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ANTECEDENTES GENERALES

La aculturación es un fenómeno al que están expuestos con mayor o menor fuerza los escolares

mapuches de La A¡aucanía debido al impacto que genera en ellos la educación sistemática, en

otros términos esto se debe a que la Escuela Básica se ciñe a los curriculos nacionales dejando

de lado las diferencias etnoculturales de los educandos.
El trabajo de investigación que se presenta en esta ocasión consiste en el Análisis <Ie

Contenido de una Escala de Aculturación para Niños Mapuches (EANM), elaborada en el
marco de un Proyecto de Investigación de la Universidad de la Frontera (M. Denegri, A.Gaete,

M. E. Gonzalez y otros, 1990); y cuyos resultados serál importantes para otro proyccto en

ejecución, sobre familias rurales mapuches y no mapuches. (A. Gaete y A. Petit;.t

MARCOTEÓRICO

Los autores Redfield, Linton y Herskovits, plantean: ,.La aculturación es el conjunto de los

fenómenos resultantes de que grupos de individuos perlenecientes a culturas distintas entren

en contacto continuo y directo, y de los cambios que se producen en los modelos (patterns)

culturales originarios de uno o de ambos grupos> (Bastide. 1917l40)'
Por lo tanto. en nuestros sujetos de estudio sabcmos que son los escola¡es mapuches y

chilenos. además de sus familias y macstros (los individuos) poseedores de sus respectivas

culturas, los que enüan en contacto.
Es posible hablar de 3 tipos de aculturaciórt'.forzatlu.libre y ¡tlanificada.
La primera se visualiza en los casos de conquisla y colonización, cuya orientación va en

exclusivo provecho del grupo dominante, generalmente provoca resistencia al cambio cultural
por parte del grupo conquistado o colonizado.

La segunda se presentan espontáneamente cuando dos o más gfupos entran en contacto.
Y la planihcada. se encuentra en distintos tipos de sociedades generalmente concretii¿ada en los

sistemas educativos. especialmente cuando las minorías éüricas deben incorpor"ar a sus hijos a la

educrción sistemática. la cual se orienta a los patrones culturales de la sociedad dominante, es lo que

crure en la priictica en la Región de La Araucanía, con la e¡úa Mapuche.

* Itonetrcia prese¡ltada en el lV Congreso Chileno de Su:iología. realizttlo cn Santiago tlc Chile. entrc cl 27 y 29

de Agosto de 1992. cn el Centro de Extensión Universidad Catolica
" Universidad de La Frontera, Tenluco.
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Paraexplicit iumiíselfenómenodeaculturación.esnecesanodefinirel conceptodecultura
a trabajar. Esta se entiendc desde la perpectiva sociológica como (todas las costumbres.
creencias. valores. conocimientos y artefactos que se aprenden y los símbolos que se comunican
constantemellte entre un conjuttlo dc personas quc comparten una lbrma de vida comúrl)
(Light. Keller y Calhoun. l99l:79). La cultura incluye aspectos objetivos como artefactos
materiales, y también aspectos subjetivos como normas, valores y creencias, esto conlleva a
patrones de comportamiento especílicos para cada grupo humano, los que están detcrminados
culturalmente según correlatos cognoscitivos. Es por ello, que la cultura se expresa de diversas
lbrmas, con indicadores culturales objetivos y subjetivos.

En nuestra investigación, se trabajó con 5 indicadores considerados de gran significación
para la cultura mapuche, como son: a) Fanúlia.b)Vitienda,c) Lenguaje,d) Sociali:ación.y
e) Religión.

Lafamilia entendida como indicador objetivo. Según Goode es la única institución social
fuera de la religión, quc se desarrolló formalmente en todas las sociedades ( 1966: 8); stendo la
base fundamental e insFumental de una más amplia esfuctura social, pues todas las demás
instituciones dependen de sus contribuciones. La conducta luncional que se aprende dentro de
ella, pasa a ser modelo conductual requerido cn otros scgmcntos de la sociedad. A través de la
familia se transmile y se mantiene viva la cultura.

En todas las sociedades, la familia cumple con las funciones siguientes: a) Reproductora
biológica, b) Manutención de sus miembros, c) Colocación social de los hijos, d) Socialización
de sus miembros en una atmósfera de intimidad, y e) Control social de sus integrantes basado
cn los patrones culturales socialmente establecidos.

Ls t'iv'ienda es considerada también como indicador objetivo del sistema cultural. Siendo
la organización del espacio o del habitat del grupo, que tiende mediante su diseño a la
satisfacción de las necesidades biológicas. sociales. psicológicas y culturales de las personas
quc la comparten.

Como indicador subjetivo a través del cual sc ü'ansmite la cultura. se entiende el lenguajc.
La lengua es un siste ma verbal y/o escrito de símbolos con reglas sobre la forma como puedcn
enlurse aquellos símbolos que transmiten significados cornplejos. Mediante ella. sc conser-
van experiencias y significados que van a constituir una herencia para las nuevas gcneraciolrcs.
Permile además. frascender el prescnte preservando el pasado e imaginarel futulo. Según Sapir.
cl mundo real sc confbrma scgún los hábitos l ingüístrcos de un grupo determinado, por lo tanto.
la lbnna de vcr. escuchar y obtener experiencias dcpende de dichos hábitos y predisponc a la
comunidad a hacer sus propias intcrprelacioncs.

Algunos esf udios sobre lenguas amerindias postulan que los procesos cognitivos, especial-
mente el pensamierrto, dependen de categorías linguísticas;cuando el niño aprende una lcngua
comienza a categorizar el mundo. La diversidad dc lcnguas presenta diferencias en la estructura
del pensamiento (Perona¡d. 1978). De ahí. la importancia del rol que desempeña la lengua en
el conocer )rel pensar el mundo que lo rodea.

Otro indicador subjetivo importanle dentro de la cuhura. ha sido la Sociali:,ución Básit'o.
según Inkeles (Goslin. 1969). entendida como un proccso mediante el cual el niño inserto cn
una cultura adquiere atributos lalcs como. cxpcricncirs. conocimientos. valores. actitudcs.
necesidades y motivaciones. patrones cognitivos. alectivos y connotativos. los que se cnmarcan
cn ciertos aspectos fundamenlales de la cultura dc pertenerrcia talcs como son su: t i l lklorc.
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mitología, diversiones, historia. adiestramiento en el quehacer manual. formas de conducirse
en su grupo social. e instrucciones prácticas de sus usos y costumbres, todo 1o cual permitirán

al niño adaptarse a su ambiente físico y sociocultural. La socialización se da fundamentalmente

en el contexto familiar. luego el proceso continúa en la escuela y los diferentes medios en que

se mueve el individuo.
Por último, consideramos /a religión,tanbién como indicador subjetivo de la cultura, sien-

do un sistema más o menos coherente de creencias y prácticas relativas al orden sobrenatural
de fuerzas o seres de diverso tipo. Determina una visión y estructura de mundo, al proporcionar

explicaciones de aquellos aspectos de la vida que no es capaz de entender el hombre mediante

su lógica, ciencia y tecnología, se apoya preferentemente en criterios de fe para creer en algo.
Desde la perspectiva funcionalista:

<la religión hace que el individuo se identifique con su grupo,le dá apoyo en
la incertidumbre, lo consuela en el desengaño, lo vincula con los objetivos de la

sociedad, fortalece su moral y le proporciona elementos de identidad. Actúa para

reforzar la estabilidad y la unidad de la sociedad, apoyando el conrol social,
acrecentando los valores y metas establecidos. y proporcionando los medios para

superar la culpa y la alienación.> (O'Dea, 1918:27).
Las creencias religiosas se institucionalizan socialmente, apoyadas en códigos y principios

valóricos, que conllevan una sanción a los que no los acatan. esto implica todo un ordenamiento
y estructura organizacional del quehacer religioso en una sociedad determinada. Las diversas
religiones se diferencian en cuanto asu doctrinq, prácticas y organización-

En el estudio empírico llevado a cabo en las escuelas ya señaladas se tomó como base la

Teorfa Sisténtica, partiendo por una concepción sistémica de la cultura, y enfrentando desde

esa perspectiva el fenómeno de la aculturación.

METODOLOGÍA

Se trabajó una muestra de 230 escolares mapuches de amtros sexos, cuyas edades fluctua¡on

entrelos6añosy5meseshastal2añosy5meses,matr iculadosen l lescuelasmunicipal izadas
de las comunas de Pucón, Pto. Saavedra, Temuco, Vilcún y Villarrica. todas pcrlenecientes I

la Provincia de Cautín, Novena Región.
El instrumento que se aplicó a la muestra estudiada fue una Escala de Aculturación para

Niños Mapuches (EANM). La que está conformada por 5 subescalas basadas en 5 variables

considera{as esenciales para determinar rasgos fundamentales de una cultura como son:
Fantilia.ltit,ienda, Lenguaje. Socialización y Religión. Se trabaja como un cuestionario con
respuestas dicotómicas por cada item, con puntuaciones cuyos valores apuntan a la posesión

de aspectos o elementos propios de la cultura mapuche o ausencia de éstos, lo que indicaría

menor o mayor grado de acercamiento con la cultura chilena respectivamente. Los puntajes de

laEscala de Aculturacion oscilan entre 0 y 33 puntos. se distribuyen según los ítemes que

conforman cada subescala, debido a que las respueslas son dicotómicas, se otorga I punto al
presentarcaracterísticas propias de la cultura mapuche y 0 punto en caso contrario. Por lo tanto.
a mayor puntaje obtenido. menor grado de aculturación. y viceversa.
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Se aplicó mediante la modalidad dc entrevista indrvidual con preguntas breves formuladas e n
castellano. Para las subescalas Fani lia y Vivienda. se utilizó 3 sels de láminas pares, consideradas
como instrumentos de autoidentificación étnica. Un set contiene imágenes de familia chilena
versus mapuche, ot¡o presenta actividades al interior de una vivienda para ambos grupos. y un
lercer set imágenes de actividades tuera de la vivienda tanto pam mapuches como chilenos. Las
láminas eran presentadas al escolar. quién debía señalar con cual de estos grupos se sentía más
identificado. Según las respuestas se aplicaba el puntaje.0 si manifestaba pertenecer d grupo
chileno, y I punto cuando su autoidentificación correspondía a la etnia mapuche.

Las subescalas restantes: Lenguaje. Socialización Básica y Religión se trabajaron con
ítemes de preguntas con respuestas dicotómicas y sin imágenes.

Se calculó la confiabilidad de la Escala y las subescalas mediante la técnica de la multi-
partición aplicando el Coeficiente Kuder Richarson, cuyos resultados indica¡on consistencia
interna entre ítemes.

La,¡'alidez del instrumento se obtuvo mediante la verificación de dos hipótesis.
l-a prinrcra hipótesis (HI ), elaborada para corroborar la validez del constructo, denomina-

da de diferencia de grupos. estaba orientada a determinar la existencia de dos grupos de
educandos mapuches: aquellosque tienen mayorcontaclocon escolareschilenosy cuyo hábitat
ecológico ya ha sido modificado. y oro de menor contacto con educandos chilenos y
pertenecientes a ambientes ecológicos escasamente modificados. Los resultados indicaron que
los escolares mapuches al tener mayor contacto con niños pertenecientes a la cultura chilena
y encontrarse viviendo en lugares más modificados, presentan mayor grado de aculturación que
el ono grupo de escolares mapuches. quienes demostraron tener un menor grado de aculturación.

La segwtda hipótesis (H2). denominada de validez de constructo convergente. permitía
cofrelacionar dos instrumentos que miden el mismo conslructo. En este caso, se frabajó el
instÍumento Percepción del grado de Aculturación de Alumnos Mapuches (PGAAM), elabo-
rado en forma tcórica por Cornejo et als. en 19882 En nuestro estudio fue rplicado a los
prof'esores de los alumnos sometidos a la Escala de aculturación.

Los resultados obtenidos mediante la prueba r de Pearson, indicaron correlación negativa
entre los puntajes del PGAAM y los de la EANM (-.67). La hipotésis planteaba nLos sujetos
clue obtengan un alto puntaje en la EANM tentlerátt a ser t:lusiJ'icatlos por sus pt'oJ'esores cLtnn
teniendo un bajo graclo de aculturcu:iótt,.

PROCEDIMIENTO

La Escala de Aculturación (EANM). fue aplicada al total de la muestra en el invierno y
primavera de 1990, en los ll esfablecimicntos educacionales elegidos de la provincia de
Cautín. La administración se realizó en fbrma individual a cada escola¡, mediante la modalidarJ
de entrevista, llevada a cabo por el equipo de investigación contbrmado por psicólogos, una
socióloga y los alumnos tesistas de la carrera de Psicología. (Raschcya y Ripoll)r. quiencs
estaban encargados de determinrr los aspectos metodológicos de la EANM. en cuanto a su
validez y confiatri[dad.

Una vez que la Escala de Aculluración lue aplicada. y sus resuhados indic¿u'on quc cra
confiatrle como instrurncnto y vilida pu'a la muestra dc cscolares mapuches. sc plcrcedió a
ef-cctuar el Análisis de Contcnido. a fin dc poder plantear "Hipótesis Ex post Faclo>.
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Con el objeto de tleterminar grados alto. medio y bajo de aculturación en los escolares

estudiados, se tricotomizó la variable respectiva. para lo cual se empleó los puntajes brutos

obtenidos en la escala del total muestral, se trabajó frecuencias absolutas, y acumuladas para

determinar treciles, los que permitieron hacer los cortes respectivos que la tricotomizan.
por otra parte, cada subescala fue analizada en sus diversos ítemes para visualizar su

distribución cuantitativa y cualitativa.

RESULTADOS

Los puntajes de la EANM se distribuyeron entre 0 y 31, siendo el miíximo teórico a obtener 33

puntos, los que se agruparon de la siguiente forma:

De 0 a 7 puntos = Grado de Aculturación Alta

De 8 a 16 puntos = Grado de Aculturación Media
De 17 a 3l puntos = Grado de Aculturación Baja

La distribución de la Escala en la muestra estudiada. según grados de aculturación y sexo,

se presenta en el cuadro siguiente

Cunono Nq 1

Gn¡pos DE ACL'LTURACIóN sEGUN sEXo

CInn¡s ¡ssoLut¡s Y REI"\TIVAS

Alta Media Baja Total

Honrbres

Mujeres

Total

109

230

37

3 l

68

39

39

7 8

33

5 l

39 .3

60.7

t00.0
36.5

50.0

50.0

100.0
33.9

54.4

45.6

100.0
29.6

4'7.4

52.6

1m.0
100.0

Al observar el cuadro No l, vemos que la variable aculturación presentó mayor tendencia

al grado Alto (36.5 7o), lo cual nos permite aseverar que el efecto de la educación sistemática

en la escuela ha incidido en los escolares mapuches.
En cuanto al sexo. las mujeres presentan porcentajes mayores de AltaAculturacian(ffi.'7 Vc)

que los hombres (39.3 Vo).la Media fue igual para arnbos sexos, y la Baja indica mayor

porcentaje en los escolares hombres (54'4 Vo)'
A objeto de analizar que incidencia tiene la edad en la muestra estudiada, se incorporÓ esta

variable en el cuadro siguiente:
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Cu¡ono Na 2
Gn¡oo DL AcLrLTt 'RACIoN sEGuN- sEXo v LDAD

(Crrnrs ansolura,s )

Al taAl ta

Hombres

Media Baja

Mujeres

Media Baja
' fotal

t 7 1 7

Se agrupó la variable edad, en los tramos de 6.-5 a 9.5 años categorizando al grupo como
el de menor edad, y el otro que va de 9.6 a 12.5 años el de mayor edad.

Según los datos obtenidos. podemos decir que a nrcnor edad de las escolares ntujeres
nu)'or grado de aculf lu'ación (N =31).en cambio a mayor edad de los eSColares hontbres menor

,y odo de acuhuración (n=22). Los resultados indican qus la edad podría considerarse como
variable interviniente en este caso, ya que el sexo según el Cuadro Nq I indicaba diferencias.

l faltaba dctermin¿r que otro factor estaba incidiendo en ello.
Otra variable importante en el estudio, es el lugar geográfico en que viven los escolares,

cu!'os datos se presenlan cn el cuadro que sigue.

Cunono Nq 3
GNAOOS DE ACL'I-TURACIÓN' SEGLN CO]\,IIJNAS Y LOCALIDADES

(crFRAS ABSoLUTAS )

6.5-  9 .5

9 .6-12 .5

Total

107

22

39

34

5 l

l 5

1 1

3 7

t 9

20

l 8

t 5

3 l

l )

l 6

230

t z )

Comunas y

I¡calidades Media Baja Tot:rl

Tenruco:
Licanco

Pto. Saavedra:
Is la n luapi

Vi lcún:
Gral. lrrpez y Cajón
Vega Redonda

Villarica:
Villamca. Ñancul
y Lican Ray

Pucón:
Pucón. Caburgua y

Palguín Bajtr

Total 84

l l  *

4

l l  *

32*

1 )

8

68

L- )

22

29
5 8

60

3 8

9
2 1

7li
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Al analiza¡ los datos del Cuadro Nq 3, vemos que en la localidad de Licanco, los escolares

presentan igual disnibución en los grados de aculturación Media (N= I 1), en cambio Isla Huapi

tiene cifras significativas de Baja aculturación. muy pocos casos en el grado de aculturactón

Media. y ninguno presenta Alta aculturación.

En ambas localidades, se observa en la realidad. mayor tendencia a mantener los patrones

culturales ancesúales de la etnia mapuche, aún cuando Licanco queda a pocos kilómetros de

Temuco, no así la Isla Huapi que se encuentra alejada de centros poblados mayores. pudiendo

defenderse del impacto cultural foráneo.

En cuanto a las localidades de Cajón, Gral. López y Vega Redonda sus indicadores apuntar

a grados de aculturación Media, las dos primeras son zonas semirurales, y sus escuelas eslán

en el pueblo respectivo, pero los escolares vienen de zonas rurales, la influencia del medio

geogriífico puede ser la explicación de esos resultados, en cambio en Vega Redonda. la

población escolar mayoritariamente es mapuche, y con amplio contacto interétnico en la

localidad.
En las comunas de Vill¿rrica y Pucón, las cifias nos entregan información relativa a grados

de aculturación Alta. no presentándose datos de escolares con Baja aculturación en Villarrica.

lo cual se debe al alto grado de contacto interétnico que hay en ambas comunas, sobretodo en

épocas de vacaciones por la afluencia de tudstas. además que los niños que iban a las escuelas

de Villarnca, Lican Ray y Pucón provenían generalmente de Iugares rurales ubicados cerca de

la ciudad. A la vez, los de Palguín Bajo, Caburgua. y Ñancul asistí¿ul a las escuelitas del lugar.

pero igual estrin expuestos a los efectos de cambios socioculturales y del entorno físico. al estar

ubicados en zonas eminentemente lurísticas.

Con el objeto de determinar la existencia de asociación entre las variables: Grados de

Aculturación y Localidad Geográlica. se calculó la prueba de Chi Cuatlrado. la cual fue

significativa con una probabilidad rJe95 Vo,luego se trabajó con el coeticiente V de Cramer ló

que nos dió 0.22, siendo baja la c<lrrehción entre las variables. pero nos señala asociación entre

el lugar geográfico y el gratlo de aculturación de los escola¡es estudiados, lo que se debe al

mayor o menor contacto interétnico que ellos tienen, y a la vez esto incide en los cambios que

se ge¡eren en el entorno físico, por ejemplo las localidades de las comunas de Villarrica y Pucón

han sido ampliamente modificadas por efecto del turismo.

Ahora el siguiente análisis, conesponde hacerlo en cada una de las subescalas e ítemes que

conforman la EANM.

SUBESCALA FAMILIA

Tres sets de láminas forman paÍe de la prueba de autoidentificación étnica, y está constituida

por:
Un set.que contiene imágenes de padre y madre mapuche y dos hijos un varón y una niña.

todos con atuendos típicos mapuches, versus igual cornposición familia¡ con aluendos

campesinos chilenos. Un segundo set ret'erido a labores de la familia con igual número de

integrantes al interior de la vivienda cuyas diferencias están en el lipo de vivienda. rulia

mapuche y casa campesina para los chilenos. El tercer sct orientado a trabajos fuera de la

vivienda y alrededor de ella. con igual número de integrantes que se diferencian en tipos dc

vivienda, sea ruka mapuche o vivienda campesina chilena. (Mostra¡ láminas).
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Del total de 230 escola¡es que forman parte de la muestra. al prescntiirseles los 3 sets de
láminas de la subescala.3S da ellos sc autoident(icti conu integrante de lufantilia nu¡tuche .
representando sólo el 16.5 Vc del total. dentro de ese porcentaje se ubican preferentemente los
escolares de Isla Huapi, Licanco, Palguín Bajo y Vega Redonda.

SUBESCALA VIVIENDA

De los diversos ítemes que la conforman, los miás signiñcativos fueron ,nantener Ruka-Cocina
con techo de paja, y contar con Fogón para cocinar. 27 escola¡es señalaron contar con Ruka-
Cocina lo que equivale al 11.7 7a solamente del total, y conesponden a los residentes de
Licanco, Isla Huapi, y Vega Redonda. La ruka-cocina es aquel espacio destinado a la
preparación de los alimentos, comer, calefaccionarse. guardar las cosechas, e interactua¡
familia¡mente; por Io fanto, se tiene otra vivienda para dorrnir.

Nos interesaba saber donde cocinaba la mamá. y 100 niños dijeron que en el FOGON,
ubic¿índose el 43.5 7o de los hogares, distribuidos en las dif-erentes localidades.

SUBESCALA LENGUAJE

Aquí se contemplaron diferentes ítemes para saber quienes manejaban el MAPUDUNGUN o
lengua mapuche.

l0l niños demosffaron manejar su lengua mate rna. de cllos 52 niñas y 49 varones, es dec ir.
el 44 Vo aproximadamente del total estudiado. En cambio, cl manejo d,el nnpugtutclun con e!
maestro, es muy limitado y alcanza sólo a 38 niños. es dccir al 16.5 Vo de la muestra.
Probablemente se deba. a que los contenidos programáticr-ls se desarrollan en lengua española,
y no hay oportunidades de hablar en mapuche en las clases, sólo en los recreos o espacios
extraprogramáticos.

En cuanto a los progenitorcs.63 padres hablan rnapuchc (2'7.4 Va) y 58 madres (25.2 Va).
Sin embargo en la categoría otros parientes, que compaÍen el habitat familia¡, como ser
hermanos, tíos y abuelos, en I 38 hogares, ellos manejan su lcngua de pe rtenencia representanclo
cl 60.0 Va dela muestra. Y por último en la categoría habla toda lafantilia. la cifra alcanza a
78 grupos familiares (40.0 Ea), que compaflen la vida común en su lengua de origcn.

SOCIALIZACION I }ASICA

Los ítemes contemplados se orientaron a indagar los siguicntes aspectos: a) Contacto del escolar'
corr niños no mapuches o huincas, b) Sólo con mapuches; c) hacticar juegos. y d) Manejar
instrumentos Inapuches en el grupo familiar; y e) Tener conocimien¡os de relatos orales mapuches.

133 niños tienen amigos no mapuches o ltuincus (51 .8 Vo), siendo más significativo en las
localidades de Lican Ray. Pucón y Vil lanica. En cambio 121 escolares señala¡on sólo tener
amigos mapuches (52.6Vo) lo quc sc observó con mayor luerza en Licanco. Isla Huapi. Palguín
Bajo y Vega Redonda.

El practicar juegos propios de la cultura mapuchc. corno Chueca o Palín y otros, se observó
en 88 f 'amilias que aún los mantienen vigenles (38.3 7c ). La costumbre de tocar instrumenrgs
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típicos, tales como Pifitka,Trutruka.Trontpe. Kultrútt entre otros, se conserva en 98 grupos

familiares @2.6 Vo ).
y en relación al conocimiento del escolar sobre relatos mapuches, 102 dicen saber de ellos

(44.3 Vo ), lo que demuestra el traspaso de la cultura oral, a los niños por parte de los adultos.

Los personajes más conocidos en órden decreciente son: ANCHIMALLEN' CHONCHON'

CHERRUFE. SHUMPALL, MANQUIAN, PILLAN, HUEKUFE, CUENTOS DE ANIMALES.

WITRANALHUE, TREN TREN' PTWUCHEN, Y CUERO DEL DIABLO.

Al analizar los lugares geográficos de procedencia de los escolares, existe una relación

directa enfie relatos con personajes que viven en el agua (SHUMPALL y MANQUIAN) y habitar

en Isla Huapi y Lican RaY'
Los lugares, donde con más fuerza se mantiene la radición oral de los distintos relatos

señalados, son Isla Huapi, Licanco, y Vega Redonda, en las otras localidades sólo se detectaron

algunos.

SUBESCALA RELIGION

La conformaron ítemes destinados a indagar: a) Participación familiar en ceremonias propias

de la cultura, como NGUILLATUN y MACHITUN, b) Acudir en caso de enfermedades donde

la MACHI. c) creer en los espíritus cuidadores o NGEN. y en seres míticos.

En 139 hogares, han participado en las ceremonias delN guillaturty Machitun (60.4 7o),por

lo tanto, miís de la mitad de las familias de los escolares, siguen manteniendo las pnícticas

ancesEales de rogativas a seres sobrenaturales.
Un grupo significativo de 95 familias, recurre a saltarse donde Machi, representando el

41.3 7o,lo que indica la persistencia de la medicina tradicional indígena, en las localidades

estudiadas.
Otros aspectos importantes a indagar, han sido las creencias en espíritus cuidadores o

Gttett.3I escolares aceptan que existen, la cifra del 13.5 70 nos indica, que este aspecto de la

cultura se está perdiendo. Probablemente la adquisición, a través de la escuela, de conocimien-

tos científicos etr torno a los fenómenos naturales, sea h explicación a éste hecho'

Se mantiene con más vigor, la creencia en ssres ntílicos.como los de relatos ya señalados

(SHUMPALL, PILLAN. HUEKUFE y otros). enconEándose en esta situación 57 escolares, que

corresponden aJ24.8 Vc.ctframás alta que la anterior.
A nnclo de conclusiótr, podemos decir que la investigación sobre el fenómeno de la

Aculturación en escoliles rurales mapuches, nos permite plantear algunashipótesis ex postfacÍo:

- A mayor eclacl de los escolares vorones, ntenor grado de acullw'aciótt.
- A menor edad de las escolares muieres, mayor grado de acuhuración.
- Existe relaciótt entre lugar geogróftco y grado de acuhuració¡t'

Las clos printeras hipótesis, se podrían explicar en el sentido de que las niñas son más

receptivas. a temprana edad. a los contenidos programáticos de la escuela. En cambio el niño

varón. al tener más edad. manifiesta su identidad étnica a través de la cultura de pertenencia.

seguramente reforzrda por el grupo familiar.
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Lq tercera hipótesis.resulta fácil de explicar. debido a que en los lugares geográtlcos. con
menor contacto interétnico los escola¡es manifiesfan lener menor grado de aculturacióll. Es el
caso de Isla Huapi y Licanco. En cambio. en lodas las locatidades turísticas de la muestra.
Villarrica.Pucón.Lican Ray. Palguir Bajo.los niños presentaban mayor gradode aculturación.
Y en aquellas escuelas ubicadas en zonas semirurales. tales como Cajón, Gral. López, los
escolares aún cuando provenían de lugares rurales. tenían grados medios de aculturación. Esto
también ocurría en Vega Redonda, aún siendo iírea rural, debido al contacto interétnico.

De la tercera hipótesis se puede desprender la siguiente:
- A nayor contacto interélnico del escolar napuche, éste presentaró nayor grado de

a c ul tura ciótt, y tti c eve r sa.

A partir del análisis de contenido de las subescalas, ha sido posible adentrarse en la
compleja estructura de la cultura mapuche. la que mantiene su vigencia a través de variadas
manifestaciones socioculturales. Mediante el lenguaje o nupudungwr, traspasa conocimientos
pragmáticos de la vida cotidiana. educa a los niños y jóvenes. socializa. y tarnbién entrega
contenidos rituales y religiosos. a veccs expresados en el discurso social. de los relatos orales
en general. o míticos en particular.

Los sistemas de creencias religiosas, están presentes en las ceremonias de rogativas, tales
como Nguillatun y Machitun, en que participa toda la lamilia.

Los personajes míticos y de la naturaleza, aún son traspasados a las nuevas generaciones,
por medio de relatos y cuentos de animales, los que tienen siempre una intencionalidad:

<El relato cumplirá así. una función de entretener, educar, conmover,
recorda¡. animar y hasta en ocasiones, de acompañar en el trabajo. En todo caso,
es coincidente en la inclusión de emociones. manera de concebi¡ el mundo y
transmisión de la cultun.> (Contreras. 1990:50).

Persisle en algunos escolares, la creencia cn los espíritus cuidadores de la naturaleza o
Gnen,lo que tiene enorme importancia del punto de vista ecológico, al permitir mantener el
respeto y cuidado de la naturaleza. considerada sagruda para el pueblo mrpuche.

En relación con éste tema. M. Ester Grebe ha elaborado un paralelismo entre los sistemas
de creencias Aymara y Mapuche, con respecto a dos calegorías de espíritus cuidadores de la
naturaleza: los del agua y de la montaña, ( 1988). En este sentido a modo de conclusión. la autora
señala. que ambas categorías de espíritus fbrman p:u'te de un subsistema de creencias
relacionadas con el mundo terrestre. Que la naturaleza virgen. no tocada por el hombre, influye
en la interacción de éste con su entomo naf ural. etc... (pp.75-76).

Finalmente, creemos que la cducación sistemática irnpartida en zonas rurales con alta
matrícula dc escolares mapuches, debe ser pertinenle al grupo. dc modo que permita la
rnantención de los elementos esenciales de su cultul'a. con el objeto de evita¡ los conflictos
culturales. a los cuales está expuesto el nillo o eljoven rnapuche. tanto en la escuela como en
su contacto con la sociedad mayor.

[^r lengua que es el vehículo de trusmisión por e xcclerrcia. no sc conternpla en los programas de
estudios. salvo conladas excepiones de educaciór bilingue. En este sentido. G. Sepúlveda ha señalado.
que la enseñanzr idiomática es uno de los factores de que persisla un divorcio. emfre lo que se enseña y
lo que se ap'rende. Ya que cada lengua o repenorio lingüístico va aparejado con un concrimicllto.
percepción. y compollamiento cultura,l. Y esto debe estar presente en la tarea pedagógica ( 1988).
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Junto a la lengua. la escuela debe contemplar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. el
manejo de realidades propias del grupo étnico. mediante el traspaso de su tradición oral.
expresada en cuentos de animales. míticos, y otros de entretención; en vez de proyectar en sus
mentes relatos o cuentos foráneos de personajes o entes inexistentes en su cultura de
pertenencia.

NOTAS

l. Proyectos de Investigaciúr, financiados por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad de

la Frontera: <Estudio contparativo de los niveles de Desarrollo Cognirivo y Niveles de Pensantiento según Piagel, en

escolares napuclrcs y no napuches ruroles,,. M. Denegn, A. Gaetc, M. E. Gonzáiez y otros. 1990-1991.

"Tradicionalisno-Modernismo 
enfamilias nrales napuches y no nopuclrcs>>. A. Gaete, A. Petit y otros. 1991- 1992.

2. Construcción de una Escala de Aculturación para Adolescentes Mapuches. Tesis para optar al Grado de

Licenciado en Psicología. de la Universidad de Ia Frontera. Comejo et als. l988.Temuco.

3. Constntcciótt de una Escala de Aculnración paro Niños Mapu¿les. Tesis para optar al Grado de licenciado

en Psicología. Universidad de La Frontera. Rascheya y Ripoll 1991. Temuco.
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