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Resumen

Este artículo analiza epistemes de la educación familiar mapuche que fueron obtenidas 
con padres de familia en comunidades de la región de La Araucanía, en Chile, desde una 
perspectiva de diálogo de saberes con la educación escolar. Se considera la producción de 
conocimiento mapuche como crítica epistemológica a la monoculturalidad occidental del 
currículum escolar. La metodología utilizada es la investigación cualitativa y se apoya en la 
Teoría Fundamentada. Los resultados dan cuenta de una formación a nivel intrafamiliar e 
intracomunidad y de procesos que implican una doble inmersión en la sociedad chilena. Se 
concluye que la formación se organiza considerando métodos construidos con la lógica del 
conocimiento educativo mapuche como aporte para un diálogo con el saber hegemónico 
occidental.
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Introducción

La educación familiar mapuche ha sido construida en interacción con habitantes de pueblos indígenas y 
no indígenas en tres períodos de vida (Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). El primer período corresponde a la 
relación con los pueblos de cultura Inca, en el norte de Chile, antes del año 1535; el segundo período refiere 
a la relación con los conquistadores españoles, desde 1535 hasta 1810, y el tercero corresponde a la educación 
mapuche que entrega la familia desde la creación del Estado chileno, en 1810, hasta ahora. Este último período 
considera la educación entregada por las familias que sobrevivieron a la guerra de la colonización española 
y a la guerra de Pacificación de La Araucanía en 1883 con el Estado de Chile (Pinto, 20013; Gobierno de 
Chile, 2009; Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). 

En efecto, las guerras desestructuraron la organización social de la colectividad mapuche histórica (Schnapper, 
1998; Quilaqueo & Quintriqueo, 2017), cuyas consecuencias se observan en la educación mapuche que entrega 
la familia a los niños, niñas y jóvenes en contextos rurales y urbanos1. Por una parte, uno de los efectos que se 
observa es el abandono progresivo de la educación propia y, por otra parte, el arraigo a la idea de territorialidad 
de la colectividad mapuche histórica como elemento central en la ascendencia de la educación familiar. Esto se 
apoya en la concepción de persona-territorio-espiritualidad (Quilaqueo & Quintriqueo, 2017) que actualmente 
se mantiene en pequeños lotes de tierra en una comunidad familiar, jurídicamente reconocido con un Título 
de Merced (Bengoa, 1985). Así, las comunidades familiares pasaron a ser parte del Estado y sus habitantes, 
ciudadanos chilenos (Cantoni, 1978; Pinto, 2003; Bengoa, 1985; Serrano et al., 2012). 

Los tres períodos de vida mapuche, descritos con ascendencia a colectividades históricas, han generado la 
matriz cultural de la educación familiar, que definimos como multicultural y base de la educación mapuche que 
hoy en día entrega la familia, lo que nos lleva a postular una pregunta y una hipótesis de trabajo que orientan el 
marco teórico y la metodología. La pregunta es: ¿cómo relacionar conocimientos recíprocamente diferentes que 
responden a racionalidades y lógicas epistémicas diferentes para construir nuevos conocimientos interculturales? 

1. Los mapuches sobrevivientes de la guerra se han identificado según la ascendencia en comunidades territoriales 
históricas, en Chile y Argentina (Quilaqueo & Quintriqueo, 2017; Valverde, 2013). En Argentina, se encuentran en 
las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y en los grandes centros urbanos. En Chile, 
se identifican según las identidades territoriales Pikunche (gente del Norte), Williche (gente del Sur), Pewenche (gente 
de la cordillera), Nagche (gente del valle) y Lafkenche (gente de la costa) en la región macro centro sur y en los grandes 
centros urbanos del país (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018; Briones, 2007). 
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La hipótesis plantea que la actual matriz cultural de los conocimientos educativos entregados por la familia 
mapuche se ha construido mediante el diálogo de saberes con los pueblos indígenas del norte de Chile, los 
conquistadores españoles y los saberes educativos escolares. 

Marco teórico: epistemes de educación mapuche y educa-
ción escolar recíproco

Con el estudio de las epistemes en educación “se intenta romper con las discontinuidades de un modelo 
curricular que crea, avala, preconcibe y despliega la disonancia escuela-comunidad” (Pérez & Sánchez, 2007, p. 
197). Así, el estudio de las epistemes de la educación mapuche, para un diálogo de saberes entre el conocimiento 
escolar y el conocimiento educativo mapuche, se apoya en la memoria social de los kimche (sabios mapuches), 
hombres y mujeres, respecto de la formación impartida en la familia en el contexto social y cultural actual de la 
sociedad chilena (Halbwachs, 1970; Montesperelli, 2004; Quilaqueo, D. & Quintriqueo, 2017). La memoria 
social de los kimche considera los cambios y adaptaciones que comprometen, por una parte, las relaciones de 
dominación establecidas por las instituciones estatales, principalmente la escuela (Quilaqueo et al., 2005; Poblete, 
2009) y, por otra parte, a la acción evangelizadora de la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana (Noggler, 1982; 
Quilaqueo, D. & Quintriqueo, 2017). En efecto, el Estado chileno y la Iglesia Católica, desde el siglo XVIII, y 
la Iglesia Anglicana, desde el siglo XIX, instalaron escuelas monoculturales-monolingüe del castellano, apoyadas 
en métodos de evangelización, sin considerar los saberes educativos mapuche (Hanisch, 1974; Flores & Azócar, 
2006; Marimán, 2007). Esto constituyó uno de los procedimientos más efectivos de asimilación de los niños y 
jóvenes a la sociedad chilena, lo que por una parte favorece la emigración al medio urbano (Imilan & Álvarez, 
2008; Instituto Nacional de Estadísticas, 2008), y por otra, provoca el abandono progresivo de la educación 
mapuche y las prácticas culturales comunitarias entre los jóvenes (Noggler, 1982; Marimán, 2007).

Sin embargo, se observa en el medio rural que las familias continúan entregando la educación mapuche a sus 
hijos paralelamente a la educación escolar. Frente a esto, los kimche señalan que todavía es posible identificar 
métodos de enseñanza aprendizaje asociados con prácticas sociales y culturales que constituyen “prácticas educativas 
experimentadas desde hace mucho tiempo” (Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). Son prácticas educativas que 
refieren a los aspectos cognoscitivos de la formación mapuche orientada por una lógica propia, es decir, un 
conocimiento que permite dar sentido a los saberes propios y ajenos, apoyados en la memoria social como una 
de las principales fuentes de enseñanza (Quilaqueo, 2013).

Por otra parte, se observa que el sistema educativo chileno se caracteriza por estar alineado con una estructura 
epistémica occidental eurocéntrica que desvaloriza la base epistémica de la educación mapuche, negándola en el 
contexto escolar (Quintriqueo & Torres, 2013). Esta característica de la educación escolar también se observa 
entre otros pueblos indígenas con la incorporación de estudiantes al sistema educativo (Wildcat et al., 2014). 
Asimismo, la educación escolar se apoya en una epistemología universalista de base exclusivamente occidental 
(Quijano, 2000; Walsh, 2007), apoyada en políticas de desarrollo contrarias a las de las familias y comunidades 
de los pueblos indígenas (Mignolo, 2007; Walsh, 2010). Para Connell (2006), esto buscaría mantener inalterable 
el orden del poder alienante, definido en un comienzo por las colonias y actualmente por los estados nacionales. 
Puesto que, “(…) exalta la producción intelectual euro-americana como ciencia y conocimiento universal y que 
relega el pensamiento del Sur al estatus de saber localizado” (Walsh, 2007, p. 28). 

Específicamente, existe una educación propia utilizada actualmente en el contexto social y cultural de las 
familias de la región de La Araucanía (Quilaqueo & Quintriqueo, 2017; Quintriqueo & Quilaqueo, 2019). Sin 
embargo, no se considera en la educación escolar, puesto que su matriz cultural conlleva todavía una carga de 
estereotipos y prejuicios coloniales en relación con la episteme escolar. La educación propia es un modelo de 
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educación mapuche, e indígena en general, apoyado en el pluralismo epistemológico que considera la relación 
persona-naturaleza-espiritualidad (Quilaqueo & Torres, 2013; Simpson, 2014). Este modelo contradice la carga 
ideológica que la lógica educativa escolar impone como distancia epistemológica entre el conocimiento educativo 
mapuche y el escolar, en una relación de exclusión (Quilaqueo & Torres, 2013; Irlbacher-Fox, 2014).

Ahora, para considerar el conocimiento educativo mapuche en la escuela es necesario una crítica epistemológica 
que cuestione los mecanismos de control de la epistemología monocultural escolar, para develar las posiciones 
tradicionales de colonización con base en el saber hegemónico occidental (Mignolo, 2007; Walsh, 2010). Para 
ello, es vital considerar en las escuelas de la región de La Araucanía las concepciones humanas, sociales, culturales 
y la particularidad del contexto familiar mapuche, puesto que los conocimientos se construyen a partir de una 
relación sujeto-objeto articulada con la espiritualidad como una de las principales dimensiones de la construcción 
de conocimiento (Quilaqueo, 2012; Quilaqueo & Quintriqueo, 2017; Ñanculef, 2016). 

Sin embargo, desde el contexto escolar Giroux y Mclaren señalan que “la escuela acalla activamente a los 
estudiantes a través de ignorar sus historias, de encuadrarlos dentro de clases con expectativas mínimas y de negarse 
a proporcionarles conocimientos relevantes para ellos” (1998, p. 81). Así, la enseñanza-aprendizaje de la escuela 
no se realiza desde una relación dialógica entre el que enseña y el que aprende, desestimando la construcción de 
conocimientos sobre la base de relación entre persona-naturaleza-espiritualidad (Quilaqueo et al., 2014).

Metodología

La investigación se basó en el paradigma interpretativo y la metodología del estudio se sustentó en el enfoque 
cualitativo (Denzin & Lincoln, 2011), lo que ha permitido indagar en el conocimiento educativo de familias 
mapuche (Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). En este sentido, el estudio posiciona al sujeto y a su contexto 
social como necesidad de comprensión e interpretación de los marcos de referencias propios del mundo de vida 
indígena (Olivé, 2009). Se desarrolló en la región de La Araucanía, ubicada en el centro-sur de Chile, donde 
según datos del censo de 2017 un 32,8% de la población regional reconoce ser parte del pueblo mapuche 
(Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). 

Los participantes del estudio residen en distintas comunas (municipios) y sectores de la región, asociados con 
tres territorialidades: Wenteche, Nagche y Lafkenche. En la territorialidad Wenteche se trabajó en la comuna de Padre 
Las Casas en el sector de Xüf-Xüf y en la comuna de Nueva Imperial en el sector de Rulo. En la territorialidad 
Nagche se trabajó en la comuna de Lumaco en los sectores de Pantano y Quetrawe. En tanto, en la territorialidad 
Lafkenche se trabajó en la comuna de Saavedra en los sectores de Ranco, Daullico, Naupe, Dollinco y Collico. 
Los participantes del estudio fueron 39 personas reconocidas a nivel social como kimche (persona sabia), que 
cumplen en el medio familiar el rol de padres y madres de familia. Del total de participantes, 17 son padres de 
familia y 22, madres de familia. El hecho de considerar a personas que son reconocidas kimche y cumplen el rol 
de padre o madre de familia ha permitido indagar en saberes y conocimientos que forman parte de la memoria 
social mapuche y que están integrados en las prácticas cotidianas a nivel familiar y comunitario. 

Los datos se obtuvieron en entrevistas semiestructuradas y notas de campo elaboradas para registrar antecedentes 
emergentes de cada conversación. Las etapas involucradas en el trabajo de campo fueron: 1) toma de contacto 
con profesores de educación básica intercultural y miembros de comunidades mapuche que ayudaron en la 
generación de un primer acercamiento con personas reconocidas como kimche; 2) visita al hogar de cada kimche 
para conversar de forma previa con cada persona, realizar una presentación personal del entrevistador y coordinar 
de forma consentida la fecha de la entrevista; 3) realización de la entrevista en el hogar de cada kimche (para 
cumplir con pautas culturales mapuche en cada entrevista se entregó un yewün, una forma de expresar respeto 
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y agradecimiento por la disposición de conversar de cada persona), y 4) cierre de la entrevista, lo que ha permitido 
conversar y realizar un agradecimiento final a cada kimche. La duración de la entrevista fluctuó entre los 50 a 
60 minutos y se basó en una pauta con preguntas orientadoras. 

El análisis de los datos se realizó mediante los procedimientos de la teoría fundamentada, al permitir el uso 
de “pautas sistemáticas pero flexibles para recopilar y analizar datos cualitativos, para construir teorías a partir 
de los datos mismos” (Charmaz, 2014, p. 1). De esta manera, creemos que la elección del enfoque de análisis nos 
permite relacionar conocimientos recíprocamente diferentes, para construir nuevos conocimientos interculturales. 
Es así que, en el proceso de codificación, mediante el software Atlas.ti, se consideraron dos etapas: la primera fue 
de inmersión en los datos, para hacer hablar al texto y develar así lo implícito de los argumentos de los kimche; 
la segunda, fue la comparación de las categorías en la saturación de contenidos y en la triangulación de los 
conocimientos de los kimche por áreas territoriales, con el propósito de identificar y diferenciar cada entrevista. 
En tanto, para el proceso de transcripción y presentación, la nomenclatura fue: K para kimche, número de la 
entrevista y sigla correspondiente al lugar de pertenencia del entrevistado; X corresponde a Xüf-Xüf, R a Rulo, 
S a Saavedra, y L a Lumaco. En la unidad hermenéutica que se creó para analizar los datos, los testimonios se 
presentan bajo la referencia (XXX [x:x]), donde el paréntesis cuadrado indica el número de ubicación.

Resultados

Los resultados se organizan en la categoría características de la educación familiar mapuche. En esta categoría 
se logró la saturación de contenido de los códigos que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 
Características de la educación familiar mapuche

Código Recurrencia %

Enseñanza familiar 46 24,9

Marco de cambios contemporáneos 39 21,1

Enseñanza oral 24 13,0

Formación por oficios 24 13,0

Educación conjunta 21 11,4

Diferencias territoriales 20 10,8

Diferencias de uso del mapunzugun 11 5,9

Total 185 100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1, la enseñanza familiar tiene un 24,9% de frecuencia de uso en los discursos de los kimche y refiere 
a la enseñanza entregada por la familia. Según un kimche del sector de Rulo “los que enseñan son tanto los 
padres como los abuelos y en algunos casos los tíos, porque en la escuela no se enseña conocimiento mapuche” 
(K25R [13:13]). Asimismo, una kimche del sector de Saavedra afirma que “le puedo decir que a mí me formó mi 
padre, principalmente. Él me enseñó todo lo que sé de conocimiento mapuche (…). Mi padre como era logko, 
él trató que siempre aprendiéramos el conocimiento mapuche […]” (K17S [17:17]). Esto se corrobora con lo 
que hemos observado en nuestro trabajo de campo, y sería lo que ha permitido el traspaso generacional de los 
saberes y conocimientos a los niños y jóvenes. 
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En la educación familiar se utilizan estrategias propias, como la conversación denominada güxam y el consejo 
formativo gübam, en tanto métodos que forman parte de la acción educativa kimeltuwün (Quilaqueo & Quintriqueo, 
2017). Estos métodos tienen como propósito lograr el aprendizaje de conceptos, valores y procedimientos; por 
ejemplo, valores como el respeto o el saber comportarse. Es lo que un kimche de una comunidad de Xüf-Xüf 
explica para la educación mapuche: “[…] se relaciona con el respeto de la persona y a la naturaleza, de lo que se 
debe hacer y también hablar su idioma, de no esconderse como mapuche, de no avergonzarse…” (K13X [32:32]). 
Sin embargo, en otro testimonio se observa que la educación escolar, la emigración campo-ciudad y los problemas 
de acceso a la tierra, han generado cambios en la educación familiar: 

La educación escolar es vista ahora como la herencia que uno le puede dar a sus hijos, es para 
salir al pueblo a trabajar fuera de la comunidad. Los jóvenes estudian para salir a trabajar, y ahora 
tenemos muy poca juventud en nuestra comunidad, también piensan mucho en el dinero. Este es 
un cambio, es la escasez de tierra: porque los primeros mapuches que llegaron acá a Rulo siempre 
contaban que había muy pocas casas y estaban distanciados de hasta 500 metros (...). Ahora 
la juventud no tiene donde trabajar en la comunidad y cuando salen al pueblo ellos pierden su 
cultura (K27R [41:41]).

Si bien el testimonio destaca que la educación comienza en el medio familiar, se afirma también que la 
educación escolar es la herencia que pueden dar a sus hijos ya que la escasez de tierra no les permite vivir en sus 
comunidades. Entonces, ante esta imposibilidad, deben optar por encontrar mejores opciones laborales, emigrando 
a los centros urbanos. Así, los cambios se observan en dos perspectivas: la sobrepoblación de las comunidades y 
el debilitamiento de las identificaciones de los jóvenes con su origen familiar materno y paterno (tüwün y küpan), 
expresado en la pérdida de su cultura. Una kimche de Saavedra también argumenta lo siguiente: “Creo que la 
educación mapuche a pesar de todos los cambios que ha tenido la comunidad se va a mantener. Lo que debe 
ocurrir es que exista más interés para que los niños de ahora sepan cómo era la vida antes” (K16S [49:49]). Aquí, 
el pensamiento expresado da cuenta de que la educación y los conocimientos propios necesitan ser aprendidos por 
los niños y jóvenes tanto en la escuela como en la comunidad, para evitar que queden olvidados, negados u ocultos.

Con respecto a los marcos de cambios contemporáneos se observa una frecuencia de uso de 21,1%, y refiere a 
los procesos de cambios vivenciados en la educación propia para responder a los nuevos contextos a nivel local y 
global en los que crecen y son formados los niños y jóvenes. En lo señalado por los kimche, se identifica que en 
el medio familiar hay prácticas educativas con conocimientos que responden a las características y necesidades 
actuales del contexto de vida mapuche. Al respecto, un kimche puntualiza que “ahora la gente mapuche sabe más, 
ya alcanzó al wigka (no mapuche). Los niños estudian y a los 10 años ya saben, antes a esa edad los niños no sabían 
lo que decía el profesor, pero ahora el mapuche conoce lo del wigka” (K7X [45:45]). Aquí subyace el cambio del 
desencuentro de la educación propia de la familia con la educación escolar, originado por la monoculturalidad y 
el monolingüismo del castellano. Esto ya que cuando se dice que antes a esa edad los niños no sabían lo que decía 
el profesor, se refiere al desconocimiento de la lengua castellana y la lógica cultural utilizada por los profesores 
para la formación de la persona, tanto en contenidos, actitudes y procedimientos. 

En relación con la lógica de aprender y enseñar a los niños y jóvenes en la educación mapuche, el testimonio de 
un kimche de Saavedra reconoce que “los niños aprenden primero en su casa y después entran a la escuela. Entonces, 
siempre tienen dos formas de ver las cosas, tienen dos sabidurías” (K28S [56:56]). Es decir, la persona mapuche recibe 
dos perspectivas para comprender la vida: una basada en el conocimiento propio y otra asociada con los contenidos 
enseñados desde el marco curricular escolar. Sin embargo, ambos tipos de educación se reconocen como necesarios 
por parte de los padres de familia, señalándose que “[…] lo ideal es que los niños puedan hablar los dos idiomas, para 
que puedan expresarse tanto en mapunzugun como en castellano…” (K24R [49:49]). Esto significa estar formado 
desde ambas lógicas de conocimiento para garantizar la vigencia de los saberes propios y los conocimientos escolares. 
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El concepto de enseñanza oral, con una frecuencia de uso que llega a 16,4%, corresponde a la configuración de 
procesos educativos basados en la oralidad para enseñar los conocimientos de la familia. Desde esta práctica, se 
privilegian momentos específicos de conversación que favorecen el diálogo entre los miembros del grupo familiar. 
Al respecto, una kimche madre de familia relata: “Yo escuché mucho de mis abuelos, ellos me criaron y me enseñaron, 
porque yo alcancé a vivir hasta los 12 años con ellos… Me enseñaron el respeto a las personas…” (K30S [19:19]). 

Aquí se observa el aprendizaje de saber escuchar, puesto que este es uno de los principales métodos de aprendizaje-
enseñanza en la educación mapuche. Saber escuchar es la base del recurso de la oralidad en la educación que 
entrega la familia, e implica lograr necesariamente esta aptitud para aprender a comunicarse desde la lógica 
educativa mapuche. En general, todos/as los kimche explican que el conocimiento que se enseña se sustenta en 
las experiencias y tradiciones de la historia familiar, en el contexto de su comunidad y en hechos vividos por su 
ascendencia familiar. Los hechos incluyen, básicamente, las narraciones tanto de mitos fundacionales como de 
prácticas sociales y culturales relatadas por los abuelos y bisabuelos respecto de la colonización de sus territorios 
y el desencuentro con la escuela. En este sentido, desde la incorporación de la escuela en sus comunidades, los 
niños y jóvenes se han visto confrontados a dos estilos de enseñanza: la enseñanza de la familia, sustentada en 
la oralidad y en la matriz cultural intercultural con la aplicación práctica del conocimiento, y la dinámica de la 
escuela pensada y desarrollada desde una lógica monocultural-monolingüe basada en textos escritos sin relación 
con su contexto y que presentan una perspectiva de la historia que suele contrastar con la perspectiva mapuche. 

La formación en oficios, con una frecuencia de uso de 16,4%, se refiere a la diferenciación de tipos de trabajo 
que deben aprender las personas considerando su género. Para ello, se definen actividades consideradas clave 
en la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. Al respecto, una kimche de Xüf-Xüf señala que “el papá 
siempre salía con los niños y la mamá se encargaba de las cosas de la niña o el papá le decía a su esposa que le 
dijera tal cosa a la niña y así ayudaba en la crianza” (K13X [92:92]). Es decir, en el marco de las interacciones 
familiares, tanto el padre como la madre cumplen la función de formar en determinados oficios a sus hijos e 
hijas. El propósito es que los niños y niñas puedan sentirse familiarizados con trabajos tales como el cuidado de 
los animales, la preparación de la huerta o el trabajo en el arte textil. Esto es descrito por un kimche de Saavedra: 

“Al llegar por la tarde del colegio nos mandaban a cuidar chancho, por lo menos eso era para los niños y a las 
niñas les enseñaban cosas relacionadas con los quehaceres de la casa” (K28S [19:19]). Por consiguiente, existe 
la definición de responsabilidades considerando la doble inmersión educativa de sus hijos, tanto en la escuela 
como en el hogar. Esto sigue la lógica de aprendizaje en la familia, guiados por su padre para el caso de los niños, 
y en el caso de las niñas por su madre; sin embargo, esto no significa que no se complementen o apoyen en los 
procesos de enseñanza en el medio familiar. 

Las características del código educación conjunta, con una frecuencia de uso en el discurso de los kimche 
alcanzan el 14,4%, que corresponde a la enseñanza articulada entre niños y niñas en el medio familiar. Si bien se 
argumenta que se realiza una formación en oficios, por otra parte se reconoce que hay saberes sociales, culturales 
y de la naturaleza que necesitan ser enseñados sin diferencia de género. Este argumento se especifica para enseñar 
las costumbres, puesto que un kimche de Lumaco explica que “en la enseñanza de la costumbre mapuche no se 
hace ninguna diferencia entre el niño y la niña, se enseña la misma costumbre. Para mí es una sola cosa, porque 
es una idea que se ha tenido siempre para una hija y para el hijo” (K1L [25:25]). 

En general, en nuestras observaciones en el medio familiar, la educación se realiza haciendo participar de 
manera conjunta a los niños y niñas. Por ejemplo, al entregar el gübam o el güxam un kimche de Xüf-Xüf indica 
que “ahora, casi siempre se enseña junto a los niños y a las niñas, de esa manera se les hace entrega del gübam” 
(K6X [24:24]). Aquí, se observa que la formación familiar favorece la interacción, independiente de la condición 
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de género, entregándose contenidos conceptuales, valóricos y actitudinales considerados vitales en el crecimiento 
y desarrollo social de las personas, especialmente “[…] todo lo que es relacionado con el respeto, se enseña a 
todos por igual ya sean niñas o niños, creo que en los trabajos va la diferencia” (K18S [83:83]). 

En relación con el código diferencias territoriales, con una frecuencia de uso del 13,7%, implica 
conocimientos enseñados considerando las características geográficas del contexto de vida de la familia. Al 
respecto, un kimche de Rulo afirma lo siguiente: 

(…) existen diferencias, acá donde vivo se trabaja el campo; en cambio el lafkenche tiene otra 
manera de buscar sus recursos, mientras que acá en Rulo, nosotros cosechamos a los siete meses; 
(…) el pewenche cosecha cuando florecen los frutos y esperan hasta el próximo año. Entonces el 
territorio define las formas de aprender (K27R [29:29]).

La idea del kimche respecto de las diferencias territoriales detalla que los conocimientos en la educación 
familiar se encuentran en directa relación con el carácter geográfico del territorio, debido a que la persona 
necesita estar preparada para desenvolverse social, cultural y laboralmente en su contexto de vida. Por ejemplo, 
la experiencia de formación de los niños y jóvenes lafkenche se encuentra influida por la relación con el mar. Esta 
situación varía en la enseñanza entregada a los niños y jóvenes pewenche, quienes tienen como elemento central 
las características geográficas locales de la Cordillera de los Andes. Así, se define una educación contextualizada, 
basada en conocimientos geográficos y de la naturaleza que responden a las características particulares del 
territorio en el que se desarrolla la formación. 

Respecto del conocimiento de las diferencias de uso del mapunzugun (lengua mapuche) según territorialidades, 
se observa con una frecuencia de uso de 7,5% asociada con el cambio del uso que ha tenido según el origen 
territorial de la persona. Al respecto, un kimche de Xüf-Xüf explica lo siguiente:

En mi comunidad tenemos otro güxam (conversación/explicación), otra forma de hablar, no es lo 
mismo nuestro mapunzugun que el de los lafkenche o los pewenche. Yo he hablado con personas de 
otros sectores, y cuando nombran a los animales, por ejemplo, al zañwe le dicen zanchu y nosotros 
le decimos zañwe. Entonces hay diferencias en las palabras que usamos… (K7X [24:24]).

En la explicación del kimche se observa que el mapunzugun que aprenden los niños y jóvenes puede incorporar 
aspectos de usos del lenguaje propios del contexto territorial en el que se forma la persona. Una kimche de 
Saavedra relata su experiencia en un encuentro con mapuches de distintas territorialidades: “…Cuando fui a 
una reunión a la Universidad, había mapuche de distintas partes y al conversar con una señora de la Cordillera 
me decía que era diferente la forma de hablar, no era lo mismo, porque hasta las cosas tienen otros nombres…” 
(K17S [37:37]). Esto muestra el reconocimiento que los habitantes de las distintas territorialidades hacen de la 
variedad en el uso local del mapunzugun, puesto que se adaptan a condiciones propias de cada territorialidad 
con conceptos asociados por ejemplo con la naturaleza y el nombre de los animales o de pronunciar las palabras.

Discusión

Los resultados de la investigación revelan que la educación familiar mapuche de los niños y niñas tiene, hoy 
en día, dos características principales. La primera está acotada a contextos intrafamiliares y la segunda refiere a 
la doble inmersión educativa, en la familia y en la escuela, llevándolos a ser interculturales de la cultura chilena 
y la cultura mapuche. Producto de esto, la familia desarrolla una educación basada tanto en la oralidad como 
en la escritura. Para la oralidad, recurre a los relatos alojados en la memoria social de la colectividad mapuche 
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histórica, y para la escritura, a la escuela (Koessler, 1962; Augusta, 1934; Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). 
Es decir, el contexto histórico y la necesidad de supervivencia ha llevado a las familias a formar a sus hijos 
tanto en escuelas como en el grupo familiar. 

Así, el grupo familiar favorece la interacción social entre niños, jóvenes, padres, abuelos y tíos, propiciándose 
procesos de educación conjunta y formación en oficios específicos de acuerdo con el género de la persona. De esta 
forma, la educación mapuche responde a las demandas históricas y actuales del contexto de vida, considerando 
los cambios sociales, educativos, ambientales y geopolíticos vivenciados en el país (Aravena, 2002; Bello, 2007; 
Serrano et al., 2012). Por otra parte, la característica de la lógica de la educación escolar permite a la nueva 
generación mapuche participar de la sociedad chilena y apostar por la superación de los efectos de la dominación 
social y cultural expresada principalmente en la discriminación económica y político-social que les impide 
lograr una educación escolar de calidad. 

Sin embargo, la educación familiar mapuche todavía es concebida en una relación directa con el territorio 
como base de la construcción social del conocimiento educativo para la mayoría de los mapuches y, en general, en 
los pueblos indígenas (Gasché, 2008; Padawer, 2010; Molina Betancur, 2012; Zambrana, 2014; Ñanculef, 2016; 
Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). Aunque se ha debilitado por efectos de su negación en la sociedad chilena y 
educación escolar, consideramos que es básica para fundamentar el diálogo de saberes mapuche y escolar tanto de 
los estudiantes de origen indígena y no indígena como en la formación inicial docente, puesto que las pedagogías 
indígenas tienen como finalidad educar en valores que permiten formar a sujetos en una relación objetiva y 
subjetiva sobre la base de relaciones de la persona-naturaleza-espiritualidad, para lograr el estar bien y vivir bien 
en un territorio determinado (Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). En resumen, la pedagogía indígena apuesta 
por el territorio como base para la formación de la persona, tanto individual como colectiva, en el marco de la 
diversidad social y cultural de la construcción de diálogo de saberes de descolonización de la escuela (Simpson, 2014).

Si bien los discursos educativos indígenas se han complejizado, según lo que García Canclini (2001) señala 
como efecto de la hibridación cultural, observamos que los conocimientos mapuche todavía están vigentes en 
las familias que viven en comunidades (Quilaqueo et al., 2011; Quilaqueo & Quintriqueo, 2017). Es decir, son 
contenidos educativos que constituyen una matriz epistémica propia como “el modo propio y peculiar, que 
tiene un grupo humano, de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir, en su capacidad y forma de 
simbolizar la realidad” (Martínez, 2006, p. 6). Esta matriz cuenta con los aportes culturales de otros pueblos 
indígenas y de la sociedad chilena y es la base epistémica que origina y organiza las representaciones, pensamientos 
y creencias que se enseñan hoy día en la familia mapuche.

No obstante, la matriz epistémica del conocimiento educativo mapuche, al ser desconocida en la escuela, 
dificulta implementar innovaciones curriculares desde enfoques educativos interculturales. Entonces, la escuela, 
al no considerar la cultura de sus estudiantes, genera desigualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento, 
imponiendo a los estudiantes de origen mapuche a usar solamente la lengua castellana. Lo que según Zambrana 
(2014), para superar el pensamiento colonial en que se sustenta la epistemología del conocimiento escolar, implica 
transformar la institucionalidad de la escuela eurocéntrica mediante un pluralismo epistemológico que incorpore los 
métodos y saberes educativos indígenas. Aunque actualmente hay escuelas con planes delineados por el Ministerio 
de Educación, si bien enfatizan en la lengua y cultura mapuche lo hacen desde una perspectiva globalizadora, que 
resulta ajena a las particularidades territoriales y muchas veces desconocidas por las familias. En síntesis, superar 
la educación escolar con características coloniales instalada en contexto mapuche requiere del diálogo entre 
los saberes educativos de la familia mapuche y los saberes escolares. Así, el desafío es apoyarse en las prácticas 
educativas experimentadas en la familia mapuche y en la escuela. Es decir, se hace necesaria una deconstrucción de 
los sistemas educativos monoculturales de raíces dominantes para formar a las personas desde sus propios saberes. 
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Conclusión

La construcción de conocimientos, la base de los marcos sociales y culturales que orientan la educación 
familiar mapuche y la vida cotidiana de las personas, se crea también en relación directa con la naturaleza y la 
espiritualidad. Así, los conocimientos son puestos a prueba cotidianamente, a diferencia de la enseñanza escolar, 
donde el conocimiento se aprende contextualizado mediante teorías en aulas y laboratorios. 

El poner a prueba cotidianamente el conocimiento tiene un carácter contextual y práctico, porque permite a la 
persona vincular de forma directa sus saberes y evaluarlos en su entorno social. De esta forma, el conocimiento 
educativo mapuche actual es una construcción social apoyada en una matriz cultural producto del diálogo 
de saberes indígenas y no indígenas como efecto de las relaciones con pueblos indígenas del norte de Chile 
y españoles. Así, por una parte, los resultados de la investigación permiten plantear que el propósito de la 
educación familiar es desarrollar la identidad mapuche y chilena del sujeto mapuche en un contexto de vida cada 
vez más complejo frente a la globalización del conocimiento, mediante la interculturalización de la educación 
escolar y la formación de pedagogos con la matriz cultural mapuche. Por otra parte, creemos que también 
contribuye a la búsqueda de políticas educativas interculturales para una intervención del currículum escolar 
y a la comprensión de la construcción social mapuche en el aprendizaje de la lengua mapuzugun. De esta 
forma, la consideración de los conocimientos de los actores del medio familiar mapuche abre la posibilidad de 
avanzar en la consolidación de derechos educativos de los pueblos indígenas que reviertan la monoculturalidad 
y monolingüismo de la educación escolar.
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