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Cuando Los pacificadores apuntan, 
por supuesto tiran a pacificar, 
ya veces hasta pacifican dos pdjaros de un tiro. 
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Hasta hace pocas decadas atras se pensaba que el contacto mapuche
occidental estaba regulado basicamente a traves de la guerra y el constante 
enfrentamiento. Dichos supuestos fueron alimentados por las cr6nicas coloniales 
que dibujaron un ~ araucano' ind6mito, belicoso y a veces violento, que resistfa 
la ocupaci6n de sus tierras a manos de los extrafi.os conquistadores. 1 Asi, este 
marco interpretativo fue configurando un espacio fronterizo que, desde la 
llegada de los conquistadores hasta los primeros sobresaltos de la guerra de 
independencia, tan solo habfa sido el teatro de una lucha sin piedad en la que el 
salvaje y resistente araucano habfa podido dar rienda suelta a sus instintos mas 
primitivos; la historia de las relaciones hispano-indigenas se reducia, de alguna 
manera, a la de la guerra. 

En oposici6n a esta vision de la Araucania, se comenz6 a desarrollar a partir 
de la decada de 1980 en Chile una nueva corriente historiografica conocida 
bajo el nombre de Estudios Fronterizos, que toma los postulados de Frederick 
Jackson Turner y Walter Prescot Webb sob~e la historia de pueblos fronterizos 
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en la configuraci6n del oeste norteamericano, llegando a la conclusion de que la 
guerra no habfa sido la uni ca modalidad del contacto entre espafioles y mapuche. 
En efecto, segun los estudiosos de esta corriente, se puede distinguir entre una 
primera etapa claramente belica ( 1536-1655) y una segunda caracterizada 
por la convivencia pacffica (1655-1883), en la que los contactos fronterizos 
y las instituciones de frontera (misi6n, comercio, parlamento, capitanes de 
amigos y comisario de naciones coma agentes pacfficos del poder espafiol o 
tipos jronterizos) sustituyeron paulatinamente a la guerra de conquista y al 
contacto violento.2 El interes de estos historiadores se volc6 principalmente a la 
naturaleza de los contactos fronterizos en una epoca de paz y las transformaciones 
socioculturales a que dieron lugar. 

Aunque estos trabajos se caracterizan por su gran diversidad, hay sin embargo 
una serie de hip6tesis y conclusiones comunes a todos ellos y que podrfamos 
resumir de este modo: a partir de la segunda mi tad del siglo XVII se instaura un 
perfodo de paz ode convivencia pacffica que deja atras la antigua 16gica guerrera. 
Esta paz es tanto el producto hist6rico y 16gico de los roces fronterizos y de las 
relaciones de dependencias que, poco a poco, se tejieron entre ambos sujetos 
coma el resultado de una clara voluntad de las autoridades espafiolas de establecer 
vfnculos con los indfgenas en la medida en que la guerra de conquista habfa 
fracasado. Dicha paz se apoya en varias instituciones que expresan esta polftica 
de acercamiento (misi6n, parlamento, comercio, intermediarios sociopolfticos o 
tiposjronterizos) y se afianza mediante un profundo proceso de mestizaje y una 
permanente e intensa circulaci6n de valores, objetos, ideas e individuos. 

Los conflictos violentos que perturban esporadicamente la paz deben ser 
interpretados en el marco de esa misma dinamica de convivencia pacffica, 'y no 
como una reacci6n ihdfgena a la voluntad hispana de dominarlos. Los estallidos 
guerreros se explican esencialmente en raz6n de! desfase en el grado de desarrollo 
cultural entre ambas sociedades: los indfgenas no pueden comprertder normas 
de conducta que no corresponden a su estadio cultural (trabajo en las mi mis para 
producir un excedente, voluntad de difundir la palabra de un Dios omnipotente, 
polftica de reducci6n a pueblos, etc.). Por ultimo, la existencia de un espacio 
fronterizo estable, en donde se afianzan lazos de dependencias yen el que circulan 
cosas y person~s , tiene como consecuencia 16gica Ia aculturaci6n progresiva del 
indfgena y su asimila'Ci6n pacffica a la sociedad de mayor cultura. 

Dentro de este marco interpretativo, la misi6n, el parlamentoy el comercio se 
nos presentan como espacios neutros del libre intercambio de objetos y val ores. 
Sin embargo, consideramos que, lejos de ser lugares de convivencia pacffica 
ode paz, se trata de dispositivos de poder y que las relaciones polfticas entre 
ambos protagonistas, durante el segundo perfodo hist6rico (1641-1810), deben 
ser consideradas como una prolongaci6n de la guerra por otros medias. 3 



De esta manera, y partiendo de los postulados del antrop6logo Guillaume 
Boccara, la his tori a de las relaciones mapuche e hispano-criollos estaria marcada 
por dos segmentos claramente identificables por los dispositivos de poder con 
los cuales se reglamentaba al mapuche: el primero de ellos lo denomina 'el 
poder soberano y los dispositivos concretos de la conquista: guerra y paz en 
la Araucanfa', e iria desde el momento inicial de la conquista (1545) hasta el 
primer parlamento de Quilfn en 1641, donde prevalecerfa la guerra violenta y 
la paz esporadica y donde "se establecen dispositivos de poder tales como la 
encomienda, la esclavitud, la maloca, la expedici6n guerrera, etc.".4 Asimismo, 
reconoce un segundo periodo que va desde la segunda mitad del siglo XVII 
hasta fines del XVIII, en donde el dispositivo disciplinario es aplicado por 
instituciones como los parlamentos, los misioneros y los "tipos" fronterizos ya 
anteriormente mencionados; es decir, 'el poder civilizador como nuevo principio 
de sujeci6n: evangelizaci6n, polftica y comercio', desde 1641 hasta la epoca de 
la lndependencia en 1810. 

Sin embargo, con el correr de las decadas del siglo XIX los dispositivos 
de poder van mutando, al igual que la Frontera. Las necesidades de extender 
la soberanfa nacional y de configurar nuevos espacios econ6micos llevaron al 
Estado chileno a tomar el tema de la ocupaci6n definitiva de laAraucanfa como 
algo primordial, y para eso nada mejor que emplear nuevos dispositivos de 
poder, mas acordes con la ideologia positivista de la nueva burguesfa comercial. 
Estos dispositivos se resumen en cuatro categorfas: el aparato legal, encargado 
de regularizar tierras, lfmites y derechos de los habitantes de la Araucanfa; 
el aparato militar de conquista-ocupaci6n, es decir un Ejercito permanente 
encargado no solo del avance progresivo de las lfneas de Frontera; el orden def 
progreso, traducido en el avance de las lfneas de ferrocarriles, telegrafo, caminos, 
puentes, etc.; y las colonos, principalmente extranjeros (europeos), quienes 
fueron poblando los nuevos espacios fronterizos, introduciendo la Araucanfa al 
sistema econ6mico capitalista y marcando el fin de la red indfgena de comercio 
(maloqueo y conchavaje).5 

Los nuevos dispositivos de poder 

A los medios utilizados por el Estado y las elites intelectuales antes 
mencionadas, se suman una serie de elementos de corte psicol6gico y social, 
presentes dentro de un nuevo mecanismo tecno16gico que viene de la mano con 
todos los adelantos que la modemidad trafa a la vieja Frontera araucana: la prensa. 
Estos dispositivos disciplinarios arrancan desde noticias e informaciones que 
los articulistas (principalmente politicos, hacendados, militares y comerciantes 



fronterizos) van entregando diariamente a los peri6dicos fronterizos y que llevan 
entre lfneas aparatos de captura y de control social · que, a juicio de Michel 
Foucault, actuan subtemineamente y se complementan con las formas clasicas 
de ocupaci6n (colonos, progreso, militares y leyes); portal raz6n, es legftimo 
aseverar que el poder disciplinario que se ejerce sobre los araucanos en la 
segunda mitad del siglo XIX no es un poder manifiesto, por lo cual permanece 
oculto ( como ejercicio efectivo del poder) frente al poder legftimo de! Estado, 
el que "permanecerfa en el aparato jurfdico y serfa reafirmado por los c6digos 
judiciales" .6 

Desde el mismo momenta en que el Estado le encarga al Coronel Cornelio 
Saavedra la misi6n de avanzar en la ocupaci6n definitiva de la Araucanfa con 
la refundaci6n de la ciudad de Angol (antiguo centro del comercio y del trafico 
ganadero mapuche ), aparecen informaciones en la prensa que destacan el caracter 
guerrero del mapuche, al go que se contradice con el indio libertario e inspirador 
de nuestra Independencia: 

Mulchen, septiembre 30: El comandante Salvo[ ... ] asegura que los 
indios asaltaran tan pronto como se principie el pueblo deAngol, lo 
que es mui probable, en raz6n de que desde que se fund6 Mulchen 
han estado disgustados. Les envfo esta carta con toda prisa paraque 
se publique con referencia, pues ban empezado las alarmas i es 
necesario pedir protecci6n para nosotros. jQuiera Dios que por la 
indolencia de nuestros gobemantes no tengamos que sufrir!7 

La refundaci6n deAngol marcara un hito dentro de la ocupaci6n definitiva, 
puesto que introduce los nuevos dispositivos de poder de corte social y 
psicol6gico, a que hacfamos menci6n anteriormente, tales como la amenaza, el 
miedo, la sujeci6n del poder disciplinario y el control social. Las informaciones 
aparecidas en los peri6dicos claman de impotencia ante las supuestas 
movilizaciones indfgenas, SUS salteos y las alarmas que estOS provocan en los 
fuertes y pueblos recien fundados . En definiti va, estamos ante un nuevo espacio 
de difusi6n de los intereses de los duefios de los modos de producci6n econ6mica 

· y social; ellos piden mayor intervenci6n en la Frontera, mayor protecci6n y que 
los campos se pueblen para asf trabajarlos de manera mas productiva: 

La verdadera pacificaci6n de la Araucanfa consiste en el aumento 
de la poblaci6n. Los temores de que los araucanos se subleven van 
desapareciendo poco a poco, y mientras se pueblen esos campos 
mas imposible se hara alguna intentona de los indios.8 



Nuevos pueblos, nuevos campos cultivables, nuevas gentes, nuevas estrategias 
de conquista; a cada paso que se le ganaba a la lfnea de frontera iban aumentando 
las necesidades que el Estado requerfa, y eso muy bien lo sabfan los habitantes 
de Mulchen, Los Angeles, Angol Nacimiento: 

(,Por que hai pobreza enArauco? Porque la casa que se arruina nose 
reedifica [ ... ] hai pobreza porque la holgazanerfa ha echado hondas 
rafces, porque los ladrones atentan diariamente contra la propiedad, 
porque nos faltan ciertas instituciones salvadoras. 9 

Si lugar a dudas, esas "instituciones salvadoras" van de la mano con el avance 
de la tan bullada civilizaci6n: polida, jueces, polftica, comercio ... es decir, el 
Estado en pleno: 

Hace siglos que se viene confesando que el araucano es irreducible; 
que es dificil humillar su dura cerviz [ ... ] iHerror! Los actuales 
indios araucanos no son ya aquellos heroes que inmortaliz6 Ercilla 
en su poema; las poblaciones deAngol, Mulchen, Quidico y Tolten 
lo comprueban elocuentemente. Tenemos fe y confianza en los 
hombres que dirigen los destinos de la Frontera, a su celo, a su 
patriotismo apelamos para que reduzcan de una vez un territorio 
que hasta ahora no es sino una anomalfa en nuestro mapa. 10 

La prensa fronteriza para este perfodo esta cargada de informaciones que, 
para nuestro analisis, hemos dividido en 3 secciones: la primera habla de la 
exageraci6n de las noticias de los ataques indfgenas, poniendo enfasis en la 
brutalidad de los asaltos y el salvajismo de los araucanos; la segunda trata sobre 
las noticias que hablan de la paz, de la inseguridad de la vida en la frontera y de las 
necesidades vitales de sus habitantes; la tercera y ultima habla de un sinnumero 
de informaciones de la prensa fronteriza donde se pone en estado de alerta a la 
poblaci6n civil y militar por los supuestos embates de los mapuche. Todo este 
panorama informativo, que circulaba semana tras semana en la frontera, gener6 
una cultura del terror y la amenaza bajo la cual los habitantes de Ia Araucanfa 
tuvieron que vivir permanentemente. 

La prensa siempre ha jugado un rol determinante dentro de los distintos 
procesos hist6ricos de Chile; no s6lo como un elemento de difusi6n de la 
informaci6n, sino tambien como canalizador de intereses (recordemos que 
la prensa santiaguina juega un rol preponderante en los acontecimientos que 
desembocan en la Guerra Civil de 1891, el suicidio del presidente Jose Manuel 
Balmaceda, etc.). 



El caso de la Frontera no es apartadd de ese doble rol de la prensa. Segun la 
historiadora Carmen Norambuena, "el papel que juega la prensa en el proceso 
modernizador de la Araucania es mucho mayor que el que aparentemente se 
le podrfa atribuir [ya que es] un vaso comunicante de las politicas nacionales 
y aspiraciones regional es [y] una expresion fundada en la opinion publica" .11 

Siguiendo el analisis de la historiadora, la prensa fronteriza en una primera 
instancia "supera la tarea de informar, transformandose en el mejor instrumento 
de educacion refleja [ya que] a traves de su contenido es posible aprender a leer, 
difundir garantias de los negocios, llegar a electores, analizar los problemas 
locales, estar al dfa de! acontecer nacional y, por ultimo, conocer los esfuerzos 
por mantener en circulacion estos periodicos". 12 

No es de extrafiar, entonces, que cuando nacen estos periodicos en los pueblos 
fronterizos mas estables (Concepcion, Angol, Los Angeles, etc.), sus primeras 
manifestaciones no pasen mas alla de "declaraciones de principios, intenciones, 
objetivos, destacando los asuntos que a su criterio son urgentes de abordar". 13 Sin 
embargo, con el correr de los afios, la prensa se centra en la urgente necesidad 
de adelantar el progreso moral y material , la civilizacion y el desarrollo a la 
region, expresado en la construccion de puentes, caminos, la extension de la 
agricultura, el comercio, etc:: 

Nose trata pues de la adquisicion de algun retazo insignificante de 
terreno, pues no le faltan terrenos a Chile [sino mas bien] de abrir 
un manantial inagotable de recursos en la agricultura y mineria; 
nuevos caminos para el comercio en rfos navegables y pasos 
facilmente accesibles sobre las cordilleras de los Andes [ ... ] en 
fin, se trata de la ci vilizacion sobre la barbarie, de la humanidad 
sobre la bestialidad. 14 

Paulatinamente, la prensa de la frontera promueve la empresa disciplinadora 
de la Araucania a traves de la ideologfa <lei temor, el miedo y la amenaza, con 
la cual exageran las informaciones y anuncian supuestos movimientos de los 
indfgenas y fomentan la sensacion de vulnerabilidad e inseguridad de los pueblos. 
Bajo esta logica, el imaginario salvaje y brutal de] araucano que encontramos 
en la prensa va lentamente provocando el factor psicologico del miedo a los 
habitantes fronterizos , quienes seven en la necesidad de exigir que las autoridades 
correspondientes tomen inmediatas medidas frente a la amenaza barbara que 
representa el indfgena. 

Segun la sociologa Elizabeth Lira, "la existencia de una amenaza permanente 
produce una respuesta de miedo cronico [el cual] se transforma en un estado 
permanente en la vida cotidiana", 15 por lo tan to, una sociedad regida por el 



miedo transforma su vida cotidiana y provoca en el ser humano la sensaci6n 
de vulnerabilidad y angustia constante, la cual s6lo sera superada hasta que la 
amenaza desaparezca por completo. 16 Baja este prisma, el temor ocasionado en 
laAraucanfa por las informaciones intencionadas de quienes estaban detras de la 
prensa fronteriza provoca irremediablemente que-junto con el disciplinamiento 
clasico del aparato legal, militar, colonos y la seducci6n del progreso- terminen 
por destruir y aniquilar el mundo indfgena, ultimo obstaculo para el progreso y 
la civilizaci6n de las agrestes tierras de/ sur. 

A nuestro parecer, la labor de control del poder y de disciplinamiento en 
el siglo XIX es asumida por el Estado a traves de los mecanismos clasicos 
enumerados anteriormente, donde las elites chilenas desarrollaron una ideologfa 
de la ocupaci6n basada en argumentos coma los de raza superior, salvajismo 
indfgena, etc., y que se canaliz6 por media del temor, el miedo y la amenaza 
constante a los esjorzados habitantes de laAraucanfa, tema que desarrollaremos 
a continuaci6n. 

Miles y miles de indios ... las noticias exageradas 

Dentro de la 16gica psicol6gica de la construcci6n de un enemigo, uno de los 
argumentos mas utilizados -incluso hasta nuestros dfas- es la exageraci6n de la 
informaci6n de ese supuesto enemigo que se esta entregando. Por ejemplo, hacia 
1879 en los peri6dicos santiaguinos se hablaba de los peruanos coma una raza 
inferior, bruta, enemiga de nuestro orden; informaciones que a diario los cultos 
lectores asimilaban coma una verdad absoluta, frente a la cual la unica forma 
de dignificar el nombre de Chile era dandoles una sangrienta guerra a los cholos 
insolentes. La frontera tambien se vio envuelta por este vela de exageraci6n y 
desinformaci6n, que exageraba los movimientos de los araucanos con la finalidad 
de promover el terror de sus acciones: 

[ ... ] 150 indios robaron hace cuatro o cinco dfas a don Domingo 
Lagos y hermanos coma trescientos animales vacunos y 150 
yeguas. Libraron unicamente 10 yeguas. Este robo sucedi6 en 
Cherquenco, coma a dos leguas del fuerte Collipulli , del otro lado 
del Renaico.17 

Aquf hay tres elementos de importante consideraci6n. En primer lugar, 
segun la fecha y lugar de la informaci6n, podemos deducir que se trata de 
estancieros ganaderos establecidos hace muy poco en la Araucanfa, ya que el 
fuerte Collipulli , segun los datos oficiales, fue fundado hacia 1867;18 ademas, 



lo mas significativo no es solamente el numero de indfgenas que participa en la 
maloca (aproximadamente 150), sino mas bien el objetivo de la misma --el robo 
de animates--, por lo que suponemos que es un fuerte llamado de atenci6n a las 
autoridades locales sobre este inminente peligro que amenaza la zona: 

Sabeis que dos mil indios pasaron el lunes y martes de la presente 
semana la fortificada lfnea del Malleco [ ... ] robaron muchas 
ovejas, animales vacunos y cabalgares y volvieron a pasar el 
Malleco el martes durante el dfa, con 900 animales [ ... ] Cuando 
estos crefan llegar libres a sus tierras sin ofr el ruido de las balas, 
se les presenta el senor Jeneral Pinto, mata a 25 y les quita cuanto 
habfan arrebatado a nuestros compatriotas. Trescientos hombres 
acompafiaban a su Jeneral. 19 

Aquf sorprende sustantivamente la cantidad de indios que es capaz de 
traspasar las lfneas que el Ejercito establece, pues hablamos de 2.000 individuos 
que estan poniendo en peligro la seguridad y la paz de los habitantes. Sin 
embargo, tenemos otro argumen~o significativo, que es el rapido accionar con 
el que supuestamente actu6 el General Pinto y sus 300 soldados, ya que con esa 
cantidad pudo dar muerte a 25 araucanos y arrebatar el botfn del robo. Quien 
tenga acceso a esa informaci6n no dudara en aprobar el aumento de tropas para 
la Frontera. Como veremos a continuaci6n, la exageraci6n a veces llegaba a 
niveles mas sensacionalistas: 

A dos leguas de Negrete [ ... ] se encontraban esas jentes en un 
estado lamentable, al amanecer del dfa domingo muchos ranchos 
incendiados, dos cadaveres pulverizados entre sus escombros, 
cuatro mas utilizados por las lanzas enemigas, seis heridos entre 
ellos se encontraba una nifiita de diez a once afios, cuyos lamentos 
desgarraban el coraz6n. 20 

Esta noticia, digna de la prensa mas sensacionalista de la actualidad, 
debi6 provocar miedo y estupor en quienes la leyeron, puesto que el accionar 
del indfgena es no solo reprochable, sino mas bien devorador e inhumano. 
Dramatizar la informaci6n es algo recurrente con tal de provocar la sensaci6n 
de miedo e inseguridad; segun Elizabeth Lira, este argumento provoca el miedo 
cr6nico, donde "cualquiera puede verse amenazado, no s6lo los afectados 
directamente". 21 

Por compatriotas llegados de la cordillera, se sabe que una invasion 
de indios arribanos arre6 con todas las haciendas que habfa en las 



Barrancas, despues de matar a mas de doscientas familias de 
indios civilizados [ ... ]Delos propietarios chilenos se dice que los 
sefiores Palacios y Ferrada han perdido todas sus haciendas que 
tenfan invemando.22 

La amenaza no s6lo cafa sobre los esforzados chilenos, sino tambien en 
los indios ya incorporados a la civilizaci6n, que eran vistas coma yanacona o 
traidores. Mientras el Estado chileno enviaba tropas para el norte en 1879, la 
Araucanfa pasaba a ser una zona bajo la inseguridad y el miedo producto del 
retiro de tropas. Esta oportunidad fue aprovechada par algunas comunidades y 
grupos mapuche para intentar ofensivas a las puestos fronterizos, las que fueron 
inmediatamente exageradas par las informaciones de prensa: 

Tan pronto como el Escuadr6n Mai pu sali6 para el Norte, los indios 
se dejaron hacer a inmediaciones de Traiguen i se llevaron cuanto 
animal encontraron a mano [ ... ]Una partida de 50 a 60 <ilegible> 
sali6 a perseguirlos, pero provistos de tan pesimos caballos que 
han quedado a su vuelta a Ia mitad del camino [ ... ] Despues de lo 
anterior, no seguiremos haciendonos ilusiones con la tan esperada . 
paz de la frontera. El gobiemo no puede esponer las vidas de los 
pobladores de esos territorios quitandoles como lo esta hacienda 
sus necesarios defensores.23 

Lo anterior era un abierto llamado periodfstico a no dejar desprovista la 
frontera de las tropas necesarias para su resguardo, a traves del encarecimiento 
de la noticia, donde se pone enfasis en la vulnerabilidad y desamparo de los 
pueblos del sur. 

Los velicosos hijos de Arauco alentados por el insentivo del robo 
y el pillaje, atacaron la plaza de Collipulli con fuerzas numerosas, 
el pueblo desguamecido casi se puso en son de combate y atac6 
vigorosamente a los salvajes, quienes dejaron treinta indios en el 
campo despues de haber muerto a trece personas [ ... ] Estos hechos 
piden a gritos la total reducci6n de aquella canalla que asecha la 
hora oportuna para traer el incendio, la desolaci6n y la muerte 
a los campos regados con el sudor de noble trabajo [ ... ] Ya es el 
momento de concluir de una vez por todas con ese semillero de 
ladrones que se llama la Araucanfa. 24 

Este es un ejemplo fidedigno de c6mo se utiliza una informaci6n medianamente 
exagerada en su inicio para poder orientar despues un discurso disciplinador. La 



Araucanfa bajo este regimen de miedo, temor, inseguridad y amenaza estaba ad 
portas de su sometimiento final. 

Analicemos ahora una noticia de la prensa fronteriza que resume y comprime 
muchos de los aspectos trabajados a lo largo de los parrafos anteriores: 

En Lumaco han hecho los indios fechorfas siendo tambien 
atacados los fuertes de Pefialelvun, Temuco i otros [ ... ]El numero 
de prisioneros hecho por los indios es considerable, habiendo 
quemado casas, robado animales i destruido cuanto encontraron 
a su paso. El numero de vfctimas hecho por los indios en Lumaco 
pasa a dos mil[ ... ] Indios muertos mui pocos porque la tropa carecfa 
de municiones [ ... ]Delos demas fuertes nada se sabe porno haber 
comunicaci6n telegrafica.25 

En primer lugar, podemos encontrar los factores de miedo y construcci6n 
de un enemigo en cuanto se menciona que los indios roban y destruyen todo 
cuanto encuentran a su paso; en segundo lugar, se recarga sustantivamente el 
numero de individuos que particip6 en este ataque (2.000); tambien se puede 
observar claramente el grito de auxilio que se manifiesta en el llamado abierto 
a incrementar el poder militar (armamento) y promover la seducci6n del 
progreso (telegrafo). El mismo mes, en Mulchen, se dio cuenta de la siguiente 
informaci6n: 

Como se anunciara en cartas anteriores, los indios se han presentado 
en son de combate en varios puntos. En Lumaco se presentaron 
en un numero considerable teniendo por resultado la muerte de 
diez indios y tres paisanos nuestros, retirandose en seguida para 
reforzar su mimero y volver a otro nuevo ataque [ ... ] Despues de 
haber resistido por un dfa y una noche, se retiraron. Se calcula que 
de doscientas a trescientas victimas ban hecho los indios [ ... ] 
El pueblo del Imperial y Puren, se dice, han sido en su totalidad 
destruidos. En Nielol, tambien presentaron batalla, pero tuvieron 
que retirarse despues de haber dejado en el campo como cuarenta 
muertos [ ... ] En Temuco ha ocurrido igual cosa [ ... ] aquf dejaron 
cincuenta muertos.26 

Este es un caso sobresaliente de c6mo la prensa exagera las informaciones en 
un triple sentido: primero, para demostrar la constante lucha entre civilizaci6n 
y barbarie; segundo, para sembrar el miedo y la inseguridad en los habitantes; y 
tercero, parajustificar la represalia que se pudiese dar contra los insurrectos. 



Segun el soci6logo Le6n Rozitcher, en el enfrentamiento psicol6gico de 
Ia guerra "la desinformaci6n del bando enemigo es algo recurrente y efectivo, 
puesto que al aumentar las cifras de muertos y la violencia suscitada, se recurre 
al miedo social que frente al enemigo se genera, provocando Iajustificaci6n de 
la guerra propiamente tal".27 

Como hemos visto hasta el momento, la Araucanfa no estuvo exenta de! 
poder di sci plinario del Estado chileno, manifestado en la exageraci6n de las 
informaciones periodisticas, provocando el miedo, la inseguridad y la amenaza 
constante. Pero no s6lo la amplificaci6n provoc6 esos factores psicol6gicos, 
tambien Ia desconfianza que sabre el araucano se tenfa, como veremos a 
continuaci6n. 

La desconfianza hacia el indigena 

La historiografia tradicional en tomo a la Araucanfa hacia la segunda mi tad 
del siglo XIX ha puesto enfasis en sefialar que "Ia convivencia fronteriza habfa 
sido el verdadero factor de una integraci6n iniciada en el siglo XVIl".28 Bajo 
este nivel de amilisis, se sostiene que los denominados tipos fronterizos y las 
relaciones pacfficas con los hispanocriollos "prepararon la lenta incorporaci6n de 
los araucanos".29 Sin embargo, y como lo hemos demostrado a lo largo de esta 
investigaci6n, el mundo mapuche del siglo XIX se vio envuelto en un imaginario 
negativo, Beno de argumentos racistas y confrontacionales, que apoyados por una 
ideologfa de la ocupaci6n basada en el miedo, la amenaza, y el temor constante, 
se manifesto a traves de organismos y discursos disciplinarios que terminaron 
por acallar y avasallar la cultura araucana existente hasta esa fecha. 

El miedo que provocaba en las poblaciones fronterizas la sola presencia de un 
grupo de araucanos era motivo suficiente para argumentar y exigir el inmediato 
exterminio de los indf genas de la zona. Como muy bien lo sefiala Jorge Pinto, 
"matar al indio, enterrar su rostro y apartarlo de nuestra mirada parecfa la soluci6n 
mas sencilla [puesto que hasta incl uso en nuestros dfas] el miedo de verlo aparecer 
cuando nos ponemos frente a un espejo parece incomodarnos".30 

El 29 del mes pasado fueron convocados por el Coronel Carballo y 
el Mayor Urrutia, los caciques dependientes del cacique principal 
de Tolten, Millapf, con el objeto de hacerles ver que el gobiemo 
intentaba estender la ocupaci6n de laAraucanfa por la frontera del 
Malleco [ ... ] Tanto los caciques de Tolten coma los de Imperial 
hallaronjusto el prop6sito del gobiemo, sabre todo cuando se Jes 
dijo que se iban a fundar por allf poblaciones y fuertes con el objeto 



de evitar las robos y otros crfmenes [ ... ] jOjala esa amistad sea 
sincera y permanente!"31 

Mas adelante se sefialaba: "[ ... ] parece que las indios han empezado a cumplir 
la promesa que hicieron de apoderarse de todos los animales de las chilenos, con 
el fin de indemnizarse de los terrenos de que el gobiemo los ha despojado para 
fundar pueblos";32 asf, el pensar que el proceso de ocupaci6n de la Araucanfa 
iba a ser llevado a cabo en instancias de paz y tranquilidad era solo una ilusi6n, 
ya que los indios cobrarfan venganza contra el Estado con todas sus fuerzas y 
bandolerismo. Otra informaci6n sefialaba lo siguiente: "La guerra que hacen los 
indios, es pues vandalaje, guerra terrible y asoladora que trae el desaliento y el 
espanto a las nuevos pobladores, y que retardara en su marcha de progreso la 
tan deseada colonizaci6n de la frontera". 33 

La desconfianza parte de un supuesto armisticio, en donde dos o mas partes 
en conflicto establecen contacto y comunicaci6n, ya sea para lograr la paz o para 
rearticular las fuerzas en combate.34 Al parecer, lo que ocurri6 en las ultimas 
decadas del siglo XIX en la Araucanfa fue algo similar, ya queen las paces 
constantes a las cuales hace menci6n el historiador Sergio Villalobos, mas que 
contacto fronterizo y comercial (que sin duda, alguno sf lo hubo), lo que en 
realidad sucedfa era un reacondicionamiento, tanto de las fuerzas y modalidades 
de ataque como de las de resistencia, el cual se apoyaba (para el caso de las 
criollos) en la desconfianza que se tenfa de los indfgenas: 

En la frontera nadie cree a los indios tranquilos, sino esperando 
el momenta de dar un golpe, ni menos se cree en la amistad de 
las indios abajinos [ ... ] La esperiencia aconseja desconfiar de 
ellos.35 

La aprehensi6n que se tenfa de los indfgenas era al go normal y generalizado, 
mas aun cuando desde el otro lado de la cordillera Domingo Faustino Sanniento, 
en su obra Facundo, publicaba que "la ftecha y el arco se encuentran en todos los 
pueblos salvajes cualquiera sea su raza, su origen y su colocaci6n geografica",36 

lo que demuestra que la Republica Argentina estaba en pasos muy similares a 
los chilenos en cuanto a materia indf gena. 

Mientras tanto, en Chile la prensa continuaba con sus particulares 
informaciones: "Todas las noticias que estamos recibiendo de esta parte de 
nuestros territorios toman cada vez un caracter mas alarmante, y todo lo qlie se 
ve claro es que las indios han faltado a sus compromisos, siendo nosotros el 
juguete de ellos".37 



Llaman sugerentemente la atenci6n dos cosas en la cita anterior: primero, 
los compromisos que supuestamente adquieren los mapuche con los chilenos, 
los cuales se remiten a venta de tierras, comercio de ganado, etc.; y segundo, 
la sensaci6n de que los indios pasan a llevar a los chilenos, haciendolos sentir 
coma un juguete de su antojo, es un evidente llamado a tomar otro tipo de 
acciones contra ellos. 

Otra forma de desconfianza ante el indfgena se expresa en un peri6dico 
de la siguiente fonna: "Fue remitida el afio pasado una solicitud, firmada por 
los vecinos pidiendo una lei especial contra el robo en la Araucanfa, dicha 
solicitud existe en la Secretarfa de la Camara de Diputados".38 Sin duda, el robo 
y el pillaje, que eran elementos ya clasicos de los araucanos, atonnentan a los 
vecinos de la frontera, pues "sin una lei severa contra el crimen nada se hara en 
laAraucanfa; seran gastos sabre gastos, inseguridad para los vecinos y colonos y 
nos rebajaremos el nivel de la naci6n mas atrasada".39 A modo de ejemplo, en el 
mismo peri6dico se infonnaba que "seis criminales fueron tomados prisioneros, 
resultaron cuatro culpables, dos inocentes, los cuatro fueron pasados por las 
annas, los otros dos puestos en libertad [ ... ] Despues de estos fusilamientos los 
crfmenes habfan desaparecido como por encanto".40 

Asf, tal co mo indicamos previamente, la movilizaci6n de tropas a la Guerra 
del Pacifico habfa dejado a la frontera bastante menguada y la prensa tendi6 a 
exagerar las informaciones con tal de sensibilizar al gobiemo para aumentar los 
contingentes fronterizos, de modo que el reclutamiento de tropas en el norte del 
paf s pone sob re el tapete la inseguridad que se deb fa tener de los ingratos vecinos 
fronterizos: "a medida que se disminuye el ejercito en la frontera, se aumenta 
la desconfianza no solo mercantil, sino que el terror a los indf genas, hace creer 
que la existencia de esos pueblos es puramente effmera".41 

"La vida i los intereses en la provincia de Arauco estan en manos de esas 
turbas de bandidos que se aumentan cada dfa mas, especialmente desde el 
Biobfo al sur",42 segun una consigna aparecida en el peri6dico El Meteoro de 
Los Angeles, donde llama la atenci6n que s6lo se publicase ese escrito, sin 
desarrollar el tema; pareciera mas bien una declaraci6n de principios que una 
infonnaci6n periodfstica. Del mismo modo, otros peri6dicos eran tanto o mas 
directos en este punto: "lQuien no sabe que las cercanfas de nuestros pueblos 
estan plagadas de ladrones y bandidos que son el azote de los intereses y una 
constante amenaza a la vida de nuestros hacendados?"43 

La desconfianza de los indf genas se · traducfa en abiertos llamados a 
incrementar el contingente policial en la Araucanfa: "esta plaga que cada dfa 
aumenta en su numero y se hacen el terror de las poblaciones pequefias donde no 
se cuenta con una regular policfa para llenar las exigencias a que esta destinada 
en las grandes poblaciones [ ... ] aquf no se respeta las habitaciones, ni menos 



los intereses; se abusa y se comete toda clase de atentados contra ellos".44 

Miedo, inseguridad, desconfianza, amenaza, el cuadro del disciplinamiento se 
va completando lentamente. 

Por otro lado, la paz era necesaria para poder establecer de una buena vez el 
orden y el progreso en la Araucanfa: 

[ ... ] desde que los indios han principiado a robar, han desaparecido 
del pueblo y por consiguiente los negocios se han paralizado casi 
por completo [ ... ] mientras nose reestablezca la tranquilidad los 
indios no vendran a vender ni comprar nada y la situaci6n no 
cambiara lo que ocasiona considerables males al comercio.45 

La vida en la frontera cada dfa se hacfa mas insoportable, tanto para los 
esforzados chilenos como para los ilustres colonos extranjeros, puesto que "las 
bandidos y asesinos se pasean durante la noche por las call es mas centrales de la 
poblaci6n lNacimiento], revolver en mano y asestando balazos al que mejor les 
parece".46 Un fen6meno curioso aparece para esta fecha, ya que no es la primera 
informaci6n de ese tipo donde nose especifica silos bandidos y asaltantes son 
o no indfgenas. 

La inseguridad que los indios provocaban en la frontera hizo que se empleasen 
di versos metodos para captar la atenci6n pacffica de ellos, por ejemplo a traves 
de la ingesta de vino, coma lo sefiala esta cr6nica de Mulchen: 

Se va haciendo insoportable la vida por estos mundos por la poca 
tranquilidad que hay para vivir vecino de los indomables araucanos, 
casi las mas de las noches sedan alarmas de salida de indios [ ... ] 
el dfa de ayer no anduvieron me nos de cincuenta indf gen as entre 
hombres y mujeres, gozando del producto de los negocitos que 
traen a vender y las chichitas de uva les hizo el efecto que debe 
esperar todo individuo que bebe en demasfa.47 

Los pobladores de la epoca crefan que con el alcohol se apaciguaban en parte 
las costumbres guerreras y salvajes de sus inquietos vecinos. Nada mejor que 
tener tranquilo y apaciguado al enemigo. 

La falta de tropas en la frontera por la Guerra del Pacifico tam bi en es utilizada 
por la prensa para informar y dar a conocer a los pobladores la desconfianza 
que se le debfa tener al araucano, al mismo tiempo que (coma ya hemos vista 
anteriormente) trabajaba como un abierto y descomedido llamado a la ocupaci6n 
final y al exterminio del indfgena: 

Ninguna confianza se tiene en la inestabilidad de las nuevas 
lineas a consecuencia de la falta de tropas suficientes y de la 



inseguridad de las vfas de comunicacion [ ... ] Collipulli esta 
sufriendo dfa a dfa con las continuas salidas de indios que barren 
y destruyen sus campos, todo por la falta de tropas que detengan 
las irrupciones de los barbaros.48 

Segun Elizabeth Lira, la desconfianza es el primer paso dentro de la 
construccion de un enemigo, cosa queen este caso concuerda perf ectamente con 
lo acontecido, ya que-cabe recordar- "en 1550 se inicia un proceso de invasion 
europea que dio origen no a un contacto propiamente tal, sino a un choque o 
enfrentamiento que se tradujo en una guerra de conquista y una resistencia 
indfgena, que trastoman toda la region" ,49 en donde los conquistadores ya 
miraban con desprecio y desconfianza a los naturales, por lo tanto "quedaron al 
margen de toda posi bilidad de articularse al proyecto colonial". 50 

Esta desconfianza hacia "lo indf gena" no vario con el paso de los siglos. Para 
la segunda mi tad del XIX, la ambicion y la necesidad de tierras para articular la 
economfa nacional hizo que se confundiera "el progreso con las formas de vida 
alcanzadas en Europa Occidental y [se percibiera] al indfgena como una barrera 
que impedfa alcanzar esa meta",51 raz6n por la cual la guerra de ocupaci6n y 
exterminio estaba justificada. 

Esta guerra de ocupaci6n y exterminio no es casual o fortuita; se enmarca 
dentro de lo que hemos denominado la "ideologfa de ocupaci6n", la cual estaba 
orientada politicamente por los gobiernos de turno, e ideologicamente por 
los empresarios criollos, quienes en su mayorfa eran duefios de los distintos 
peri6dicos de la frontera, donde plasmaban sus intenciones y proclamaban la 
pronta ocupacion del territorio. Portal raz6n, nos atrevemos a argumentar que 
las informaciones exageradas y la desconfianza abierta hacia el mapuche que 
se encuentran en los escritos de prensa de la frontera solo tratan de difundir el 
miedo y la amenaza entre los habitantes de la Araucanfa, para que los llamados 
al exterminio sean cada vez mayores. 

A continuacion revisaremos otro aspecto psicol6gico, que tiene que ver 
con el miedo y la amenaza. Nos referimos a los supuestos ataques que los 
indf genas estarfan por acometer contra las poblaciones fronterizas y los fuertes 
militares. 

~ Vienen o no vienen? La amenaza, el miedo y los supuestos ataques indigenas 
en la cultura del temor 

Siguiendo el metodo de analisis de los sociologos Elizabeth Lira y Leon 
Rozitcher, la desinformaci6n del enemigo en la guerra psicologica es fundamental, 
puesto que garantiza provocar la inseguridad y el miedo. Esta desinformacion por 



parte de la prensa se manifestaba tambien en el anuncio de supuestos avances, 
movimientos y ataques de los araucanos, los cuales, sumados a la sensaci6n 
de inseguridad_ de la frontera y desconfianza ante "lo indigena", provocaban el 
miedo cr6nico social en la poblaci6n, induciendo al gobiemo a actuar con mayor 
dureza en el prop6sito de la empresa conquistadora de la Araucania. 

La Tarantula de Concepcion decia hacia 1867: "Personas que han estado 
en el fuerte de Quirico, nos informan que los indios visitan con mucho interes 
i frecuencia los fuertes de Tolten, que hace presuinir intenten algun golpe de 
mano [ ... ] Parece que el indio de hoi no es el indio de la conquista, i nosotros no 
somos; contamos ahora con dobles recursos que los espafioles de esos tiempos 
[ ... ] Imposible seria que los araucanos pudieran levar a cabo el mismo plan que 
combinaron en otro tiempo para arrasar siete ciudades, por lo contrario las indios 
reconocen cada dia impotencia i se resignan su suerte".52 Esta es una muestra 
clara de la intenci6n regida sobre la Araucania a principios de la ocupaci6n 
definitiva, donde el menosprecio es evidente ante la sensaci6n de poder que se 
podia ejercer sobre los salvajes. 

El miedo empezaba a entrar en acci6n, su puesta en marcha era cosa de poco 
tiempo. Mientras el ejercito se adentraba hacia la linea del Malleco, llevando 
tras de si a colonos, empresarios y comerciantes, en Los Angeles se daba aviso 
de un desplazamiento indfgena de gran magnitud: "Se cree que de cuatro mil 
a cinco mil indios estan reunidos en las montafias de Chiguaigue [ ... ] Los de 
Moquegua, Boroa y el Imperial estan viniendo en auxilio de los otros indios",53 

es decir, una cantidad suficientemente significativa como para alarmar a toda 
Ia frontera. 54 

En el mismo peri6dico, poco tiempo despues, se insistfa en la posibilidad 
de ser atacados por un gran numero de indios: "Se supo por una carta [ ... ] que 
habia en las montafias de Chiguaigue una partida de indios reunidos; que se 
habfa mandado a pedir fuerza y que de Mulchen habfa salido el regimiento de 
Granaderos llevando caballos de refuerzo, lo queen efecto es verdad [ ... ] Despues 
se dijo que los indios en venganza de los asesinatos cometidos en Huequen [ ... ] 
habian muerto a unas mujeres y nifios. En tercer lugar, que se habfa robado a 
los indios una manada de yeguas y que estos habfan salido a rescatarlas y se 
habfan encontrado con los granaderos al frente ... "55 Rumores tras rumores, se 
va configurando la amenaza y el miedo como objeto de dominaci6n: 

EI 21 lleg6 la noticia de que los indios venian a dar un mal6n a los 
campos vecinos, y para batirlos se hizo sacar algunos cafiones fuera 
de la poblaci6n y se dispararon algunos tiros a bala. Todos crefmos 
que esto seria fogueo o tiro al blanco; pero despues supimos que 
era para probar algunas granadas que consideraban malas. 56 



Aquf se hablaba al principio de un presunto mal6n; sin embargo, este 
desaparece de la noticia mas adelante, transformandose en otro murmullo 
mas disfrazado de amenaza. Para que sean efectivos, los rumores deben ir 
acompafiados de elementos que los hagan verdaderos, como supuestos terceros: 
"Se sabe ya por personas fidedignas que los pehuenches se han reunido con los 
indios arribanos para continuar la presente guerra [ ... ]Esta noticia es triste, pues 
los pehuenches saldran por diferentes puntos de la cordillera y asolaran a la vez 
las provincias deArauco, Nuble, Maule, Talca, etcetera".57 Un supuesto ataque 
demasiado exagerado, pues TODO EL SUR corre peligro. 

La amenaza de los indios se transform6 en una constante de la prensa: "Ayer, 
como a las 3 6 4 de la tarde se sintieron varios disparos de cafi6n, i hoi como a 
las 8 6 10 de la mafiana hemos sentido lo mismo; parecfa que el primer tiro habfa 
salido de Angolo de los fuertes inmediatos; repitiendose en los demas hasta la 
ceja de la montafia [ ... ] Cuando esto sucede, es una seiial segura de alarma".58 

Por lo tan to, ya se cuenta con un medio de dar aviso a los otros f uertes de una 
posible amenaza, pero a su vez surge un nuevo metodo de inducir el miedo en 
la poblaci6n: los tiros sucesivos de cafi6n. 

A medida que avanzaba la lfnea militar de frontera y los colonos establecidos 
extendfan sus negocios, el ferrocarril y el telegrafo iban dando un nuevo aspecto 
a Ia Araucanfa, al go que se debfa cuidar y mantener. Por lo tanto, se hacfa urgente 
que el Estado tomara cartas definitivas en el asunto indfgena, que tanto malestar 
le habfa ocasionado a Chile durante el siglo XIX. Mientras tanto, desde Antuco 
los rumores continuan: 

[ ... ] los indios patagones i huilliches estan llegando al lugar de 
Afiorqufn, punto que han elegido para la gran junta [ ... ] Los 
pehuenches sospechan, por muchos motivos, una traici6n de 
aquellas reducciones, puesto que el numero es crecidfsimo i bien 
armados.59 

Un amigo bien informado i que nos merece entera fe nos ha 
asegurado que algunos caciques han avisado a sus amigos de 
Collipulli que los indios se reunen con el objeto de verificar 
on gran mal6n [ ... ] Sabemos que se aprontan tropas a fin de 
escarmentarlos como se merecen.60 

Nuevamente, los supuestos informantes de los peri6dicos otorgan el caracter 
de fidedigna a la informaci6n remitida; de este modo, rumor tras rumor, la frontera 
se fue llenando de miedo, el cual desemboc6 en el uso de la fuerza: "Chile se 
presentaba asf, una vez mas, como el continuador de la polftica colonial",61 



donde las armas eran el mejor metodo de disciplinamiento. Otro peri6dico 
anunciaba: 

Gran amenaza en esta plaza: Hoy se recibi6 aviso que los 
indios daran un mal6n en estas noches [ ... ] Mucho descontento 
por la insuficiencia de tropas que han dejado en esta secci6n 1 ... ] 
Anteayer, los indios saltearon cerca de esta poblaci6n un buen pifio 
de animales perteneciente a un senor Figueroa i otros vecinos [ ... ] 
La tropa que persigui6 s6lo encontr6 en el camino un buey que se 
les qued6 cansado a los ladrones.62 

Las supuestas noticias nos llevan a deducir que los ataques indfgenas no s6lo 
afectan a los fuertes o guarniciones grandes, sino tambien a pequenos pobladores 
como ese tal senor Figueroa. Mientras tanto, los exuberantes supuestos ataques 
vuelven a hacer noticia: 

Cuatro a cinco mil indios huilliches, pehuenches, patagones, 
araucanos, etc. [ ... ] acampan hoy frente a los destacamentos 
argentinos esperando el momenta oportuno para dejarse caer sobre 
ellos y darles un mal6n jeneral de horrible carnicerfa.63 

Esta amenaza se podfa cernir perfectamente sobre los campos fronterizos 
chilenos, cuya "horrible carnicerfa" hubiese provocado el inmediato exterminio 
de los salvajes; entonces, (.por que nunca se llev6 a cabo? La respuesta es que 
pertenecfa a la amplia gama de supuestos y presuntos ataques de los indios, cuya 
finalidad era provocar el miedo, la inseguridad y la intimidaci6n constante de 
l os habi tan tes. 

Incl uso, dentro de esta 16gica, cualquier reunion entre caciques ( cosa frecuente 
entre los indfgenas por los intercambios comerciales interetnicos) era vista como 
un gran peligro para la zona. Por ejemplo, desde Antuco se escribfa: 

Mui alarmada la poblaci6n por la noticia cierta que tienen de que 
los indios pehuenches, huilliches i araucanos ban pactado una 
alianza [ ... ] se teme volver a sufrir los dolorosos hechos de 1830 
y 1831 cuando los indios atacaron ferozmente esta ciudad.64 

Esta informaci6n podrfa estar asociada a la anterior, sin embargo se le pierde 
el rastro a la noticia, ya que no vuelve a nombrarse en ese peri6dico tal hecho. 
Ni se confirma ni se desmiente, s6lo es un supuesto mas. 

Mulchen es otra plaza desde donde se escribfan supuestos ataques: "A ultima 
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hora se sabe por personas venidas de Collipulli que eljueves 13 del presente, se 
recibi6 en esa plaza un telegrama oficial en el que anuncian deAngol que se teme 
on ataque general a las fronteras por la temible razaAraucanfa".65 Ese mismo 
dfa se public6 otra noticia similar: "Se susurra con insistencia que los indios 
estan en vfsperas de salir a dar uno de sus acostumbrados malones, y, creo que 
sera verdadero [ ... ] Se anuncia que luego llegara del Peru a Chile el regimiento 
de Cazadores y Zapadores, con el objeto de venir a reforzar la nueva lf nea del 
Cautfn, lo cual serfa muy conveniente para dar de una vez una buena lecci6n a 
los araucanos [ ... ] queen estos dfas han venido a llevarse un ganado lanar y se 
dice que los que salieron en su persecuci6n [ ... ] se encontraron con Ios indios 
los cuales les hicieron lo que debe hacerse con esta raza: los mataron".66 

Conforme se acerca la fecha de la ocupaci6n definitiva de la Araucanfa, la 
prensa de Mulchen se carga de este tipo de informaciones: "Se dice que los 
indios quieren atacar a toda la lfnea del Cautfn [ ... ]Ayer lleg6 a esta de Angol, 
una compafifa de Carabineros con toda la plana mayor de escuadr6n, con el fin 
de reforzar este pueblo, pues habfa muy poca fuerza [ ... ]En la noche del mismo 
dfa, leg6 el coronel Urrutia".67 El miedo ya se apodera de los habitantes de esta 
plaza; sin embargo, sus ruegos de fortificar la lfnea de frontera son escuchados 
y el gobiemo ordena el arribo a la zona del Coronel Gregorio Urrutia, quien un 
afio mas tarde tomara posesi6n de las ruinas de Villarrica. 

El 4 de noviembre de 1881 se produce el ultimo gran levantamiento mapuche, 
el cual "pretendfa impedir la fundaci6n del fuerte de Temuco y el avance de la 
lfnea de frontera al rfo Tolten [ donde] toda la Araucanfa fue sacudida por un 
gran mal6n y la amenaza de una nueva unidad pantribal que incluyera a los 
mapuche de la otra banda de la cordillera".68 La prensa lo registr6 de la siguiente 
manera: "Los indios estan en vfsperas de atacar a toda la nueva lfnea, y no se 
crea que son quimeras e ilusiones, pues ha llegado comunicaci6n de Tolten, en 
que el jefe de aquel pueblo a visa de que tiene datos fidedignos de que los indios 
estan reunidos, con el objeto de invadir en una hara dada, a toda la lfnea y que 
el numero de indios es muy considerable".69 Sin embargo, "las operaciones del 
ejercito, los pactos que establecfan sus oficiales con algunos caciques y la muerte 
de Kilapan, terminaron debilitando la resistencia militar [ ... ]Al fin, la derrota 
de 1881 fue casi la derrota definitiva".70 

La constante informaci6n de supuestos ataques o movilizaciones 
de las comunidades araucanas se detuvo con la derrota definiti va de 
1883 en Villarrica, ya que, claro esta, los indios no representaban 
una amenaza para las poblaciones fronterizas; por lo tanto, no 
habfa raz6n para seguir infundiendo miedo a traves de la prensa. 
Sin embargo, aun podemos encontrar este tipo de informaci6n, 



aunque de manera disminuida ode inmediato desmentida, y como 
en muchos casos , ya no eran los mapuche los causantes de esas 
alarmas: 

Mucho se ha hablado sobre un pr6ximo alzamiento de indios, i los 
animos se ban preocupado mucho con tan alarmante rumor; pero 
nosotros <ilegible> nos apresuramos a desmentir tan infundado 
movimiento [ ... ]Sin embargo, hai voces que se empefian por hacer 
creer que efectivamente los indios de Villa-Rica i sus alrededores 
estan en principios de una insurrecci6n. 71 

Finalmente, un soldado escribfa una carta, publicada en 1884: "Despues de 
haber tornado una doble guardia, porque ya estabamos en el centro de la zona 
ocupada por los indios malos, era de temer un asalto a cualquier hora de la 
noche, cuando no a los hombres, a los animales".72 

A modo de conclusion: Araucania ... los gritos silentes de un espacio en 
mutaci6n 

Cuando los grupos de poder se han manifestado respecto a los indigenas, 
"habitualmente lo han hecho pensando en sus propios intereses y necesidades 
de legitimaci6n".73 Asi, durante la Colonia, el mito del indio ind6mito, que 
habitaba una tierra "que no ha sido jamas por rey regida ni a extranjero dominio 
sometida" ,74 sirvi6 parajustificar la guerra, la esclavitud y solicitar recursos para 
mantener el ejercito de frontera.75 En el siglo XIX, la elite que toma las riendas 
del pais una vez concluida la Independencia encuentra en los araucanos un sujeto 
cuyo pasado guerrero y libertario debia reivindicarse, ya que "su lucha contra 
el espafiol entroncaba con la lucha por la emancipaci6n" .76 

Sin embargo, la situaci6n cambi6 radicalmente hacia la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando, segun Jorge Pinto, tres fen6menos identificables generaron 
un escenario que se tom6 cada vez mas amenazante para el indigena y el 
espacio fronterizo que lo cobijaba: "la configuraci6n de los estados nacionales, 
la articulaci6n de sus economias a los mercados internacionales y la estrechez 
del mercado de la tierra".77 Nace aqui el vuelco negativo en el imaginario del 
mapuche: de heroe a villano, de gallardo y valeroso a salvaje, barbaro y animal. 
Un estereotipo que se aliment6 de la informaci6n de las cr6nicas coloniales y 
que, apoderado del discurso positivista y civi lizador, fue tornado por las copulas 
de poder y potenciado por historiadores, politicos y la prensa. 

La necesidad econ6mica de ocupar laAraucania la hacia ver como la "parte 
mas bella y fertil de nuestro territorio, [ .. . ] habitada por hordas salvajes que 



no tienen reparo alguno en cometer actos de barbarie y brutal violencia". 78 

Tai fue la consigna del Estado chileno a partir de 1850, cuando "la sistematica 
penetraci6n de los empresarios mineros del carbon, la crisis econ6mica de 1857 
y la presencia cada vez mas exigente de los inversionistas ingleses que estaban 
llegando al pafs , oblig6 a desplazar la mirada hacia el sur" .79 Surge entonces 
la idea de avanzar la lfnea de Frontera y de ocupar los campos del sur en pos 
del progreso y la civilizaci6n. Para ello, "se construyeron caminos de carreta, 
se explot6 el bosque para proveer de maderas a las faenas mineras, se abri6 un 
mercado inmediato para los productos agroganaderos, etc." .80 

La idea de ocupar laAraucanfa se apoyaba en la ya mencionada convicci6n 
que los mapuche "constitufan una horda de salvajes, miembros de una raza 
inferior incapaz de modificar sus costumbres y contra la cual era legftimo 
emprender una campafia militar". 81 Aquel imaginario salvaje que las elites 
tejieron sobre el araucano llega hasta el comun de la ciudadanfa a traves de la 
prensa, la cual no tiene reparos en descalificar a los indigenas con terminos como 
barbaros, salvajes, perros, bichos o "engendros degenerados que no poseen el 
menor sentimiento de humanidad". 82 

Esta concepci6n 'barbara y salvaje' de los indfgenas durante el siglo XIX no 
fue exclusiva de Chile, ya que la gran mayoria de los estados latinoamericanos 
fueron influenciados por la corriente positivista y evolucionista que desde Europa 
se difundi6 a America y que se apoyaba en la idea de que frente a 'lo otro' los 
occidentales representaban el orden, el progreso, lo civilizado, lo culto, etc. Por 
tal raz6n, "los europeos a lo largo del siglo XIX, todavfa buscaban en todos los 
rincones del mundo los testimonios de seres malignos ubicados a medio camino 
entre el hombre y la bestia" .83 

Esto se reforzarfa con la publicaci6n en Francia, en 1853 , de la obra de 
Joseph Arthur Gobineau, Essai sur l'inegaliti des races humaines, la cual, aparte 
de contener apreciaciones acerca de la pureza y la superioridad de las razas, 
inftuy6 a muchos de sus contemporaneos, ya que planteaba en su tesis central 
que "Ia perdida de la pureza racial por la mezcla de sangres incidia directamente 
sabre la decadencia de los pueblos".84 Asi, para Ios intelectuales y hombres de 
ciencia de la epoca modema, " los estudios sobre las razas aparecieron como un 
instrumento neutro y objetivo para evaluar el atraso de los grupos indfgenas y 
encontrar posibles vfas para integrarlos o dejarlos fuera del espacio nacional".85 

En Argentina, por ejemplo, Alberdi, Echeverria y Sarmiento difundieron estas 
ideas a traves de sus escritos, donde Ia raza nacional podfa ser depurada o 
mejorada s6lo con la venida de inmigrantes europeos. 86 

En Chile, Benjamin Vicuna Mackenna se encarg6 de poner este tema sobre 
el tapete. En 1868, el entonces diputado por Valdivia sefialaba en la Camara que 
los araucanos "eran enemigos de la civilizaci6n, un estorbo para el progreso [ ... y 



que ... ] pertenecfan a una raza que no formaba parte del pueblo chileno". 87 Para 
esa fecha, Cornelio Saavedra ya habia adelantado la lfnea de frontera, con lo 
cual la ocupaci6n de Arauco se transformaba en una realidad. 

Las corrientes positivistas y evolucionistas del siglo XIX ya habfan 
transformado al araucano en un enemigo del orden, Ia civilizaci6n y el progreso: 
sal vaje, indomable, belicoso, excl uido <lei proyecto de naci6n y, por ende, ausente 
de la historia de Chile. 

Segun Eduardo Santa Cruz, la prensa es el reftejo de una sociedad; por 
tal raz6n, el estudiar e indagar en sus discursos es un medio fidedigno de 
conocimiento del imaginario oculto de determinada sociedad.88 Siguiendo la 
lfnea interpretativa de nuestra investigaci6n, no resulta dificil entender que en 
la prensa escrita es factible encontrar las bases de lo que hemos denominado la 
'ideologfa de ocupaci6n ' , que se caracteriza por la fusion material y psicol6gica 
de distintos aparatos de dominaci6n, tales como: el aparato legal , el aparato 
military burocratico, los colonos europeos y el progreso; manifestandose, en 
este caso, bajo un energico disciplinamiento hacia el mapuche que se valfa del 
miedo y Ia amenaza para condicionar y estimular el imaginario negativo <lei 
indfgena en Ios habitantes fronterizos y el pafs en general. 

Segun Max Weber, "una cantidad de bayonetazos en el momenta preciso 
genera Ia cultura del temor, que es mas duradera que el bayonetazo mismo".89 

Pareciera que lo ocurrido en IaAraucanfa durante la segunda mitad del siglo XIX 
no estuvo muy alejado de aquello. Bajo esa acertada 16gica, creemos que quizas 
Ia ocupaci6n militar y burocratica de Ia Araucania no habrfa tenido el mismo 
efecto si Ia prensa no hubiera contribuido con los elementos psicol6gicos de Ia 
amenaza y el miedo, los que contribuyeron de manera significativa a alimentar 
en Ia poblaci6n Ia desconfianza, el temor y la angustia de ver en las nuevas 
comarcas al indio salvaje y feroz. 

Por ta] raz6n, debfan ser subordinados al Estado, bajo Ia 16gica de Ia 
ideologfa de ocupaci6n, es decir, a traves de Ieyes de apropiaci6n de tierras y 
de establecimiento de colonos, del avance simultaneo y efectivo de las lfneas 
de frontera militar, de Ia seducci6n del progreso, manifestada a traves de vfas 
de comunicaci6n tales como nuevos caminos, el telegrafo, el ferrocarril y la 
educaci6n; y, por ultimo, bajo Ia cultura del miedo y la amenaza que el imaginario 
araucano provocaba en Ia sociedad chilena de la epoca. Para la elite, los araucanos 
eran un hecho del destino, un producto natural, por lo tanto no eran objeto de 
las ' polfticas de poblaci6n' , "las cuales estaban dirigidas hacia el fomento de la 
inmigraci6n europea, pues era un suefio de la elite europeizar America, suefio 
de blanquearse ella misma y de atraer los europeos, importando con ello el color 
de sus ojos y el secreto de su civilizaci6n".90 



jBienvenida sea la inmigracion europea porque aporta consigo 
el adelanto moral para nuestras masas ignorantes; introduce 
entre nosotros practicas utiles i contri bu ye a cimentar Ia paz i la 
prosperidad, el progreso en las instituciones i la Iibertad [ ... ] Salud 
a esa inmigracion que lleva consigo el estandarte de la igualdad, 
de la fratemidad i el progreso universal.91 

Colonos europeos b~jo el alero de las leyes nacionales de inmigracion y 
apropiacion de terrenos baldfos, esa era la consigna. Los estatutos legales de 
1835, 1845, 1852 y 1866 eran verdaderos golpes mortales a Ia soberanfa indfgena 
sobre la Araucanfa, ya que en aquel territorio reconocido como parte de Chile 
por Ia Constitucion oligarca de 1833,por ley el araucano ya no tenfa cabida y sus 
suelos ancestrales se traspasaban a manos extranjeras a precios casi irrisorios. 

No solo alemanes, italianos y franceses se iban convirtiendo en propietarios 
autorizados por el Estado; tambien Io eran soldados del ejercito de Frontera, 
Ios cuales recibfan tierras como bonificacion por el servicio que desempefiaban 
en Arauco: "[e]I ejemplo mas notable Io constituye el comandante del ejercito 
en la frontera, Cornelio Saavedra, representante legal de la familia Cousino en 
la region y accionista de una sociedad explotadora de carbon en la localidad 
de Lebu".92 El progreso fue otro elemento de disciplinamiento social hacia el 
indfgena. Tras la linea militar iban los caminos, el ferrocarril y el telegrafo, los 
cuales conectaban las comarcas recien fundadas con los centros de abastecimiento 
comercial, los puertos y las grandes ciudades del pafs. La idea era que los salvajes 
sucumbieran, maravillados, ante la modemidad. 

"El Gobiemo ha decretado estender a Villarrica Ia linea telegrafica de la 
Frontera, i proseguirla desde aquel punto hasta San Jose i de ahf se unira con 
Valdivia".93 Es indudable que este era un medio por el cual el Estado ejercfa su 
poder pan6ptico y unificador sobre las agrestes comarcas, pues toda laAraucanfa 
queda~fa al alcance del poder central. 

Por otro lado, estaba la cultura del miedo y la intimidaci6n que se expresaba 
a traves de la prensa, entregando la informaci6n bajo la l6gica que los soci6logos 
consultados Haman "la psicologfa de la amenaza polftica y el miedo", la cual nutre 
a los lectores de noticias exageradas notoriamente, con un fuerte sentimiento 
discriminatorio y menospreciativo, pero poniendo enfasis en aquellos elementos 
de la cultura a apaciguar que ocasionan el temor el temor y la inquietud en la 
poblaci6n: 

Los indios atacaron anoche el fuerte Collipulli, prendieron fuego a 
los primeros ranchos de su poblaci6n a pesar de la tenaz resistencia 



hecha por nuestras fuerzas [ ... ] Del fuerte salen fuerzas para 
atacarlos, pero los indios los recibieron con una furia infemal.94 

Para la sociologa Elizabeth Lira, cuando en una situacion de conflicto la 
prensa exagera un numero determinado -por ejemplo, de muertos- lo queen 
realidad esta hacienda es poner grandilocuencia, no a la cantidad propiamente 
tal, sino al hecho mismo. Asi, cuando las noticias fronterizas nos hablan de 
4.000 indios dispuestos a atacar, lo queen realidad quieren decir es que hay una 
seria amenaza de riesgo por las caracteristicas de los malones (incendios, robos, 
asaltos, violencia, etc.), no queen realidad son 4.000 los individuos dispuestos 
a llevarla a cabo. 

Finalmente, los procesos historicos van dejando en su devenir cuerpos, 
memorias y culturas. La extraordinaria fuerza de la expansion modemizadora 
impulsada por el orden arist6crata burgues ha transformado por completo la nacion 
y, a su paso, ha dejado en el camino a pobres, campesinos, peones, labradores, 
desamparados, bandoleros, sacrilegos, rotos y, por supuesto, a los mapuche.95 

Asi, tambien la Frontera de los siglos XVII y XVIII ha mutado de un espacio 
de conflicto esporadico y sincretismo a un espacio de exclusion: "Expoliacion, 
enajenacion, etnocidio, expulsion, explotacion, estupor, esclavitud, eran algunas 
de las categorias que comenzaban con la quinta letra del abecedario: l Cuantas 
otras delicias nos prometia el uso com'pleto del idioma castellano?"96 

Nos atreverfamos a decir que Ia exclusion del pueblo mapuche del proyecto 
de nacion es el resultado de la acci6n conjunta de: 

1. Un imaginario negativo creado por el mito salvaje del araucano de las 
cronicas de los primeros siglos coloniales; 

2. La necesidad de ocupar econ6micamente laAraucania, dentro de! programa 
modernizador del Estado, que le asigno la categoria de 'enemigo' a la otredad 
indigena; 

3. El aparato legal y burocratico avasallador que coartaba, delimitaba y 
reducia decada tras decada el territorio que los mapuche podian habitar; 

4. El poder militar que avanzaba la lfnea de Frontera dejando una estela de 
desolaci6n y muerte; 

5. Los colonos extranjeros que reemplazan a los mapuche como legftimos 
moradores de las tierras de Arauco; 

6. La seduccion del progreso, manifestada en una serie de adelantos 
tecnologicos que buscaban encandilar a los indfgenas en un acto de conversion 
modernizadora y civilizadora; 

7. El fuerte disciplinamiento social y psicologico que la amalgama de factores 
nombrados anteriormente ejercfan sobre los indigenas y que eran transmitidos 
por medio de la prensa a la sociedad nacional; 



8. El miedo y la amenaza que el mapuche representa para la vida fronteriza, 
los cuales la prensa se encarga de difundir a toda costa. 

Hoy, pasado mas de un siglo de la incorporaci6n forzosa de los mapuche 
a la soberanfa chilena, aun podemos encontrar los signos de la ideologia 
de ocupaci6n; claro esta, bajo otra 6ptica, otra concepci6n de sociedad, de 
resistencia, de identidad cultural, en fin, otra Frontera: 

La Intifada Mapuche. Se agrava levantamiento indfgena. Los 
bosques en llamas[ ... ] El perfodo de cosecha ha sido aprovechado 
por los sectores mas radicalizados para efectuar sus ataques 
incendiarios. Las empresas forestales tratan de sacar lo que 
pueden y ya anuncian una nula reforestaci6n de los predios [ ... ] 
El hecho es que el accionar mapuche cada vez ha adquirido un 
rostro mas violento y peligrosamente seudoguerrillero y los 
propietarios, cansados del hostigamiento, avisan fuera de camaras 
y grabadoras que ya no dudaran en defender sus predios por todos 
los medias. Pero la autoridad esta inyectada de una buena 
dosis de anestesicos. El gobierno present6 un requerimiento por 
la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 10 detenidos en 
un asalto e incendio de la hacienda Lieu-Lieu [ ... ] Mientras tanto, 
la pacificacion de la Araucanfa no llega por ninguna parte. No 
lo lograron los conquistadores y tampoco se consigue por estos 
dfas.97 
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