 hablantes, 

(2) Prov. del Neuquén 8.682 hablantes. Para esta provincia, el Censo Indígena de 1983 arrojó la 

cifra de 9.125 mapuche (Dirección Nacional de Asuntos Indígenas de la Pcia. del Neuquén. Sin 

embargo, se trata tan solo de pobladores mapuches en las Reservas, con exclusión de los, bastante 

numerosos, que viven en aglomeraciones urbanas (Bruno, comuni-cación particular 1996);; (3) 

Prov. de Buenos Aires 4.226 hablantes, (4) Prov. de La Pampa 4.000 hablantes, (5) Prov. de Santa 

Cruz 367 hablantes. 

 
Por su parte, Hernández (1985) indica que las cifras para el año 1976 eran 36.370  mapuches en 

conjunto en las provincias de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y parte sur de la de Buenos 

Aires. Estimaciones de Radovich y Balazote (1991) dan unos 60.000 mapuche en total como 

mínimo para la Argentina. Según varios investigadores, el uso de la lengua mapuche queda cada 

vez más relegado a hablantes ancianos, los jóvenes pasan a ser monolingües en castellano. Según 

el último censo de la población aborigen del Neuquén, habría 9.125 mapuche viviendo en las 

reservas. De esta cifra, faltan los (bastante numerosos) mapuche que viven en las ciudades (Bruno 

1996, comunicación personal); 


