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DOSSIER: DESPOJOS

Trekalen ñi mapu mew: Caminando y 
entretejiendo memorias más allá de los 
bordes y el despojo
 por Viviana Huiliñir-Curio | Universidad de Colorado-Boulder | vhuilinir@colorado.edu

¿Qué implica la movilidad para el mundo 
mapuche? ¿Cuáles son sus alcances para 
comprender los procesos contemporáneos de 
recuperación, restauración y reconstrucción 
de Wallmapu en el contexto de despojo, 
extractivismo y colonialismo? Este manuscrito 
es una reflexión respecto de cómo la movilidad 
mapuche nos permite expandir comprensiones 
relacionales sobre la territorialidad mapuche, 
posicionándola como un concepto relevante para 
repensar el extractivismo y el despojo colonial 
en Wallmapu.

 Históricamente, el pueblo mapuche ha vivido en 
Wallmapu, un vasto territorio que cubre el sur de 
los actuales Chile y Argentina (Zavala 2011; Bello 
2011). La ocupación militar en Wallmapu durante 
la segunda mitad del siglo xix despojó al pueblo 
mapuche de sus tierras, reduciéndolas al cinco 
por ciento de su extensión original (Correa 2021; 
Nahuelpán et al. 2021). Este proceso, mal llamado 
“Pacificación de La Araucanía” (1883) en Chile y 
replicado en la Argentina como “La Conquista del 
Desierto” (1885), implicó también la creación de 
una frontera internacional entre ambas naciones, 
fragmentando el territorio mapuche (Bello 
2011; Pinto 2003). Los procesos de colonización 
argentinos y chilenos reconfiguraron el Wallmapu 
a través de la violencia estructural (Nahuelpán 
y Antimil 2019), impactando directamente la 
movilidad mapuche y sus relaciones con la tierra.

En Chile, el pueblo mapuche representa el grupo 
indígena más grande en permanentes conflictos 
territoriales a raíz del despojo y la injusticia 
medioambiental provocados por el colonialismo 
de colonos (Nahuelpán y Antimil 2019; Ugarte 
et al. 2019). En efecto, con la intensificación 

del modelo neoliberal durante la dictadura de 
Pinochet, y la intensificación de las economías 
extractivas basadas en actividades forestales, 
madereras, mineras, pesqueras e hidroeléctricas 
en territorio mapuche durante la posdictadura, se 
han incrementado las disputas por la tierra en las 
últimas décadas. Numerosos estudios informan 
cómo el actual conflicto mapuche refleja las 
luchas ambientales contra la expansión neoliberal 
y extractiva en el centro-sur de Chile, dirigiendo 
su análisis hacia los impactos ambientales 
y socioecológicos (Torres-Salinas et al. 2016; 
González- Hidalgo y Zografos 2017; Schamlz et 
al. 2023), despojos (Nahuelpán 2016; Correa 2021) 
y luchas por la tierra (Richards y Gardner 2013; 
Hale y Millamán 2018; Skewes 2019; Mansilla y 
Melín 2019; Nahuelpán et al. 2021). Sin embargo, 
pocos estudios han prestado atención en la 
multiescalaridad de los conflictos territoriales 
en Wallmapu y su relación con las prácticas de 
movilidad mapuche en la cordillera de los Andes, 
especialmente en el contexto de construcción de 
poder estatal en la frontera (Warren 2013; Urzúa y 
Schiaffini 2023).

La movilidad en Wallmapu “es parte constitutiva 
de la historia mapuche , y también fue una de 
las consecuencias de la invasión militar a los 
territorios indígenas” (Cañuqueo 2015). De hecho, 
la movilidad mapuche entre Chile y la Argentina 
proporcionó a Wallmapu continuidad territorial 
hasta principios del siglo xx, complicando las 
ideas sobre la soberanía estatal y los imaginarios 
sobre la cordillera de los Andes como frontera 
política (Sepúlveda y Guyot 2016). La movilidad 
mapuche a lo largo y ancho de la cordillera de los 
Andes, a través de caminos y rutas específicas, 
fue estratégica para el control territorial mapuche 
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desde el siglo xvii hasta principios del siglo 
xx, que alcanzó a la mitad sur de la Patagonia 
(Bello 2011). A pesar de que la movilidad entre 
Gulumapu (territorio mapuche ubicado en lo 
que actualmente conocemos como Chile) y 
Puelmapu (territorio mapuche ubicado en lo 
que actualmente conocemos como Argentina) 
fue siendo cada vez menos frecuente, prácticas 
y narrativas sobre estos viajes forman parte de la 
memoria social mapuche (Bello 2011).

La movilidad supone más que un desplazamiento 
o movimiento entre dos o más puntos concretos 
del espacio, y ofrece un rico campo para 
explorar las configuraciones espaciales de 
las relaciones entretejidas por la movilidad, 
incluyendo dimensiones sociales, afectivas, 
temporales y materiales en diferentes escalas 
espacio-temporales (Cresswell 2010). En este 
sentido, la movilidad no solo es una expresión 
de apropiación del espacio a través del cuerpo 
y el ejercicio de nuestra propia autonomía, la 
movilidad también desestabiliza definiciones 
rígidas y dicotómicas de las categorías urbano-
rural (Bayón et al. 2021), conduciéndonos a 
resignificar nuestros propios entendimientos 
como mapuche sobre límites, escalas y 
territorios en contextos coloniales. Por lo 
tanto, es pertinente explorar los alcances de la 
movilidad mapuche como práctica encarnada 
que da cuenta de una territorialidad relacional 
indígena que cuestiona aquellos imaginarios 
coloniales que perpetúan categorías esencialistas 
proyectadas sobre nuestros cuerpos y territorios.

Paso a paso, iré transitando por mis reflexiones 
basadas en mi experiencia de trabajo y 
conservaciones sostenidas con mis pu lamgen 
del Wallmapu.1

1 Muchas de estas ideas han sido el fruto de enriquecedoras conversaciones sostenidas con mis pu wenuy, pu ñaña ka pu lamngen 
de Temuco, Eltume, Trankura, Villarrica, Kancura y Boulder. Un primer borrador surgido de esas conversaciones y que marcó un 
punto inicial para este manuscrito fue una presentación que realizamos con lamngen Katherina Palma-Millanao en el seminario 
“Descolonizando territorios urbanos: procesos de colonización estatal y resistencia indígena”, realizado en la Universidad de 
Concepción, en Noviembre del año 2021. Luego, estas ideas fueron madurando y tomando nuevas formas que culminaron en un 
trabajo creativo realizado durante el seminario “Performing de/coloniality”, liderado por el profesor Marcos Steuernagel, en Fall 2022 
en la Universidad de Colorado-Boulder.

Primer paso. Kiñe trekan

Para el pueblo mapuche del cual formo parte, es 
importante partir todo nütram o conversación 
a través de un chalintukuwün, una forma 
protocolar para saludar y contar quiénes somos 
y de dónde venimos. Una forma de situarnos en 
el mundo, de reafirmarnos y hacernos presentes, 
y hacer presentes a nuestrxs antepasadxs y 
territorios. Un acto de posicionamiento que, 
según la literatura feminista, nos sugiere 
pensarnos desde el encuentro dentro de una 
colectividad. Mi posicionamiento como mujer 
mapuche que se mueve entre el mundo rural 
y el urbano ha influido profundamente en mis 
preguntas y reflexiones sobre cómo la movilidad 
mapuche enfatiza ideas esencialistas y ahistóricas 
como “comunidad ancestral” (Bayón et al. 2021), 
impulsándome a hacer una relectura de mi 
experiencia familiar. Con este primer paso, desde 
mi posicionalidad, comienzo trazando mi camino 
reflexivo.

En mi caso, mi posición en la matriz colonial de 
poder se ha ido complejizando en la medida en 
que mis privilegios se mueven dependiendo del 
sitio en el que me encuentre. Estas estructuras 
de poder establecen relaciones de dominación 
promovidas por las instituciones coloniales 
y patriarcales que nos construyen a partir de 
políticas imperiales/coloniales de producción de 
conocimiento (Mignolo 2008). Como ejemplo, 
mi experiencia como geógrafa colaborando 
con organizaciones territoriales mapuche que 
enfrentan diversos problemas derivados del 
extractivismo en la región de la Araucanía en 
el sur de Chile, me ha permitido observar las 
limitaciones de las herramientas cartográficas 
occidentales como técnicas que legitiman y 
reproducen formas hegemónicas de poder 
(Wainwright y Bryan 2009). El mapeo es una 
tecnología profundamente entrelazada con las 
prácticas de colonialismo y despojo de tierras 
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indígenas, y que tiene el potencial político de 
reforzar el poder del Estado-nación mediante 
prácticas sociotécnicas (Wainwright y Bryan 
2009; Galeana 2022). Sin embargo, a pesar de los 
límites y contradicciones de los mapas, mapear 
la memoria social por rutas y caminos permite 
construir un análisis histórico ambiental crítico 
de las movilidades y las trayectorias históricas 
alrededor del territorio (Ramos y Cañuqueo 2018).

Como geógrafa mapuche, he estado explorando 
la movilidad mapuche en la cordillera de los 
Andes del sur de Chile. Un ejemplo es mi trabajo 
de campo, que realicé el año 2016 para mi tesis 
de maestría en el valle de Trankura, ubicada 
en la comuna de Currarehue, en la región de la 
Araucanía. El valle de Trankura es reconocido 
por las múltiples redes de intercambio histórico 
mapuche entre Chile y la Argentina hasta la 
primera mitad del siglo xx, a través de rutas 
montañosas específicas que rodean volcanes 
y cruzan pasos locales (Curilaf 2015). Mi trabajo 
consistía en reconstruir los recorridos históricos 
mapuche, identificando y mapeando rutas, 
caminos, senderos y pasos utilizados por los 
residentes mapuche del valle de Trankura. En 
este contexto, el estudio adquirió relevancia en 
la medida en que permitía problematizar cómo 
se vería afectado el acceso a lugares sagrados 
mapuche y cómo el mapeo de rutas implicaba 
repensar en la territorialidad mapuche más allá 
de categorías cartesianas usadas por los Estados-
nación para trazar y delimitar los territorios 
indígenas.

Segundo paso. Epu trekan

Caminando en el territorio, trekalen tañi mapu 
mew. Los antiguos caminos o Mapuche kuifi pu 
rüpü transitados históricamente en Wallmapu 
constituyen un sistema de mapas mentales 
conformados por una rica toponimia y marcas 
materiales que continúan vigentes en nuestra 
memoria colectiva y en el paisaje. Durante mi 
trabajo, he podido espacializar aquellas memorias 
relacionadas con cada rüpü que la historia oficial 
chilena y argentina ocultan en sus cartografías, 
pero que forman parte de la territorialidad 
mapuche (Huiliñir-Curio 2015, 2018).

Rüpütun, en mapudungun, se podría traducir 
como ‘hacer camino’. Rüpütun o caminar por los 
senderos representa una estrategia de control 
de la tierra, involucrando un conocimiento 
territorial y transformando la materialidad del 
suelo dibujando líneas en la superficie de la tierra 
(Ingold 2016). En este sentido, la tradición oral 
constituye una amplia fuente de información 
geográfica que proporciona pistas sobre el 
significado y valor de una ruta o un lugar. Así, 
al caminar y viajar por un rüpü, la memoria 
mapuche compartida se territorializa y actualiza a 
través de la oralidad, transformando los senderos 
en sitios de producción cultural relevantes 
(Mason 2020). Rüpütun también implica una 
producción relacional de conocimiento mapuche 
que alude a dimensiones políticas complejas de 
los cuerpos, movimientos y lugares, produciendo 
narrativas encarnadas del territorio mapuche en 
los márgenes de los Estados-nación.

En consecuencia, rüpütun podría considerarse 
un acto político que reafirma la autonomía 
mapuche, desafiando la soberanía de los Estados-
nación (Huiliñir-Curio 2015, 2020), produciendo 
“relatos encarnados del territorio” (Mason 
2020). La movilidad mapuche a través de los 
antiguos caminos también es una expresión de 
territorialidad relacional que articula lugares, 
memorias, prácticas y conocimientos en los 
Andes, que no necesariamente dependen de los 
límites administrativos del actual Estado nacional 
chileno. Así, caminando a través de los Andes, 
el pueblo mapuche reproduce su territorialidad 
móvil, reafirmando su autonomía, que desafía la 
soberanía de los Estados-nación (Huiliñir-Curio 
2015, 2020). Por otro lado, caminar los kuifi pu 
rüpü también es un modo de reconectarnos 
con lxs antepasadxs y lxs ngen o espíritus 
custodios que habitan la mapu. Por lo tanto, es 
un proceso de aprendizaje y despliegue de un 
complejo sistema de conocimiento, relaciones 
y comunicación a través del mapudungun, 
solicitando permiso a cada ngen durante cada 
peregrinación como muestra de respeto y 
dependencia hacia dichas fuerzas.
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Tercer paso. Küla trekan

Para Diana Taylor (2020), “caminar es una práctica 
política; la forma como hacemos esto es la forma 
como hacemos todo”.

Desde mi experiencia como mapuche, 
caminando nuestras antiguas rutas ejercemos 
nuestra propia autonomía, tensionando las 
tecnologías coloniales (la paperson 2017) que 
regulan nuestros cuerpos y explotan la tierra, 
transformada en propiedad. Caminar las antiguas 
rutas que conectan Wallmapu es un acto de 
contestación a la soberanía estatal y un rechazo 
al cercamiento de la tierra que fijaron las vidas 
indígenas a un espacio reducido y que, según 
Macarena Gómez-Barris (2017), representan las 
primeras formas de reorganización extractiva 
en las Américas. En efecto, a través del despojo 
y los regímenes de propiedad emergieron las 
estancias de colonos que se enriquecieron a 
través de la extracción de madera, el monocultivo 
y la explotación de la mano de obra mapuche 
campesina empobrecida.

Según Nahuelpán y Antimil (2019), el despojo 
territorial mapuche se basó en un capitalismo 
racial que justificó la colonización, el genocidio 
y los desplazamientos forzados para facilitar el 
desarrollo de un régimen de propiedad durante 
los siglos XIX y XX. En el caso de Gulumapu, el 
Estado-nación chileno cedió tierras mapuche 
a colonos nacionales y extranjeros, mientras 
que las familias mapuche fueron reasignadas a 
títulos de tierra colectivos llamados Títulos de 
Merced (Almonacid 2009). Entre 1984 y 1929 se 
cedieron 2918 Títulos de Merced, distribuidos 
entre la región del Biobío, la Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos, cubriendo el cinco por ciento 
de la extensión original del territorio mapuche 
(Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los 
Pueblos Indígenas 2003).

Debido a que la soberanía del Estado-
nación requiere expandir su autoridad en las 
fronteras territoriales y controlar la movilidad 
informal indígena, se implementaron diversos 
mecanismos de intervención en territorio 
indígena, incluyendo la subdivisión de la 
propiedad colectiva indígena, el cercamiento y la 

infraestructura subsidiada por el Estado, como 
caminos. En efecto, el creciente cercamiento y 
división de tierras mapuche en la actualidad ha 
sido resultado de la privatización y subdivisión 
de tierras indígenas mediante el Decreto-Ley Nº 
2568, emitido en 1979 durante el período de la 
dictadura militar (Correa 2021). Estas reformas 
neoliberales fomentan el uso individual de 
pequeñas parcelas de tierra dentro de un Título 
de Merced, de modo que proliferan tierras 
más pequeñas y cercadas para la subsistencia 
mapuche (Antivil 2022). Estas transformaciones 
en la tenencia y propiedad de la tierra han 
facilitado el intercambio y la venta de tierras 
mapuche a nuevos propietarios con diferentes 
intereses en desarrollar proyectos de inversión, ya 
sean extractivos, productivos o de infraestructura, 
impactando en el resto de los miembros 
de una comunidad mapuche, produciendo 
conflictos internos.

Por otro lado, caminar las antiguas rutas es un 
modo de subvertir el olvido, tensionando la 
historia oficial y las lógicas del terra nullius que 
representa a los pueblos indígenas como no-
existentes (Gómez-Barris 2017). Recuperar la 
toponimia mapuche o los nombres de los lugares 
durante cada peregrinaje es un acto político 
de reapropiación del lugar y de hacer presente 
nuestros mundos. Para Ana Ramos (2010, 2017) la 
memoria es un proyecto político restaurador con 
el potencial relacional de conectar experiencias 
pasadas y presentes, que interroga la producción 
hegemónica de silencios, olvidos represivos y 
dominaciones epistémicas, transformándose en 
un campo rico para las luchas políticas, afectivas 
y epistémicas. Por ejemplo, la intensificación 
del cercamiento de tierras mapuche altera 
nociones más amplias de territorio basadas 
en la reciprocidad mutua entre familiares y 
vecinos (Ramos y Cañuqueo 2018). Por lo tanto, 
espacializando nuestras memorias hacemos 
visible nuestras autonomías, como una fuerza 
política que agencia otros modos de resistencia 
cotidiana a los regímenes de propiedad, 
cercamiento y olvido.



38LASA FORUM  55:1

Cuarto paso. Meli trekan

Caminar también implicó transitar las tortuosas 
rutas de las violencias coloniales, estatales y 
patriarcales, como fueron las diversas invasiones 
militares y el genocidio perpetrado por los 
Estados nacionales que transformaron la 
cordillera de los Andes en frontera política. 
Desde mi experiencia, cruzando la montaña, 
atravesando la selva por los pasos informales, 
emergieron las dolorosas memorias del trabajo 
forzado y los peligros de la cordillera. Los 
testimonios de las familias mapuche del valle del 
Trankura, especialmente de los adultos mayores 
que fueron trabajadores jornaleros de estancias 
argentinas cercanas a Curarrehue, apelan a la 
precariedad, la explotación, la migración forzada, 
el aislamiento, los miedos y el esfuerzo físico de 
los cuerpos racializados de aquellos campesinos 
mapuche que debían enfrentar la crudeza de la 
cordillera.

A principios del siglo XX, nuevos procesos 
económicos y sociales afectaron la vida rural 
producidos por la centralización económica y 
la expansión de la frontera agrícola en el sur de 
Chile. Este nuevo enfoque productivista implicó 
la explotación y la transformación del paisaje 
rural en Wallmapu (Escalona-Ulloa y Olea-
Peñaloza 2022), resultando en la consolidación 
de fundos a través de la acumulación por 
despojo (Mansilla y Melín 2019; Pinto 2003). Estas 
dinámicas contribuyeron al empobrecimiento de 
la población rural mapuche convertida en mano 
de obra campesina (Pinto 2012), impulsando 
un proceso de migración mapuche hacia las 
áreas urbanas, especialmente en el centro de 
Chile (Chihuailaf 2006) y en menor medida 
hacia centros rurales, incluyendo el norte de la 
Patagonia argentina, durante la segunda mitad 
del siglo XX (Gundermann et al. 2009). En este 
contexto, los medios de vida mapuche en el 
valle del Trankura dependían principalmente 
del trabajo asalariado como jornaleros o 
trabajadores temporales en las estancias 
argentinas, produciendo nuevas movilidades 
y desplazamientos forzados en un contexto de 
precariedad y aislamiento.

Pero también asomaron las memorias y traumas 
de la dictadura militar de Pinochet, las historias 
de persecución política, de sobrevivencia y 
de desaparecidxs que cayeron en la montaña 
tratando de escapar hacia Argentina. La represión 
ejercida por el régimen militar, que protegía los 
intereses económicos de los propietarios de los 
fundos, no solo implicó nuevos despojos a través 
de la división de las comunidades mapuche 
como propiedad individual. También provocó 
otro tipo de divisiones al interior de comunidades, 
desapariciones forzadas y violencia estatal. 
Son parte de aquellas historias silenciadas y 
reprimidas que nos interpelan como pueblo 
mapuche, abriendo incómodas conversaciones 
con aquellas personas mapuche que defienden 
la dictadura militar y el modelo neoliberal 
extractivista.

Por otro lado, reflexionar sobre el extractivismo 
a partir de la movilidad conducen a cuestionar 
los roles de géneros impuestos por la sociedad 
criolla, re-territorializando las tierras despojadas 
y trayendo al presente las antiguas prácticas 
más nómades de nuestras abuelas mapuche, 
quienes progresivamente fueron confinadas a 
los espacios domésticos, enfrentando diversas 
formas de violencia patriarcal y colonial. Ellas 
forman parte de una genealogía de figuras 
femeninas castigadas por el patriarcado y 
nuevos autoritarismos basados en visiones 
monoculturales impuestas y asimiladas por 
nuestro pueblo, reproduciendo las mismas 
estructuras coloniales de opresión. Como señala 
Alicia Rain (2023): “bajo el contexto de opresión 
colonial y la influencia de la Iglesia católica, las 
mujeres mapuche quedamos relegadas al lugar 
de la vigilancia, control y desconfianza dentro y 
fuera del pueblo mapuche”.

Y finalmente un quinto paso. Kechu trekan

Para cerrar esta reflexión, solo quisiera señalar 
que mi experiencia como geógrafa y mujer 
mapuche explorando las rutas mapuche en 
la cordillera, en el contexto de despojos y 
extractivismos contemporáneos, ha nutrido 
mis aproximaciones acerca de cómo caminar 
y recorrer el territorio puede ser comprendido 
como una performance política. Para Taylor 
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(2003), la performance es un acto de recreación 
de prácticas culturales y sociales que reafirman 
autonomías y memorias que resisten al olvido a 
través de la reivindicación de aquellas historias 
marginadas por narrativas dominantes. La 
performance es una práctica histórica actualizada 
en el presente: “Su cualidad iterativa y recurrente 
funciona a través de repeticiones, aunque las 
quiebre –está siempre viva, ocurre siempre 
ahora” (Taylor 2009, 122). Por lo tanto, caminar y 
recorrer las rutas mapuche en la cordillera es lo 
que Mason (2021) llama una práctica performativa 
a través de la cual se reproducen complejas 
geografías políticas situadas.

Si consideramos que las injusticias ambientales 
son formas de violencia institucional basadas en 
ideologías raciales y estructuras de dominación 
(Kojola y Pellow 2021), que regulan las movilidades 
indígenas y debilitan las relaciones territoriales 
indígenas (Correia 2023), pensar la territorialidad 
mapuche desde nuestras prácticas móviles nos 
permite recuperar esas otras formas de pensar 
Wallmapu y más allá de los bordes trazados por 
el proyecto colonial. Según Sheller (2021), los 
Estados colonos niegan o controlan la movilidad 
indígena a través de fronteras e infraestructuras. 
Sin embargo, los pueblos indígenas movilizan 
memorias relacionales y luchas territoriales 
que cuestionan las narrativas hegemónicas del 
borrado, el olvido y la fijación, y que se oponen a 
aquellas perspectivas masculinas que construyen 
ideas de identidades ancladas en un mapa 
(Rivera-Cusicanqui 2018).

En relación con lo anterior, en Latinoamérica 
existen numerosas propuestas que enlazan 
pensamientos feministas e indígenas, lideradas 
por organizaciones, colectividades y activistas 
que ofrecen una lectura centrada en el rol del 
“cuerpo-territorio” (Zaragocin y Caretta 2021) 
como base para comprender las espacialidades 
y las escalas de los feminismos territoriales 
(Ulloa 2016). Según Zaragocin y Caretta (2021), los 
feminismos comunitarios proponen la existencia 
de una relación ontológica y epistemológica entre 
cuerpo-territorio en términos de dependencia 
mutua y como formas de resistencia espacial-
corporal al colonialismo. En este sentido, los 
pueblos indígenas resisten el despojo y la 

violencia colonial como una relación dialéctica 
basada en la relacionalidad y las experiencias 
encarnadas con la tierra.

En definitiva, un análisis de los despojos y el 
extractivismo en Wallmapu centrado en cómo 
afecta a la movilidad mapuche también nos 
permite releer nuestros territorios y paisajes 
en términos de una territorialidad relacional 
y afectiva que trasciende las dicotomías que 
separan el mundo rural-urbano y nuestros 
cuerpos del paisaje. Nuestras propias historias 
como mapuche se han entretejido por relaciones 
e intercambios entre diversos lugares, siendo 
la movilidad una práctica común en el mundo 
mapuche no circunscrita solo al pasado, sino 
como parte activa de las trayectorias vitales de 
nuestro pueblo. Resituar nuestras miradas hacia 
las múltiples relaciones y escalas que implica 
la territorialidad mapuche y sus consecuencias 
geopolíticas nos conduce a nuevos caminos 
que nos permiten revisar críticamente qué 
imaginarios invocamos a través de la idea 
de Wallmapu dentro de nuestros discursos y 
prácticas políticas (Rivera-Cusicanqui 2018) y 
nos conducen a reimaginar otros modos de 
pensarnos colectivamente.
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