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RESUMEN
Las relaciones entre la gente y los árboles se construyen y reconstruyen continuamente 
en sistemas socioecológicos situados. En los estudios sobre sistemas socioecológicos 
vinculados con árboles, comúnmente encontramos dos enfoques: el primero se centra 
en ‘entidades biológicas’, examinando la dinámica ecológica de las especies de árboles 
y la biodiversidad asociada. El segundo enfoque se centra en las personas, analizando la 
‘agencia humana’ junto con las fuerzas políticas, históricas y contemporáneas que dan 
forma, estimulan o dañan a las relaciones humano-árbol. En este trabajo, exploramos crí-
ticamente los sistemas socioecológicos asociados al pewen (Araucaria araucana), uno de 
los árboles más icónicos y sagrados del sur de los Andes. Primero describimos algunos 
de nuestros hallazgos de investigación sobre el pewen para los dos primeros enfoques 
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descritos anteriormente. Luego, desarrollamos una tercera perspectiva, que llamamos 
‘relacional’, la cual destaca las relaciones bioculturales, superando las dicotomías ‘eco-
lógica/social’ y ‘entidad biológica/agencia humana’. Nuestro enfoque relacional permite 
indagar en cómo los actores (árboles y semillas, fauna silvestre y gente, entre otros) 
interactúan en redes bioculturales complejas y simpoiéticas, identificando a la memoria 
biocultural del sistema como un conjunto de relaciones dinámicas y cotidianas que se 
construyen y reconstruyen continuamente en sistemas abiertos y sujetos a impulsores de 
cambio históricos y contemporáneos.

Palabras clave: enfoque relacional, simpoiesis, humanos-árboles, entidades biológicas, 
tejidos sociales, montaña

ABSTRACT
Relationships between people and trees are continually unfolding in the contexts of si-
tuated social-ecological systems. In current studies on social-ecological systems linked 
with trees, we commonly find two approaches: the first focuses on ‘biological entities’, 
examining the ecological dynamics of tree species and associated biodiversity. The se-
cond approach focuses on people, analyzing ‘human agency’ along with historical and 
contemporary political or other forces shaping human-tree relationships. In this paper, 
we explore social-ecological systems associated with the Pewen (Araucaria araucana), 
one of the most iconic and sacred trees from the southern Andes. We first describe some 
of our own research findings on Pewen for both approaches described above. We then 
develop a third perspective, that we call ‘relational’, which highlights biocultural rela-
tions and has the potential to overcome both the ‘ecological/social’ and the ‘biological 
entity/human agency’ dichotomies. Our relational approach allows a closer enquiry on 
how actors (e.g. trees and their seeds, wildlife, and people, among others) interact in 
complex and sympoietic biocultural networks, recognizing the biocultural memory of the 
system that emerges as an on-going complex of dynamics relations that must be enacted 
and performed on a daily basis. Furthermore, it stresses that people-pewen networks are 
continuously built and rebuilt in open systems subjected to historical and contemporary 
drivers of change.

Key words: relational approach, sympoiesis, humans-trees, biological entities, social fa-
brics, mountain.

‘La vida del árbol 
invadió mi vida. 

Comencé a sentirme árbol 
y entendí su tristeza. 

Empecé a llorar por mis hojas, mis raíces, 
mientras un ave 

se dormía en mis ramas esperando que el viento dispersara sus alas. 
Yo me sentía árbol 

porque el árbol era mi vida’ (Lienlaf, 1989).

Introducción

Los árboles se enraízan en una miríada de territorios en el planeta (RIval, 1998; Watkins, 2016; 
Holmgren & Scheffer, 2017). Ellos cumplen funciones ecológicas claves, tales como la creación 
de micro-hábitats para la biodiversidad, el secuestro de carbono y el mantenimiento de los ciclos 
hidrológicos, de nutrientes y de energía (Lindenmayer & Laurance, 2017). Desde tiempos inme-
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moriales, los árboles han sido símbolos de complejos entramados de conocimientos, prácticas, 
creencias y afectos al proporcionar bienes tangibles (resina, corteza, flores, madera, leña, fru-
tas, medicinas, semillas) y valores intangibles (carácter estético, artístico y religioso;(Hageneder, 
2009; Kohn, 2013). Las relaciones recíprocas entre árboles y humanos se desarrollan en sistemas 
socioecológicos situados, en los que las propiedades del sistema emergen a partir de interaccio-
nes entre actores de los distintos territorios (Filotas et al., 2014; Ibarra et al. 2020b).

Una propiedad central de las redes complejas es su memoria, la cual emerge de las interac-
ciones y experiencias acumuladas (e.g. evolutivas, históricas y ecológicas) que son compartidas 
entre los seres vivos y sus territorios (Toledo & Barrera-Bassols, 2008; Ibarra et al., 2021). Estos 
registros de eventos históricos influyen continuamente en la composición, estructura y funcio-
namiento del sistema (Ibarra et al., 2020b). Por ejemplo, en un contexto ecológico, las semillas 
son repositorios de memoria ya que ellas albergan al embrión, son responsables de su nutrición, 
se encargan de la dispersión de la planta a un nuevo sitio y también se mantienen inactivas du-
rante condiciones ambientales desfavorables (Nazarea, 2005). Por su parte, los árboles antiguos 
conservan en sus anillos y estructura del dosel la memoria de condiciones forestales pasadas y, 
frecuentemente, mantienen redes complejas de biodiversidad en los bosques (Briffa, 2000; Ibarra 
et al., 2020b). En un contexto social, los árboles y sus semillas están entrelazados con los medios 
de vida y los procesos intergeneracionales de adquisición de conocimientos y construcción de 
sentidos de lugar, entregando y negociando significados de la experiencia humana con otros 
seres humanos y no humanos (Jones & Cloke, 2002; Kohn, 2013; Skewes, 2019; Ibarra et al. 2024).

En los estudios actuales sobre sistemas socioecológicos vinculados a los árboles, común-
mente encontramos dos enfoques. El primero se centra en “entidades biológicas”, examinando 
la dinámica ecológica de las especies de árboles y la biodiversidad asociada, y la combinación 
de estructuras que hacen posible la reorganización del sistema (Ibarra et al., 2020b). Este enfo-
que se basa en análisis de variables, buscando relaciones causa-efecto entre los componentes 
que permiten el funcionamiento del sistema (de Vos et al., 2019). En general, se concibe que las 
dinámicas ecológicas están determinadas o alteradas por impulsores antropogénicos del cambio 
(e.g. cambio climático, deforestación, degradación del hábitat, incendios, etc.; Caviedes & Iba-
rra, 2017). El segundo enfoque se centra en las personas, analizando la “agencia humana” junto 
con los impulsores socio-económicos y políticos del cambio (e.g. relaciones de poder) que dan 
forma a los paisajes de humanos-árboles (Rival, 1998; Jones & Cloke, 2002). Este enfoque explora 
las percepciones y actitudes de las personas y cómo sus conocimientos, prácticas, creencias y 
afectos influyen en sus relaciones históricas y contemporáneas con los árboles (Watkins, 2016). 
Ante la complejidad de las crisis actuales, proponemos un tercer enfoque, al que nos referimos 
como enfoque relacional, centrado en las relaciones bioculturales integradas para superar las 
dicotomías ecológico/social y entidad biológica/agencia humana de los dos enfoques anteriores 
(Murdoch, 1997; Darnhofer et al., 2016; Skewes, 2019). A medida que las relaciones se construyen 
a través de dinámicas ecológicas y sociales, la memoria biocultural del sistema emerge a partir de 
la capacidad de construir y reconstruir relaciones (Ibarra et al., 2020d). Aquí, la reconstrucción 
de la memoria es un ejercicio activo que procura integración de saberes para accionar la colabo-
ración, el cuidado y las prácticas de reparación de relaciones y reciprocidades, muchas veces 
da-ñadas, entre los actores del sistema (Ibarra et al., 2020, 2024; Roig & Blanco, 2021). Estos 
procesos de reconstrucción requieren de la articulación permanente y complementaria de dos 
repositorios complementarios, mas no dicotómicos, de la memoria. El primer repositorio se 
refiere a aquellas 
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fuentes de “memoria interna” del sistema, las que han acumulado experiencias ocurridas a una es-
cala local y situada en los territorios (e.g. árboles remanentes, parches de bosque antiguo, abue-
las y abuelos, detritos leñosos en el suelo del bosque, etc). El segundo repositorio corresponde a 
las fuentes de “memoria externa” del sistema, y se basa en la incorporación de experiencias que 
podrían considerarse como extrínsecos o foráneas a las redes dañadas (e.g. archivos o documen-
tos históricos, material educativo, bibliotecas, comunidades vecinas del territorio, líderes o sabios 
de otros territorios, etc). Estos dos tipos de repositorios (“internos y externos”), los que muchas 
veces muestran continuidades y límites difusos, trabajando de forma articulada, pueden apoyar 
procesos intencionados de reconstrucción de la memoria biocultural (Nazarea, 2006).

El pewen (Araucaria araucana) representa uno de los últimos remanentes de la antigua familia 
de coníferas Araucariaceae, alguna vez muy extendida en América del Sur. Esta especie es con-
siderada un verdadero “fósil viviente” y mantiene su hábitat en los bosques templados de Chile 
y Argentina (Donoso, 1993), un Hotspot Global de Biodiversidad. Su tamaño alcanza hasta treinta 
metros de altura y puede vivir hasta más de 1.500 años (Aguilera-Betti et al. 2017). El pewen es 
parte del dosel superior sobre un estrato intermedio de árboles de hoja ancha (Nothofagus spp.) 
en bosques habitados por humanos (Maestre et al., 2012). De hecho, desde hace 4000 AP los 
seres humanos han habitado de forma permanente en el rango de distribución de los bosques de 
pewen e, incluso durante el Holoceno, los grupos indígenas facilitaron la expansión de los bos-
ques de Araucaria en los territorios sudamericanos (Reis et al., 2014). Luego, con la colonización 
europea a fines del siglo XIX y durante el siglo XX, con los incendios de los nuevos colonos y la in-
dustria maderera, estos bosques fueron fuertemente dañados ya que casi un 50% de los bosques 
de pewen fue eliminado (González et al., 2005, Armesto et al., 2010). Las poblaciones remanentes 
de pewen se encuentran clasificadas globalmente como En Peligro de Extinción, amenazadas por 
el cambio climático, los incendios, el sobrepastoreo, las especies exóticas (e.g. jabalí) y la falta de 
reclutamiento (IUCN 2021). La importancia del pewen no solo radica en su valor botánico y eco-
lógico (Ibarra et al., 2010; Cockle et al., 2019), sino también en su importancia cultural (religiosa, 
económica, educativa, comercial) para el pueblo mapuche-pewenche (pewen: araucaria y che: 
gente; pewenche = gente del pewen) (Herrmann, 2005, 2006; Barreau et al., 2016; Cortés et al., 
2019). Los pewenche son los mapuche que habitan la cordillera de los Andes en el sur de Suda-
mérica, inmersos en los territorios de pewen.

En este trabajo examinamos los sistemas socioecológicos asociados con los bosques de 
pewen, integrando resultados de nuestro trabajo de largo plazo (2008-2022) en los Andes del 
sur de Chile. Primero, describimos brevemente nuestros estudios sobre entidades biológicas y 
sus redes interactivas en los bosques de pewen, examinando la dinámica ecológica de estos 
árboles y su biodiversidad asociada. Luego, relatamos nuestro trabajo sobre los tejidos sociales 
mapuche-pewenche vinculados a los bosques de pewen, los que están influidos, pero no necesa-
riamente determinados, por impulsores de cambio históricos y contemporáneos. Finalmente, pro-
ponemos un enfoque relacional, el cual destaca las relaciones bioculturales desplegadas e inte-
gradas en los bosques de pewen, intentando superar la dicotomía ecológico/social y la dicotomía 
entidad biológica/agencia humana (Figura Nº1). Discutimos este enfoque relacional examinando 
la memoria biocultural, entendida como una propiedad del sistema que emerge de relaciones 
bioculturales situadas que se construyen continuamente con circunstancias pasadas y presentes. 
Este enfoque ofrece alternativas de reconstrucción de la memoria para articular comunidades hu-
manas y más que humanas y reparar relaciones, muchas veces dañadas, por múltiples procesos 
de cambio socioecológico en el sur de los Andes y más allá.
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Figura N°1 
Un primer enfoque que hemos desarrollado ha examinado a las entidades biológicas en redes que 
interactúan por sobre y por debajo del suelo en los bosques de Pewen, explorando el papel de las 
perturbaciones que dan forma a la dinámica ecológica de los árboles y la biodiversidad asociada. 
Un segundo enfoque ha explorado las redes sociales mapuche-pewenche vinculadas al pewen, las 

que están limitadas por impulsores de cambio históricos y contemporáneos, como el mercado y las 
políticas. En este trabajo, proponemos una tercera perspectiva, un enfoque relacional, el que explora 
las relaciones bioculturales simpoiéticas y que nos permite superar las dicotomías tanto ecológico/

social como entidad biológica/agencia humana.

Fuente: Ilustración de María de los Ángeles Medina.

Territorio del pewen: montañas, bosques y gente

Desde 2008, hemos estudiado las redes bioculturales en los bosques de pewen en la zona an-
dina de la región de La Araucanía de Chile, la cual forma parte del Wallmapu o territorio ancestral 
del pueblo mapuche. En las elevaciones más bajas, el paisaje se caracteriza por una superficie de 
valles con un mosaico heterogéneo de asentamientos humanos, terrenos de cultivo, fragmentos 
de bosque nativo, sistemas agroforestales, plantaciones de árboles no nativos, matorrales, lagos 
y ríos. A medida que aumenta la elevación, el paisaje es dominado por bosque nativo. A altitudes 
de 900-1100 metros sobre el nivel del mar (msnm), el pewen comienza a mezclarse progresiva-
mente con coihue (Nothofagus dombeyi) y a 1100-1600 msnm con lenga (Nothofagus pumilio) y 
ñirre (Nothofagus antarctica). En estas elevaciones más altas, las tierras y comunidades mapuche 
se intercalan con campos de propietarios no mapuche, incluyendo áreas protegidas estatales y 
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privadas. Los campos de propietarios no mapuche suelen ser más extensos que los campos de 
comunidades mapuche, debido a una historia de políticas de colonización del Estado y privatiza-
ción (Huiliñir-Curío, 2010), incluida la creación de varias áreas protegidas (Barreau et al., 2016). 
Como resultado de décadas de discriminación, el mapuzugun (idioma local) se ha perdido pro-
gresivamente y, en la actualidad, es hablado principalmente por los ancianos. Los miembros más 
jóvenes de las comunidades mapuche hablan principalmente en español y mapuzugun básico. Sin 
embargo, existe un trabajo de sensibilización y numerosas iniciativas para recuperar la lengua y 
reconstruir la memoria local.

A lo largo de los años, hemos diseñado e implementado varias aproximaciones para 
estudiar la biodiversidad y desarrollado distintas metodologías etnográficas. Para la 
investigación ecológica, hemos utilizado puntos de conteo de aves, redes de niebla, cámaras 
trampa, cámaras de inspección de cavidades, transectos y redes para insectos, parcelas de 
vegetación, entre otros (e.g.(Ibarra et al., 2010, 2017; Ibarra & Martin, 2015; Altamirano et al., 2017, 
Caviedes & Ibarra, 2017; Cockle et al., 2019). Para la indagación social, hemos utilizado 
observación participante, historias orales, entrevistas, ranking ponderados, listados libres, 
diarios de alimentación, grupos focales y otras formas de investigación acción-participativa 
(e.g.Barreau et al., 2016, 2019; Cortés et al., 2019; Ibarra et al., 2020). La combinación de todas 
estas metodologías nos ha permitido obtener una comprensión amplia, así como un 
compromiso de largo plazo, con las redes bioculturales en los territorios del pewen.

Entidades biológicas: redes ecológicas en bosques de 
pewen

La comunidad de fauna silvestre que utiliza cavidades en árboles para construir sus historias 
de vida son entidades biológicas prototípicas de los sistemas forestales. En la literatura ecológica, 
la fauna silvestre que usa cavidades interactúa en redes conocidas como “redes de nidificación” 
(Martin & Eadie, 1999). Estas generalmente se consideran como redes jerárquicas y comensales, 
con un recurso principal (cavidades) que fluye desde los árboles hacia las especies no excavado-
ras o nidificadoras de cavidades secundarias (e.g. muchas aves paserinas, patos, rapaces y otros 
organismos), siendo éste un proceso facilitado por la acción de los excavadores (e.g. pájaros 
car-pinteros) y por los procesos de descomposición de los árboles (Figura N°2) (Martin et al., 
2004).

Hemos reportado que, en los bosques alto-andinos (>900 msnm), el pewen es uno de los 
ár-boles dominantes ya que representa el 30% del área basal del bosque. Sin embargo, 
proporciona solo el 2% de las cavidades que se usan para nidificar (Cockle et al., 2019). Hay 26 
especies de aves, seis mamíferos y al menos dos especies de reptiles que se reproducen en 
cavidades en árboles en los bosques de pewen (Figura N°2;(Altamirano et al., 2017). Los nidos se 
construyen en cavidades presentes en todas las especies de árboles en estos bosques, pero la 
mayoría de las especies no excavadoras que nidifican en cavidades usan aquellas formadas por 
procesos de descomposición de árboles Nothofagus spp. (98% de los nidos en cavidades en los 
bosques de pewen). Los árboles de hoja ancha que coexisten con el pewen, especialmente la 
lenga (Nothofagus pumilio), juegan un papel clave en las complejas redes de nidificación en que 
interactúan, entre otros, aves, mamí-feros, reptiles y árboles. La cachaña (Enicognathus 
ferrugineus) es la única especie que muestra un uso relativamente importante de las cavidades 
producidas en el pewen (11% de sus nidos) (Díaz 
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& Kitzberger, 2013). Las cachañas, además, juegan un papel importante al facilitar la germinación 
de semillas y la regeneración del pewen (Speziale et al., 2018). La cachaña, a través de sus hábitos 
de alimentación y nidificación, es un ejemplo de una entidad biológica que vincula a los árboles de 
pewen y Nothofagus, ya que se alimenta y dispersa las semillas de pewen y, al mismo tiempo, anida 
en las cavidades disponibles en los árboles antiguos de Nothofagus que coexisten con el pewen 
en los Andes del sur. Este ejemplo muestra que los nidificadores de cavidades interactúan a través 
de mutualismos, facilitación, competencia y depredación, así como a través de la dispersión de 
semillas de futuros árboles nido (Blanc & Walters, 2007; Ibarra et al., 2014; Altamirano et al., 2017). 
Además, las especies que nidifican en cavidades dispersan esporas de hongos que descomponen 
la madera, lo que también facilita la formación de cavidades (Jusino et al., 2016), mientras que 
otras especies también pueden reducir el reclutamiento de árboles que en el futuro formarían ca-
vidades, a través de la depredación de semillas (Figura N°2) (Shepherd et al., 2008).

Figura N°2 
Los territorios de pewen en el sur de los Andes integran múltiples entidades/agentes que se 

coproducen entre sí en redes bioculturales complejas y simpoiéticas que varían en el espacio 
(desde las semillas hasta los parches más amplios de bosque y más allá) y el tiempo (construyendo 
y revisitando el pasado). Por lo tanto, el pewen, tal como es actualmente, no es más que un instante 

estable en un proceso continuo de ‘volverse’ o ‘construirse’ (ver el texto principal para obtener detalles 
sobre las flechas y las interacciones bioculturales específicas).

Fuente: Ilustración de María de los Ángeles Medina.



8 Re v i sta d e Geo G R a f í a No Rt e GR a N d e

En los territorios de pewen, los repositorios de memoria en las redes ecológicas incluyen, por 
ejemplo, entidades de sistemas de larga vida como árboles antiguos de lenga, coihue y pewen, 
junto con los parches de bosque cuya presencia e influencia sobre la comunidad de fauna silves-
tre se extiende a lo largo del tiempo. De hecho, en estos bosques antiguos, las especies de ár-
boles con la mayor disponibilidad de cavidades útiles para la fauna silvestre son grandes árboles 
de lenga en descomposición (66% de todas las cavidades) y coihue (16%), las que son especies 
que acompañan a los árboles de pewen (Ibarra et al., 2020c). Estas redes están influenciadas por 
eventos de perturbación como los incendios forestales, donde las respuestas de la comunidad de 
fauna silvestre dependen en gran medida de la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde el 
incendio. Estas respuestas están relacionadas con el progreso de la sucesión de la vegetación y, 
con ella, el incremento en la complejidad estructural de los bosques (Infante et al., 2021; Novoa 
et al., 2021)

La comunidad de nidificadores de cavidades está a su vez conectada a una red subterránea 
de hongos micorrícicos que vincula a las generaciones actuales y futuras de árboles (Simard 
et al., 2013). Las micorrizas son la asociación simbiótica entre las raíces de plantas y hongos, y 
están presentes en la mayoría de las plantas de todo el mundo. Las plantas pueden movilizar, a 
los hongos asociados a su raíz, hasta el 30% de los carbohidratos que han sintetizado. A cambio 
de este beneficio, los hongos se comportan como verdaderos protectores y extensiones de las 
raíces, que exploran e interactúan con el suelo, facilitando su absorción. Además, el micelio ex-
plorador de los hongos puede asociarse con varios otros árboles simultáneamente, lo que permite 
que los árboles del bosque se unan físicamente y establezcan complejas redes de comunicación 
subterráneas (Molina & Horton 2015; Simard, 2018). Algunos estudios han demostrado un alto 
grado de colonización de hongos micorrícicos en las raíces de los árboles de pewen (Diehl & Fon-
tenla, 2010; Godoy & Marín, 2019). La micorriza es particularmente importante para los árboles 
de pewen después de los incendios, porque los hongos simbióticos amplían su rango de explo-
ración, encontrando y absorbiendo nutrientes escasos e inmovilizados como el fósforo (Figura 
N°2) (Diehl & Fontenla, 2010). Después de un evento de perturbación o crisis como un incendio 
forestal, las redes de micorrizas logran reconstruir relaciones y reciprocidades para cuidar de sí 
mismas y de otros actores del bosque.

A pesar de que las redes de micorrizas en los bosques de pewen no se han explorado en deta-
lle, se ha documentado la formación de un micelio común que une árboles intra y entre especies 
en bosques templados de otras latitudes (Smith & Read, 2010). Simard et al. (1997) evidenciaron 
la transferencia bidireccional de carbono entre coníferas y árboles de hoja ancha. Esta puede 
ser una dinámica que ocurre entre los pewenes y los árboles de Nothofagus que cohabitan con 
ellos. Estos vínculos pueden ocurrir de manera diferente en los bosques templados del sur, en 
relación a sus contrapartes del norte, ya que el pewen y Nothofagus spp. se asocian con diferen-
tes grupos de hongos micorrícicos; el pewen es arbuscular y Nothofagus es ectomicorrícico. No 
hay evidencia de que el micelio arbuscular y ectomicorrícico se una y establezca vías comunes 
entre las plantas; sin embargo, se ha sugerido que los árboles de Nothofagus pueden ser mico-
rrícicos duales, asociándose potencialmente con hongos arbusculares y ectomicorrícicos (Smith 
& Read, 2010; Teste et al., 2020). Si bien las redes de micorrizas aún deben ser estudiadas en 
los bosques de pewen, se podría plantear la hipótesis de que los árboles de Nothofagus pueden 
facilitar el acceso del pewen a una mayor cantidad de nutrientes. Los hongos ectomicorrícicos 
tienen una mayor capacidad para capturar nutrientes orgánicos y pueden formar un micelio más 
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extenso en el suelo del bosque, en comparación con los hongos arbusculares (Talbot et al., 2008; 
Carteron et al., 2020). Sin embargo, los hongos arbusculares persisten o se recuperan mejor que 
los ectomicorrícicos después de los incendios. Por lo tanto, la interconexión hipotética entre dis-
tintas entidades biológicas (hongos, árboles, nidificadores de cavidades), junto con la dinámica 
ecológica en los bosques de pewen, representan un caso nítido de sistema adaptativo complejo 
(Simard et al., 2013; Ibarra et al., 2020b). Aquí, procesos tan dispares como las perturbaciones, 
la facilitación, la competencia, la dispersión y el ciclo de nutrientes están conectados a través de 
entidades que se enmarañan por sobre el suelo y de forma subterránea.

Agencia humana: Tejidos sociales del pewen

“…porque antes todos comían piñones y los iban a buscar. La gente con tiempo se prepa-
raba. Algunos iban con carretas a vivir por días a la cordillera para sacar sus piñones, y allí 
estaba la familia entera. ¡Esa era una vida muy bonita!” 9

Los mapuche que viven cercanos o entre los árboles de pewen, durante siglos se han traslada-
do en las temporadas de verano-otoño a los bosques de las tierras altas con suficientes provisio-
nes para quedarse una semana o más10. El comienzo del otoño es el momento en que las familias 
se preparan con anticipación para hacer un viaje a las montañas en busca de piñones o ngüilliu, 
las deliciosas y altamente nutritivas semillas del pewen. En algunos territorios, la recolección de 
piñones es un evento social imperdible. También son instancias para recolectar otras plantas 
medicinales y comestibles útiles que solo se encuentran en los bosques de altura (Figura N°2).

Para algunas personas, este viaje se repite varias veces antes del final de la temporada de re-
colección. En el pasado, las familias preparaban sus carretas de madera tiradas por una yunta de 
bueyes y caballos (si estaban disponibles) para llegar a las pinaladas (como a menudo se les llama 
a los bosques de pewen). Las familias viajaban durante horas o incluso días para llegar a sus luga-
res tradicionales de recolección, y acampaban hasta reunir suficientes piñones para el invierno. 
Hoy en día, la gente a menudo usa camionetas para llegar más rápido a los lugares de recolección 
y para llevar una mayor cantidad de piñones de regreso a casa. Algunas familias prefieren viajar 
distancias más largas para llegar a lugares de recolección más favorables o preferidos. “A ellos 
(abuelos y tíos) les gustaba ir al Küra küra porque eran más grandes los piñones y era más limpio 
para recolectar”11. Estos viajes de encuentro también eran instancias de aprendizaje e interacción 
entre ellos (Figura Nº3). “Piñonear (la acción de recoger piñones) era un acto social porque allá 
uno se encontraba con otro vecino que también andaba con toda su familia y ahí hacían fogata y 
se amanecían conversando los viejitos”12. El ngüilliu generalmente se considera un “alimento sa-
grado” y todavía se recolecta y consume con respeto a los ancestros y espíritus de la naturaleza 
pidiendo permiso antes de recolectar y, con frecuencia, realizando rogativas antes de comenzar 
el piñoneo (Herrmann, 2005; Ibarra et al., 2020a). Algunos recolectores recuerdan que, en el pa-

9 (E ♀ 6).
10 Solo los mapuche-pewenche viven entre los árboles de pewen e históricamente han dependido de las semillas del pewen para su sustento, 

como su principal alimento básico.
11 (D ♀ 1).
12 (E ♀ 6).
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sado, los ancianos contaban historias (epew) o narraciones históricas (ngütram) como una forma 
de enseñar a los niños/as sobre cómo comportarse en estos bosques, compartiendo filosofías de 
respeto y valores por las otras formas de vida (Figura N°3;(Castillo, 2008; Turner et al., 2011; Söhn, 
2012). Los eventos comunitarios, tales como los viajes para recolectar piñones, se consideran 
momentos para reforzar estos valores. Las historias, a menudo entrelazadas con experiencias 
personales, transmiten conocimientos ecológicos, así como percepciones culturales de los recur-
sos para que las personas los aprecien y eviten la extracción excesiva (Cruikshank, 1990; Turner 
et al., 2003; Berkes, 2012). Estos modos tradicionales de comunicación, enseñanza y aprendizaje 
son tremendamente valiosos para aprender y practicar la cosecha sostenible de plantas silves-
tres comestibles (Turner, 2000; Turner et al., 2011). Estas son también instancias para reconstruir 
la memoria biocultural, fortalecer epistemologías indígenas y compartir conocimientos (Iseke, 
2014). Los relatos de los participantes en nuestro trabajo dan cuenta de cuán importantes solían 
ser estas expediciones de encuentro para la familia y la comunidad en su conjunto (Figura N°3); 
no solo para la cohesión social y la transmisión de conocimientos, sino también para asegurar a 
las familias un alimento de alto valor nutritivo para el invierno, cuando las provisiones escaseaban.

Figura N°3. 
Múltiples dimensiones asociadas a la recolección de semillas del pewen o ngüilliü en los Andes del Sur.

Fuente: Elaboración propia.

En nuestro trabajo hemos identificado tres impulsores principales que han provocado una 
homogeneización biocultural del sistema alimentario local y la interrupción de la transmisión 
del conocimiento asociado al pewen y otras plantas: 1) el histórico acaparamiento o despojo 
del territorio mapuche por parte del Estado chileno (y su posterior entrega/venta a colonos y 
empresas, fundamentalmente forestales); 2) el creciente proceso de privatización de la tierra; y 
3) el establecimiento de la educación formal de forma amplia y, muchas veces, poco pertinen-
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te culturalmente (Barreau et al., 2016, 2019). Dado que la recolección de semillas de pewen es 
fundamental para la agencia humana y las redes bioculturales, estos procesos deben analizarse 
no solo en términos de subsistencia, sino también en dimensiones como identidad, dinámica 
social, instituciones, salud y cosmología (Guerrero-Gatica & Achondo, 2022). Los mapuche que 
cohabitan con el pewen están lejos de ser receptores pasivos de los impulsores de cambio antes 
descritos. Ellos han sido y siguen siendo agentes activos en la generación de resistencia comu-
nitaria, educación y conservación (e.g. “Mesa Pewenche por La Araucaria” de Trawün Lonko en 
Lonquimay), además de que han creado nuevas oportunidades de mercado y reforzamiento de 
los aspectos espirituales de la recolección de semillas y la vinculación comunitaria (Cortés et al., 
2019). Estas formas de reconstrucción de la memoria biocultural implican acciones para otorgar 
importancia a entornos y relaciones esenciales para mantener los lazos sociales y las formas de 
vida en torno al pewen (Díaz et al. 2021). Las prácticas locales relacionadas con la recolección 
de semillas de pewen resaltan la importancia intrínseca y material de esta semilla, tanto para 
los mapuche como para los colonos no mapuche. Estas prácticas incluyen la recolección de 
semillas, la venta a granel, la comercialización de valor agregado y el desarrollo de experiencias 
de agroturismo (Cortés et al., 2019). Por lo tanto, la recolección, uso y comercialización de las 
semillas de pewen tiene, al menos, dos componentes principales que interactúan y se constru-
yen continuamente: un componente económico, en el sentido comercial y de subsistencia, y un 
componente de memoria biocultural, en el sentido espiritual, social y alimentario (Figura N°3; 
Cortés et al., 2019). Junto con los componentes biofísicos de los territorios de pewen, se unen 
las condiciones materiales, los significados simbólicos y las instituciones para formar la memoria 
biocultural (Barthel et al., 2010). En conjunto, ellos constituyen la base para nutrir el conocimien-
to situado sobre prácticas asociadas a las semillas de los bosques de pewen, así como otras 
entidades biológicas en los Andes del sur.

Volverse árbol, reconstruir la memoria: una aproximación 
relacional y de cuidado a las redes bioculturales del 
pewen

A pesar de que los vemos como “estáticos”, los árboles se mueven, aunque lentamente. Fre-
cuentemente, nos es difícil pensar el “movimiento” de forma creativa; nuestras habilidades ins-
tintivas favorecen lo estático, lo separado y lo individual, especialmente porque estos atributos 
subordinan el flujo, el cambio y la transformación (Chia, 1999). Los territorios bioculturales de 
pewen no son estáticos, sino que un reticulado de ‘relaciones simpoiéticas’ impredecibles y en 
constante construcción (simpoiesis significa ‘generar con’; sensu Haraway, 2016; Ibarra et al., 
2024). El pewen, sus semillas, otras plantas, la fauna silvestre, los hongos, el suelo, el clima, 
las personas, las instituciones, el mercado y otras entidades/agentes, son inseparables de sus 
contextos dinámicos temporales y espaciales (Ibarra et al., 2022). Estas entidades/agentes se 
coproducen entre sí en redes bioculturales complejas y simpoiéticas que varían en el espacio 
y el tiempo (Figura N°2; (Darnhofer et al., 2016). De esta forma, el que pewen y las entidades/
agentes asociadas puedan seguir colaborando y reconstruyéndose depende de contribuciones 
recíprocas entre gente y naturaleza (Tsing, 2015; Ojeda, 2022). Por lo tanto, el pewen, tal como 
es actualmente, es solo un instante estable en un proceso continuo de ‘volverse’ o ‘construirse’ 
(Chia, 1999).
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Retomando el ejemplo de la cachaña, podemos ilustrar cómo las redes bioculturales, que 
previamente fueron asignadas a sus respectivas categorías conceptuales y enmarcadas en las 
‘ciencias naturales’ o en las ‘ciencias sociales’, se entrelazan indisolublemente (Figura N°2). Los 
mapuche que recolectan semillas suelen considerar la presencia de bandadas de cachaña en un 
árbol como un indicador de un pewen abundante en piñones. Cuando las personas se acercan a 
estos árboles para recolectar piñones, gracias a la señal de las cachañas sobre la abundancia de 
semillas para recolectar, las personas generan un tipo de perturbación en que las cachañas se 
escapan y dejan semillas parcialmente comidas. Las personas evitan cosechar estas semillas al 
estar masticadas por estas aves, pero estas quedan disponibles para germinar. El escape a la per-
turbación humana, promovido por el comportamiento alimentario de la cachaña, es importante 
para mantener la viabilidad de la población de los bosques de pewen (Speziale et al., 2018). Esta 
coordinación es un mecanismo extraordinario en el que el pewen aprovecha los ritmos de vida de 
los humanos y de la cachaña (Tsing, 2015). Otro ejemplo es el carpintero gigante (Campephilus 
magellanicus), considerado un facilitador de hábitat clave para varias especies que coexisten en 
las redes de nidificación en estos bosques (Altamirano et al., 2017). Al mismo tiempo, los mapuche 
identifican a esta especie como un indicador meteorológico confiable. Según varias personas lo-
cales, los pájaros carpinteros descienden de los altos bosques de pewen cuando la nieve, las tor-
mentas o las fuertes lluvias son inminentes y, al aparecer de forma repentina en zonas bajas, ellas 
“aconsejan” a las personas para que recolecten leña y se preparen para enfrentar las inminentes 
y adversas condiciones climáticas. El uso de esta ave como un verdadero método de pronóstico 
del tiempo brinda a los agricultores mapuche un medio para reducir la incertidumbre y mejorar 
las decisiones en la gestión de los recursos locales (Dayer et al., 2020). 

Al comer piñones o semillas de pewen, los pewenche se construyen como la ‘gente del pewen’. 
Sin embargo, una larga historia de recolección, dispersión y siembra de semillas nos muestra una 
relación más profunda de relaciones bioculturales entre los mapuche-pewenche y el pewen, en 
las tierras volcánicas de los Andes del sur. En un relato etnográfico, Rozzi (2018) describe que las 
semillas de pewen contienen metionina, un aminoácido esencial que no puede ser producido por 
el cuerpo humano. Curiosamente, una perspectiva biogeoquímica y ecosistémica de los hábitos 
de consumo de estas semillas que indica que los piñones proveen de este aminoácido esencial a 
los mapuche-pewenche, también concuerda con una memoria biocultural mapuche más amplia. 
La metionina contiene azufre en sus moléculas. El azufre propio de los volcanes es transportado 
y luego incorporado al ciclo biogeoquímico de los suelos por acción del viento y el agua de los 
arroyos. En el suelo, la microflora realiza procesos de oxidación y reducción, permitiendo que 
el azufre sea absorbido por las raíces de los pewenes. Por lo tanto, cuando los pewenche se ali-
mentan de las semillas de pewen, también consumen las rocas sulfurosas y cenizas del volcán 
(Guerrero-Gatica & Achondo, 2022). De ahí que los pewenche no solo sean ‘gente del pewen’, 
sino también mapuche o ‘gente de la tierra’ (Rozzi, 2018). Esta relación histórica pueblo-árbol 
se ha basado en el respeto y el cuidado. Por ejemplo, se ha descrito que para la cosecha no se 
seleccionan todos los conos ni todos los árboles, ya que se favorecen los sitios con mayores ren-
dimientos (Herrmann, 2005, 2006). En varias comunidades a menudo se excluye el ganado de 
los sitios de recolección y se prohíben prácticas de cosecha consideradas localmente como no 
sostenibles, tales como cortar las ramas o los conos verdes para bajar los piñones (Cortés et al., 
2019). Históricamente, los mapuche-pewenche han cuidado los bosques de pewen, por ejemplo, 
oponiéndose a las empresas forestales que llevaron a la especie a estar amenazada de extinción. 
Es emblemático el caso de la comunidad de Quinquen en Lonquimay, donde a fines de la década 
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de los 80 la comunidad se alió con organizaciones ambientalistas para recuperar sus tierras y 
sitios tradicionales de recolección de piñones, las que estaban en manos de una empresa forestal 
que explotaba los pewenes. Además, presionaron al gobierno para que, acabada la dictadura, a 
inicios de 1990 se re-estableciera el estatus del pewen como Monumento Nacional, prohibiendo 
definitivamente su corta (Bengoa, 1992). Actualmente, muchos árboles de pewen se encuentran 
en los bosques ancestrales, debido a que comunidades pewenche han sido quienes histórica-
mente han dispersado semillas, trasplantado pequeños árboles e impedido la destrucción del 
hábitat. El reconocimiento y relato de estas relaciones de cuidado reconstruyen la memoria bio-
cultural y tienen implicaciones en los procesos evolutivos y ecológicos en los bosques de pewen 
(Herrmann, 2006; Reis et al., 2014; Speziale et al., 2018).

Los mapuche-pewenche consideran a los árboles de pewen como sus protectores. Los pewe-
nes han permitido la supervivencia de los pewenche en el clima hostil y cambiante de la cordillera 
de los Andes, particularmente durante la llegada de los colonos europeos y chilenos: “[El piñón] 
es el elemento vital de supervivencia, de vida y resistencia del pueblo mapuche, y la resistencia y 
supervivencia tienen que ver con la historia de cómo nuestros ancestros llegaron a este territorio 
a refugiarse, y a vivir de los recursos que la madre naturaleza les brindaba. Entonces, esa es la 
enseñanza que tenemos de cómo valoramos este producto y cómo valoramos este árbol”. Estos 
recuerdos aún son compartidos por los ancianos mapuche-pewenche y recuerdan a los más jó-
venes la importancia del pewen y del respeto que merece este árbol sagrado. El papel protector 
de los pewenes forma parte de la memoria biocultural mapuche-pewenche y es la base de una 
relación simpoiética entre los árboles de pewen y las comunidades.

Observaciones finales

El poeta mapuche Leonel Lienlaf (1989) nos recuerda, a través de su poesía, que “Yo me sentí 
árbol porque el árbol era mi vida”, abrazando la noción de que las redes bioculturales del pewen 
no son estables, sino sistemas complejos dinámicos que, a través de la memoria, necesitan ser 
construidos y reconstruidos cotidianamente en términos materiales, multiespecíficos, experien-
ciales y emocionales (Centemeri, 2021; Ibarra et al., 2020d). Estas redes bioculturales acopladas, 
complejas y simpoiéticas, se nutren de posibilidades que pueden enriquecerse con sentidos y 
comprensiones de respeto y justicia. En nuestra propia experiencia trabajando durante más de 
una década en el sur de los Andes, esto implica una reconsideración radical sobre cómo pen-
samos al ser humano y sobre cómo concebimos, libres de prejuicios, las relaciones entre varios 
actores que conforman los territorios del pewen (Murdoch, 1997).

La reconstrucción de la memoria biocultural requiere fomentar relaciones simpoiéticas entre 
diversos actores (Ibarra et al., 2024). En los bosques de pewen, esto se traduce en la interacción 
entre actores internos del sistema (e.g. ancianos, jóvenes, árboles, aves, hongos, etc) y actores 
externos (e.g. líderes o representantes de otras comunidades de Wallmapu, material educativo 
con pertinencia territorial, investigadores comprometidos, libros o documentales de historia lo-
cal, otras instituciones, etc). Las categorías de lo ‘interno’ refiere a legados territoriales y locali-
zados, los que sirven como foco para la regeneración, conservación y afirmación de identidades. 
Estos actores internos deben liderar estos procesos de reconstrucción. Pero en estos legados e 
identidades existen mixturas y transformaciones que se conectan recurrentemente con facto-
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res externos del sistema. Lo ‘externo’ responde a aquellos repositorios que podrían considerarse 
como ‘allegados o extrínsecos al sistema’ y que se encuentran en el territorio circundante, pero 
también en contextos regionales, nacionales o globales. El resultado de estas mixturas y trans-
formaciones son una historia de intercambios mutuos y continuos que requieren trascender las 
distinciones entre categorías ‘internas’ y ‘externas’ para articular simpoiéticamente a las comuni-
dades humanas y otras-que humanas que sostienen la vida en estos territorios. Nuestro trabajo 
aspira a promover la integración justa y respetuosa de saberes mapuche-pewenche, estimular la 
colaboración entre distintos actores (academia, comunidades, ciudadanía, escuelas, organismos 
públicos) y favorecer el empoderamiento y liderazgo local vinculado indisolublemente a las redes 
bioculturales del pewen en el sur de los Andes.

Comprender las propiedades que surgen de las interacciones entre actores, tales como la 
memoria biocultural del sistema, es políticamente relevante. Las negociaciones y decisiones so-
bre los sistemas socioecológicos que afectan las vidas humanas y otras-que humanas locales se 
basan en la comprensión, muchas veces intuitiva, de las propiedades emergentes del sistema. 
Descuidar la historia de interacciones vividas y experiencias compartidas, desde donde emerge 
la memoria biocultural (Toledo & Barrera-Bassols, 2008), puede reforzar injusticias que afectan 
los modos de vida de los pueblos indígenas, desencadenar conflictos y, más ampliamente, repro-
ducir procesos colonialistas a través del extractivismo o, incluso, de proyectos (hoy comunes) de 
preservación estricta de la ‘naturaleza’ (Ludwig, 2016; Aedo et al., 2017; Muller et al., 2019). Los 
mapuche-pewenche y los bosques de pewen tienen una historia entrelazada que ha moldeado 
el devenir de ambos. Sus experiencias compartidas construyen y reconstruyen continuamente 
una memoria biocultural que juega un papel importante en la vida presente y futura de la gente, 
árboles y territorios montañosos de los Andes del sur.

El cómo se cultiva la memoria biocultural de los sistemas socioecológicos situados depende 
de la historia de relaciones bioculturales. También dependerá de cómo la gente, las instituciones, 
la biodiversidad y otros actores se construyen en el presente a través de estas relaciones, y del 
cómo estas relaciones proyectan diversos futuros (es decir, la “memoria futura del sistema”;(Na-
zarea, 2006; Ibarra et al., 2020d). Estas relaciones materiales y simbólicas, en continuo desarrollo, 
serán influenciadas por procesos que ocurren más allá de las localidades en que interactúa la 
gente con los árboles. Estos procesos de cambio socioecológico seguirán influyendo las redes 
bioculturales mientras hacen posible otras formas de ‘convertirse en memoria’.
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