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APRESENTAÇÃO

Este e-book hace una mirada a las Ciencias humanas, más específicamente a la 
política de diálogo y colaboración. El libro electrónico explora cuestiones epistemológicas 
y metodológicas sobre la investigación em Ciencias humanas a partir de las propuestas de 
convergencia y superposición de temas y metodologías que se advierten cada vez más en 
la literatura actual, tanto por parte de investigadores en el campo de la Educación como de 
las ciencias sociales y humanas.

El trabajo consta de 20 artículos que tienen como objetivo comprender los contornos 
que las Ciencias Humanas y sus componentes establecen entre sí y con otros tejidos 
sociales. Es, por tanto, una necesaria actitud crítica frente al campo en toda su complejidad, 
para apuntar a sus reconfiguraciones, discusiones y los sentidos que los hechos educativos 
y otros producen en la contemporaneidad.

Los autores abordan aproximaciones psicológicas en la constitución del ódio; 
estudio de las maquiladoras y el sindicalismo en el norte de méxico; adolescente y jóvenes 
potencializando las competencias socioafectivas; concepciones diferentes en el alcance de 
uma competencia en normalistas y docentes formadores de docentes; periodismo, cine y 
radio del primer tercio del siglo xx; pensamiento crítico; componentes y elementos para re-
crear un programa de educación pertinente; proceso formativo en tiempos de contingencia; 
seguimiento a egresados de la escuela normal experimental huajuapan, generación 2012-
2016; historia local por medio de la oralidade; integración didáctica de “apps” relacionadas 
con la producción animal; servicio de calidad para funcionario públicos con discapacidad; 
interacciones, una estrateg ia alternativa; inclusión de género; factores psicosociales que 
determinan el desarrollo positivo, inclusión social a partir de la práctica docente, y sala de 
recursos multifuncionais.

Desde el punto de vista del campo de investigación, los temas abordan una 
configuración transdisciplinar.

Uno de los objetivos de este eBook es seguir proponiendo análisis y reflexiones 
desde diferentes puntos de vista: científico, educativo, social. Como toda obra colectiva, 
ésta también necesita ser leída teniendo en cuenta la diversidad y riqueza específica de 
cada investigador. 

Finalmente, se espera que con la diversa composición de autores, temas, asuntos, 
problemas, puntos de vista, miradas y miradas, este libro electronico ofrezca un aporte 
plural y significativo.

Edwaldo Costa
Suélen Keiko Hara Takahama
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RESUMEN: El pueblo originario Pehuenche, 
habitantes de los sectores cordilleranos de la 
Región del Biobío en Chile, han desarrollado 
una forma de vida adaptada a los ciclos del clima 
montañoso de Los Andes. El uso de amplias 
extensiones de laderas y valles andinos, como 
de una amplia red de intercambio y sistema 
económico con otras comunidades rurales 
e indígenas a ambos lados de la cordillera, 
delinean un uso y valor particular del pueblo 
indígena por su geografía local. La llegada de 
la empresa de electricidad Endesa primero, y 
las instituciones del Estado después, vino a 
generar un profundo cambio en las relaciones 
espaciales, sociales, culturales, económicas y 
productivas que mantenían hasta ese entonces 
las comunidades pehuenches. Una nueva lógica 
aterriza con fuerza en medio de la geografía de 
las comunidades pehuenches, el paradigma de la 
modernidad con base en la cultura empresarial se 
instala en su territorio ancestral. Alto Biobío, pasa 
en consecuencia a transformarse en un territorio 
de colonización de la cultura empresarial, donde 
contemporáneamente es uno de los lugares con 

las mayores inversiones en temas energéticos, 
pero también, de más altos índices de pobreza 
en el país. 
PALABRAS CLAVE: Geografía, pehuenches, 
territorio ancestral, modernidad. 

GEOGRAPHY OF DISAGREEMENT 
IN ALTO BIOBÍO: FRONTIERS 

BETWEEN ANCESTRAL AND MODERN 
TERRITORIALITY

ABSTRACT: The native Pehuenche people, 
inhabitants of the mountain ranges of the Biobio 
Region in Chile, developed a way of life adapted 
to the cycles of the mountainous climate of the 
Andes. The use of large extensions of Andean 
slopes and valleys, as well as a large exchange 
network and economic system with other rural 
and indigenous communities on both sides of the 
mountain range, delineate a use and particular 
value of the indigenous people by their local 
geography. The arrival of the electricity company 
Endesa first, and the institutions of the State 
after, came to generate a profound change in the 
spatial, social, cultural, economic and productive 
relationships that maintained until and then the 
Pehuenche communities. A new logic lands 
with strength in the midst of the geography 
of Pehuenche communities, the paradigm of 
modernity based on the entrepreneurial culture 
settles in its ancestral territory. Alto Biobío, as 
a result of which it has become a territory of 
colonization of business culture, where, at the 
same time, it is one of the places with the greatest 
investments in energy issues, but also with the 
highest poverty rates in the country.
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INTRODUCCIÓN
Los pehuenches son un pueblo originario, parte de la cultura mapuche, que habita 

en las zonas cordilleranas del centro-sur de Chile. Sus prácticas culturales y cosmovisión 
se han construido en torno a la particular geografía del área, dominada por montañas, 
volcanes, torrentosos ríos y sus bosques de araucarias. En Alto Biobío, comuna de la 
región del Biobío, y epicentro de su territorialidad, se emplazan doce de sus comunidades 
(Lof mapu) entorno del volcán Callaqui (Callavquen en lengua nativa), y entre dos cuencas 
fluviales, el río Queuco por el lado norte, y el río Biobío por el sur.  

El pueblo pehuenche ha desarrollado ancestralmente una lógica extensiva de 
ocupación de las tierras del Alto Biobío. Habitación que requiere de amplias zonas 
de pastoreo, uso de agua y acceso a recursos como bosques y zonas de recolección. 
Dicha ocupación, además de ser extensiva por motivos sociales, culturales y productivos, 
también cambia según la época del año, los cuales son dos zonas diferentes de residencia: 
Invernada y veranada. 

Movilidad espacial -de veranada e invernada-, que estructura de modo central, las 
maneras de habitar de los pehuenches y que dan cuenta del amplio uso que tienen de la 
geografía local, dependiendo en gran medida de una movilidad sin restricciones, esto es, 
de amplio uso de su territorio, con normas regulatorias consuetudinarias para la ocupación 
de los espacios abiertos, que finalmente les permitirán a familias y sus animales, sortear 
los periplos climáticos del territorio montañoso que habitan, como el buen aprovechamiento 
de los recursos naturales que los rodean. 

En este sentido, el relato de la geografía pehuenche se construyó sobre un territorio 
ajeno a la parcelación, pero entendiendo la necesidad de zonas de uso por familia; ajeno 
a la propiedad privada, pero comprendiendo el valor de la propiedad colectiva de cada 
lof. Cada uno de estos factores fue definiendo prácticas culturales como los sistemas de 
trashumancia, el uso de vertientes y esteros, el acceso o no a las cumbres de ciertas 
montañas y volcanes, y con ello, una lectura colectiva de la geografía habitada. 

Pero dicha estética y narrativa local chocan con elementos exógenos que rompen 
con la práctica y percepción de la geografía que se habita. Nuevos grupos humanos, otras 
maneras de percibir y valorar la geografía han ido introduciendo nuevas conceptualizaciones 
a la otrora exclusiva narrativa espacial de los ancestrales habitantes del Alto Biobío, siendo 
abruptamente afectada por una estética y práctica de la modernidad. 

PERCEPCIONES DEL PEHUENCHE QUE HABITA Y LA CULTURA 
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EMPRESARIAL QUE INTERVIENE.
Las maneras en que las percepciones y modos de apropiación de la propia geografía 

por parte de los pehuenches, y de cómo dichas valoraciones están cambiando bajo el 
desencuentro geográfico con la cultura empresarial y la instalación del Estado, pueden 
ser analizadas a partir de ciertas prácticas como las veranadas e invernadas entre las 
familias crianceras de ganados caprinos y bovinos; de la valoración y relación que se tiene 
con volcanes y montañas del territorio; o de la importancia que juegan los ríos en la vida y 
cosmovisión de la cultura pehuenche. 

La práctica cultural de la veranada-invernada es una dinámica que se teje en torno 
a las influencias del clima sobre la territorialidad pehuenche, y que denota la división del 
espacio habitado por ellos en dos lógicas de ocupación para las comunidades, las cuales 
son categorías espaciales y temporales a la vez. 

La invernada, hace referencia a la zona de hábitat en periodos de invierno; donde 
las familias residen la mayor parte del año, protegidos de las inclemencias del clima 
montañoso invernal. En este periodo, la residencia de los pehuenches se desarrolla en 
las tierras más bajas, aquellas cercanas a los valles intracordilleranos. Por su parte, en 
la temporada de mayor temperatura buena parte de las familias y sus animales (caseros, 
de corral y ganado) migran hasta tierras más altas, las llamadas veranadas, donde hay 
pastos frescos (mallines). Lugar, donde se da la posibilidad de desarrollar otras actividades 
complementarias a la ganadería, como es la recolección del piñón.   

En la actualidad, nuevas fronteras y lógicas espaciales se imponen sobre la tradición 
de la práctica trashumante. La migración de las familias más jóvenes a zonas urbanas; la 
multiplicación de zonas con prohibición de paso; las dificultades de tránsito de los animales 
por los estrechos caminos que bordean los sendos embalses hidroeléctricos del río Biobío; 
las barreras y controles fitosanitarios; la reducción de tierras de las comunidades; entre 
otros factores más, están amenazando la reproducción de esta práctica.

La geografía ya no puede ser ejercida desde la amplitud, los espacios abiertos y el 
uso consensuado de sus recursos. La movilidad se ha visto fuertemente restringida bajo 
las nociones de control soberano, administrativo y económico del Estado; también, por la 
disputa de recursos generada por el foco productivo de la cultura empresarial. Por su parte, 
y en lo que respecta al pueblo Pehuenche, su geografía no solamente es valorada por el 
modo en que determina los procesos socio-productivos de las comunidades, sino además, 
existen instancias de la geografía que repercute en el pensamiento sagrado y la visión 
simbólica del territorio. 

El conocimiento ancestral y la cohabitación con el espacio circundante junto a 
grandes cadenas montañosas, activos volcanes, y numerosos cursos de agua, es el espacio 
donde emerge la fuerza de la espiritualidad local, con los ´winkulus´, espíritus poderosos 
cuyo ´newen´ (fuerza o energía) otorga protección a las comunidades pehuenches. Tan 
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relevante es la figura de los volcanes y ríos, que las doce comunidades pehuenches en Alto 
Biobío se emplazan alrededor de uno de los volcanes, el Callaqui, rodeándolo, tal como una 
familia pehuenche rodea su fogón en el hogar. Alrededor, los dos grandes ríos, el Queuco 
por el norte, el Biobío por el sur. Volcanes, ríos y comunidades en una relación simbiótica, 
pero a la vez hitos geográficos que lentamente se van diluyendo bajo los parámetros 
modernos del Estado y de la cultura empresarial. 

A contrapartida del valor dado por los pehuenches al volcán, la institucionalidad 
pública en la zona ha generado una serie de recomendaciones de riesgo y peligro en torno 
a las características vulcanológicas de la comuna. En este sentido, desde lo público, se 
lee que los habitantes de las comunidades corren peligro habitando en las cercanías a los 
volcanes, alentando su despoblamiento; no así con las represas y centrales hidroeléctricas, 
que autoriza sus construcciones en las mismas áreas y ríos circundantes de dichos volcanes 
considerados peligrosos.  

La geografía se desencuentra entre las disputas ideológicas de cada grupo. Disputas 
que no solo ponen en cuestión el valor de la espacialidad misma, sino además, de las 
temporalidades que la cruzan en la construcción de las relaciones entre los grupos humanos 
con el entorno. El conocimiento ancestral, en el caso de las comunidades pehuenches, 
que aprendieron de los ritmos y características eruptivas de cada volcán de la zona: “El 
Copahue siempre erupciona hacia Argentina, porque está acostado sobre ese lado”; o “El 
Callapquen siempre está tranquilo, no recordamos erupciones” son parte de las  reflexiones 
de los comuneros, que les permite evaluar e incluir como un factor relevante al momento 
de relacionarse espacialmente y a través del tiempo con los volcanes de su territorialidad. 

Es así, que mientras el volcán es un hito geográfico aglutinador y protector, los ríos 
denotan distinciones y resguardos geográficos de los lugares, el nuestro y el de los otros; 
y que dan cuenta de diferentes espacialidades donde se desencuentran las culturas, se 
disputa su potencial y rentabilidad productiva por parte de la cultura empresarial.   

Concebir al río en la actualidad, no solo como un espacio que delimita (o integra) un 
territorio determinado, sino también, como un espacio con sentido diacrónico que otorga 
memoria e historia en la territorialidad local, y que pone de manifiesto la dimensión temporal 
en la valorización social del lugar propio.

GEOGRAFÍAS DEL DESENCUENTRO
Las escalas cambian, y con ello, se refuerzan las asimetrías. Aquí, en el territorio 

pehuenche, la apropiación e intervención de la cultura empresarial, y de la política estatal, 
puede ser considerada por éstos como acotada en su impacto al ecosistema, y beneficiosa 
para la mirada desarrollista de quienes promueven tales acciones, viendo en los ríos un 
potencial energético que aportará en el plan energético nacional. A contramano, desde las 
percepciones pehuenches, la escala de relaciones sociales y temporales, se agigantan en 
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cuanto al impacto que generan intervenciones de extractivismo neoliberal, debido a las 
afectaciones en las prácticas del quehacer cultural local y que se entreteje por generaciones 
en la incorporación de los ríos en la cosmovisión de las comunidades indígenas. 

En este sentido, no es solamente un muro y turbinas que aprovechan el curso de 
las aguas para generar electricidad, sino que, desde la población intervenida, son múltiples 
afectaciones, tales como el retroceso de las nieves por los amplios represamientos de 
agua, generación de enfermedades, pérdida y restricciones de acceso a territorios 
considerados propios, alteración del ecosistema del río, alteraciones sociodemográficas 
por incorporación de población obrera masculina exógena en áreas de hábitat de las 
comunidades pehuenches, son solo algunos de los numerosos fenómenos de ruptura.  

Al respecto, para el geógrafo y teórico social David Harvey, cree que es importante 
poner en tela de juicio la idea de un sentido único y objetivo de tiempo y el espacio, a 
propósito de este desencuentro cultural (empresario-indígena) sobre la geografía del Alto 
Biobío. Tanto la escala y la valoración de la geografía nos da cuenta de dos narrativas 
diferentes, una del presente y la rentabilidad de sus recursos, para satisfacer aspectos 
energéticos nacionales; la otra, del habitar ancestral con una percepción territorial íntima 
y local. 

Por su parte, otro autor de la teoría geográfica critica, Milton Santos en su libro, “La 
naturaleza del espacio” (2000), expone que la principal forma de relación entre hombre y 
naturaleza (medio) viene dada por la técnica, y precisamente, en ésta acción de dominio y 
ejercicio de poder sobre el tiempo y el espacio que menciona Harvey, es que Milton Santos 
manifiesta el principio de control de la técnica: “Las técnicas constituyen un conjunto de 
medios instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, produce y, al 
mismo tiempo, crea espacio” (2000, p. 27).

La técnica que sostuvo las relaciones pehuenches y medio (naturaleza), es 
reemplazada drásticamente bajo la dinámica de acumulación de bienes y excedentes por 
parte de privados, en desmedro o por desposesión -claro está-, de las comunidades locales. 
La movilidad del capital expone su necesidad constante de captura de nuevas regiones, de 
nuevas territorialidades, de sus tiempos y relaciones, con la imposición paradigmática de la 
técnica hegemónica global del capitalismo.

La mercantilización y privatización de la tierra, hoy la del territorio pehuenche por 
parte de las empresas energéticas; la expulsión forzada de campesinos, ahora la de los 
comuneros pehuenches de la cuenca del río Biobío por los embalses Ralco y Pangue; 
la conversión de diversas formas de derechos de propiedad común o colectiva, aquí la 
imposición de la propiedad individual por sobre los territorios comunitarios; la supresión de 
derechos a los bienes comunes, aquí la posesión de derechos de agua entre particulares 
ajenos al territorio; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión 
de formas de producción y consumo alternativas; la monetización de los intercambios y la 
recaudación de impuestos, que hoy tanto afecta las relaciones económicas y sociales de 
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los pehuenches. Al respecto, los cambios dados en el espacio por el fenómeno técnico 
-explica Santos-, integra todas las manifestaciones de la técnica, incluidas la propia acción: 
“No se trata pues, de considerar solamente las denominadas técnicas de producción, o 
como otros prefieren las técnicas industriales, es decir, la técnica específica” (2000, p. 33). 

Por su parte, la acumulación por desposesión, como define Harvey al proceso 
que gráfica dramáticamente la territorialidad pehuenche, especialmente a través de sus 
caudalosos ríos,  ante la intervención de las empresas energéticas, forestales y sus 
lógicas extractivistas, o de la técnica que menciona Santos, suma nuevos mecanismos 
que aseguran su reproducción, y que se observan en la mercantilización de la naturaleza, 
como también en la empresarización de las instituciones públicas, relaciones económicas 
y sociales. La intervención y mutación del espacio, en este sentido, termina redefiniendo 
los valores y escalas espaciales y de lugar, como bien expone Milton Santos: “Sin duda, el 
espacio está formado por objetos, pero no son los objetos los que determinan los objetos. 
Es el espacio el que determina los objetos: el espacio visto como un conjunto de objetos 
organizados según una lógica y utilizados (accionado) según una lógica” (p. 36). Aquí, el 
río, la naturaleza, la tierra y el agua, los instrumentos de la práctica cultural y del quehacer 
territorial, adquieren otro valor y escala de uso y apreciación ante la nueva técnica que 
ahora gobierna la acción de las relaciones en una nueva espacialidad y temporalidad del 
territorio y la geografía desencontrada.

LA GEOGRAFÍA ENTRE LA MEMORIA Y LA MODERNIDAD
La percepción del territorio propio y ancestral contra la perspectiva de los territorios 

con potencial para explotaciones de sus recursos (en gran magnitud), dan cuenta de la 
amplia diferencia que separa a dos importantes actores que habitan e intervienen su 
geografía. 

Dicha percepción en colisión y desencontrada, nos expone dos sistemas de 
pensamiento y cosmovisiones que influyen sobre la práctica y la costumbre en el entorno. 
Por una parte, está la de los propios habitantes originarios del territorio, con lógicas y 
prácticas ancestrales, sustentadas en la memoria. Por otra, la percepción de los agentes 
intervinientes del territorio, de aquella comunidad ejecutiva y empresarial que desarrolla 
sus cosmovisión y percepción de los territorios -en plural y sin particularidades concretas- 
en los senos de los grandes centros urbanos del mundo moderno y globalizado, donde los 
valores de la agencia individual, la inversión, la competencia y ganancia priman. El agente 
inversor es un actor predispuesto al propio desarraigo, y al arraigo con apropiación temporal 
en un territorio extraño. Es un agente que exporta desde la urbe sus valores y los instala 
abruptamente en un lugar ajeno, diferente, y en ese contexto, es que la geografía del Alto 
Biobío pasa a ser -bajo su lógica- un territorio con potencial y rico en recursos explotables 
(maderero, hídrico, mineralógico, ganadero, agrícola, turístico, etc.).  La percepción 
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determina una praxis focalizada en un tipo de recurso, extensiva en su aprovechamiento. 
Con un enfoque funcional del uso de los recursos. En este caso, la industria energética es 
la que se instala con fuerza en el territorio de Alto Biobío, focalizando su intervención en 
las fuentes y cursos de agua. Un poco más atrás, la industria forestal, que paulatinamente 
va aumentando las superficies de plantaciones de pino y eucaliptus, afectando fuentes de 
aguas como vertientes y menocos1. 

Los mecanismos fueron diversos como también las instituciones y agentes que 
influyeron en la demolición de la escalarización y valoración del lugar de los pehuenches. 
Por ejemplo, como se observa en la ruptura de los ciclos de invernada y veranda que eran 
marcados regularmente por las pausas del invierno, y que ahora se ven alteradas por la 
necesidad de incluirse en una economía nacional y monetarizada, a través de trabajos 
regulares con un sueldo fijo. Ya no basta tener ganado vacuno, concretar año a año el ciclo 
de movilidad, e ir a intercambiarlo por otros productos a localidades en el país vecino de 
Argentina, sino por el contrario, debe sumarse a la institucionalidad productiva y comercial 
de Chile, y con ello, adaptarse o fenecer en el intento de satisfacer las regulaciones de la 
industria nacional (Etiquetado de calidad, SAG servicio agrícola y ganadero, precios de 
mercado, competencia, etc.), y a la privatización del espacio (Parques nacionales, parcelas 
de agrado de particulares, adquisición de derechos de agua por empresas y privados, etc.). 
Lo anterior, sin ciclos, sino en un permanente estado de producción a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

La creciente privatización del territorio pehuenche, como el seccionamiento de 
su geografía ancestral, es un quiebre que se desarrolla fuertemente en las últimas dos 
generaciones en Alto Biobío, estando en la memoria viva de los más ancianos, transformando 
el desencuentro geográfico en un momento histórico y de quiebre sociocultural del presente, 
que está aconteciendo en el ahora. El recuerdo dicta que la vida era de pastoreo, recolección 
y de tierras sin fronteras. La trashumancia se desarrollaba sin presiones, sin controles, sin 
aduanas y sin barreras. En invierno, en las rucas de las zonas bajas, guardándose como 
hormigas, con leña y productos secos para guarecerse de las fuertes nevadas. En verano, 
trasladándose a las zonas cordilleranas en busca de pastos nuevos para sus animales. La 
tierra, el agua, los recursos accesibles a través de zonas de uso y explotación colectivas y 
consensuadas por clanes y comunidades. 

La instalación del Estado en el territorio pehuenche no solo contrajo una regulación 
favorable a las lógicas privatizadoras de la tierra en Alto Biobío, sino también, aspectos 
de regulación y fronteras impuestas en la otrora geografía practicada ancestralmente por 
sus habitantes nativos. Se instalaron controles aduaneros (Servicio agrícola y ganadero, 
SAG; y Carabineros de Chile) en los pasos cordilleranos, se instalaron sistemas de salud 

1 Un Menoco o menoko es un sitio donde nace o se origina una fuente de agua, sagrado para la cultura mapuche, 
no sólo porque es un humedal que posee buena salud y abundante biodiversidad, sino porque también alberga gran 
cantidad de hierbas medicinales. 
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occidentales que cambiaron la cosmovisión de cómo y especialmente dónde nacer. La 
propiedad privada se afianzó como lógica de uso de la tierra y el agua.

Según antecedentes recopilados con las mismas instituciones públicas de Alto 
Biobío, la población pehuenche y sus actividades productivas dependen en un 80% de 
la tierra2, por lo que la tenencia se convierte en un tema relevante para las comunidades. 

El atropellado aterrizaje en Alto Biobío por parte de la cultura empresarial y del 
Estado de Chile, generó un profundo desorden en la cosmovisión y prácticas cotidianas de 
los pehuenches. Los abruptos cambios en las relaciones espaciales, como en la distribución 
en el uso y posesión de la tierra, activó procesos destructivos sobre las estructuras 
económicas, productivas y sociales de los pehuenches. Las veranadas retrocedieron, las 
tierras de invernada cambiaron o desaparecieron bajo las represas; el valor de intercambio 
de los animales se desvalorizó; y el aporte sostenedor del hombre (en una estructura 
social de tipo patriarcal y patrilineal) dejó de ser el principal, al incorporarse la sociedad 
pehuenche a una economía de libre mercado con un valor de cambio sustentado en el 
dinero monetario y no en los animales. Los hijos ya no eran educados exclusivamente por 
el padre, sino por las escuelas rurales y de centros urbanos de educación básica. El libre 
tránsito hacia Argentina dejo de ser tal; y las distancias para obtener el sustento diario 
se multiplicaron considerablemente. Ya sin veranadas, sin bosque nativo, sin esteros y 
sin tierras, el sustento debía obtenerse a cientos o miles de kilómetros de distancia. El 
pehuenche tuvo que cambiar, migrar y dejar atrás sus formas tradicionales de vida. 

La aculturación y homogenización de la cultura chilena (occidentalizada, neoliberal, 
de agencia individual y monetarizada) han horadado en la geografía y la sociedad 
pehuenche, y especialmente con algunos grupos sociales como los hombres.  En una 
sociedad de tipo patriarcal, donde gran parte de la economía familiar de subsistencia 
depende de los recursos naturales y la geografía misma, muchos hombres jóvenes y 
adultos auguran un futuro incierto ante los significativos cambios en la tenencia de tierras, 
del desarrollo productivo ganadero artesanal que los mantiene y la falta de empleos en una 
sociedad altamente monetarizada. Poseer tierras y animales heredados del abuelo y el 
padre ya no son suficientes.  

De esta manera, cabe la cuestión del preguntarnos sobre la relación entre una 
geografía desencontrada y cómo las prácticas culturales, y las mismas espacialidades que 
las contienen van transformándose, ya no -y como hemos analizado previamente- en el 
ejercicio de alguna practica productiva concreta, o rito o relación sagrada con algún elemento 
de la geografía, sino a partir de fenómenos que terminan por condicionar directamente la 
preservación de las formas de vida de un pueblo originario.  

CONCLUSIONES
La introducción colonizadora de la cultura empresarial a través de hitos físicos 

2 Estudio base de diagnóstico de la población Pehuenche, 2016. Pp. 78.
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como represas hidroeléctricas e innumerables torres metálicas de transmisión de energía; 
con parcelaciones, cercados y avisos de prohibido pasar; con plantaciones forestales 
y sociedades anónimas, como también las del Estado, instalando aduanas, controles 
policiales y fitosanitarios en territorio pehuenche, ha generado la irrupción de una nueva 
percepción y práctica geografía, que está sustentada en paradigmas desarrollistas y de 
supuesta modernidad, generando con ello el desencuentro de dos perspectivas -empresarial 
y originaria-, confrontadas en el discurso, la práctica y en la percepción del espacio. De 
cómo la escala y el valor de la geografía contenedora de este desencuentro se distorsionan 
y tensionan bajo las dos narraciones. 

¿Dónde vemos el desencuentro? Fue la principal inquietud que guía este documento, 
y que da cuenta de una zona que, a lo largo de la historia, pero especialmente en las 
últimas décadas, se agudiza con la industria hidroeléctrica que se instala en el seno de la 
territorialidad pehuenche. 

Las comunidades o Lof pehuenches se enfrentan diariamente a tales barreras 
y espacios liminales erigidos con la ocupación de la cultura empresarial. Marcadas, 
además, por la pérdida de buena parte de sus territorios ancestrales, y sometidos a 
políticas asimilacionistas por parte del Estado.  Alto Biobío es un área de frontera, donde 
el desencuentro marca la pauta en los diálogos y miradas sobre el territorio. Abordar, 
en consecuencia, dicha cotidianidad, enrostra sentimientos profundos y reflexiones 
encontradas respecto de la territorialidad, la frontera, los cambios culturales y el conjunto 
de aquello que acá se traduce en desencuentro. 

Desencuentro que habla de miradas distintas sobre el valor y escala del río, de las 
fuentes y cursos de agua en el territorio pehuenche; que habla de volcanes protectores, por 
una parte, y de volcanes altamente riesgosos por otro; de áreas protegidas por el Estado, 
y otras sacrificadas por la misma institucionalidad pública. Nos narra de cómo unos hablan 
de una geografía ancestral y vital para la reproducción de los pehuenches, y otros, de una 
geografía con muchos recursos para la explotación y la economía de propio beneficio para 
empresas y el Estado. 

Entonces ¿Dónde vemos el desencuentro? Se ve precisamente en los elementos 
que configuran la geografía, en sus ríos, en sus montañas, en sus tierras, en concreto, en 
todos estos espacios apropiados y relacionados por los habitantes locales. Y por supuesto, 
en la evolución de sus prácticas culturales en ellas, tales como las veranadas e invernadas. 
La cotidianidad de los pehuenches de Alto Biobío, denuncia ciertamente este demoledor 
proceso de cambios, desarraigos y desterritorialización, de imposición de nuevas fronteras y 
barreras, de la multiplicación de espacios liminales, de transcursos de cambio y adaptación 
(y asimilación); lapsos que hablan de múltiples ámbitos de intervención y pérdida de 
prácticas como de costumbres, de un quehacer condicionado por el cruce constante entre 
sus culturas y la realidad predominante de la sociedad chilena y los agentes empresariales 
multinacionales.  
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Escala y valor, el “vivir como hormigas” como así se autodefinió un dirigente 
pehuenche, en la intimidad del grupo familiar y del fogón, mutó hacia la internacionalización 
de su geografía y de su potencial energético. El otrora territorio circunscrito a dos espacios 
cíclicos de invernada -veranada, marcadas con pausas del invierno, hoy es cruzado por 
la permanente lógica de explotación del espacio. La pausa ya no existe. Tampoco la 
división de uso según época, o temporada. Desde ahora, se debe luchar con la lógica de la 
productividad sin fin, de aquella explotación que pareciera infinita y sin límites. 
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