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4. Estado del conocimiento sobre el tema 

Diversos estudios de demand a y oferta se han realizado en los "Itimos anos 

debido a la importancia que adquiere la actividad turistica en la zona de la 

cordillera. Estos estudios, con un enfoque cuantitativo, permiten obtener datos 

estadisticos para analizar la evolucion del sector, peder comparar las distintas 

temporadas, tomar conocimiento acerca de los comportamientos de los turistas 

(gasto, estadla, tipo de viaje, preferencias en los servicios, en las actividades, 

etc.), asf como sobre la situadon de la oferta de servicios en los destinos. 

En la region y espedficamente, en el Corredor de los Lagos Andino 

Patagonicos, varios de estos estudios han sido realizados por equipos tecniCOS de 

la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a solicitud de los 

organismos estatales encargados de la planificacion y desarrollo del turismo, tanto 

del ambito nacional, provincial y/o municipal. 

A los efectos de este trabajo, interesan aquellos que se refieren al 

Departamento Alumine en el cual se encuentra el area objeto de estudio. Ellos 

son: 

, "Relevamiento turistico estival de Demanda, Enero-Febrero 

Departamento Alumine", Nataine, D. y equipo, Convenio Facultad 

Turismo - Direccion Provincial de Turlsmo, Provincia del Neuquen. 

1999, 

de 

< "Estudio de Demanda 2001, Departamento Alumlne" Dominguez, 

equipo, Direccion Provincial de Turismo de la Provincia del Neuquen. 

D. y 

< Estudios de Demanda y Oferta 2003, en Plan Estrategico de Des

Turistico del Departamento Alumine, Nataine, D. y equipo, Convenio 

CFI 

arrollo 

UNC -

5i bien es cierto que hay pocos estudios sobre las implicancias en los 

aspectos culturales y sociales, que la actividad turistica tiene sobre las 

comunidades locales, especlalmente cuando estas comunidades son de pequeiias 

.. - F 
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localidades, rurales 0 mapuches, se nota un crecimiento del interes por la tematica 

referida al encuentro del turista y el poblador local en los ultimos anos. 

Desde la Universidad Nacional del Comahue, la intervencl6n de distintos 

equlpos tecnlcos de trabajo en Proyectos de Extension e Investigacion con 

Comunidades Mapuche, ha contribuido al abordaje de las distintas problematicas 

que surgen a partir del turismo. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes 

trabajos: 

( 	 Perspectivas de desarrollo turisticQ de las Comunidades Mapuche resjdentes en 

el Departamento Alumin", realizado por el Lie. Daniel Nataine en el marco del 

Estudio Pulmari - INA! Facultad de Ciencias Agrarias, UNC en el ano 1999. 

Trabajo que presenta un estudio de las potencialidades turisticas con un 

relevamiento de los principales atractivos del area, y proyectos de 

emprendimientos posibles con montos de inversion aproximados y beneficios 

esperados para los pobladores. Las Comunidades Mapuche estudiadas fueron: 

Currumil en el paraje Quillen; Aigo y Salazar en parajes Carrilil y Ruca Choroi; 

la comunidad de Norquinco en el paraje Lonco Mula, y Catalan y Puel en la 

zona de los lagos Alumin" y Moquehue 

•. Emprendimientos Turis\icos en Comunidades Mapuche Residentes en Areas 

Protegidas. Comunidad Mapuche Curruhuinca, Proyecto de Extensi6n 

Unlversitaria con la direcci6n del Lic. Daniel Nataine de la Facultad de Turismo 

de la UNC, conjuntamente con la Intendencia del Parque Nacional Lanin y la 

organizaci6n ProPatagonia en el ano 2000. Proyecto que surgi6 a partir de los 

requerimientos de asesoramiento por parte de la Comunidad Mapuche ante la 

necesldad de mejorar los ingresos econ6micos y establecer un ordenamiento 

de las activldades turisticas en proyectos de camping y/o puestos de venta de 

productos, y capacitacion para guias baquianos. Entre las conclusiones de 

dicho estudio, resultan relevantes a los efectos del presente trabajo: 

• 	 la necesldad de establecer criterios que permltan la afirmad6n de la 

Identidad cultural mapuche, logrando una situad6n de jerarquizaci6n de los 

empleos en turismo, evitando la precarizad6n y favoreclendo el arralgo de 

la poblacl6n joven; 

Unlversldad Nadonal del Comahue - Facuitad de Turismo 
42 



-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mana N. Fermindez MouJdn 

Acerca de las modiflCilCiones en fa vida cotkilana de 
Mujeres mapuche que trabajan con tur/smo 

< 	 desde la participaci6n de los involucrados en la actividad turistica promover 

la elaboraci6n de un marco regulatorio que fije criterios y lineamientos 

tendientes a un ordenamiento integral de las nuevas modalidades de 

turismo en Areas Protegidas; 

< 	 discutir en profundidad las modalidades de administracion y gestion de los 

proyectos, evaluando las categorfas que refieren a 10 individual-familiar, 10 

familiar-grupal y 10 comunitario; 

, 	 el vinculo que se establece con el turismo a partir de la dedsion de la 

mlsma comunidad de ser protagonistas de los proyectos turisticos puede 

revalorizar y fortalecer su propia identidad como comunidad; 

,. 	 que la actlvidad turistica se asuma una alternativa complementaria a las 

actividades tradicionales y no su reeemplazo. 

, 	 Programa de Desarrollo Turistico Productivo de la Comunidad Mapuche Puel -

Paraje Angostura Sur. Departamento Alumine. Proyecto Extension Facultad de 

Turismo de la UNC, con la direccion del Uc. Daniel Nataine y participacion en el 

equipo de trabajo de Maria Fernandez Moujan, con fecha de inicio en el ano 

2000 y finalizaci6n en el 2004. No se considera oportuno mencionar aqui los 

principales contenidos de este proyecto de extensi6n ya que el tema objeto de 

estudio de esta investigacion surge de esa intervenci6n. Esos contenidos, no 

obstante, se encontraran en el desarrollo del trabajo. 

De los trabajos mencionados se desprende la importancia del protagonismo 

de los pobladores mapuche en el desarrollo del turismo en los lugares que ellos 

ocupan. A la vez que se plantean distintos Interrogantes que en varias 

oportunidades han sido motivadores de ponenda en congresos, temas de 

investigacion para tesis de grado 0 postgrado. Algunos de ellos son: 

< La representaci6n de la cultura mapuche en el discurso de los guias de turismo 

en San Martin de los Andes, Uc. Marcelo Impemba, ponencia en el VI 

Congreso Argentino de Antropologia Social, Mar del Plata, 2000. La 

investigad6n plantea el abordaje de la slgnlftcacl6n de 10 mapuche desde la 

Unlversldad Nacional del Comahue - Facultad de Turismo 
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cultura hegem6nica a partir del analisis del discurso turistico, con el objeto de 


visualizar su incidenda en la reproducci6n de estereotipos sobre la diferencia 


cultural. 


< 	 Val ores y practica del trabajo en turismo en ambitos rurales - Estudio de caso 

en una comunidad mapuche, Lic. Alejo Simonelli, ponencia en V Jornadas 

Nacionales de Investigacion, Mar del Plata 2002. 

, La representaci6n del trabajo en turismo en un ambito rural. Caso: j6venes de 

la comunidad mapuche Puel - Paraje Angostura Sur. Lie. Alejo Simonelli, Tesis 

de grado UNC, 2002. A partir del estudio de una comunidad mapuche que se 

vinculo voluntariamente con el turismo, bajo una concepcion partidpativa en la 

elaboracion, gestion y ejecucion de lineamientos de desarrollo, se mencionan 

algunos de los resultados alcanzados: - el turismo modifico la concepdon del 

trabajo en un ambito rural; - el trabajo en turismo genero valoraciones y 

representaciones simb6licas contradictorias en los j6venes de la comunidad; 

• la intervenci6n profeslonal ha posibilitado una Jerarquizacion del trabajo en 

turismo y posibilit6 el arraigo de la poblacion mas joven de la comunidad; el 

trabajo en turismo propici6 el reconocimiento y reafirmacion de su identidad 

mapuche, como as; tambien la revalorizaci6n de algunos valores simbolicos y 

tareas cotidianas; - a partir de la vinculacion con el turismo, los j6venes de la 

comunidad descubrieron y revalorizaron al otro turista. 

• 

t Vinculaci6n del pueblo mapuche con el turismo. Proceso hist6rico reciente y 

perspectivas - Casos: Comunidad Curruhulnca y Comunidad Puel, L1c. Daniel 

Nataine, ponencia en V Jornadas Nadonales de Investigadon, Mar del Plata 

2002. La caracterizaci6n del proceso hlst6rico reciente, intenta abordajes 

• 	 descriptivos y explicativos acerca del modo en el que se ha estableddo un 

• 

vinculo mas intenso entre el pueblo mapuche y el turismo patag6nlco. Se 

considera que los lineamlentos construldos a partir de la intervend6n en 

proyectos de extensi6n" pueden ser de utilidad para la fonmulaclon de politicas 

49 Refiere a los proyectos de extension menclonados anteriormente: Emprendimlentos 

Turfsticos en Comunidades Mapuche Resldentes en Areas Protegidas, Comunidad 

Mapuche Curruhulnca. y Programa de Desarrollo Turistlco Productivo de la Comunidad 

Mapuche Puel - ParaJe Angostura SUf, Departamento Alumlne. 

• 	 Unlversldad Nadooal del COmahue - Facultad de Turismo 
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de desarrollo turistico en escenarios rurales. EI desplazamiento de un vinculo 

espontaneo a un vinculo mas comerclal con el turismo por parte de las 

comunidades mapuche les ha planteado nuevos desafios. Esos desafios 

requieren una especial atenci6n, tendiente a evitar que el crecimiento turistico 

impJique una alteraci6n negativa de la caJidad de vida de las comunidades. 

Bajo el titulo "Explotaci6n Turistica y Poblaci6n Mapuche en la Provincia de 

Neuquen"" los autores Alejandro Balazote y Juan Carlos Radovich, abordan desde 

la 6ptlca de la Antropologia Social los efectos sociales causados por el desarrollo 

de emprendimientos turisticos en comunidades mapuches de la provincia de 

Neuquen. Analizan los impactos del turismo y el tipo de relacionamiento que 

tienen con la actividad turistlca las poblaciones mapuche. 

Cabe agregar que la tematica de Turismo y Cultura 0 Turismo Cultural es 

uno de los ejes sobre el cual, desde varias disciplinas sociales, se esta trabajando, 

tal el caso de los Encuentros Regionales de Turismo Cultural 0 de los Congresos 

Virtuales intemacionales de Cultura y Turismo, que organizados por el Equipo 

Naya de Argentina, se lIevan a cabo anualmente desde el 2001. EI siguiente texto 

extraido de la presentaci6n del III Encuentro Regional de Turismo Cultural, 

sintetiza acerca de las preocupaciones por el tema: "LQue esta pasando con el 

turismo? LQue impactos ocasiona en la sociedad receptora? <Que pasa en las 

sociedades emisoras que generan las conditiones para que el turista 

frecuentemente se comporte como un predador cuando sale de su medio? LExiste 

intercamblo cultural entre visitante y visitado? LCuales son los impactos de los 

residentes temporarios en el cotidiano de los residentes perrnanentes? <Cuales 

han sido las contribudones efectivas del turismo al enriqueclmiento cultural de los 

turistas y de las poblaciones anfitrionas? LCuales son las semejanzas entre turismo 

y migraciones a la luz de los mecanismos de evasi6n? LC6mo reaccionan las 

poblaciones anfitrionas a los diferentes tipos de turistas? LCuales son los mitos 

construldos en torno del turismo? LPuede el turismo contrlbuir con la preservacl6n 

50 Ponencla en las V Jornadas Naclonales de Investlgacion - Accion en Turismo. Centro de 

Investigaciones Turisticas, Facultad de Clenclas Econ6mlcas y Sociales, Unlversldad 

Nacional de Mar del Plata, Mayo 2002. 

UniverSldad Nadonal del Comahue - Facultad de Turismo 
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del patrimonio? ;'Cuales son los efectos del turismo en las identidades locales? 

Estas y otras cuestiones pretenderemos seguir profundizando pero a la luz de 

propuestas que nos ayuden a Investigar accionando en mejoras para los diversos 

sectores involucrados." 

Finalmente, interesa destacar el interes demostrado por estudiantes de la 

carrera de Licenciatura en Turismo, en el abordaJe de la tematica para el 

desarrollo de trabajos de Investigacian. 

Con este trabajo interesa producir un aporte contribuyendo a la 

comprensian de las culturas como tramas de significaciones que los distintos 

grupos humanos van tejiendo en sus relaciones con la naturaleza y con los otros 

hombres (C.Geertz), y no tan 5010 como atractivos motivacionales de los turistas, 

o como los " recursos culturales" con que cuenta la oferta turfstica de un destino. 

univ~ Nadonal del Comahue - Facultad de Turismo 
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Hablar de un pueblo, de una comunidad en un momenta y lugar 

determinados, hace necesaria la busqueda de antecedentes que permitan conocer 

y comprender los procesos historicos de los cuales resulta la realidad que se 

pretende analizar. A ese efecto, se presenta una sfntesis con la intencion que 

contribuya al conodmiento del pueblo mapuche en el marco del presente trabajo. 

De las consultas a fuentes bibliograficas se han podido identificar distintos 

momentos en los que se puede analizar este proceso historico que, ademas de 

estar atravesado por las propias dinamicas y luchas de expansion de los distintos 

pueblos originarios de America, a partir del siglo XVI va a estar marcado por la 

invasion y conquista espanola y la posterior colonizacion. La caracterfstica del siglo 

XIX son las luchas por la constitucion de las republicas y su consolidaci6n mientras 

que durante todo el siglo XX hasta la actualidad, las distintas polfticas que se

• implementaran en 105 estados nacionales, y que significaran el despojo del 
&I 	 territorio, el arrinconamiento y el aniquilamiento del pueblo mapuche son los 

rasgos principales. Para finalizar, Isabel Hernandez subraya desde fines del siglo 

XX hasta la actualidad, "un sustantivo avance en el derecho internacional y en el 

movimiento latinoamericano de revitalizad6n etnica y cultural de los Pueblos 

Indfgenas (extendido desde la frontera mexicana de Chiapas con Guatemala, hacia 

el sur del continente).'61 

Es importante destacar la historia comun del pueblo mapuche de Argentina 

y Chile, que a partir de las constitucion de estas dos naciones y la necesidad del 

trazado de una frontera, fue dividido y presentado como dos pueblos distintos. 

Senala Isabel Hernandez, " ...Ia similitud de los procesos acaecidos a 10 largo y 

ancho de este extenso territorio, al este y al oeste de los Andes y nos 

preguntaremos nuevamente sobre el sentido de dividir arbitrariamente, a un 

51 Hernandez, I., Autonoooia 9 Cludadanfa Incompleta: et PueblQ Mapuche en Chile y 
Argentina, Santiago de Chile, (epal y Pehuen, 2003. p.73 

UnlvefSldad Nadonal del Comahue • Facultad de Turismo 
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mismo pueblo, con una misma historia y cuyos origenes se encontraron y se 

definieron incluso antes de la invasion europea.'62 

En la obra "Mapuches, Pampas y mercados colonlales", Miguel Angel 

•• 
Palermo remlte los primeros datos al Siglo XVI cuando al este de la Cordillera del 

Centro se encontraban los pehuenches. Este pueblo poseia un patron economico 

de caza y recolecci6n con desplazamientos estacionales de pequenos grupos 

• segun la disponibilidad de recursos de flora y fauna. AI otro lade de los Andes, los 

araucanos, con un modo de vida sedentario en pequenas aldeas, vivian de la 

reoolecci6n, la caza, la pesca, la agricultura, la cria de aves de corral y de 

camelidos domesticados. 

• A fines del siglo XVI y principios del XVII, partidas araucanas comenzaron a 

• incursionar en la region pampeana con un fin basicamente econ6mico, el 

• intercambio de bienes tales como ganado, sal, pieles y plumas. A partir de• 
• entonces se inida el asentamiento de muchos de estos grupos en la zona de 

• Norpatagonia y pampeana, dando origen al proceso de araucanizacion. Si bien se 

• 
presenta un alto grado de oontroversia en los estudios arqueol6gicos y resultan • 
dispares las opiniones acerca de este proceso, es innegable que trajo importantes 

cambios e influencias culturales. 

• 
En tanto, el historiador chileno Jose Bengoa refiere la historia del pueblo 

mapuche a partir de la lIegada de los espanoles, que "encontro al mapuche en 

una situaci6n muy especial en comparaci6n con la evoluci6n de otros pueblos 

aborigenes Invadldos. Era una sociedad que no habia sufrido aun en plenitud la•.. 
• 

revoluci6n agricola, y por 10 tanto no se habia asentado en comunidades• 
• productoras sedentarias. Continuaba poseyendo la libertad del cazador-reoolector, 

• que no obedece a horarios, tiempos y dias de trabajo, que no est<! habituado al 

• trabajo sistem~tico propio de las culturas agrarlas,63. Y agrega mas adelante, .. .'1a 

1\ guerra con Espana va a cambiar radicalmente a la socledad mapuche. Se 

• 
52 Idem anterior, pp.91-92 
53 Bengoa.Jose. Historia del Pueblo Mapuche. Santiago de Chile. Sur, 1985. p.2l 

• Unlversldad Nadonal del Comahue - Facultad de Turismo 
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•
• 
incorporara el caballo, el ganado vacuno y lanar, el trigo y diversos otros 


• 
 alimentos ... poco a poco la ganaderia sera la principal actividad economica,6'. 


• 
 Durante el siglo XVIII el desarrollo del intercambio con Buenos Aires 


• adquiri6 una gran envergadura debido a la creciente circulacion de bienes y 


•
• 
personas, estableciendose una importante dependencia del mercado colonial. 


• 
 En el siglo XIX, la sociedad mapuche modific6 su economia, su organizaci6n 


• 
 social y polibca, y sus costumbres, en forma muy profunda. Pasaron de tener una 


• 

economia basada en la caza y la recoleccion, a la ganaderia como principal 

actividad economica mercantil. Ese proceso fue acompanado por el inicio de la 

diferenciacion social entre caciques y guerreros. EI sistema sodal mapuche, al 

igual que el de otros pueblos originarios americanos antes de la lIegada de los 

•• 
espanoles, no conoda la acumulaci6n, la apropiaci6n desigual, la division social del 

• 
trabajo, las relaciones de explotacion. Asimismo, al interior de la sociedad 

• mapuche se conformaron disbntas agrupaciones, se establecieron alianzas entre 

• loncas" y surgi6 la necesidad de negociar, discutir y parlamentar. En el aspecto 

•
• 
demografico, se produce una disminucion de la poblacion a causa de las sucesivas 


• 
 guerras y pestes. Mientras se mantienen constantes la lengua, ciertas costumbres, 


tradiciones y ritos. 


• Durante este siglo, tanto en Chile como en Argentina, en la constitucion de 


• 

los estados nacionales se avanz6 sobre los territorios ocupados por los mapuche. 


En el ano 1882 la acci6n de los ejercitos argentino y chileno, ejercio el control de 


los pasos cordilleranos. Confinados territorialmente y limitados en el uso de los 

• 

'. 
• 
• 
•• recursos naturales los mapuche fueron sometidos a deportaciones, 

reasentamientos y a la desarticulacion de las familias. En la disputa por la tierra 

entre los estados y los pueblos originarios, estos ultimos sufrieron la expropiaci6n 

de sus territorios y la posterior radicacion en "reservas"." Fueron la "Conquista del 

54 Idem, ob.clt. pp.27- 28 
55 EI lonco es la autorldad maxima mapuche. el jefe 0 cacique. 

56 Walter Delrio sostleoe que estas ~reservas~ donde es confinada la poblacion originaria. 
son ·campos de concentracl6o", en Entre el wmal6o" V la Nreserva\ Itinerarios de la 
poblacl6n aborlgen norpatag6nlca (1882-1899), CD Etnohistoria, Equlpo Naya, Argentina, 

• 	
1999 

Unlversldad Nadonal del Comahue • Facullad de Tulismo 
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Desierto" en Argentina, y la "Pacificacion de la Araucanfa" en Chile, las guerras 

que produjeron las mayores matanzas y pEkdida de territorio del pueblo mapuche. 

Como se dijo anteriormente, a partir del siglo XX y hasta la actualidad las 

polfticas que se fueron implementando significaron para el pueblo mapuche su 

negacion, la exclusion de su territorio y la discriminacion social. En la actualidad, 

se estima que la poblacion mapuche en Argentina alcanza la cifra de 300.000 

personas. En la provincia del Neuquen se observa la mayor concentracian 

demognlfica de aproximadamente en 70.000 personas, distribuidas en areas 

rurales y urbanas. En la actualidad hay cuarenta y siete comunidades mapuche 

neuquinas.57 

A los efectos del estudio resulta necesario hacer mencion a la situacian 

particular en cuanto a los procesos de asentamiento y desarrollo del 

Departamento Alumine de la Provincia del Neuquen, dado que en el mismo se 

encuentra asentada la Comunidad Mapuche Puel del Paraje la Angostura Sur en la 

union de los lagos Alumine y Moquehue. Por otra parte, se reconoce que el 

• desarrollo turistico tam bien tiene una historicidad en la que hay que indagar como 

• 
contribucion a la comprension del presente. 

EI anal isis del proceso historico de la region presenta una sucesian de 

• conflictos por el dominio del territorio basados en intereses economicos. En un 

• primer momento estos intereses surgieron del desarrollo agropecuario, tal como 10 

demuestran las campaiias militares hacia el sur, iniciadas a fines del siglo XIX. La 

consecuente entrega de grandes extensiones de tierra a privados, dio lugar a la 

concentracion del recurso en pocos propietarios, los terratenientes dueiios de las 

estancias. "Mientras que la mayorfa de las agrupaciones mapuche que desarrollan 

una economfa de subsistencia, son desplazados hacia sectores del territorio que 

resultan insuficientes para las expectativas de desarrollo productivo que fueran

• fijadas a partir de 1945 por el gobierno nacional:"" 

Posteriorrnente el desarrollo de la actividad turfstica en la zona cordillerana 

de los lagos, desplazara el interes hacia aquellas areas que cuentan con recursos 

• 57 Datos extraidos de MAutonomia 0 Ciudadanfa Incompleta .... .., ob,clt. 

• Untversidad Nacional del Comahue - Facultad de Turismo 

• 50 

http:neuquinas.57


• • • • • 
• • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • • • 

• • • • 

• • 

Acerca t1e /as motJlflCilClOfJeS en 18 VKJa COtJOliJna Oe 
Mujeres mapuche que ITabajan con turismo 

Mana N. Fernandez Mouidn 

• 
naturales valorados turfsticamente donde se encuentran asentadas las 

comunidades mapuche. Es asf como las tierras que a principios del siglo XX no 

representaban ningun interes economico debido a la baja calidad para el 

•• 
desarrollo agroganadero, en la actualidad son las mas codiciadas para los 

intereses del sector turfstico. "De esta forma, a la compleja problematica generada 

desde principios de siglo XX por el dominio del territorio con fines productivos, se 

agregan, en la decada del setenta, conflictos por los intereses alrededor del 

• 

manejo de recursos con fines turfsticos:69 

En este departamento, expuesto a distintas situaciones de dominio y 

consecuentemente del uso de los recursos, cabe consignar la existencia de 

aproximadamente sesenta y cinco mil hectareas en jurisdlcci6n de la 

Administracion de Parques Nacionales, y dento veinte mil hectareas en manos de 

la OP Corporacion Interestadual Pulmari.60 

Esta situadon y las posteriores decisiones por parte del gobierno provincial, 

• van determinando el asentamiento poblacional y dando forma a la actual 

• configuraci6n del espacio. En el afio 1964 el gobierno de la Provincia del Neuquen 

dispone que se constituyan como reservas las tierras donde estaban asentadas 

desde varias decadas atras las comunidades Aigo, Currumil, Puel y Catalan. 

En relaci6n con el area objeto del estudio, en la decada de 1970, se 

identifican de modo mas evidente intereses vinculados con la disposicion de 

saplan Estrateglco de Desarrollo Turistico del Departamento Alumine, Convenlo Facultad .. de Turismo UNC - (onsejo Federal de Inversiones. Ano 2003. 

59 Idem anterior.• 60 *La situation de la vleja estancia Pulmari se ve modrflcada en la decada del BO. De• 
• 

acuerdo a la bibllografia consultada de referencia, es a partir de 1986, con la vislta del 

entonces presldente Alfonsfn, que se inlcia un proceso que cuimJnara Instltuyendo la 

flgura legal y administratlva que actual mente revlste la Corporaclon Interestadual Pulmari. 

•• 
Aunque rech~n en 1988, mediante acuerdo entre Naclon y la Provincia, se crea por Ley 

• 

Nacional N-23.612 / 88 y Ley provincial N- 1.758/ 88 la Corporaclon tal como existe a la 
fecha. La vinculacion de la Estancia Pulmarl can 10 turist ico esta dada en la 

desestructuraclon de una unldad productiva para la produccion ganadera, a partir del 

parcelamlento que surge con un sistema de concesiones, en el que se incluye el usa 
turistico. · Extraido de Plan Esrrategico de Desarrollo Turistlco del Departamento Alumine, 

• ob,cit, 

•• Unlversklacl Nadonal del Comahue - Facultad de Turtsmo 
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recursos con fines de desarrollo turistico. Esta cuestion aparece como iniciativa del 

gobierno provindal, en la medida que demanda la realizacion de una sene de 

estudios entre los cuales se induye el area Alumine. A partir de una evaluacion del '.• 
• 

potencial turfstico del Lago Alumine, se realizo un estudio topogratico y la 

mensura de las tierras. Se proyecto el desarrollo de una villa turistica, actual mente 

conocida como Villa Pehuenia, en tierras que eran ocupadas por la comunidad 

• Mapuche Puel. Con tal proposito se realizaron una serie de negociaciones entre el 

• lonco Vicente Puel, autoridad de la comunidad en ese momento, y las autoridades 

provinciales. Esto significo la division dentro de la comunidad mapuche, pues un• 
sector de la poblacion se opuso a dicha entrega. 

En la actualidad, el Departamento Alumine se encuentra en un proceso de 

consolidacion como destlno turfstico en tanto es considerado como acceso norte 

del Corredor de los Lagos Andino Patag6nicos. La articulacion con centros 

turfsticos de escalas similares, y con otros de mayor complejidad y tamano, no 

solo de esta provincia, sino tambien de Rfo Negro y Chile, perrnite visualizar un 

protagonismo creciente. En ese sentido, desde la temporada estival de 1999, se 

registra un proceso de desplazamiento de sectores de la demanda turfstica en 

areas rurales, con la consecuente realizacl6n de actividades y demanda de 

11 mayores y mejores servicios turfsticos61 

• 

61 En base a datos del estudlo reallzado per Dominguez Nelson, Natalne Daniel, Y otros. 

-Estudlo de Demanda Turistlca Estival del Departamento Alumlne", Convenlo OPT - Fatur 

UNC. Ano, 1999 V 2001 

•• 
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Area del estudio 

:' v;·,"!.•• 
• 

/ 

Nota detalle del area de estudio y zona de Inf1uencia, extraida del 
Mapa de la Provincia del Neuquen 

• 
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6. Metodologia 

Si bien es cierto que el estudio de los impactos producidos por el turismo 

sobre las comunidades receptoras se viene desarrollando desde hace tiempo, 

resulta novedosa la incorporacion de las comunidades de pueblos originarios, en 

este caso de comunidades mapuche, en las tematicas de investigacion. Existe un 

interes creciente desde distintas disciplinas sociales en el estudio de las 

problematicas y cambios que se generan en las comunidades locales a partir de la 

actividad turfstica, a la vez que se abren multiples Interrogantes para ser 

abordados en futuras investigaciones. 

• 
Se utiliz6 un enfoque cualitativo, al considerar como sostiene Gallart que "el 

estudio se adentra en la exploracion de la 'caja negra"'. A traves de la informaci6n 

obtenida se intento "captar la definici6n de la situacion que efectua el propio actor 

social y el significado que este da a su conducta, los cuales son claves para 

interpretar los hechos.'~2 De esta manera la investigacion se enriquecio con la 

experiencia del entrevistado permitiendo una mayor aproximaci6n a su modo de 

ver los acontecimientos. 

• 
Qtra caracterfstica de este enfoque, considerada en la eleccion del tipo de

• abordaje metodol6gico, se refiere a la flexibilidad en la captacion de la 

informacion, que se propone captar procesos, estar atentos al desarrollo en el 

tiempo del fen6meno, a las condiciones en que fueron tomadas las declsiones 

relevantes, los actores sociales y sus consecuencias. 

Se tuvieron en cuenta las caracterfsticas de la descripci6n densa en tanto 

poder captar, explicar e interpretar las estructuras significativas. Para ello se 

utilizaron distintas recnicas etnograficas para obtener informaci6n: la observacion 

participante y no partidpante, y las entrevistas no directivas para obtener 

conceptos experienciales, aproximarse al modo en que los Informantes conciben, 

viven y aslgnan contenido a sus practicas cotidianas. 
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La unidad de analisis es la mujer mapuche de la Comunidad Puel residente 

en el paraje Angostura Sur, que ha establecido una vinculacion con el turismo, ya 

que es intencion abordar el problema planteado desde la experiencia cotidiana de 

la mujer mapuche. 

Por 10 tanto en el marCo de un ana!isis cua!itativo la muestra adopto el 

caracter de intencional, pues "se supone que los individuos, lejos de ser esencias 

fundantes, son primordialmente productos (aunque tambien a su vez productores)

• de las particulares configuraciones sociales en las que han desplegado sus 

vidas". 63 Por 10 tanto se valoro el testimonio de cada individuo conocedor de la 

historia y de los procesos del grupo al cual pertenece, en tanto es sujeto y actor 

• en la complejidad de las relaciones sociales determinadas por las condiciones 

•• 
concretas de existencia: su habitat, un espacio, una organizacion social 

• 
 determinada, una estructura familiar, una moda!idad de producir. 


• Se decidio trabajar a partir de la experiencia de tres mujeres, pues se 

presentan como "Iugar de anudamiento'''', 0 sea, representan las relaciones que 

se establecen en la vida de los pobladores del paraje y de las relaciones con el 

"otro" en la insercion de la comunidad en la actividad turrstica. Elias son mujeres 

• mapuche, decididas a trabajar con el turismo, y que siempre han vivido allf. 

•• 
Los criterios utilizados para la seleccion de estas mujeres se sustentaron 

• en: 

• , Las tres estan entre las principales impulsoras del trabajo con el turismo 

• y han demostrado un gran intenjs durante todo el proceso del proyecto

•• 
6 2 Caliart, M.A., La tntegraciOn de metodos y la metodologia cyalitatlya, en ~ Metodos 

cualitativos II. La practlca de la investigacI6n~. Buenos Aires, Centro Editor de America 

• 
Latina, 1993 

• 
63 Saltalamacchla, H.R .. Historla de Vida: reflexiones a partir de yna experlenc!a de 

• 
InvestlgaclOn, Puerto Rico, Cijup, 1992. 

64 En la obra antertermente citada Saltalamacchra sostieoe que M ••• los individuos no deben

• ser concebidos como una eseneia irreductible a las relaciones de las que forman parte 

sino, por el cootrario, como un lugar de 'anudamlento' de un conjunto determ[nado de 

• reladones sociales. Cada uno de ellos es, par ende, representativo de ese particular nuda • 
en el entretej ido social." Pg. 160 
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de extension Programa de Desarrollo Turfstico ProductivcfS, y a partir 

del cual se ha consolidado el Camping Quechu Lafquen. 

• 

" Dos de elias son madres de hijos j6venes que conforman los grupos de 

trabajo en el verano, siempre han manifestado que yen en el desarrollo 

de la actividad turistica en su territorio una posibilidad laboral para sus 

hijos y de esta manera no necesiten migrar a otras zonas en busca de 

trabajo.

• < La decision de las mujeres en la defensa del territorio comunitario, y su 

vision de la necesidad de ocupar el espacio poniendo limites claros y 

precisos frente al avance y desarrollo de la villa turistica aledana. 

• , Una de las mujeres es una de las pobladoras del paraje de mayor edad, 

• 74 anos, que siempre vivio alii. Posee un valioso conocimiento del lugar, 

su historia y los cambios que se han ido produciendo. 

En cuanto a los aspectos metodologicos que se tuvieron en cuenta, se 

mencionan los siguientes: 

• 

,< Busqueda de antecedentes mediante un repaso de documentacion existente 

sobre el tema. Tanto de fuentes bibliograficas sobre la historia del pueblo 

mapuche, su cosmovision, como de estudios recientes, especialmente los 

proyectos de extension que se consignan como importante punto de partida 

para este trabajo, ponencias en congresos, jornadas, estudios estadisticos 

• sobre el turismo y sus tendencias, entre otros. 


< Entrevistas a personas relacionadas y con experiencia en la tematica a 


estudiar, a los fines que permitan clarificar el analisis del problema planteado. 


( salidas a campo para observar y recabar la informaci6n mediante el contacto 


personal con los actores sociales involucrados. 

Las t,knicas empleadas para la recoleccion y construcci6n de los datos, 

fueron: 

l Analisis de material bibliografico 

65 Proyecto de extension universitaria recientemente flnalizado que fue dirlgldo por el Lie. 

Juan Daniel Nataine y en el cual se partieipo desde su Inlelo hasta la finalizaci6n del 
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< 	 Entrevistas en profundidad con las mujeres seleccionadas 

< 	Observacion participante en reuniones con los integrantes de la comunidad 

que trabaJan con el turismo, y en distintas instanclas de la vida cotidiana de las 

mujeres, por ejemplo en tareas de la casa, en la elaboradon de productos, 0 

en tareas en el campo. Registro de tareas a campo. 

< 	Observacion no participante en momentos de trabajo con turismo, atencion de 

la barrera, interaccion con turistas. Registro de tareas a campo. 

EI desarrollo de la tematica de investigacion se centro en el concepto 

de vida cotidiana, con la inclusion de algunas categorias teorico analiticas, entre 

elias las de cultura, identidad, trabajo, vida familiar, espacio, tiempo y su 

vinculacion con los cambios 0 modificaciones que genera el turismo. 

En 	cuanto a las variables selecdonadas, elias son: 

( Actividades produCtivas: Ganaderia, huertas familiares, artesanias, 

recoleccion de pinones, elaboracion de productos: pan, tortas fritas, 

empanadas, quesos, comidas 

( 	 EI encuentro con el "otro" turista: actitud del turista, aCtitud de la mujer 

mapuche, los conflictos subyacentes y explicitos 

( 	 Valorlzadon del trabajo con el turismo en sus dimensiones de la vida 

familiar, de 10 territorial y de 10 economico 

Analisis de los datos 

Para realizar el analisis e interpretacion de los datos obtenidos en las 

entrevistas a las mujeres, en las observaciones, en los registros de campo y en la 

consulta de material blbliografico se adopto la metodologia planteada por los 

autores SJ.Taylor y R. Bogdan66, Se partio de la identificacion de temas, luego se 

trabajo en la codificacion de los datos segun las dimenslones de las variables 

definidas. Una vez codificados se clasificaron en las categorias analiticas y se 

procedlo al amlllsis e interpretadon, en un trabajo slmultaneo de confrontacion 

mlsmo. 
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con los conceptos y proposidones del marco te6rico. EI esquema inicial se 

enriquecio a partir de las nuevas variables planteadas en las entrevistas que se 

realizaron en la salida de campo, a la vez que se eliminaron categorizaciones 

innecesarias que no contribufan al analisis. 

Se considera pertinente aclarar que si bien la presentacion del plan de 

trabajo de la tesina fue presentado y aprobado en el ano 2004, dado el trabajo 

desarrollado en el campo a partir de la participacion en el proyecto de extensi6n 

mencionado, los datos utilizados comprenden desde el ano 2000 hasta fines del 

2004. 

La siguiente afirmacion sintetiza la intencion metodol6gica, "No se trata de 

sacar una fotografia 10 mas detallada posible, sino procurar efectuar una 

conceptualizaci6n que perm ita interpretar los cambios observados'~7. 

• 

66 Taylor, SJ. y Bogdan, R.o lotrodyccjon a los Mttodos CualitatlvQs de Inyes[jgac16n. 

Capitulo VI, Espana, Paid6s. 1987. 

67 Gallart. ob.elt. 

- Unlversidad Nadon.1 del Comahue - Facultad de Tunsmo 
58 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

Acerca de las modificaciones en /a vida cotidiana de 
Mujeres mapuche que trabajan con tur/smo 

Marfa N. Fernandez Moutan 

7. Analisis de los datos e Interpretaci6n 

7.1. Acerca de las actividades productivas tradicionales y su relaci6n 
con el turismo 

En el medio rural la categoria actividad productiva incluye todo uso y 

aprovechamiento que hacen de los recursos, sus pobladores, para este caso una 

comunidad mapuche. La cria de animales, el aprovechamiento maderero 0 lenero, 

el cultivo de hortalizas con fines de venta 0 autoconsumo. la elaboracion de 

artesanias, de productos y servicios can fines de comercializacion en el turismo se 

consideran parte de los procesas productivos68 . No obstante ello, en este trabajo 

se parte de considerar las adividades produdivas tradicionales con el objeto de 

analizar como se han vista alteradas y han sido modificadas en funcion del vinculo 

comerdal establecido con el turismo por los pobladores mapuche del Paraje 

Angostura Sur en los ultimos cuatro anos. 

AI describir el trabajo en la vida rural, y en especial referencia a las 

comunidades mapuche, se definieron como actividades productivas tradicionales la 

ganaderia, las huertas familia res, las artesanias, la recoleccion de pinones y la 

elaboracion de productos, todas para autoconsumo y en algunos casas para venta 

o trueque. La ganaderia es la actividad principal y base productiva de la economia 

de Ia Comunidad Mapuche Puel, y se ha mantenido desde los origenes de la 

comunidad, tal como expresa el relata de Dona Juanita: 

''de ahise ha fonnao la comunidad Puel, siempre con animale, siempre con 

animale, con eso noma trabajaron todo el ttempo': Dona Juanita 69 

Una caracteristica en la practica de la ganaderia como crianceros de chiv~s 

y ovejas, es el traslado de los animales hacia campos de veranada y de invemada, 

• conocida como trashumancia. Si bien hay grupos familiares del paraJe que 

68 De la conceptuallzacion construlda en el Proyecto de Extensi6n "Programa de desarrollo 

turistlco productlvo de la Comunidad Mapuche Pue'-, ob.cit. 
69 En la transcrlpcl6n de 10 dlcho por las entrevlstadas se ha Intentado hacerlo tenlendo 

en cuenta sus partlculares farmas de hablar. 
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mantienen esta practica, se observan algunos cambios en los ultimos anos, en 

especial en las familias que trabajan con el turlsmo. 

Pese a 10 relatado, Dona Juanita ya no tiene chivos. Esta situacion desperto 

el interes en indagar en los motivos que la produjeron y si existia una reladon con 

la decisi6n de trabajar con turismo. 

"Chiva, no, chiva no hay tenido nada ya, chiva no, vacuno sf. Porque chiva 

• fo tuve que tenninar porque eran mucho fo zorro, ef dano fo zorro - despue 

que ya quedamo sola, sin que nadie cuidara, se tenninaron la oveja, la 

chiva. p 

AI dana producido por los zorros, que poco a poco fue diezmando el 

ganado, se sumo que quedaron mujeres solas con hijos pequenos.70 La ausencia 

de varones mayores ilustra sobre la estrecha vinculaci6n entre la actividad 

productiva y la estructura familiar, al ser esta la razon principal por la cual se 

abandona la cria de ganado menor, pues requiere mas atencion que el ganado 

mayor. 

• 

En el transcurso de la charla fueron apareciendo otros elementos que 

explican la actual situaci6n, estos refieren a la escolarizacion de los hijos y a la 

nueva actividad que estan desarrollando desde que instalaron la barrera de 

entrada. 

Ir a la veranada es algo que tanto Dona Juanita como Rosalia anoran, se 

manifiesta en sus expreslones. AI preguntarseles al respecto, se les iluminan los 

ojos y la cara es una amplia sonrisa. 

';<I fa veranada, sf, subfamo tod~ al carro. Corgabamo ef G3rro y llevabamo 

todo todo ef cachivache que tenfamo, cama para donnir, lIevamo hasta la 

ave lIevabamo en ef carro, todo flevabamo. Do viaje teniamo que hacer, do 

• viaje para lIevar la merG3derfa, todo eso. Todo lbamo a veranear alia en ef 

• 

70 Dona Juanita se refiere a ella y su hija Rosalia. Distinta es la situaclon de Susana qule" 

tlene marido pero tampoco sale a la veranada. pues hasta el ano pasado, ambos 
trabaJaban casi todo el ano fuera del paraje en una escuela evangellca con regimen de 
Internado y regresaban en el verano 0 los fines de semana, siendo este tambien un factor 

que dificulta la cria de ganado menor. 
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cerro Mocho. Allii tenfamo la veranada, y quedabamo, ibamo por ejemplo a 

fine de diciembre hasta abril, segun como venia el tiempo. A fine de abril 

bajabamo, a veces quedabamo hasta mayo tambilJn si venIa bueno. 

Siempre habia pinone" Dona Juanita 

Asf era la vida cotidiana de estas mujeres antes de su vinculacion con el 

turismo. EI traslado con los animales hacia otros campos en el verano, Imprime un 

ritmo a la vida cotidiana que se diferencia del que la caracteriza en el invierno. La 

veranada hace referencia a un tiempo y un espacio que revisten una significaci6n 

cultural especial para los mapuche. Un tiempo en relaci6n con los ciclos naturales, 

donde las actividades productivas se organizan en fun cion de las condiciones 

climaticas, los ciclos de vida de los animales y las plantas. 

A su vez, al estar definidos los campos de veranada y de invernada, el 

espacio es otro, toda la familia se traslada, lIevan la casa en el carro. Esto explica 

que el espacio/habitat!produccion sea uno en tiempo de verano y otro en tiempo 

de invierno. De forma tal que la temporalidad y la espacialidad en la vida del 

pueblo mapuche que habita en el medio rural, estan fntimamente relacionadas y 

articuladas en funcion de la naturaleza y los procesos productivos. 

La actitud de las mujeres cuando hablan de la veranada hace presente la 

importancia del vfnculo del mapuche con la tierra, y ayuda a su comprensi6n por 

parte de quienes son ajenos a su cultura. 

''UJ veranada, eso era ma lindo. Son cosa que Ie cambia a uno. EI turismo 

es lindo para tener, pero la fonna de vida no se puede hacer ahora por 10 

turisliJ ... quisiera volver a hacerfo. Se tiene ma tiempo para tejer, estando 

aca no se puede, en eI verano no se puede hacer" Rosalia 

Cuenta Rosalia que tenia sus chivas, y junto con Dona Juanita, sus 

henmanos y sus respectivas familias, las lIevaba a la veranada. Alii se Iba con sus 

tres hijos, lIevando 10 necesario para pasar esos meses. En una pequena ruea, un 

techo de chapas de carton, vivian de enero a marzo y volvfan cuando sus hijos 

tenian que ir a la escuela. 
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Acerca de /as modificaciones en fa vida cotidiana de• 
• 

Mujeres mapuche que trabajan con turismo 
Maria N. Fernandez Mouian 

•• 
No tener mas chiv~s justifica no ir a veranar, pero no es el unico motivo. EI 

crecimiento de los hijos, la escuela, las perspectivas que los padres yen para ellos 

• 

en el campo y la necesidad de altemativas laborales que eviten la mlgracion a las 

ciudades en busca de trabajo, completan los motivos que pueden lIegar a explicar 

• por que en la actualldad no realizan esta prcktica . La busqueda de alternativas 

• laborales para evitar la migracion de los jovenes, fue una de las razones mas 

• fuertes para que decidieran trabajar con el turismo. 

• 

A partir de entonces, la necesidad de aprendizaje y organizaci6n para 

atender la entrada y a los turistas que liegan, requirio mucho tiempo. (abe 

agregar que al estar la actividad turistica fuertemente condicionada por la 

•• 

estacionalidad, hace que se presente como otra opdon a la cual dedicarle los 

esfuerzos y la atenci6n en el verano. De manera tal que se produce una 

superposidon de tareas y resulta imposible compatibilizar ambas actividades en 

temporada de verano, Ir a la veranada y trabajar con turismo en el territorio. AI 

respecto, Rosalia es dara cuando dice: 

"para ocuparse de la ehiva hay que haeer sOlo eso" 

Lo mismo sucede cuando se refiere a la produccion de tejidos en telar, 

actividad que desarrollaba fuertemente cuando estaba en la veranada : 

• ':)e tiene mas tiempo para tejer, estando aea no se puede, en el verano 

con 10 turistiJ no se puede hacer~ 

Si bien el turismo no es el motive principal por el cual se abandona esa

• practica, ha contribuido a ello. Dona Juanita ubica cronologicamente, en onco 

anos el tiempo que hace que ya no van a "veraniar", y ante la pregunta si esa 

situacion tiene que ver con cuando empezaron a trabajar con el turismo,

• responde: 

''claro, s!eso, de eso hemo quedado pues ya 10 muchacho tienen que 

trabajar en la tranquera, as! que ya. Ya no podlamo subir a la veranada. " 

• Dona Juanita 

•• Esta situaci6n de no ir a la veranada y no tener chivas, repercute tambien 

• en su capacidad de autoabastecimiento. En la actualidad para satisfacer algunas

• 
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Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

Mana N. Femandez Mou/iin 

necesidades en su alimentacion, fundamentalmente la carne, deben salir a 

comprar. 

"Yo quisiera tener chiva, hace mucha falta porque tiene que andar 

comprando come porque nosotro ante no compf'i'ibamo came, carneabamo, 

oveja, por 10 meno 10 que tenia para comer, yahara tiene que comprar 

todo. " Dona Juanita 

Las mujeres sienten estes cambios en la vida cotidiana, pero no pierden las 

esperanzas que en algun momenta puedan retomar esa practlca: 

"Yo extroffo la veranada, quien fuera Ir allii, a veraniar otra vez, y no 

faltamo la esperanza, los pibe una vez que esren grande, una vez que esten 

ya todos grande, capaz, tal vez que vuelven. " Dona Juanita 

Nuevamente en el relato es clara la referencia al tiempo y las activldades 

productivas. En la veranada se preparaban los quesos que luego se Iievaban a 

vender en el invierno a Zapala; en primavera se esqullaban las chivas y vendian el 

pelo; luego hadan 10 mismo con las ovejas, hilaban la lana durante el invlerno y 

en el verano hadan los tejidos. 

"Chiva y oveja todo, lIevamo arriba, si se puede ir con carro se va con carro 

y si no a coballo. Todo eso mese, cuando faltaban cosa bajabamo a 

comprar, pero cuando estaba viva la finada mama nosotro hac/amo queso 

alia. Hac/amo mucho queso y despue dentrado el inviemo, por ejemplo en 

abril, Ibamo allii en Zapala, tbamo a vender 10 queso, pero hac/amo mas de 

clen kilo e queso en la temporada de verano, hacfamo. Yen la primavera 

esquiliibamo la chiva, por ahl hacfamo plata. Nosotro viviamo de puro 

animalito noma, nada de trabajo de afuero, nada. Esqulliibamo la chiva por 

ejemplo en noviembre, vendlamo la lana, el pe/o, despue de la oveja, todo 

eso, asi teniamo, despue hac/amo queso, hacfamo telare, hacfamo tejido 

tamblen, eso vendiamo. " Dona Juanita 

En la veranooa, las condiciones climatlcas, la disponibilidad de tiempo y 

espacio (''afuero noma") para realizar tejidos de telar con la lana que habian 
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•
• 
hilado en el invierno, facilltaban la producci6n de artesanias que luego salian a 


• 
 vender. 


• <Lo hadan mientras estaban alii\? 51, porque en el invierno dedicabamo a 

• 
hilar nomas, a hilar, hilar, noma, despue en el verano ya como estaba• 

• 
 bueno el tiempo, asi que afuera noma se podia harer telar, todo eso tejido" 


• Dolia Juanita 

•
• "Con todo eso tejido, bajabamo con 10 chico a Villa Pehuenia, al camping, 


• 
 hotele, cabana, todo eso lugare ibamo a vender" Rosalia 


•• Durante el transcurso de estos ultimos alios, a partir de la vinculacion 

• estableclda con el turismo, las mujeres ofrecen las artesanias en sus propias casas 

• o en la ruca de entrada al territorio. Esta situad6n facilita el encuentro entre la 

• 

mujer mapuche y el turista, evitando la intermediacion. AI establecerse una 

relacion directa entre la artesana y el turista, permite un contacto con todo el 

proceso produCtivo71 a una y otro, favoreciendo la comunicacion y el conocimiento 

• entre culturas. 

•• Hace muchos alios que las artesanias de los pueblos originarios se han 

• convertido en articulos de consumo por parte de los turistas como testimonios de 

•• 
su vlsita a algun lugar 0 como simbolo de "crecimiento cultural" en cuanto a 

• conocer y adquirir producdones de olros culturales. EI estimulo turistico, las 

• nuevas necesidades de consumo y las deficiencias de la estructura agraria que 

• convierten a las artesanfas en un recurso complementarlo para aumentar los 

• ingresos familiares, son los principales facto res que han ido transformando la• 
• 
 funci6n tradicional de las mismas. 


•
• 
No es 10 mlsmo una artesania para la comunidad mapuche que la produce, 


• 
 que para el turista que las adquiere seducido por 10 primitlvo y 10 ex6tico. Los 


• tejidos de telar mapuche, en tanto objetos de la cultura, son productos elaborados 

• por mUJeres mapuche, los cuales forman parte de la memoria hist6rico - cultural 

• de este pueblo. AI mlsmo tiempo, se constituyen en objetos de identidad pues• 

••
• 71 Proceso productivo constltuldo par distlntos pasos 0 momentos: el de la produceion, el 

de la clrculaelon V el del consumo, extraido de Garcia Candinl. ob.cit. 
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Acerca de /as mexiificaclones en /a vida cotidiana de 

Mujeres mapuche Que trabajan con turismo 

• Maria N. Femiindez Mouiiin 

• 
"cumplen una funci6n comunlcativa actual entre un sujeto de la cultura dado y 

otro significatlvo, bien por haber sido creados 0 refuncionalizados con ese 

prop6sito espedfico, bien por haber sido signados con una intencion comunicativa 

• determinada"n, de manera tal que las artesanfas facilitan la comunicacion que se 

establece con el turista. 

Si bien es el mismo objeto material, difiere en 10 simbolico. De allf que los 

objetos elaborados para el uso cotidiano, como en el caso del telar mapuche, las 

peleras para los recados, las mantas para abrigo, los ponchos, comenzaron a 

tener otra demanda y a ser usados por atras con otros fines, en gran parte 

decorativos. Asimismo, se comenzaron a producir otras prendas que no eran 

habituales para los mapuche pero que eran demandadas por los turistas, como 

por ejemplo los chalecos en telar, las carteritas, los patines, los sefialadores de 

IIbros, entre otros. 

Frente a este crecimiento en la demanda de artesanfas, las mujeres 

• 
mapuche vieron que sus producciones, como la lana hilada a mano 0 los tejidos 

• de telar, podfan ser comercializados y contribuir a la economfa familiar de 

subsistencia. 

Un hecho significativo que interesa destacar es la incorporacion de nuevas 

tecnicas y materiales para la produccion artesanal por parte de Susana" . Si bien 

esta no es una artesanfa tradicional, los objetos que realiza surgen de los 

materiales que se encuentran en el lugar, y de las formas que ellos ofrecen. Asf 

con las cortezas de pehuen ha preparado fuentes de madera, 0 ceniceros; y con 

dlstintas formas que ofrecen los materiales naturales, como pueden ser trozos de 

madera que sugieren figuras de animales, elabora objetos decorativos. 

AI finalizar la ultima temporada y evaluar los resultados de las ventas, 

Susana decidi6 dedicarle mayor tiempo a la producclon de artesanfas durante el 

inviemo. De esta forma en el proximo verano pod,,; contar con mayor numero de 

72 Garcia Alonso, My Baeza Martin, c., ob. Cit. P.29 

73 Observaclon que pudo ser registrada a partir de la partlcipacion en el Proyecto de 

Extension y del acompanamlento en el proceso de desarrollo del emprendimlento 

Camping Quechu Lafquen ~ 
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A",= de las mcdlfic8ciones en fa vida coIk!iana de • Mujeres mapuche que trabajan con fur/smo 
Marfa N. Fernandez Moo/an 

piezas y responder a la demand a turistica. Ademas esta situaci6n Ie permite 

generar ingresos en la economia familiar, 10 cual representa la posibilidad de dejar 

de realizar tareas de limpieza fuera del paraje. 

Otras actividades productivas que presentan algunas modificaciones, 

porque se han retomado practicas que habran sido abandonadas 0 porque han 

requerido cambios a partir de situaciones conflictivas producidas p~r cierta 

• incompatibilidad entre estas y la actividad turistica, son la horticultura en el primer

• caso, y el manejo con animales en el segundo. 

Con relacion a la primera, tarea que realizan las mujeres, las huertas 

familiares se han reactivado en estes ultimos anos y uno de los motivos ha sido la 

posibilidad de ofrecer a los turistas verdura fresca. Asimismo se ha visto 

incrementada la producci6n de pan casero, dulces y quesos con fines de venta a 

los turistas. 

• 

En cuanto al manejo con animales, este se refiere a los cerdos. Debido a las 

molestias que estos animales ocasionan a los turistas cuando se acercan a las 

carpas en busca de comida, se planteo la necesidad de modificar algunas practicas 

tradicionales, que se realizan segun un modelo extensivo de produccion. Asi fue 

• como Susana, en el verano, decidio criar a los cerdos en encierro, cambiando a un 

modelo de tipo intensivo. Esto Ie significo entre otras cosas, asumir una tarea mas 

a las habituales dedicandole un tiempo que antes no Ie exigia, pues debia 

prepararles y IIevarles el alimento al corral. 

La siguiente observaci6n Intenta analizar como en la vida cotidiana de una 

comunidad rural mapuche, las esferas del trabajo y de la vida familiar se 

encuentran intimamente entrelazadas. La participaci6n de distintos integrantes de 

la familia en sus diferentes roles en la actividad productiva, la Integracion de los 

mas pequenos, y la trasmisl6n de saberes de los adultos a los j6venes, son 

aspectos que se pueden identificar. En este sentido, Dona Juanita (74) y Mabel 

• (17), abuela y nieta, se han "asociado" en la producc16n de quesos para la venta . 

• 
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Mujeres mapuche que trabajan con tur/sma 
Mana N. Femandez Nou/an 

Observaci6n - Una manana de diciembre en casa de Dona Juanita 

Aproximadamente a las ocho de la manana comienza el movimiento en la 
casa. 
Rosalia y Dona Juanita son las primeras en levantarse, y alguna de elias 
pone la lena y enciende la cocina. Esta manana somos unos cuantos en 10 
de Dona Juanita, pues estamos los del equipo de extension de la 
universidad. 
Se abre y cierra la puerta continuamente. A medida que cada uno se va 
levantando, con toalla en mano, peine, cepillo de dientes, sale de la casa y 
se dirlge al arroyo. Ya listos para desayunar, preparamos el mate, ponemos 
el pan, las galletitas y el dulce sobre la mesa. 
Esta manana Dona Juanita y Mabel, tienen que ordenar las vacas para 
hacer queso. Se aproxima la temporada turistica y se preve que empezaran 
a lIegar los turistas, y entre las cosas que buscan y se les ofrece esta el 
queso. 
Uegan a la casa Arturo (hijo de Dona Juanita) con sus hijos Juan carlos 
(14), Mabel (17) y Aucan (6). Ya han traido las vacas para el corral.

• Dona Juanita esta lista para ir a ordeiiar, toma una jarra, un tacho de 10 

•
• 


litros, 10 manda a enjuagar al arroyo por uno de los chicos, y vamos hacia 

el corral. 

Alii estan las vacas, y los temeros, que fueron separados la noche anterior, 

en otro corral. Se decide cual vaca se ordena primero, se acercan Dona 

Juanita, Mabel, Juan Carlos y Arturo, con varas, chasquidos y algun "vaca, 

vaca" la van encerrando para enlazarla y apartarla para el ordene en el otro 

extremo del corral. 

Entonces Mabel va adonde estan los terneros y suelta al de la vaca elegida, 

que va directo hacia la teta. 


• A la vaca se Ie atan las patas traseras, se deja al ternero un rata para que 
succione y asi baje la leche y luego se 10 aparta. Entonces comienza la 

• 

tarea del ordene. Dona Juanita y Mabel, cada una con una jarra, agachadas 
al lado de la vaca con gran rapidez van lIenando el tacho . Cuando ya han 
ordenado la primera vaca, la sueltan, se va con su ternero fuera del corral, 
y eligen otra. Con cada una hacen 10 mismo. Cuando el tacho de diez litros 
se liena 10 lIevan a la casa de Dona Juanita. 
Mientras tanto Aucan, de seis anos, nos va contando de quien es cada 
vaca; el tambit!n se acerca con una vara en la mano para separar a la vaca, 
mientras los mas grandes estan atentos para que no corra riesgos. 
En una hora estan todas las vacas ordenadas, y entonces Mabel comenzara 
a fabricar el queso, proceso que lIeva su tiempo. EI primer dia se arrnan los 
quesos, y luego es necesario un periodo de estacionamiento hasta que 
queda a punto para ser vendido. 
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Acerca de las modificaciones en IiJ vida cotk!iana de 

Mujeres mapuche que trabajan con turismo 
M4ria N. Fem.indez MouJan 

La descripci6n de una manana en la vida cotidlana de la familia de Dona 

Juanita permite confrontarla con 10 expresado al abordar la tematica de la vida 

familiar y del trabajo en el ambito rural en una comunidad mapuche. Ilustra y 

acerca al conocimiento del trabajo rural, al proceso de apropiacion y 

transformaci6n que el hombre hace de la naturaleza y su participacion en el 

misrno. A la vez que muestra las relaciones que se establecen en el trabajo, la 

relaci6n directa entre 10 que se produce hasta que lIega a las manos de qulen 10 

consume, por ejemplo el turista que compra el queso, donde "10 econ6mico y 10 

simb61ico se entremezclan en cada relacion social, se diseminan en toda la vida 

comunitaria"74 
. 

Presenta a la familia como la unidad productiva y se manifiesta claramente la 

articulacion directa entre el trabajo y la vida familiar, dos esferas de la vida 

cotidiana. La actividad productiva se lIeva a cabo en los corrales, en el mismo 

espacio donde se encuentra la vivienda familiar, y el trabajo requlere de varios 

integrantes de la familia. La escena muestra la participacion de cada uno en sus 

dlferentes roles. Los roles repartidos segun edades y sexo. COmo se organizan 

para realizar el trabajo de ordene. Cuando lIega el varon adulto se inlcia la tarea, 

la parte mas dura que requiere mas fuerza, enlazar y separar las vacas la realizan 

los varones, padre e hijo. Las mujeres son las encargadas de ordenar, la nieta 

sigue las indicaciones de la abuela. As; se van transmitiendo los saberes de los 

mayores a los jovenes, del padre a los hiJos, de la abuela a la nieta, y el mas 

pequeno va aprendiendo el trabajo como si fuera un juego. Es en espacios como 

este, de trabajo y vida familiar, que los miembros de la familia se socializan 

aprehendiendo la cultura e incorporando el estilo de vida tradicional mapuche. 

Por ultimo, interesa destacar que gran parte de la referencla a las 

actividades productivas tradicionales ha sido expresada en tiempo verbal pasado, 

por las entrevistadas, 10 cual habla de importantes modificaciones en la vida 

cotidiana de las mujeres. Si bien es claro que hay un antes y un despues de 

empezar a trabajar con el turismo, esto no puede ser considerado alsladamente 

como eI factor desencadenante de la actual situaci6n. 

74 Garcia Candinl, N., ob.clt., p. 85 
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• Marfa N. Fernandez Mouiiin 

•• 
EI analisis del contexto, y de la estructura econ6mlca de la region, presenta 

• 
la actual crisis social y economica, que se refleja en la situacion de pobreza en que 

• se encuentran las comunidades mapuche. Ante esta situaci6n surge la necesidad 

• de buscar nuevas estrategias de sobrevivencia y deJar de hacer aquellas que no 

• 
los benefician.• 

• Asimismo, el cicio de vida familiar con el crecimiento de los hijos, y su 

• etapa de escolarizaci6n contribuyen a las modificaciones que ha sufrido la vida 

cotidiana de estas mujeres mapuche. 

• 
 7.2. Acerca del encuentro con el otro turista 


•• 
A 10 largo de la historia del pueblo mapuche, el encuentro con el otro, 'el 

huinca7S 
'; en la mayoria de los casos ha significado el despojo, el desprecio, la 

discriminaci6n y el no respeto de sus derechos, 10 cual ha generado desconfianza 

por parte del poblador mapuche. 

•• "Hay desconfianza, alguno van a preguntar para sacar informaciOn, gente 

• que viene ad son todo del valle, publica el mal, no es por el bien de uno" 

• 
Dona Juanita • 

• Para los mapuche que viven en la zona cordiilerana, donde se encuentran 

•• 
los atractivos naturales que potencian el desarrollo de destin~s turisticos, el 

• credmiento de la actividad turistica ha generado una serie de conflictos que en 

• gran medida refieren al domlnio del territorio. 

• 51 bien estos conflictos se ponen de manifiesto toda vez que turistas 0 

• 
empresarios del sector no reconocen la existencia de derechos territoriales de las• 

• comunidades mapuche que alii habitan, subyacen en ellos las distintas 

• concepciones filos6ficas e ideol6gicas que definen la relad6n Hombre-Naturaleza. 

• 
• 

7S Hulnca 0 wlngka: -mestizo-criollo 0 no-indigena. Vlene del verba mapudungun• 
 'wlngkalr que slgniflca robar. EI opositor etnlco se perpetuo as!, a traves del tiempo y del 


• 

lenguaJe en 'ladr6n' 0 'usurpador'. Tambien hay qulenes aflrman que el termlno se aplico. 

origInalmente, al Inca (en su caracter de 'invasor'r Hernandez, I., ob.eit., p.49. Cabe 
destacar que en conversaclones mantenldas con mapuches, ellos han expresado que este 

termlno no 10 utJllzan cuando se refieren a las personas no mapuche con quienes se 

establecen reiaclones de respeto y amistad. 
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• 
La cosmovision mapuche plantea que el hombre es un elemento mas del 

ecosistema y no su dominador, su relacion con la naturaleza es en armonia y 

respeto, consciente de las limitaciones y condicionamientos. Por 10 tanto, en esta 

• concepcion holistica, abarcadora de aspectos sociales, culturales, filos6fico

• religiosos, politicos y ambientales de los hombres, en y con la naturaleza, la tierra 

no se reduce a ser un factor economico y productivo, es el eje central de la vida. 

• 

En tanto desde la logica neo-liberal de mercado del sistema capitalista, la 

relaci6n que el hombre establece con la naturaleza es de explotaci6n y dominacion 

con el objetivo del lucro, entonces la tierra adquiere solo un valor econ6mico en 

tanto poseedora de recursos que el hombre extrae en forma indiscriminada y 

donde prevalecen criterios de rentabilidad eminentemente econ6mlcos. En el caso 

especifico de la actividad turistica, esto se traduce en el valor inmobiliario que van 

adquiriendo los lotes segun su ubicacion en funcion de los recursos naturales que 

se constituyen en atractivos del destino. 

En este sentido, en el desarrollo de Villa Pehuenia se ponen de manifiesto 

continuos conflictos por la ocupacion de las tierras. En las entrevistas mantenidas, 

se observ6 una coincidencia en la opinion de las mujeres quienes sostienen que 

generalmente, los problemas y dificultades que deben enfrentar con los turistas se 

• refieren a la falta de respeto por los derechos del pueblo mapuche. 

• 
Hace cinco anos que los pobladores del Paraje Angostura Sur tomaron la• 

• decision de poner una barrera en la entrada al territorio, de manera tal de 

• establecer sus propias pautas y criterios de manejo. Hasta entonces los turlstas 

• 
entraban sin ningun tipo de control y esto para la comunidad significaba 

destrozos, que les sacaran lena, pinones 0 animales.'6 

16 La primera deciSion que tomaron frente a los problemas que generaba el tur/sma fue la 

barrera de entrada al territorla, a partir de entonces comenz6 un proceso de 

lnvolucramlento con la actlvldad turistica que comprendio dlstintos aspectos. Oesde la 

• 
organizaclon en el trabaJa. la evaluacion de los lugares aptos para el desarrollo de 
dlstintas activldades y la cons/guiente zon/fleaclon, el desarrollo de mejoras en la 

Infraestructura del emprendlmiento hasta la capacitacion en temas relaclonados con la 

gestlon y admlnlstracl6n. En fa actualidad el emprendlmlento lIamado Camping Quechu 

Lafquen. es admlnistrado por los j6venes de la comunidad, cuenta con dlez fogones 

delimltados. dos sanltarlos a Inaugurarse en la temporada 2004-2005, y ofrece dlstlntas 
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AceIra de /as modlfiaJciones en Ia vida cotidiana de 
Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

Marfa N. Fernandez Mou!8n 

''Lo turista empezaban a sacar lena, claro por eso, nosotro pusima la 

tranquera. De que empezaron a trabajar con el turisma cambi6 mucho, aca 

si cuando entraba cualquiera, a vece si quieren venfan camiar un anima!, 

venfan camiar" Dona Juanita 

Del siguiente comentario de Rosalia se desprende la situacion a la cual se

• vieron expuestos a partir del desarrollo de Villa Pehuenla -"nos querfan pisotear'c. 

Ese desarrollo slgnifieo el avanee sabre el territorio en funci6n de inversiones en 

emprendimientos turistieos. AI problema que representaba para elias el 

crecimiento de la villa y la IIegada eada vez mayor de turistas en busca de lugares 

agrestes donde peder realizar actividades de contacto can la naturaleza, 

consideran que pudieron penerle una "barrera", en el sentido de establecer un 

limite. 

''Mucha cosa han cambiado, desde que empeziJron a trabajar los chico. 

Para mejor. Mas ante nos querfan pisotear, sacaban lena, animale, pinone'~ 

Rosalia 

• 
Para Susana, el avance de los "huincas" can emprendimientos turisticos, la 

construccion de cabanas en tierras que eran de la invernada de la comunidad, fue 

uno de los problemas que dio origen a la idea de trabajar con turismo. EI reclamo 

por los derechos territoriales y el cuidado de la naturaleza son los dos elementos 

prindpales en su discurso. Asimismo, se pene de manifiesto la desconfianza al 

"huinca", al turista que no respeta y que entra "escondido", pero esta actitud no 

es hada todos los turistas pues reconocen dos tipos de turistas, los "malos" y los 

"buenos". 

"ahf se metieron con las cabanas, todo eso emprendimiento donde eran las 

tierras de Invemada de mi mama, y ahfya es romo que el huinca se esU 

metiendo, y ahf fue la idea. Toda esa parte la agarraron. Ahf fue romo 

surgi6 la idea de peder reclamar. Aunque sea de a/guna manera, esto del 

campindto se esta hacienda con esa Idea de peder valorar y mantenerlo 

alternattvas de actividades a los turistas, entre elias camlnatas y paseos con gUlas, 
almuerzos con platos tiplcos. 
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AC"eIt'"d de /as modi!icaciones en /a vida cotidiana de• Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

• Maria N. Fernandez MoujJn 

•• 
aca nosotros. De esa manera nosotros estamos trabajando, estamos 

trabajando con todos los chicos con esa idea de que no sea contaminado, 

• 

ni sea arrancado el arbol, ni toda la cosa que hay de la naturaleza. Ni 

contaminar el agua, ni que tiren la basura, porque cuando estabamo as! 

noma, dentraban 10 turista, entraban, recorrfan todo y donde querian 

tiraban la basura, 0 se met!an escondido con bote con motor, y no es que 

• la gente venga con motore y contamine el lagoN Susana 

• Por ello, cuando las mujeres se refieren a los problemas que les ha• 
ocasionado el turismo, se considera que 10 hacen en des sentidos 

fundamentalmenten . 

• 

Por un lado, ello se traduce en la falta de cuidado por la naturaleza, y son 

varios los impactos negativos que elias identifican." Algunos de ellos se vinculan 

con los incendies, la contaminacion por las lanchas en el lago, algunos turistas que 

van a pasar el dia dejan basura, otros ocupan cualquier lugar, escriben en las 

piedras, sacan ramas verdes y cabezas de araucarias. 

• 
"el problema que tuve que enfrentar el de hablarfe a los tunSta que cortan 

planta verde y cuando estropean alpehuen tirandoles palo H Rosalia 

''por ejemplo el destrozo de /as planta natural, la basura, 10 que escriben la 

piedra, la musica alta 0 fuerte, 10 que dentran con la lancha NSusana 

• 

Por otro lado, los problemas se manlfiestan en un cuestionamiento 

permanente frente a las dedsiones y reivindlcaclones territoriales de los mapuche, 

• por parte de turistas 0 propietaries de Villa Pehuenia. Esto se traduce en negarse 

71 Esta consideracl6n parte del criteria que he utlllzado para el analisls, y que surge del 

discurso de las entrevtstadas. Por ella al referlrme ados sentidos, se consldera por un 

lade a aquellas problematlcas que pueden agruparse dentro de la categoria "culdado de la 

naturaleza~ I y por el otro a la categorfa de Wrespeto por los derechos del pueblo 

mapuche". 

• 78 Que las mujeres mapuche consideren que los turlstas danan la naturaleza, no implica 

que en todas sus prcktlcas este presente el culdado de fa naturaleza. En este sentido, es 

slgnlflcatlvo ef Impacto que algunas de estas practicas han producido en el medio 

amblente, por eJemp/o el sobrepastoreo y fa conslgulente desertizacJon. 
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• Acerca de las modirlcaciones en fa vida cotkJiana de• Mujeres mapuche que trabajan con turismo

• Marfa N. Fernandez Moo/an 

•• 
a pagar en la entrada 0 pretender recorrer el territorio sin respetar las pautas 

establecidas por la comunidad, 0 en las decisiones que se toman en otros nlveles 

donde se ve involucrada la comunidad sin previa consulta a los pobladores". 

• "E/ otro dla un turista se enoj6 porque Ie dijimo que no podia lIegar al 

saltillo sin el gula, entonce dijo que tenlamo que seiializar para que los de 

• 
''bajo recurso" pudieran lIegar a la cascada, y entonce nos dijo que iba a 

hacer una cam en el diario': Rosalia 

• Desde que esta la barrera se ha establecido otra relacion con el turismo. 

• 

Recibir al turista, presentarse, explicar que es territorio de la comunidad mapuche, 

y contar el trabajo que estan haciendo, ha posibilitado una mejor comunicacion 

entre turista y mapuche. Se considera que esta comunicacion cultural entre un 

sujeto de la cultura ~I poblador mapuche- y un otro significativo ~I turista-, en 

tanto procesa diahktico de diferendacion (entre ambos) y de identificaci6n (de 

cada uno), si se establece en condiciones de Igualdad contribuye a la afirmacion 

• 

de la identidad mapuche. En este sentido es importante la conclencia de 

pertenencia a un grupo que, en este casa, tienen los mapuche, pues ello acrua 

como elemento compensador de las influenclas culturales negativas que puede 

generar el turismo. Se parte de la idea que en la relacion de unos con otros, la 

gente adquiere, modifica y da. 

•• 
(abe agregar que en el encuentro mapuche y turista se modlfica una 

primera impresi6n de desconfianza mutua. EI turista, habitante de la ciudad, lIega 

con una imagen distorsionada de la realidad, va a encontrarse con "los Indios" y 

• todo 10 que esta expresion representa para el Imaginario urbano: atraso, vaganda, 

• 
•• 

barbarie, plumas, etcetera, etcetera. Esa Imagen muchas veces esta construida 

sabre la base de prejuicios, transmitidos por la educacion, por una historia parcial 

• y "oficial" de los hechos, por los medios masivos de comunicaci6n, por las 

agencias y operadores de turismo, entre otros. 

• 
79 Se refiere al desarrollo de competenclas deportlvas-turisticas, problema que es 

abordado mas adelante. 
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Acerca de las mcx1if1caclones en la vida cotidiana de 
Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

Maria N. Femandez Moutan 

',)(,0 se ve que Ie cuenta de una manera, que despue cuando vienen auf 

ven que no es as!" Rosalia 

Rosalia se refiere a la experienda que tuvieron el verano pasado de trabajar 

articulados con una agencia de Villa Pehuenia, que consistio en recibir grupos de 

turistas, prepararles un almuerzo con chivito al asador y realizar algun paseo. En 

las charlas que mantenian con los turistas, estos les dedan que pensaban 

encontrarse con otra realidad a partir de los comentarios recibidos en la agencia. 

Comprobar que la informacion que se brinda sobre su forma de vida y su 

idiosincrasia no es cierta, actua en forma negativa acrecentando la desconfianza 

hacia el no mapuche. 

Las mujeres comentan que en general los turistas entienden 10 que estan 

haciendo, la forma en que trabajan y los atienden, les parece bien que cobren por 

los servicios que prestan, y los alientan a continuaL Son muy pocos los que los 

tratan mal porque cobran la entrada 0 porque a ciertos lugares no se les permite 

el acceso 0 sOlo pueden hacerlo con la guia de algun integrante del grupo de 

trabajo de la comunidad. 

''Alguno turista no respetan. Cuando quieren ir a meterse solo par su 

cuenta. La lena tienen que compl7lrla, sacan la lena sola. Dicen "nosotro 

pagamo la entrada tenemo derecho a hacer aCii adentro" Rosalia 

De tal forma que para las mujeres mapuche no todos los turistas son 

iguales. Estan aquellos turistas que cuidan, respetan, ''gente que se relaciona bien 

con uno'; y tam bien aquellos definidos como ''gente agresiva': 

Para las mujeres sentirse respetadas es algo muy importante y es un 

comentario que se reitera. Es necesario considerar las condiciones en las cuales se 

produce la interaccion en el encuentro mapuche - turista, pues en el respeto a los 

otros distintos se establece la comunicacion cultural en relaciones de igualdad, de 

80 Se reflere a un operador turistlce de Villa Pehuenla que a partir de una forma artlculada 

de trabaJo entre la agencia y la comunIdad mapuche, que se implemento en la ultima 

temporada de verano, lIeva grupos de turistas a pasar en dia en el emprendimiento 

Quechu Lafquen. 
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Acen:a de las mocilficaclones en la vida cotidiana de 
MujereS mapuche que trabajan con turismo 

Mana N. Femindez MouMn 

forma tal que contribuye a la interculturalidad favoreciendo el entendimiento y 

dialogo entre pnicticas culturales diversas. 

''Lo positivo del turismo: cuidado y respeto del lugar. Gente que se 

relaciona bien con uno. Buena respuesfa. Gente que vlene con ganas de 

ayudar. Lo negativo: gente agresiva. Que desperdicia la lena, grande 

fogone y se molestan cuando uno les dice algo. Hay de todo, bueno y 

malo" Susana 

Susana separa claramente, 10 bueno y 10 malo, 10 positivo y 10 negativo. 

Quien respeta se relaciona bien, tiene una buena respuesta, tiene ganas de 

ayudar, representa 10 bueno. En el polo opuesto quien es agresivo, desperdicia 

leiia, se molesta cuando se Ie hacen observaciones, representa 10 malo. 

"PO(/es tener intercambio de cultura, poder reladonarte con gente de 

distinto lugare. Y podes valorat; que no tienen el mismo respeto. Hay de 

todo, bueno y malo. Les gusta la forma de uno de contarles, de charlar/es, 

preguntan icomo es el inviemo?, ic6mo vive? iDe que vive?, Si los chicos 

van a la escuela 0 no, i.que hacen con el pinon? Alimento 0 no, i.que se 

prepara1, i.que significa un nombre? Si tiene alguna leyenda. Le respondo 

se hacen muchas cosas, me gusta char/ar" Susana 

Las palabras de Susana refuerzan 10 anterior en el sentido del 

entendimiento y dialogo cultural, define el encuentro con el turista como la 

posibilidad del intercambio. Y para ella esto es un valor. Encuentra de parte del 

turista un Interes por conacer sus condiciones de exlstencia, su vida cotidlana, es 

mas, se siente halagada al expresar "Ies gusta la forma de uno de contarles': 

Tambien ella manifiesta una actitud de respeto hacia el turista con sus respuestas 

y al expresar "me gusta charla!". 

"Char/aba con la gente, (se rfe)varias pregunta me han hecho, me 

preguntaban si nosotro de que ano que estabamo ad, de que ano que 

habfamo lIegado, yo Ie digo yo soy nadda aca, y siempre me han dicho ello 

tambien, que no tienen que abandonar. Algunos que han venido conocen 

del (err/torio mapuche. " Doiia Juanita 
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Acerca de las modi&ac/ones en la vida cotidiana de 
Mujeres mapuche Que trabajan con tur/smo 

Marfa N. Fermindez Mou;an 

• Es tal vez Dona Juanita quien mayor interes despierta en los turistas por 

conocer la historia, esa hlstoria que no esta escrita y que es en tantas ocasiones 

distorsionada .. Es quien mas ha vivido, qulen conoce cada rincon del paraje. Ella 

• tambi<~n destaca el apoyo que reciben desde la gente no mapuche: 

"siempre me han dlcho el/o tambien, que no tienen que abandonar'; • 
Hacia los mochlleros se perciben clertos prejuiclos. 51 bien hace unos anos 

hubo conflictos en un camping fibre de Villa Pehuenia, en el emprendimiento 

mapuche no han tenido una experiencia negativa en ese sentldo. 

"no querfamo mochilero, porque vienen en grupo a tomar, matarse. Se 

complica, se les dice que no hay lugar' Rosalia 

Asimismo plantean una diferencia entre los turistas segun sus lugares de 

procedencia, se sienten mas respetadas por aquellos que vienen de lejos, mientras 

que entre los de Neuquen, Alto Valle 0 Zapala se encuentran quienes les 

• desconocen sus derechos.8 ' 

''Hay de todo un poco. Turistas tranquilos, se conforman, lugar limpio y 

seguro: Buenos Aires, COrdoba, extranjeros. Otros se quejan por el precio: 

Neuquen, Cutral Co, Zapala" Apreciacion realizada por jovenes de la 

Comunidad en instancias de capacitaci6n realizadas en el marco del 

Proyecto de Extension "Programa de Desarrollo Turfstico Productiv~ de la 

Comunidad Mapuche Puel" 

• 
"Hasta aqufnosotro no hemo tenido ninguna problema, ninguna cosa con 10 

tun'sta. Ahora s~ si vienen a/guno, pueden ser, cas! ma problema tenemo 

con la gente de la viI/a, que por ahlno quieren pagar porque dlcen que son 

el/o de aca, pero el/o no pueden venir meter aea, siempre tenemo 10 

problema. Ma problema con ello que con 10 turista que vienen de lejo, ilea 

• 

• 
81 Esta misma situaclon ha sldo planteada y observada par el equlpo de trabaJo que bajo 
la direccl6n del Lie. Juan Daniel Nataine, reallz6 estudios de fa demanda turistlca en el 

marco del Plan Estrategico de Desarrollo Turistico del Departamento Alumine, 2003. 
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Acerca de /as modificaciones en la vida cotid/ana de 
Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

Marfa N. Fernandez Mouj8n 

• siempre nos vienen pa/abrear 'par que nos cobran, par que tienen /a 

tranquera ah!: Ello ante lIegaban, dentraban': Dona Juanita 

• Como dice Dona Juanita, es con la gente de la Villa con quienes benen 

• 

mayores problemas y presentan relaciones conftictivas en la vida cotidiana. En 

varias oportunidades se han realizado eventos turistico-deporbvos y pruebas 

athlticas de marat6n 0 triatJ6n, definiendo un circuito de recorrido que atravesaba 

el territorio de la comunidad, organizados can el aval de la Comision de Fomento 

de Villa Pehuenia82 y con el desconocimiento por parte de los pobladores del 

paraje. 

• Par ejemplo, un dia de enero83
, sin previo aviso, comenzaron aver gente 

• que pasaba cornendo 0 en bicicleta que les hada preguntas hacia donde estaba 

• 
tal 0 cual punto. Asi se enteraron que se estaba lIevando a cabo una prueba 

deportiva y no se les habia solicitado autorizacion para el paso de los 

competidores. En esa ocasi6n la rutina se vio alterada hasta altas horas de la 

• nache en que pasaban frente a las casas, ciclistas perdidos. 

•• 
Ante esta situacion y otras que sucedleron en la temporada pasada, las 

• familias mapuche manifiestan su molestia redamando que se les consulte y pida 

• perrniso para drcular por el terntorio y marcar los caminos por donde pasan los 

• deportistas. Ademas consideran se les deberia pagar por el paso ya que en todas 

estas competenclas se Ie cobra a la gente para parbcipar. • 

• 

En relacion con la resolucion de los problemas generados por el turismo 

que exigen tomar decisiones que ineumben a todos los pobladores del paraje, 

• Incluidos quienes no desempefian actividades turisticas, es por eonsenso en una 

• reuni6n que eonvaca a todos. Muehas veces, esos encuentros se realizan en la 

• ruca de inforrnes, con 10 cual el grupo que trabaja en la atenei6n de la entrada 

• puede partielpar. En otras oportunidades, se hacen despues de los trabajos en el 

•• 
campo, hacia el atardecer 0 en la nache, en alguna de las casas, que 

• general mente es en 10 de Dona Juanita. 

• 82 Ahara Municipio. 


83 Este hecho fue observado en ocasio" de una salida de campo con el fin de realizar 

entrevlstas y observaclones del trabaJo con el turlsmo en la temporada de verano. 
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Acerca de las modificaciones en /a vida cotidiana de 

Mujeres mapuche que trabajan con turismo 
Maria N. Fernandez Mou/tin 

• Consultada Rosalia si esta fonna de tomar decisiones y la frecuencia de las 

reunlones era costumbre en la vida de la comunidad, respondi6 que en el caso de 

los anlmales que cada familia tiene, la toma de decisiones es familiar/individual y 

de acuerdo con los criterios que consideran mas acertadas. No se consulta con los 

otros pobladores, pues cada familia tiene los lotes asignados para veranada e 

invernada: 

''cada uno /osuyo, ya viene de costumbre" 

En cambio, con el turismo es distinto pues se ve afectado el territorio, por 

10 tanto, se parte del principia de la propiedad comunitaria de la berra. Es 

necesaria la aprobadon de la mayoria para decidir cuales son las actividades que 

se permitira realizar en el territorio; d6nde instalar un area de acampe 0 

recreativa; como disefiar un circuito de caminatas y paseos; evaluar las 

propuestas externas e internas que se presentan en cada temporada. 

Esto muestra que el uso del espacio territorial segun sea para la actividad 

• productiva tradicional 0 para la actividad turisbca, responde a distintos patrones 

de organizacion. En la primera la base es la organizacion familiar, mientras que en 

la segunda 10 es la organizacion comunitaria, pues as; es la propledad de la tierra. 

De esta manera se genera para los pobladores del paraje un nuevo ambito 

de discusion en la vida comunitaria. 5i bien estas situaciones plantean cambios en 
• 

el ritmo de la vida cotidiana, favorecen la incorporacion de practicas participatlvas 

que fortalecen la organizacl6n de la comunidad. 

• 
Se han seleccionado dos registros 0 notas de campo, pues ilustran sobre 

• muchos de los aspectos que han sido abordados, por ejemplo la resolucl6n y la 

fonna de tomar dedsiones frente a los problemas planteados par el turismo, el 

encuentro con el turista, las actitudes, la manifestadon del derecho territorial, la 

pamcipaci6n y eI ral de las mujeres, los mledos, las valoraciones propias. 

•• 
EI primera de ellos es producto de una observadon pamcipante, y el otro 

de notas de campo a pamr de una charla con Rosalia, ambos fueron realizados 

durante el mes de enero en temporada turistica. 
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Acerra de las modlficaclones en /a vida cotidiana de 

Mujeres mapuche que trabajan con turismo 
Marfa N. Fernandez Mou/Jn 

1. Registro de tarea a campo - Observacion partlcipante, enero 2003 

Mes de enero, en plena temporada de verano, hay que resolver algunas 
cuestlones reladonadas ron los trabajos de mantenimiento y mejoras que 
hay que hacer: poner vallas en las zonas acampe, hacer carteles para 

• sefializaci6n, buscar maderas, 0 prestar mayor atenci6n al tema de la 

•• 

basura, entre otras. Se decide hacer una reunl6n el vlernes a la maliana en 
la ruca de informes con los que estan trabajando ron el turismo. 
Vlernes a la maliana, salimos con Dolia Juanita y Rosalfa hacia la reuni6n, 
pasamos por 10 de Susana, quien se suma al grupo. Uegamos a la ruca, 
saludamos al grupo que esta encargado de la atenci6n de la barrera esa 
semana, esperamos a la sombra que Ileguen los otros. 
Uega un vehfculo con turistas, uno de los chicos Se acerca, explica c6mo 
estan trabajando, que se cobra la entrada, presenta las distintas tarifas y 
las actividades que se pueden hacer. Los turistas deciden entrar y conocer 
ellugar; se les cobra y hacen algunas reromendaciones referidas al cuidado 
de la naturaleza, el tratamiento de la basura y el respeto a las indicaciones 
de los carteles. 
Otro de los jOvenes se acerca ron un cuaderno, saluda y toma algunos 
datos: cantidad de personas, procedencia, vehfculo, numero de patente, 
tarifa robrada. Pasan los turistas. 
Mientras. estamos esperando lIega otro vehiculo ron turistas pero por otro 
camino, no han entrado par fa barrera. Se acerca Abel (18 alios), pregunta 
por d6nde entraron y Ie respond en que por el camino que bordea el Lago 
Alumine, desde Bahia de los Suefios. EI joven Ie dice que Ie tiene que 

•• 

cobrar la entrada al territorio, pero el turista se niega a pagar pues alude 
que el esta saliendo y cuando entr6 no habfa ningun aviso a cartel. 
Rosalfa esta prestando atenci6n a 10 que pasa, se acerca a los turistas y 
explica por que robran, les dice que es territorio mapuche. EI turista la 
escucha, Ie dice que esta en su derecho pero que &1 no va a pagar porque 
por donde entr6 no habfa nada que Ie avlsara eso. Rosalfa y Abel se retiran 

• y el turlsta se va. 

Rosalfa plantea que hace tiempo que decidieron hacer el cartel y ponerio 

en /a otra entrada pero que todavfa los encargados no 10 hicieron,
• 
dirigiendose espedalmente algrupo de j6venes. 

La atencion a los problemas y requerimientos que plantea el trabajo con el 

turlsmo esta siempre presente. Los jovenes se ocupan de atender la barrera de 

entrada y el estado general del area de acampe, pero en la resolucion de 

situaciones conflictivas es fundamental el rol los adultos. Por eso, las mujeres 

• 

Interrumpen su trabajo en la casa para poder participar de la reuni6n. 


• 
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• 
Los jovenes se han organizado en cuadrillas de trabaj0 84 para la atenci6n 

de la barrera de entrada. Estas cuadrillas, compuestas por tres 0 cuatro jovenes, 

mujeres y varones, de la comunidad con un sistema rotativo semanal, asumen las 

• siguientes tareas: recibir a los visitantes brindandoles la informacion necesaria 

• 
acerca de la oferta disponible (actividades) y sobre los aspectos referidos al• 

• comportamiento del turista en el area; distribuir los fogones para acampar 0 pasar 

• el dia; mantener la limpieza y cuidado del sector y realizar los paseos guiados que

• soliciten los turistas. 

• EI funcionamiento del emprendimiento tambien ha requerido de decisiones 

• 

en el aspecto administrativo, entre las cuales se encuentran la implementacion de 

un registro de las entradas diarias (cantidad de personas, modalidad -acampe 0 

pasar el dia-, y el ingreso economico); la designaci6n de un responsable de la 

recaudaci6n 0 ''tesorero'' por temporada; la distribucl6n semanal de los ingresos 

entre los integrantes de las cuadrillas, y la asignaci6n de un porcentaje para un 

• fondo comun que permita realizar mejoras en los servicios ofrecidos, contratar 

•• 
rna no de obra 0 comprar materiales. 

• La observaci6n muestra como se trabaja en la barrera y los aspectos 

• organizativos a los cuales se hizo mencion en los parrafos anteriores. Asimismo, 

• plantea la modalldad de asamblea 0 reuni6n para resolver problemas, y el 

acompai'iamiento de los adultos en todo el proceso de involucramiento con el 

turismo y cuando se presentan situaciones puntuales que 10 requieren. En este 

• caso interesa destacar la actitud de Rosalia cuando se acerca a los turistas para 

•• 
reforzar la explicaci6n que Abel les esta dando. Esta situacion tambien ilustra 

sobre la actitud de los turlstas y la de los mapuche en la defensa de los derechos•• territoriales. 

• Un hecho significativo es la concurrencia a la reunion de las tres mujeres, 

• 
mientras que el resto de los pobladores convocados no 10 hizo, razon por la cual• 

• en esa oportunidad no hubo resoluciones, s610 una charia informal. La 

!4 Cuadrillas de trabaJo: Denominacion que los jovenes utillzan para referirse a los grupos 

que se asignan roles, responsabilidades y turnes en la admlnistraci6n del 

emprendimlento. 
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Mujeres mapuche que trabajan con turismo 
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participaci6n de las mujeres se demuestra tam bien al seguir atentamente el 

desarrollo del trabajo y de las responsabilidades que les compete a cada uno. 

Tanto en la observacion como en las notas de campo que siguen, se 

destaca el rol de la mujer como organizadora de la vida del grupo familiar, dado 

que es quien esta mayor cantidad de tiempo en la casa. Por este mismo motivo, 

es con la mujer con quien el turista generalmente establece el primer contacto al 

• liegar a la casa de los pobladores. En el caso de Dona Juanita y Rosalia son 

mujeres jefas de hogar, ambas participan y acompanan a los jovenes en el trabajo 

con el turismo. 

En el segundo registro, a partir de notas de campo de charias con Rosalia, 

• se presentan aspectos relacionados con la organizacion interna como es la 

• consulta permanente entre los pobladores (mas alia de las reuniones) frente a una 

propuesta externa, y la distribucion de tareas. Nuevamente se observa como 10• 
comunitario prima sobre 10 individual. 

2. Notas de campo, charlas con Rosalia - enero 2003 

• En enero 2003 lIegaron dos personas de Buenos Aires pertenecientes a una 

• 

organizacion de apoyo al pueblo mapuche, para conocer como estaban 
trabajando con turismo y hacerles una propuesta. 
Hablaron con Rosalia la posibilidad de traer grupos de veinte personas de 
Bs.As. a acampar en el paraje, y que ell os se encargaran de hacerles la 
comida, y organizar actividades, paseos y chari as con estos turistas. 
Quedaron en que Rosalia consultarfa con el resto y luego se ponla en 
contacto con ellos. 
Les consul to a todos, yendo a la casa de cada uno, y fueron viendo que y 
como podlan hacerlo. Lo que mas les preocupaba era si podrfan responder 
a las expectativas de los tUristas, en espedal en el tema de las comidas 
<que comidas servir? <como hacer para atender a tanta cantidad de gente? 
No tenlan un lugar suficientemente comodo para recibirlos, las casas de 
ellos eran chicas para tantos .... 
A Mario se Ie ocurrio que para las comidas podfan proponerle a una senora 
que tiene experiencia en atender grupos grandes de turistas, que es 
propietaria de un emprendimiento en Moquehue y no es mapuche. Ella 
sabrfa como atenderlos, que comida servirles, calcular las cantidades, y 
ademas tenia todo 10 necesario: los platos, los cubiertos, los manteles, 
hasta una gran carpa para annar ahlel comedor. 
Aslquedaron entonces, la senora de Moquehue se ocuparfa de las comidas 
y ellos, los Puel, de darles un lugar para acampar, //evar/os a conocer 
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lugares en Ci1minatiJs, tiJmbien algunos podrfan ir a caballo, tener charlas 
con los turistiJs, ofrecer/es la lelia, el pan casero y algun chivito asado. 
Cuando Rosalia me contaba esto, manifestaba que los ''asustiJba H la idea de 
tanta gente. y no se sent/an seguros con /0 que e/los podlan ofrecer. 
En otra visita, que realice a los dos meses, Rosalia me romenta que habl6 
con la chiCi1 de Bs.As. y que eomo ellos querfan que toda la ateneion fuera 
hecha por la gente de la romunidad mapuche, mejor 10 dejaban para mas 
adelante cuando ellos se sintieran mas seguros para hacer/o. 

A medida que va consolidandose el emprendimiento turistico, comienzan a 

aparecer nuevas propuestas para lIevar a cabo, muchas de elias son externas, 

como es el caso de la que refiere la nota de campo. Entonces se manifiestan 

temores e inseguridades propias de este proceso de vinculacion con el turismo. 

Nuevos desafios que los lIevan a plantearse hasta donde lIega la capacidad y la 

capacitaci6n que ellos tienen, para responder satisfactoriamente al turismo. 

En charlas mantenidas posteriomnente con Rosalia, en septiembre 2004, 

reconoci6 el miedo que habran sentido frente a esta propuesta. Se fijaban en 

como creian que un turista esperaba ser "servido" y "atendido". Como sostiene 

Todorov .. . "procuran parecerse a 10 que creen que van a desear los turlstas,8S. 

Veian que la "senora experimentada" iba a poder responder a las expectativas de 

los turistas. No veian que el interes de un grupo de turistas al ir a un camping de 

una comunidad mapuche, era estar con ellos, compartir la forma y las comidas 

que ellos preparan habitualmente, relacionarse con ellos y conocerlos en sus 

formas y maneras de hacer las cosas, poder intercambiar conocimientos. 

8S Todorov. T .. Nosotros y los otros, ob.c1t. p.379. En esta obra el autor plantea una 

reflexi6n sabre las distlntas corrlentes de pensamlento ace rca de fa dwersidad de los 
pueblos y la unldad humana, toma para ella a Francia desde comlenzos del slglo XVIII al 

XX . La eita tamada se reflere al anaiisis sabre el exotlsmo, donde se consldera a los 
turlstas como una de las caracterfstlcas de nuestra epoea, Mquienes provocan 
modificaclones deplorables en las poblaciones que vlsltan, ya que sus habitantes 
procuran parecerse a 10 que creen que van a desear los turistas,' en otras palabras. estos, 
sin saber/o, transforman lodos /05 rlncones a su Imagen". SI bien no se com parte en su 

totalidad esta afirmaci6n. es elerto que debido a temores e Inseguridades propias de 
incurslonar en actividades nuevas y aJenas a sus costumbres. procuran parecerse .. ... .. . 
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Marfa N. Femandez Moui8n 

'yo tenia miedo, yahora cuando vinieron este verano pudimo atenderlo 

muy bien y la gente estuvo contenta" Rosalia 

En la ultima temporada (enero-febrero 2004), estuvieron trabajando con 

una agencia de Villa Pehuenia que lIevaba grupos de turistas a almorzar y realizar 

algunas actividades en el paraje. La experiencia resulto muy buena y a la vez que 

los animo a restablecer el contacto con la gente de Buenos Aires para la proxima 

temporada, les permitio valorar sus propias capacidades para el trabajo con el 

turismo. 

7.3. Acerca de la valorizaci6n del trabajo con el turismo 

" Para nosotro el campin es una ventanita muy chiquita para empezar. Por 

eso para nosotro es importante que los chico que estJn estudiando ahara, 

la manera que sean elfo los protagonist a de todo esto" Rosalia 

De la valorizacion que las mujeres hacen del trabajo con el turismo se 

consideran tres dimensiones que resultan significativas, elias son: la de la vida 

familiar, la territorial y la economica. Si bien todas elias se encuentran 

fuertemente interreladonadas y dan cuenta, desde la cosmovision mapuche, de 

una concepcion holfstica, se ha decidido separarlas para el analisis. 

7.3.1. La vida familiar 

La Comunidad Mapuche Puel que reside en el Paraje La Angostura Sur, esta 

constituida por 11 (once) grupos familiares con una poblaci6n estable de 53 

personas que se distribuyen en grupos de edades de la siguiente manera: 17 son 

menores de 14 anos, 19 jovenes mayores de 14 anos que viven con sus padres, y 

19 adultos mayores de 45 anos. 

Las tres mujeres entrevistadas viven en el paraje con sus familias, los hijos 

se encuentran escolarizados en los diferentes niveles prima rio y secundario. En la 

actualidad dos de ellos han termlnado el secundario y tienen la intenci6n de 
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• 

continuar estudios terciarlos Ylo universitarios. Redben la ayuda social por parte 

del estado provincial consistente en la garrafa de gas y la caja de alimentos, 

ademas de encontrarse dentro de los programas de subsidios de Nacion y 

Provincia (Plan Jefes y Jefas de Hagar y Ley 2128 y Pensionada). 

Estas comunidades se caracterizan por estar sostenidas en su interior por 

los fuertes vinculos familia res de sus integrantes, que comparten desde sus 

diferentes roles y edades todas las actividades del campo. 

"Todo, todo, fbamo todo, fbamo veranear allii en el cerro Mocho. Cerro 

mocho allii tenfamo la veranada, actualmente todavla van los pibe ahf. N 

Dona Juanita 

• 

Esta importancia de los vinculos familiares tambien se ve reflejada en la 

preocupacion de los adultos por el futuro de sus hijos. Los hijos han crecido, estan 

en el secundario y la insercion laboral ya es una realidad a la cual hay que prestar 

atencion. Conscientes de que la situacion economica por la que atraviesan tiende 

a expulsar a la poblacion joven de las areas rurales, este ha sido uno de los 

elementos principales que tuvieron en cuenta al decidir trabajar con el turismo. La 

• idea de desarrollar un emprendimiento turistico se presento en la busqueda de 

alternativas que generaran ingresos a la familia y ofrecieran a los jovenes una 

salida laboral. 

''Lo vimo como salida laboral. Cuando salen 10 chico (de la escuela) es como 

costumbre quien va a trabajar, se organizan. P Susana 

La migracion de los jovenes a la ciudad, se presenta como un riesgo para la 

integracion familiar ademas de la posible perdida de algunas practicas que los 

mayores ya no pueden realizar. En este sentldo la posibilidad de concretar 

pequenos y medianos emprendimientos favorecen la radicacion de los hijos en el 

medio rural de residencla de los padres. SI bien las oportunidades laborales que 

proplda el turismo son de tipo estacional, el Interes por el arraigo se encuentra 

vlnculado con su insercion en la administracion y gestlon de sus propios proyectos. 

''Pero yo ya no voy a poder, por ml edad ya no. Por ahfalguno de los pibe, 

que hagan eso otra ~ que tengan una chiva, oveja" Dona Juanita 
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Ademas los j6venes significan para los adultos los que eontinuanln con la 

forma de vida propia mapuehe, un ejemplo de ello es la vision de Dona Juanita 

quien no pierde la esperanza que se vuelva a safir haeia la veranada. Reconoee 

que los ehieos ahora tienen que ir a la escuela y estudiar, y de esta manera 

justifica que se hayan abandonado algunas actividades productivas tradicionales. 

''Sf, porque ya empiezan a estudiar todo eso, mas se empefian en estudiar, 

todo eso. Tienen que estudiar, porque si no estudian a donde van a ir 

ahora, es par eso que ahora han abandonado tod~ eso, vienen en 

temporada de verano, nomti vacacione~ cuando tienen, vienen 10 pibe, 

despue vienen a trabajar ahfen la barrera N Dona Juanita 

Las expectativas de las mujeres, mad res y abuela, estan puestas en que los 

hijos se capaciten y estudien. Por eso el trabajo con el turismo es valorado pues 

les permite el estudio a los j6venes, algo que Rosalia destaca como importante ya 

que elias no tuvieron esa posibilidad. 

''la ventaja es el bien economico para cada familia y tiJmbJen Ie sirve para 

cada chico que esta estudiando en la secundaria. La posibilidad del estudio 

que nosotro no tuvimo. Pido capacitacion para 10 chico, para que se 

organicen mejor, sean mas compartido 10 trabajo y para que Ie den mas 

exp/imdon a los turistiJ. N Rosalia 

En los discursos de las tres mujeres se refleja la importaneia del estudio de 

los chieos para mejorar la calidad de vida. A la vez que reconocen que el turismo 

posibilita el estudio, dado el ingreso econ6mico que genera y que les permite 

enfrentar los gastos (traslado a otras zonas, fibros, materiales de estudio, 

vestimenta), ven en fa capacitadon y apropiaci6n de conocimfentos la posibilidad 

de un mejor desempeno en fa actividad turistica. 

''EI mmpincito la idea es como una forma que los chicos tambien puedan 

tener su fuente de trabajo ahf. Con esa idea, para trabajar aca el querfa 

estudiar gastronomfa. Eso era el pensamlento que el tenia para el dfa de 

manana pasado, efmismo tener su propio restJunin aca adentro. £SO es la 
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• 
ellos, tener ahfsu trabajito" Susana 

Susana muestra su preocupacion por el futuro de sus hijos, quiere que se 

queden en el paraje y los alienta a estudiar. Su hijo mayor, quien egres6 el ana 

'. 

• 
• 
• 

• 
•• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

~ pasado del secundario, se plantea la posibilidad de continuar estudios en 

gastronomia asi podra aplicar los conocimientos adquiridos en un emprendimiento 

en el paraje. 

En distintas reuniones e instancias de taller mantenidas can todos los 

involucrados en el trabajo can el turismo, en el marco del proyecto de extension, 

se han podido observar los fuertes vinculos que se establecen entre los jovenes y 

los adultos. Los jovenes en distintas oportunidades hicieran referencia a la 

necesidad del acompanamiento de los adultos: 

''necesitamos que los mayores nos ayuden" Abel 

"Yo estoy dispuesto a trabajar siempre que nos acompaiien los mayores" 

Ariel 

En este analisis de la vida familiar, interesa la referencia al ral de la mujer 

como organizadora de la vida del grupo familiar en la casa y como transmisora de 

• valores y pautas culturales. Para Dona Juanita siempre estan presentes las 

practicas tradicionales del pueblo mapuche y cuando conversa con sus nietos los 

alienta a que no las pierdan. Si bien ahara los chicos tienen que estudiar y 

trabajan con el turismo, no descarta que en el futuro alguno de elias tenga 

animales y recupere esas practicas. Frente a la pregunta: "i.dentro de unos anos 

como se 10 imagina?" previas risas, respondio: 

• 

'y, ojala que sigan trabajando, que tengan suerte que hagan empeiio. creo 

que sf van a seguir adelante, una vez que terminen su estudio ya, y alguno 

a 10 mejor Ie puede gustar cuidar animale, y tienen su animale, porque yo 

Ie digo que no terminen eso, que no 10 dejen, que sigan con eso. H Dona 

Juanita 

• 

•• 
Unlversk:1ad Nacional del Comahue • Facultad de Turismo 

86 



• • • • • • • 

• • • • 
• • • • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

•• Acerca de las modificacfones en /a vida cot/diana de 
Mujeres mapuche que trabajan con turismo

• Mana N. Fernandez Mou;an 

• 

En una entrevista Rosalia, cuenta que todas las mananas cuando ella se 

levanta sale afuera y hace una oracion a Guenechen. Esto para ella es muy 

importante y no quisiera que sus hijos 10 pierdan, par ella plantea la necesidad 

que los mayores les hablen y les transmitan a los hijos todo esto para que valoren 

su cultura. Considera ademas, que la capacitacion debe abordar estos aspectos de 

la cultura. 

• Para Susana tam bien es importante la capacitacion en temas referidos a la 

• cultura, y plantea como tematica de su interes "nuestro idioma". Tal vez la lengua 

es uno de los elementos de la cultura que mas ha sufrido los embates de la 

sociedad occidental. En este sentido el rol jugado por la educacion en tanto 

instrumento de dominacion ha sido fundamental. En esta comunidad mapuche son 

• los ancianos quienes hablan la lengua, el mapudungun. Los adultos jovenes la 

entienden y algunos la practican, los jovenes y 105 ninos muy poco la comprenden 

ya que aprenden unicamente el castellano en la escuela.·' 

En el sentido de la transmision de valores a sus hijos, toda vez que alguien 

hace referencia al aporte del gobierno provincial y los subsidios que obtienen otros 

• 
integrantes de la Comunidad Puel que trabajan en el Parque de Nieve Batea 

• Mahuida, Rosalia destaca 10 siguiente: 

• ''£sto tlene el valor de 10 que se hace con el esfuerzo propio. Valor porque 

no viene de arriba, es por el esfuerzo de la gente" Rosalia 

Para las mujeres, madres, es muy importante que esto quede claro a 105 

jovenes, que valoren 10 que significa crecer gradas al esfuerzo propio y Que tomen 

• conciencia de sus capacidades. Rosalia esta transmitiendo valores a los chicas y a 

• los grandes, el valor del trabaja, de la solidaridad en 10 comunitario, de no esperar 

el subsidia de los gobernantes para poder crecer, de reconacer los logros, de 10 

que les ha costada nevar adelante el emprendimiento de camping.

'.
• 

• 
• 

• 
• 

86 En los ultlmos anos se ha implementado dentro de la curricula de las escuelas 
primarias rurales donde concurre poblacion mapuche, el estudio de la lengua mapuche y 
para elle se ha Instrumentado un sistema por el cual uno de los Integrantes de la 

comunidad es el maestro de idJoma mapuche. 
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''porque tambien somos CiJpaz de tener algo, un emprendimiento tenemo, 

somo capaz de manejar un CiJmpin tambien Quiza ahora con esfuerzo, con 

poco, no con mucha cosa. Con el tiempo nosotros queremos hacer algo 

mas y mostrar tambJen al huinca que somo CiJpaz' Susana 

Es la valorizaci6n de ellos mismos Que refuerza su identidad, a la vez Que es 

de ellos frente al otro, al otro Que continuamente los desvaloriza, los discrimina, 

les va Quitando el territorio. 

• 
7.3.2. EI Territorio 

"Aea nad yo, aquf mismo naa; y nunca 10 abandone. Mi abuelo lIego 

primero el, esto hace como mas de den anos que estan aea. 

Mi abuelo vivfa ahfen la orilla del lago, ahfdonde tiene encerrado Herrera, 

estan 10 alamo todavia, ahfplantaron eso alamo y despue tenfan una casita 

de CiJnoga. 

., Mi abuelo parece que no se que parte vino el abuelo. No sesi vino de Chile, 

fue cuando el malon ese, no ve que se fueron mucha gente pa Chile y 

pegaron la vuelta. Lo que estuvieron aea los famlliares par parte mi madre 

pero eso hare siglo de ano que estuvieron par aea, bisabuela mfa, siempre 

me contaba que vivla aqufmismo. 

Ello vivian ac;i, y cuando hubo, como es, el revuelto con 10 espanole, dice 

que se fueron pa Chile. Y alia quedaron alguno famlliare par parte de mi 

mama, mi abuelo ese sf que no se bien porque ello nunca me contaron. 

Segun dedan que venfan de Azul cuando 10 coman, de alia volvieron de 

vue/ta de Chile. Calculo yo, tiene que ser as!. H Dona Juanita 

Para comprender el reciamo por los derechos territoriales Que realiza el 

pueblo mapuche es necesario conocer su hlstoria. Una hlstoria Que no es la oficial, 

que no se encuentra escrita, una historia oral que es contada por las abuelas y los 

abuelos, que forma parte de la cultura del pueblo, que es su memoria colectiva 
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• 
que va construyendo su identidad presente. Por ello se considera de gran 

importancia el relato de Dona Juanita, donde cuenta los desplazamientos que se 

vieron obllgados a reallzar los pueblos que habitaban el sur de America frente al 

avance y acdon destructora del conquistador, el huinca. 

• 
Como se dijera anterionmente, hasta la decada de 1970 los conflictos que 

se presentan por el dominio del territorio con los pueblos originarios, se sustentan 

en un interes econ6mico para el desarrollo agropecuario, desplazandolos de las

• mejores tierras productivas y arrinconandolos en la cordillera. En su gran mayoria, 

zonas que resultan inapropiadas para la actividad ganadera, pero que a la vez 

cuentan con importantes recursos naturales. De manera tal que estas areas van a 

ir adqulriendo un alto valor economico en funcion del desarrollo de actividades 

• basadas en la explotaci6n de recursos naturales como la mineria, el petr61eo y el 

turismo. 

•• 
En el caso de la actividad turistica, la tendencia en el comportamiento 

vacacional por la bUsqueda de lugares que penmitan un contacto con la naturaleza 

y de alto valor paisajistico, ha ido despertando el interes en el desarrollo de 

• destlnos turisticos en la cordillera. Tal es el caso de Villa Pehuenia, que a partir de 

• 1984 presenta un crecimiento sostenido en inversiones turisticas en alojamiento 

•• 
de hoteles, hosterias, cabanas y casas de segunda residencia, y en comercios. 

• Esta situacion signific6 para la Comunidad Mapuche Puel residente en la 

• zona del Lago Alumine, el inicio de una relacion con el turismo, que en muchos 

casos presenta conflictos por los intereses alrededor del maneJo de recursos con 

fines turistlcos. 

Para los pobladores del Paraje Angostura Sur, el encuentro con el otro 

turista signific6 en un principio, una serie de problemas en el territorio que se 

analizan en el apartado "Acerca del encuentro con el otro turista". 

Del testimonio de las mujeres se desprende que trabajar con el turismo 

Implico poner y marcar los limites del territorio mapuche frente al avance en la 

entrega de la tierra en concesi6n por parte de la OP (Corporaclon Interestadual 

Pulmari), para proyectos turisticos sobre la costa sur dellago Alumine. 
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Acen:a de las mtXiificaciOnes en fa vida cotidiana de 

Mujeres mapuche QtJe trabajan con turismo 
Marfa N. Femandez Moutan 

•• ''Primero file cuando recien dentro la Corporaci6n, empez6 a sacar lena, a 

dar lote. Despue empezaron a lIegar 10 turista, la unica forma era empezar 

a hablar entre todo, para poder controlar, tener mas controlada a la gente. 

Yencontramo que era la mejor forma de tener derecho" Rosalia 

EI analisis y la interpretacion de las palabras de Rosalia permite sostener 

que el turismo se convierte en una herramienta para la comunidad mapuche, una 

herramienta para defender una pertenencia que a 10 largo de la historia 

constantemente se ve amenazada. 

"Oespue con la problema de Pulman tambitfn, sacaban lena y ahora la 

gente de la comunidad casi no tienen lena, mas de mil camionada de lena 

vlnieron sacar. Porque d'un principio cuando dentr6 director Vicente Puel, 

nosotro nos vlno a decir ahora la gente de la comunidad van a tener lena, 

van a tener todo, no 10 van a poder sacar nada, dijo. Toda la lena han 

sacado, toda por la costa, allii donde me dio bronca a mf. Ahora eso para,•• claro, eso par6 bastante todo eso. Ahora no dentra CDsi nadie y no 10 vamo 

a dejar, no 10 vamo a dejar que venga. NOona Juanita 

Prueba del avance de las concesiones, son los lotes que entregaron para la 

construccion de cabanas, donde se encuentran los campos de invernada de la 

• comunidad Puel. Y no solamente es una porcion de tierra que les van sacando, les 

van sacando el territorio en el sentido mapuche, el espacio donde viven con el• 
resto de la naturaleza, 10 cual se manifiesta en el enojo de Dona Juanita cuando 

refiere a que les sacaban la lena ''allii donde me dio bronca ami': 

''ahl ahora donde tienen cerrado, era donde vivla la finada mi abuela. Ahl 

era la invemada, despue nosotro empezamo a salir pa llii pa bajo donde 

nevaba aca, porque ante nevaba mucho, se tenlan que /r pa lIa a pasar el 

inviemo, y Ie cerraron la pasada, tambitfn donde paSiibamo con CDrro, y 

tienen cerrao tod~ con alambrado tienen. Le cerraron la pasada y qued6 mi 

casitiJ dentro, que me dej6 la finada mi abuela, ahora estan toda podrida la 

madera, ahlestan la madera, cerraron la pasada. N Dona Juanita 
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• 
Acerca de las modificaclones en la vida colicllana de 

Mujeres mapuche Que trabajdn con turismo 
~rfiI N. Femandez MoujJn ,

•• 
En el verano de 1996/97 se produjo el "Conflicto Pulmari", debido a la 

resistencia al desalojo de campos de veranada e invernada de las comunidades 

Norquinco, Puel, Salazar y Ruca Choroi. En esa oportunidad fueron encarcelados 

integrantes de las comunidades Norquinco y Puel, entre ellos se encontraban 

Rosalia y su hermano Arturo. 

"Siempre quisieron hacer algo, con toma de Pulman cambia, se para, antes 

pensaban avanzar con cabanas. Tenemo los lugare mejore' Rosalia 

A partir de entonces Rosalia, Arturo y Dona Juanita, comienzan a promover 

• la idea de trabajar con el turismo entre el resto de los pobladores del paraje, como 

una forma de revertir la situacion. Por ella conscientes del alto valor paisajistico 

del lugar que ocupan y frente a la amenaza del avance sobre el territorio 

mapuche, decidieron poner una barrera y construir una casilla. Esos elementos 

slrvieron para marcar un limite a la vez que comenzaron establecer sus propias 

•
Co 
•• 

pautas y criterios para el manejo de la actividad turistica en el territorio. 

Ahora, a cinco anos de haber tomado esa deciSion, las mujeres la valoran 

positivamente por 10 que ha significado en la defensa de sus derechos, asi como 

en el respeto y la valorizacion que perciben por parte del otro, el turista, cuando Ie 

explican como y par que estln trabajando de esa manera. 

•• 
''Sentirse valorizada por tu derecho territorial, es la mejor fonna de plantar 

bandera y reafinnar nuestro valore. " Rosalia 

Las palabras de Rosalia transmiten la firmeza y conviccion en el reclamo de 

los derechos que tienen sobre el territorio que ocupan. 

"Siempre hubo turista que venfan. Cuando se puso la barrera habra 

problemas en Ruca Choroi y Norquinco por invadir las tierras, fue en parte 

por eso. La barrera es un limite. 51 no habfan loteado para hacer cabanas. H 

Susana 

EI turista por si solo no es problema, se constituye en un problema cuando 

implica saqueo, saqueo de tierras, saqueo de lena, saqueo de pinones y de 

• 
anlmales. 
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•• 
Acerca de las rnodificaclones en la vida cotkiiana de 

• 
Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

Marfa N. FemJndez Mou;an 

•• 
La reivindicacion territorial se plantea constantemente, y les interesa que 

quede bien claro que las tierras que ocupan no son parte de Villa Pehuenia. 

Susana, quien hace artesanias con madera para la venta a los turistas 10 expresa 

claramente cuando dice: 

''La artesania distlnta se venden en Villa Pehuenia. No Ie escribo porque 

esto no es una villa, el turistB piensa que es Villa Pehuenia todo. Esto es 

territorio mapuche. · Susana 

Ademas en 10 dicho por Susana, conjugan tres elementos importantes sobre 

los que se basa este trabajo : la identidad cultural, el territorio y el turismo. 

•• 

En estos ailos de trabajo conjunto con el grupo de extension de la 

universidad, ante la necesidad de definir lugares donde habilitar nuevas areas 

para el acampe siempre se ha planteado tener en cuenta aquellos lugares que se 

encontrarian mas vulnerables a la disputa par el dominio. Tal es el caso del area 

que se encuentra en la margen sur el lago Alumine hacia el oeste, limite del 

territorio de la comunidad. Lo mismo sucede con el limite este sabre el lago 

Moquehue. 

• Alambrados, carteles y barreras, no han sido recursos utllizados por las 

• 

comunidades mapuche para delimitar su espacio territorial, pero poco a poco se 

van incorporado a la vida mapuche. La existencia de un camino que bordea ellago 

Alumine ha posibilitado la entrada de turistas par otro lado, ante 10 cual se hace 

necesarlo paner, alii tambien, un cartel que anuncie la entrada a "Territorio 

Mapuche" y evitar posteriores conftictos con los turistas. Para ilustrar sabre esta 

situacion se repite un fragmento de una observacion realizada: 

Mientras estamos esperando lIega otro vehiculo de turistas pero por otro 

camino, no han entrado por la barrera. Se acerca Abel, pregunta por d6nde 

entraron y Ie responden que por el camino que bordea eI Lago Alumine, 

desde Bahfa de los Suelios. EI joven Ie dice que Ie tlene que cobrar la 

entrada al temtorio, pero el turista se niega a pagar pues alude que el estii 

saliendo y cuando entr6 no habfa nlngun aviso 0 cartel. 

• 
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Acerra de las modiRcaclones en /a vida cot/diana de 
Mujeres mapuche que trabajan con tur/smo 

Mada N. Fernandez Mou;an 

Rosalfa esta prestanda atenci6n a 10 que pasa, se acerca a los turistas y 

explica par que cobran, les dice que es territorio mapuche. EI turlsta la 

escucha, Ie dice que estii en su derecho pero que el no va a pagar porque 

par donde entro no habra nada que Ie avisara eso. Rosalia y Abel se retiran 

y el turista se va. 

Como se planteara anteriormente, en muchas ocaslones sienten el respeto 

y el apoyo a sus reivindicaciones territoriales, por parte de los turistas. Pero hay 

situaciones en que sucede todo 10 contrario. En este sentido, expresa Rosalia que 

a veces hasta se sienten amenazados por algunos turistas que cuando se les 

explica cuales son los lugares a los cuales pueden acceder 0 en que condiciones, 

les dicen que van a denunclarlo en el diario por no dejarlos circular libremente. 

7.3.3. lo economico 

Es el aspecto econ6mico el que primero surge al abordar el tema de los 

beneficios que les ha brindado el trabajo con el turismo en estos anos. Esto se 

refleja en los testimonios de las tres mujeres. 

'Ya ventaja es el bien econ6mico para cada familia y tambien Ie sirve para 

cada chico que esta estudiando en la secundaria. Beneficio economlco, un 

ingreso mas en la casa~ Rosalia 

"Bueno la ventaja que tiene eI turismo que todo los dfas tenes tu dinero en 

caso de apuro. # Susana 

"Cada vez mas, este ana vinieron mucha gente, mucha gente vinleron, 

hicieron buena plata 10 pibe. # Dona Juanita 

AI decir esto las mujeres estan evaluando a la activldad turistica en cuanto 

generadora de Ingresos que contribuyen a la subsistencla familiar. Reconocen en 

el poder del dinero la facllidad para que los hijos estudien 0 tenerlo disponlble 

para alguna emergencia. 51 bien este aspecto de 10 econ6mico no estaba 

explicitamente planteado entre los motivos para decidir trabajar con el turlsmo, se 
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• Acen:a de las modiflcaclones en fa vkfa cotidianfJ de 
Mu}eres mapuche que Ira/Wan con lurismo 

Marfa N, Fernandez Moutan 

encontraba subyacente en la preocupaci6n por el futuro laboral de los hijos, Y en 

este sentido han encontrado una respuesta positiva a una de sus expectativas, 

"Para nosotros el campin es una ventanita muy chiquiata para empezar, Por 

eso para nosotro es importante que 10 chico que estan estudiando ahora, la 

manera que sean ello 10 protagonista de todo estoP Rosalia 

La posibilidad de una salida laboral para los jovenes, donde ellos mismos 

sean quienes administran y lIevan adelante la gesti6n del actual emprendimiento 

turistico (y los potendales Identificados), plantea requerimientos de capacitacion 

que les penmita seguir creciendo. Crecimiento que se plantea desde 10 individual y 

10 comunitario, en el bienestar economico y en la valorizacion de la cultura. 

'. 

''Pido capacitacion para los chico, para que se organicen mejor, sea mas 

compartido los trabajo y para que Ie den mas explicadon a los turista. Yel 

por que estan en la barrera, no sentirse unicamente para cobrar su plata, 

sino el estar en la balTera es algo muy importante que los valoren mas 

profundo, yo esto 10 noto mucho en los chico, que ello estan nada ma por 

un dinero, no cumplen con el horario que Ie establecemo. P Rosalia 

• 

Para Rosalia no es el aspecto econ6mico el mas importante, es necesario 

que esten presentes tambien otros valores como la responsabilidad, el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos, la organizacion del trabajo, el 

conocimiento de su cultura, para que el emprendimiento funcione bien. 

• ''Lo chico 10 vieron como salida laboral. Cuando salen /0 chico (de /a 

escue/a) es como costumbre qulen va a trabajar, se organizan. P Susana 

Para Susana el trabaJo con el turismo en el verano ya est<! incorporado a su 

vida cotidiana ''es como costumbre... -; asi como durante eI resto del ano los 

chlcos van a la escuela, en las vacaciones trabajan en el camping. 

A partir de la presencia de turistas en la zona, las mujeres comenzaron a 

generar ingresos en la economia familiar, con la venta de productos que elias 

elaboran tales como pan, queso, empanadas, dulces 0 tortas frltas, Tambien la 

producti6n de artesanias con objetivo de venta se via incrementada. 
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Acerca de las modificaeiones en /a vida coUd/ana de 
Mujeres mapuc/Je que trabajan con tur/smo 

Marla N. Fernandez Moo/an 

"Yo tengo venta de pan, torta frita, empanada, todo 10 que sea de cocina. P 

Susana 

Cada una de elias se organiza individualmente y tratan de no superponerse 

en 10 que ofrecen. Esta decisi6n la tomaron en los pnmeros anos de trabajo con 

tunsmo, debido a algunos conllictos que se generaban entre elias, de manera tal 

que la venta de pan y empanadas la realiza Susana y s610 cuando ella se ve 

superada por la demanda, 10 hace Rosalia. 

"Yo Ie pongo el valor del tejido, la gente de afuera casi mas 10 compran. La 

gente de aca, del valle, dice que es caro, la gente que viene de afuera 

extranjero, dentra mucha gente extranjera, pagan 10 precio que uno Ie 

diceNRosalia 

En el comentano de Rosalia, nuevamente se observa la diferenda entre los 

turistas "de aca, del valieN y los que vienen de lejos "los extranjeros". Si bien es 

cierto que actualmente la relacion peso/dolar favorece al extranjero, la actitud de 

gran parte de los turistas locales es generalmente la descripta por Rosalia. 

Rosalia realiza y vende tejidos en telar mapuche, confecciona ponchos, 

chalecos, bolsos, carteritas, ultlmamente ha tejido una ruana. Si bien la tecnica del 

tejido y del hilado de la lana es tradicional mapuche, algunas de las prendas no 10 

son, tal es el caso de los chalecos y las cartentas. Estos cambios surgen a partir 

de las demandas de los turistas, de alii Rosalia toma la idea y los confecciona. En 

la observacion de los trabajos de tejido en telar lIamo especialmente la atencion el 

tejldo de una ruana, ya que esta prenda se impuso a partir de la moda urbana en 

la vestimenta de las mujeres y su orlgen se encuentra en los pueblos colombiano 

y ecuatonano. 

En el caso de Dona Juanita y Mabel, su nieta de diecisiete anos, se 

"asociaron"'" para la fabricaclon y venta de quesos. Juntas ordenan las vacas y 

luego, en casa de Dona Juanita, se dedlcan a la preparaci6n y estacionamiento del 

queso. 

87 Palabra utllizada por Dona Juanita al referirse al trabajo que esta realizando con su 
nieta. 
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Acerca de las motiificaciones en la vida coWlana de 

• 
Mujeres mapuche que trabajan con fur/smo 

Marfa N. Fernandez MouiJn 

La experiencia que tuvieron las mujeres"" el verano pasado (enero 
,e • febrero 2004) de recibir grupos de turistas traidos por una agencia de Villa 

Pehuenia, ocupandose de preparar y servir un almuerzo, y a veces acompanar en 

algun paseo, requirlo de una organizacion especial. Primero se pusieron de 

acuerdo entre quienes querian recibir a los turistas en su casa, como los 

atenderian, que necesitaban para poder hacerlo, y luego establecieron un sistema 

de rotacion en la atencion de los grupes. La evaluacion desde el punto de vista 

• economico y del funcionamiento fue buena. Para Susana esta adividad sumada a 

• 
la venta de produdos y artesanias significa la posibilidad de dejar de trabajar 

afuera en tareas de limpieza. 

•• 

•• 

•• 


•
• 
•• 

88 En esta experiencla ademas de DonaJuanita. Rosalia y Susana. participaron otras dos 

mujeres de la comunidad. 
• 
•• 

Unlversldad Nadooal del Com.hue · Facultad de Turismo 
96 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 

Acerca de las m(X/lrlcaciones en la vida cotidlana de 
Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

Marfa N. Fernandez Mou/an 

8. Conclusiones 

Este trabajo documenta a traves del testimonio de tres mujeres mapuche, 

el proceso de inserci6n en la actividad turistica de una comunidad mapuche, 

centrando el amilisis en las modificaciones que a partir de entonces se produjeron 

en las vidas cotidianas de las mujeres. 

Este proceso que comenzaron a transitar en el momento en que tomaron la 

decisi6n de revertir una situacion confiictiva con el turismo, significo nuevos 

aprendizajes con la incorporacion de conocimientos referidos a los servicios en 

turismo e Implico una organizaci6n distinta en el trabajo produciendo cambios en 

las actitudes y en las aptitudes de la poblacion involucrada. Asimismo, se 

generaron puestos de trabajo para los jovenes, 10 cual les permiti6 contar con un 

ingreso del que antes no disponian, se vic beneficiada la comercializacion de 

artesanias, se recuperaron pn3cticas productivas (p.e. el cultivo de huertas) y se 

incorporaron algunas tecnologias89
• 

• 

Entre las acciones realizadas como resultado de su inserci6n en la actividad 

turistica, pueden mencionarse la instalacion de una barrera en la entrada, la 

construcci6n de una casilla de informes, la determinacion de zonas para el uso 

turistico, la definici6n de criterios de U50 y de actividades permitidas, la 

senalizaci6n de areas y circuitos, la organizaci6n de grupos de trabajo, la 

edificacion de un cuerpo de sanitarios para mejorar los servicios que ofrecen. 

Los testimonios recogidos, las salidas al campo, las observaciones y el 

material bibliografico consultado, permltieron un acercamiento al conocimiento de 

las modificaciones experlmentadas en la vida cotidiana de las mujeres 

entrevlstadas, de los cuales interesa destacar los slguientes aspectos: 

• De las actlvidades productivas 

En la compleja realidad economlca, hist6rica y politica, en que se insertan 

los hechos analizados, se consideran relevantes dos situaciones que permitiran 

89 Proyecto de Extension "Programa de Desarrollo Turistico Productivo de la Comunidad 

Mapuche Puel" 
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Acerca de las modificaclones en /a vida cotid/ana de 

Mujeres mapuche Que trabajan con tur/smo 
Maria N. Fernandez MouiJn 

una mejor comprensi6n de la incidencia del turismo en la Comunidad Mapuche 

Puel. 

• 

La primera se refiere al agravamiento de la crisis de las economias rurales . 

de subslstencia en los ultimos quince anos. Esa situaci6n Ilevo a las comunidades 

a buscar alternativas para satisfacer sus necesidades, 10 que signific6 una ruptura 

con 10 cotidiano, pues se vieron alteradas las formas habituales de producci6n. En 

muchos casos debieron salir a buscar trabajo fuera del ambito rural, con una 

importante migraci6n a las ciudades. En el caso de las poblaciones que se 

encuentran proximas a destinos turisticos, los varones comenzaron a trabajar en 

changas en la construccion, 0 como jardineros en tareas de mantenimiento de 

parques, y las mujeres basicamente en tareas de limpieza, siempre en el sector 

informal y con un alto grado de precarizacion laboral. 

La otra situaci6n es el crecimiento sostenido de Villa Pehuenia a partir de la 

d,kada de 1980 y su consolidacion como centro turistico en el Corredor de los 

Lagos Andino Patagonicos, con el consiguiente aumento en la afluencia de turistas 

en temporada de verano y, en los ultimos anos a partir de la creacion de Parque 

de Nieve Batea Mahuida, en el invierno. 

• 

La vinculacion de estas mujeres mapuche con el turismo surgio de manera 

espontanea. En un principio, y como resultado del desarrollo de la villa turistica 

mencionada, los turistas comenzaron a lIegar al territorio comunitario en la 

busqueda de lugares agrestes, tranquilos y en un atractivo entorno paisajistico 

• donde pasear y pasar el dia. Esa nueva realldad, en algunos casos, slgnifico como 

relataron las entrevistadas, que les sacaran lena, animales 0 pinones. Ademas la• 

• 

ocupacl6n de terrenos comunitarios con fines turisticos, convirtieron al turismo en 

una amenaza por el saqueo de recursos que implicaba. Paradojalmente, los 

turistas tambien compraban sus artesanfas y productos caseros, dando origen al 

intercambio economico generador de ingresos en las economfas famlliares. En la 

medida que se intensificaban los procesos de intercamblo entre mapuche y 

turistas, y los pobladores 10 visualizaban como una altemativa en sus estrateglas 

de sobrevivencia, la vinculacion se modlfico pasando de un estado donde la 

relacion era espontanea y ocaslonal, a otro organlzado y comercial. De manera tal 
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Mujeres mapuche que trabajan con turismo 
Marfa N. FemiJndez Mou/iin 

• 
•• que una vez tomada la decisi6n de trabajar con el turismo, la organizaci6n para la 

gesti6n y administraci6n del propio emprendimiento signific6 para la vida de las 

mujeres una serie de cambios en sus rutinas de trabajo. 

La nueva actividad les requiri6 tiempo, otro tiempo distinto al de las 

actividades productivas, tiempo para reuniones, para consultar al resto de los 

pobladores, para gestionar, para la capacitaci6n90
, para atender a los turlstas, 

para conversar con ellos. Antes, ese tiempo 10 dedicaban a las chivas "para 

ocuparse de la chiva hay Que hacer s610 eso· (Rosalia), 0 al tejido ''se tiene ma 

tiempo para tejer, estBndo aca no se puede, en el verano con 10 turista no se 

puede hacerN (Rosalia). De manera tal que la cotidianidad, se ve alterada 

fundamentalmente en la temporada estival con la lIegada de los turistas. Son las 

mujeres quienes mas sienten este camblo ya que por su rol dentro de la 

estructura familiar estan en la casa durante el dia y, por 10 general, es con elias 

que los turistas establecen el primer contacto. 

Entre las actividades productivas que en los ultimos anos abandonaron las 

familias de las entrevistadas se encuentra la practica de la veranada. De los 

relatos de las mujeres se desprende que esta situaci6n de abandono 

"momentaneo..9! responde a distintos motivos, entre ellos la escolarldad de los

• hiJos, la perdida de animales, la edad avanzada, los problemas de salud, la baja 

rentabilidad de la actividad agropecuaria que obliga a buscar trabajo fuera del 

paraje, a los cuales se suma el trabajo con el turismo en el territorio de la 

comunidad. Por 10 tanto se considera al turismo uno mas entre los factores que

• Incidieron en el actual abandono de la practica de la veranada. 

Tambio~n el espacio se ha visto modificado porque en tiempos de veranada, 

el espacio/habitat/producci6n era otro distinto al del invierno. Ahora no pueden 

trasladarse con '1odo el U3chfvache H (Dona Juanita), tienen que estar aUf donde 

lIegan los turistas. En este sentido la vlvencia del espacio es importante y se 

!Kl EJempJo de ella es el tiempo que requlrlo el proyecto de extension, cada vez que el 

• 

equipo de trahaJo unlversitarlo lIegaba al paraje. habia que dedlcarle tiempo a reunlones, 


asambleas, trahajos espedflcos, recorridos en el campo. 
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•• 
visualiza una sensaci6n de perdida en las palabras de Rosalia ''La veranada, eso 

era ma lindo. Son cosa que Ie cambia a uno. EI turismo es lindo para tener, pero 

la forma de vida no se puede hacer ahora POf 10 turista... qufsfera volver a 

hacerlo~ 

• 
Ademas, la necesidad de compatibilizar los usos del espacio para que las 

actividades productivas y las turisticas no se superpongan generando obstaculos 

• para unas y otras, fueron modificando formas, funciones y estructuras pues

• signific6 un nuevo ordenamiento espacial y en algunos modelos productivos, como 

por ejemplo el manejo de los cerdos. La presencia de estes animales en el area 

destinada al acampe produce conflictos con los turistas y requiere de una atenci6n 

y busqueda de soluci6n al problema que se plantea. Por 10 tanto la modificacion 

en el modele de manejo productivo implic6 mayor trabajo para la mujer que se 

ocupa de la atenci6n de estes animales, ya que la crianza en enclerro exige 

dedicarle mas tiempo, pues debe proveerles el alimento. Pese a haberse 

observado algunos cambios en este sentido, aun no esta totalmente incorporada 

la necesidad de su implementacion y se siguen presentando problemas. 

Para las mujeres, madres preocupadas por el futuro de sus hijos, el turismo 

significa en este momento una fuente importante de ingresos que les permite a 

ellos seguir estudiando y proyectar su vida futura en mejores condiciones. Es por 

eso que si bien se refieren con aiioranza a la veranada optan por la ventaja 

econ6mica que proporciona el turismo. 

• EI turismo a la vez que produce camblos en las actividades de la vida 

cotidiana modificando el tlempo y el espacio diarios, se convlerte en una 

alternativa Importante para la vida de la comunidad ya que ofrece la posibilidad de 

que los jOvenes encuentren una salida laboral que les permita generar ingresos sin 

tener que abandonar el campo. De esta manera encuentran una respuesta 

positiva a una de las motivaciones que dio origen al planteo de trabajar con el 

turlsmo en el territorio. 

•• 91 Se considera que es un abandono momentaneo a partir de (as palabras de las 

entrevlstadas que manlflestan la esperanza que en ofro momento puedan volver a Ir a la 

veranada, elias 0 sus hljos 0 nietos. 
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• Con referencia a otras actividades productivas como las artesanfas, los 

productos de elaboracian casera (quesos, pan, empanadas) y las huertas 

familiares, se han visto estimuladas ya que ha habido una mayor producci6n con 

fines de venta al turismo. 

• 

La artesanla tradicional mapuche que en esta zona consiste en los tejidos 

de lana en telar mapuche, el hilado de la lana y la posterior incorporacian del 

tejido con palillos para la confeccian de prendas de vestir, se ha visto 

incrementada en su produccian. La demanda de estes objetos por parte de los 

turistas instal6 la necesidad de generar mayor cantidad de tejidos, razan por la 

cual las mujeres tienen en cuenta la produccian de aquellos que tienen mejor 

• posibilidad de venta para 10 cual consideran el tamaiio del producto, la tecnica a 

utillzar y el precio final. 

En el caso de las artesanfas se pudo observar la incorporaclan de nuevos 

materlales y tecnlcas ajenas a la tradician mapuche. 5i bien esta sltuacl6n podria 

• ser vista como negativa por quienes sostienen que ello refiere a la perdida de "Ia 

autenticidad,m, se considera que fonma parte de la busqueda de alternativas • 
econ6micas que beneficia a las mujeres pues les penmite estar en su casa sin 

necesidad de ir a la Villa a ofrecer su fuerza de trabajo en tareas de Iimpieza. 

Ciertamente la vida cotidiana se ve alterada por el turismo, y es en el 

trabajo "eje alrededor del cual se coherentiza y articula la vida,»l donde se 

• 

observan las mayores modificaciones, en algunos casos contribuyendo a que se 

abandonen ciertas practicas productivas tradicionales y en otros a que se retomen 

y se Incorporen nuevas tecnologias. 

••• 
92 Esta pretension de autenticidad de las manifestaclones de 105 pueblos orlglnarios 

nlegan el cara-cter dimimico de la cultura. Se entiende la cultura como un proceso 

dlmimlca. en constante movimlento y construccl6n, cuyas expresiones son el resultado de 

• elecclones pasadas y presentes que surgen como respuesta ·a las necesldades que se 
plantean en cada momento historico, en un contexte tempore espaclal de la vida de cada 

comunidad. 
93 Racedo, J., ob.eit. . . 
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• De los procesos de involucramiento y el encuentro con el otro 


Tal vez sea el turismo la actividad contemporanea que propida mayores 

posibllidades de encuentro 0 desencuentro entre otros culturales (en este caso 

• mapuche-turista). Este encuentro sera posible en tanto estos otros culturales, con 

• 
cosmovisiones en algunos casas antag6nicas, puedan establecer relaciones 

simetricas pese a las diferencias. Por tal motivo se considera necesario atender a 

las condiciones en las cuales se produce la interacci6n en el encuentro mapuche

turista, pues en el respeto a los otros distintos se establece la comunicacion 

cultural. Este proceso se manifiesta en dos momentos: el de diferenciacion (el 

• sujeto de la cultura percibe sus diferencias con el otro significativ~) y el de 

identificacion ( el sujeto de la cultura percibe su identidad grupal)'"', contribuyendo 

a la interculturalidad en el entendimiento y dialogo entre practicas culturales 

diversas. 

•• 

En el casa de estudio, el turismo en un primer momenta significo una 

amenaza a la integridad territorial para convertirse luego, mediante un proceso de 

apropiacion, en una herramienta para defender una pertenencia. Ello se refteja en 

el comentario de la mujeres cuando se refieren a los motivos por los cuales 

decidieron trabajar con el turismo: ''mas ante nos querfan pisotear, sacaban lena, 

animale, pinone H (Rosalia) y ''ahf se metieron con las cabanas, todo eso 

emprendimiento donde eran las tierras de invemada de mi mama, y ahf ya es 

como que el huinca se esta metiendo"(Susana), para luego reconocer las ventajas 

que les traJo apropiarse de la actividad turistica: ''mucha cosa han cambiado, 

desde que empezaron a trabajar los chico. Para mejor" (Rosalia) y ''de que 

empezaron con el turismo CiJmbio mucho, aea si entraba cualquiera" (Dona 

• Juanita). 

• La instalacion de la barrera de entrada facilit6 el dialogo con el otro-turista 

al expllcar los intereses de la comunidad mapuche y estar abiertos a las preguntas 

de los turistas. Pero este dialogo no puede establecerse con todos, las mujeres no 

•• 
94 Conceptualizacion extraida de las autoras Maritza Garda Alonso y Cristina Baeza Martin 

en el Modelo Teorico para la Identidad Cultural, ob.cit. 
• 
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Acen:a de las modiflCiJciones en fa vida cotidiana de 
Mujeres mapuche que trabajan con turismo 

Maria N. Fem8ndez Mou;an 

dejan de destacar que ''afguno turistiJ no respetiJn", ''gente agresiva'; ''hay de 

todo, bueno y malo~ 

En dlstintos momentos de entrevistas las mujeres hicieron referencia a 10 

importante que es para elias sentir el respeto del otro: ''charlaba con fa 

gente ... siempre me han dicho ello tambilfn, que no tienen que abandonar" (Dona 

Juanita), Susana tambien destaca 'Yes gusta la forma de uno de contarles'~ Por 10 

tanto esta comunicacion cultural que se establece entre el turista y la mujer 

mapuche en relaciones simetricas, contribuye a la afirmacion de la identidad 

mapuche revalorizando sus pn\cticas culturales. La valorizacion que perciben por 

parte del otro, el tUrista, cuando Ie explican como y por que estan trabajando de 

esta manera se manifiesta en las palabras de Rosalia "sentirse valorizada por tu 

derecho temtoria" es la mejor forma de plantar bandera y reafirmar nuestro 

valore. H 

Las situaciones conftictivas que se presentan en relacion con el turismo 

devienen en la mayoria de los casos de la falta de reconocimiento de los derechos 

territoriales de los mapuche, y las situaciones se presentan tanto con particulares 

como con organismos del gobiemo local. De esta manera el turismo se convierte 

en un problema para los pobladores pues, en la busqueda de atractivos y recursos 

naturales para ser explotados en distintas actividades turfsticas, empresarios del 

sector y funcionarios avasallan los derechos y no respetan la propiedad 

comunitaria mapuche. Se hace referencia a las situaciones observadas donde se 

determlnaron circuitos para competencias turfsticas deportivas que pasaban por el 

territorio mapuche sin haber acordado prevlamente con los pobladores, asf como 

la entrega de lotes con fines de inversion turistica ubicados dentro de las tierras 

de propiedad de la comunidad. 

Pese a ello evaluan positivamente las respuestas que encuentran en la 

mayorla de los turistas que las visitan y esto las ha animado a Ir asumiendo cada 

vez tareas de mayor complejidad. Tal es el caso de los almuerzos ofrecidos en la 

ultima temporada a grupos de turistas lIevados por una agencia de Villa Pehuenia, 

10 cual les ha pemnitido veneer miedos e inseguridades referidas a sus capacidades 

para la atendon en serviclos como la gastronomfa. 

Unlversldad Nadonal del Comahue - Facultad de Turismo 
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•• 	
Este proceso en el involucramiento con la actividad turistica se ha podido 

• seguir de cerca desde el trabajo en extension universitaria, conociendo los 

distintos obstaculos que debieron ir sorteando en el transcurso de estos arios. En 

este sentido se destaca la importancia de la particlpaci6n activa de las mujeres en 

las decisiones que la comunidad fue tomando en relaci6n al turismo. Estuvieron 

presentes desde un principio cuando vieron la posibilidad de transformar los 

efectos negativos que el turismo les estaba ocasionando con el crecimiento de 

Villa Pehuenla, en oportunidades de trabajo, de generacion de ingrescs y 

principal mente de defensa del territorio. 

• 	 De la valorizaci6n del trabajo con turismo 

Las valorizadones que las mujeres realizan del trabajo que estan 

desarrollando en estos ultimos arios con el emprendimiento turistico, se refieren 

fundamental mente a tres aspectos: 10 territorial, la vida familiar y 10 economico. A 

traves de estas valorizaciones se manifiesta el sentido que tiene para las mujeres 

el trabajo con el turismo, a la vez que proporcionan un marco de referencia que 

• facilita la comprension de las modificaciones que han experimentado en su vida 

cotldlana.• 
1. 	 de 10 territorial: "EI wajmapu es la base material para la reproduccion de 

nuestra Identidad. Un Pueblo sin territorio es un pueblo sin vida. De am nos 

proveemos de alimentacion, medicina, vestido, herramientas, materiales para 

la vivienda y las ceremonias. Pero tambien desde alii explicamos nuestro 

origen y cosmovisi6n. Y sOlo alii podemos desarrollar nuestro mapudugun 

habla de la tierra, idioma originario a traves del cual nos comunicamos con pu 

newen/multiples vidas del ixofijmogen (biodlversidad).'~5 Esta definicion 

elaborada por la organizacion mapuche manifiesta la importancia que revlste la 

• 
95 COM Coordlnadora de Organizaclones Mapuce de Neuquen, Voz Mapuce para un• mundo Intercultural, folleto. 

• 
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• 

defensa de los derechos territoriales. En el caso de estudio, este fue motivo 

principal en la determinacion de trabajar con el turismo, tal como 10 

expresaron las mujeres en distintos momentos de entrevista.s C'detener el 

avance de las cabanas'; ''no dejarse pisotear; "plantar bandera'; "marcar 

Ifmltes'; "tener mas controlada "). 

Se considera que en gran medida el trabajo con el turismo ha contribuido a 

• estos logros, si bien no son determinantes pues siempre se esta ante la 

• posibilidad del desconocimiento de los derechos del pueblo mapuche por parte 

de los "huincas". Esta situacion se hace palpable cuando les cuestionan que 

cobren entrada, que permitan realizar tales 0 cuales actividades, 0 transitar por 

ciertos caminos. 

• 
2. de la vida familiar: la principal preocupacion de las mujeres es que los hijos, 

los jovenes no abandonen su lugar, su tierra. Temen por la desintegracion 

• 

familiar que se produce como consecuencia de la dificultad para sobrevivir en 

el campo en las actuales condiciones economicas. En estos anos han podido 

comprobar que la actividad turistica ha posibilitado seguir manteniendo a la 

familia unida. Consideran que la educacion de sus hijos no se reduce 

solamente a que puedan asistir a la escuela, sino que se refiere a la 

transmision de los valores de su cultura. Por ello valorizan que se capaciten y 

profundicen en temas de la cultura mapuche, en el idioma, y desean que los 

• 

Jovenes no plerdan el interes por las tareas del campo y las practicas 

tradiclonales. Asimismo manifiestan la necesidad de capacitaclon en temas 

referidos al turismo para dar mas y mejores servicios. 

Asi como en el trabajo rural, la familia es la unidad productiva y todos sus 

• integrantes realizan distintas tareas, en el trabajo con el turismo se observa la 

misma estructura ya que todos se encuentran Involucrados demostrando su 

Interes con la partidpacion de las reunlones y con los distintos roles y 

responsabllidades que van asumiendo. Los adultos dejan los lugares de 

atencion del camping a los jovenes, estos plden ' a los adultos que los 
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acompafien, a medida que van creciendo los chicos se van integrando a las 

actividades y van trasmith~ndose los conocimientos. 

3. de 10 economico: la generacion de ingresos a la economfa familiar a partir de la 

venta de productos y servicios ofrecidos por los distintos miembros de la 

familia, y de puestos de trabajo para los jovenes en la temporada turfstica, son 

las ventajas que Ie atribuyen las mujeres al turismo pues reconocen que 

contribuye y posibilita que los hijos se queden viviendo en el campo y puedan 

seguir estudiando. Todos los miembros de la familia participan en las tareas 

que demanda la actividad turistica, 10 cual refuerza su integridad como unidad 

• basica de produccion, ejerciendo el control del proceso productivo. Todos 

• cooperan y coordinan los trabajos que requiere el turismo como 10 hacen con 

las actividades productivas tradicionales. ,. 
••• 

• 

• Por ultimo es necesario mencionar que el descubrimiento de una alternativa 

• 

economica para superar las condiciones de vida en las cuales se encontraban las 

economfas rurales en el perfodo de mayor recesion economica que vivio el pafs en 

los ultimos afios, implieD transitar un proceso de adaptacion. Durante ese periodo 

las comunidades rurales sufrleron una fuerte expulsion de poblacion joven hacia 

las areas urbanas. De manera tal que la migracion del campo a la ciudad, 

especial mente de los j6venes, produjo una crisis en la vida de esas poblaciones 

con la consigulente desintegracion social y familiar significando la perdida de 

elementos constitutlvos de la Identidad mapuche, base de su propia cultura. 

EI interes en sobrevivir no solo economicamente sino tambien 

culturalmente, los ubico ante nuevas sltuaciones a resolver. Con respecto a esto, 

sostiene Ana Quiroga que "en algunos genera una respuesta activa: tratar de 

resolver la situaci6n, de comprenderla y resolverla; en otros panllisis, 

inmovilismo ... De hecho la crisis 10 que plantea es una nueva exigencia adaptativa, 

de lectura, de acci6n,S6. En este sentido, se considera que en las mujeres ha 

• 96 Quiroga, Ana, ob.clt. p.19 • 
• 
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•• 

operado una respuesta activa ya que podrian haber esperado 5610 la ayuda de los 

organismos de gobierno 0 conformarse con las posibilidades laborales que les 

ofrece la Villa turistica en los empleos de menor calificacion y baja remuneracion. 

En cambio, conscientes del potendal turistico de la zona donde residen, buscaron 

la forma de ser ellos los protagonistas en la gestion de emprendimientos turisticos 

de forma tal que son quienes controlan todo el proceso productiv~, a la vez que 

• mantienen su forma de vida, tienen sus animales, participan de sus rituales y 

• viven en comunidad. 

• 

La decision que tomaran estas mujeres, junto con los otros integrantes de 

la comunidad mapuche Puel, de ser elias mismas quienes gestionen, organicen y 

administren el emprendimiento turistico, permiti6 que buscaran la forma de 

integrarlo a la organizacion tradicional. Que estes prestadores de servicios 

turisticos sean mapuche no es un detalle folclorlco sino que es la condicion 

fundamental sobre la cual se sustenta el emprendimiento. EI turismo les sirve 

como recurso para sobrevivir en la actual etapa del capitalismo, al convertirse en 

una estrategia econ6mica que los beneficia material y culturalmente en tanto se 

convierte tamblE!n en una estrategia en el reclamo por el reconocimiento de sus 

derechos territoriales. 

EI trabajo con el turismo no requiri6 de inversiones ya que la comunidad 

dispone de la materia prima necesaria, el recurso natural y los espacios que 

permiten el contacto con la naturaleza de los turistas y la practica de diversas 

• actividades. Tampoco fue necesaria la adquisicion de herramientas, ni de 

tecnologia especiallzada para empezar a trabajar, y todas las familias de la 

comunidad tuvieron la misma posibllidad para participar, pues se trata de un 

emprendimiento comunitario. 

• 
Se consldera que desde su cosmovisi6n el eJercicio del control y maneJo de 

los territorios que ocupan y de las actividades que pueden IIevar a cabo los 

turistas, garantizan el cuidado y la conservacion de las areas naturales. De esa 

• manera se contribuye a mitigar los impactos negatlvos que produce la actividad 

turistica sobre el medlo ambiente. • 
Unlversldad Nadonal del Comahue - Facultad de Turismo 
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Asi se concluye que el protagonismo de las comunidades en la gesti6n de 

emprendimientos turisticos en las tierras que son de su propiedad es 

imprescindible. La experiencia que se rescata en los testimonios de las muje,es 

muestran a un grupo que se esfuerza por revertir una situaci6n adversa 

(econ6mica 0 social) y lograr una mejor calidad de vida que a la vez consolida y 

afianza la propiedad comunitaria mientras produce y expresa una forma de vida 

que 10 Identifica como pueblo originario. 

I. 

••••• 
•• • 

• 
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Entrevista dona Juanita - septiembre 2004

Como lIeg6, los primeros que vivieron aca, su abuelo 
Aca nad yo, aqui mismo naci, y nunca 10 abandone si mi abuelo lIego primero el, 
esto hace como mas de cien anos que estan aca. Mi abuelo vivia ahi en la orilla del 
lago ahi donde tiene encerrado Herrera, estan 10 alamo todavia ahi plantaron eso 
alamo y despue tenian una casita de canoga 
Mi abuelo parece que no se que parte vino el abuelo, nacido aca debe ser, a 10 
meJor por aca como es. No se si vino de Chile, fue cuando el malon ese no ve que 
se fueron mucha gente pa Chile y pegaron la vuelta. Lo que es estuvieron aca los 
familiare por parte mi madre pero eso hace siglo de afio que estuvieron por aca, 
bisabuela mia, siempre me contaba que vivia aqui mismo dice el bisabuelo de ello, 
calfupan era 
Elias vivian aca, y cuando hubo, como es , el revuelto con 10 espafiole, dice que se 
fueron pa Chile. Y alia quedaron alguno familiare por parte de mi mama, mi abuela 
ese si que no se bien porque ellos nunca me cantaran. Segun dedan que venian 
de azul cuando 10 coman, de alia volvieran de vuelta de chile. Calculo yo, tiene 
que ser asi, segun deda el papa lIegaron aca, camo es, estuvieron aca en la 
estancia Nevada, estaba XX ahi, de ahi el finado XX 10 corri6, compro ahi, campro, 
na se como dice que arreglo que hicieron, asi que 10 corrleron, dicen que se 
vinieron dejar aca, de ahi se ha formao la comunidad Puel Siempre con animale, 
siempre con animaIe, con eso nomas trabajaron todo el tiempo. 
Chivo, no, chivo no ay tenido nada va, chivo na, vacuno 51. Porque chiva 10 tuve 
que terminar porque 10 mucho 10 zorro,el dano 10 zorro- despue que ya quedamo 
sola, sin que nadie cuidara, se terminaron la oveja , la chiva,. 
A la veranada, si, subiamo todo al carro. Cargabamo el carro y lIevabamo todo (al 
relatar esto se sonrle, como algo que Ie resultaba muy lindo y anora) todo el 
cachivache que teniamo, camaspara dormir, lIevamoshasta la ave levabamo en el 
carra, todo lIevabamo. Do viaje teniamo que hacer, do viaje para lIevar la 
mercaderia todo eso. 
Todo, todo, lbamo todos,lbamo veranear alia en el cerro Mocho. Cerro mocho alia 
teniamo la veranada, actualmente todavia van los pibe ahi. 
Y quedabamo, Ibamo porejemplo, ibamo a fine de diciembre hasta abril. Segun 
como yen •nia el tiempo, a fine de abril bajabamo, a veces quedabamo hasta mayo 
tambien si venia bueno, slempre habia pifione 
Esc 10 hidmo...de ahora hasta ahora, el ultimo tiempo tiene que ser como cuatro 
afio (tiene que ver mas 0 menos cuando ustedes empezaron a trabaJar aca con el 
tema del turlsmo?) claro, si eso, de eso emos quedado pues ya los muchacha 
tienen que trabaJar en la tranquera, asi que va. Va no podiamo sublr a la veranada 
Hace como dos anos que terminamo las chlva 
Yo extrano la veranada, quien fuera ir la, a veranear otra vez, y no faltamos la 
esperanza, los plbes una vez que esten grande, una vez que esten ya todas 
grande, capaz vez que vuelven. Por eJemplo Arturo tiene ganas de irse a la 
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• 
• veranada, porque el tiene sus chiva, tiene chivita, tiene chiva y oveja esta criando 

tambien.• 
• Chiva y oveja todo, lIevamo arriba, si se puede ir con carro se va con carro y si no 

a caballo. Claro todo esos meses , claro bajamos a comprar, cuando faltaban cosa 
bajabamo a comprar, pero cuando estaba viva la finada mama nosotro haciamo 
queso alia, haciamo mucho queso y despues dentrado el invierno por ejemplo en 
abril [bamos alia en Zapala, ibamo a vender los queso, pero hadamo mas de cien 
kilo e queso en la temporada de verano, hadamo. Y en la primavera esquilabamo 
las chiva, por ahf haciamos plata, nosotro viviamo de puro animalito nomas, nada 
de trabajo de afuera, nada. Esquilabamo la chiva por ejemplo en noviembre, 
vend[amos la lana, el pelo, despues de la oveja, todo eso, asi teniamo, despues 
haciamo queso, haciamo telare, hadamo tejido tamblen, eso vendiamo. 
Lo hacian mientras estaban alia. 5i, porque en ellnvlerno dedicabamo a hilar 
nomas, a hilar, hilar, nomas, despues en el verano ya como estaba bueno el 
tiempo asi que afuera nomas se podia hacer telar todo eso tejido. 
Ahi empez6 a cambiar. nos empezamo a quedar va. 
Yo quisiera tener chiva, hace mucha falta porque tiene que andar comprando 
carne porque nosotro ante no comprabamo came, carneabamo, oveja, por 10 
menos 10 que tenia para comer, y ahora tiene que comprar todo. Pero yo ya no 
voy a poder, por mi edad ya no. Por ahi alguno de los pibe, que hagan eso otra 
vez, que tengan una... 
(los j6venes) 5i porque ya empiezan a estudiar todo eso, mas se empenan en 
estudiar, todo eso. lienen que estudiar, porque si no estudian a d6nde van a ir 
ahora, es por eso que ahora han abandonado todo eso, vienen en temporada de 
verano, noma, vacacione, cuando tienen, vienen 10 pibe, despue vienen a trabajar 
ahi en la barrera, 
dentro de unos aRos como se 10 imagina. (risas) y ojala que slgan trabajando, que 
tengan suerte que hagan empefio . creo que si van a seguir adelante, una vez que 
tenmlnen su estudlo va, y alguno a 10 mejor Ie puede gustar cuidar animale, y 
tienen su animale, porque yo Ie digo que no tenminen eso, que no 10 dejen, que 

• 

sigan con eso. 

Cosas para las que ha servido el turismo.

• Lo turista empezaban a sacar lena, claro por eso, nosotro pusimo eso que me dice 

• 

uste. De que empezaron a trabajar con el turismo cambi6 mucho, aca si cuando 
entraba cualquiera, a vece si quieren vemor carniar un animal venian carniar. 
Despue con la problema de Pulmari tambien, sacaban lena y ahora la gente 
comunidad casi no tienen lena mas de mil camionada de lena vinieron sacar, 
porque dun principlo cuando dentr6 director Vicente Puel nosotro nos vino a door 
ahora la gente comunidad van a tener lena, van a tener todo, no 10 van a poder 
nada, dijo toda la lena han sacado, toda par la costa, alia donde me dio bronca a 
mi, Ahora eso par6, daro, eso paro bastante todo eso. Ahara no dentra casi nadie 
sin la.... , y no 10 vamo a dejar, no 10 vamo a dejar que venga 
Empezaron a dar esas tierras que eran de ustedes, 

•••• 
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Claro, si era de invernada, si ahi ahora donde tienen cerrado era donde vivia la 
finada mi abuela ahi era la invernada, despues nosotro empezamo a salir pa lIa pa 
bajo donde nevaba aca, porque ante nevaba mucho, se tenian que ir pa lIa a pasar 
el invierno, y Ie cerraron la pasada tambien donde pasabamo can carro, y tienen 
cerrao todo con alambrado tienen. Le cerraron la pasada y qued6 mi casita dentro, 
que me dej6 la finada mi abuela, ahora estan toda podrida la madera, ahi estan la 
madera, cerraron la pasada 

• 
A usted Ie parece que trabajar con el turismo SiNe como una forma para que sepa 
la gente que ese es territorio de ustedes, de la comunidad 

• De la comunidad, es territorio nosotro 

• 
Le ha traido muchos cambios 
5i, muchos camblos 
Hasta aqui nosotro no hemo tenido ninguna problema, ninguna cosa con los 
turista. Ahora si si vienen alguno, pueden ser, casi mas problemas tenemos con la 
gente de la villa, que por ahi no quieren pagar porque dicen que son ellos de aca, 
pero ello no pueden venir meter aca, siempre tenemo 10 problema. Mas problema 
con ello que con los turista que vienen de lejos, aca siempre nos vienen palabrear 
porque nos cobran porque tienen la tranquera ahi. Ello ante lIegaban dentraban. 
Cada vez mas, este ano vinieron mucha gente, mucha gente vlnleron, hicieron 
buena plata 10 pibe. 
Charlaba con la gente, (se rie)varias pregunta me han hecho, me preguntaban si 
nosotro de que ano que estabamo aca de que ano que habiamo lIegado, yo Ie digo 
yo soy nacida aca, y siempre me han dicho ello tambien, que no tienen que 

• abandonar. Algunos que han venido conocen del territorio mapuche. 

• 

••• 

••••... 
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 Entrevista Rosalia abril 2004. 
• 
• iCUill era la relacion con Pulmarf cuando tomaron la decision de trabajar con el 

turismo? 

• 
Primero fue cuando recien dentra la Corporaci6n, empez6 a sacar lena, a dar lote. 
Despue empezaron a lIegar 10 turista, la unica fonna era empezar a hablar entre 
todo, para poder controlar, tener mas controlada a la gente. Y encontramo Que era 
la mejor forma de tener derecho, de defender, un poco trabajar nosotro con el 
turismo. 
5iempre Quisieron hacer algo, con toma de Pulmarf cambl6, se para, antes 
pensaban avanzar con cabanas . Tenemo los lugare mejore 
Con el problema de Pulmari estuvimo preso, que Pulmarf no diera mas tierra 

• Ahora que esta la barrera en la entrada ique cosas han cambiado? 

•• 

Mucha cosa han cambiado, desde que empezaron a trabajar los chico. Para meJor. 
Mas ante nos querian pisotear, sacaban lena, animale, pinone. 
Desde que esta la barrera se ha cambiado bastante, todavia faltaria un poquito rna 
por ahi mas asesoramiento, rna capacitacian para 10 chico, es importante que 10 
chico conozcan su cultura, aprendan aQuelio que los padre no Ie trasmiten, yo Ie 
hablo a mis chico, otro no. Seria de eso ma asesoramiento. Que sepan de la 
naturaleza, del cuidado, a mi me interesa Que los chico sepan por Que la 

• naturaleza esta cambiando 

• iCOmo era la veranada? 

•• 
La veranada, eso era rna lindo. Son cosa que Ie cambia a uno. EI turismo es lindo 
para tener, pero la fonna de vida no se puede hacer ahora por 10 turista ... qulsiera 
volver a hacerlo. Se tiene rna tiempo para tejer, estando aca no se puede, en el 
verano no se puede hacer 
Con todo eso tejido, bajabamo con 10 chico a Villa Pehuenia, al camping, hotele, 

• 
cabana, todo eso lugare [bamo a vender 

• <COmo son los turistas? 

• Alguno turista no respetan. Cuando quleren ir a meterse solo por su cuenta. La 
lena tienen que comprarla, sacan la lena sola. Dicen "nosotro pagamo la entrada 
tenemo derecho a hacer aca adentro" 
No queriamo mochilero, porque vienen en grupo a tomar, matarse. Se complica se 
les dice que no hay lugar 
EI otro dfa un turista se enoja porque Ie dijimo que no podfa lIegar al saltillo sin el 
gufa, entonce dijo que teniamo Que senalizar para que los de "bajo recurso" 
pudieran IIegara la cascada, y entonce nos dijO que iba a hacer una carta en el 
diario. 

-
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Xl se ve que Ie cuenta de una manera, que despue cuando vienen aca yen que no 
es as!. 
Te acordas cuando hace dos veranos vinieron gente de Buenos Aires y les hizo la 
propuesta de traer grupos de turistas para que ustedes 105 atendieran y les dieran 
desayuno y las comidas ...... . . 
Yo tenia miedo, y ahora cuando vinieron este verano pudimo atenderlo muy bien y 
la gente estuvo contenta. 

Entrevista Susana y Rosalia - agosto 2004 

Hablando sobre 105 confiictos con la CIP y la entrega de tierl7Js pertenecientes a la 
comunidad 
-Susana:"ahi se metieron con las cabanas, todo eso emprendimiento donde eran 
las tierras de invernada de mi mama, y ahi ya es como que el huinca se esta 
metiendo, y ahi fue la idea. Toda esa parte la agarraron. Ahi fue como surgio la 
idea de poder redamar. Aunque sea de alguna manera, esto del campincito se 
esta hacienda can esa idea de poder valorar y mantenerlo aca nosotros. De esa 
manera nosotros estamos trabajando, estamos trabajando can todos los chicos 
can esa idea de que no sea contaminado, ni sea arrancado el arbol, ni toda la cosa 
que hay de la naturaleza. Ni contaminar el agua, ni que tiren la basura, porque 
cuando estabamo asi noma, dentraban 10 turista, entraban, recordan todo y donde 
querian tiraban la basura, a se melfan escondido can bote con motor, y no es que 
la gente venga con motore y contamine el lago. 
EI campinclto la idea es como una forma que los chicos tambien puedan tener su 
fuente de trabajo ahi. porque tambien somas capaz de tener alga, un 
emprendlmiento tenemo, soma capaz de manejar un campin tambien. Quiza ahora 
can esfuerzo, can poco, no can mucha cosa. Can el tiempo nosotros queremos 
hacer alga mas y mostrar tamblen al huinca que soma capaz. 
-Rosalia: Para nosotro el campln es una ventanita muy chiquita para empezar. Par 
eso para nosotro es importante que los chico que estan estudiando ahara, la 
manera que sean ella los protagonista de todo esto. 

iA 105 chicosles interesa trabajar con el turismo? Ellos estan estudiando... 

-Susana: Claro, mi hijo que termlno quinto ana, Ie quedaron algunas materias. 
Estudi6 el secunda rio empez6 en Andacollo, despues el cuarto ana se vino aca y 
siguio en Alumine. Los otros, uno que va en primer ana, otro en segundo y en 
tercero estan hacienda aca todos los dias camlnando a la ruta y viene un colectivo 

1 Se refiere a un ·operador turistlco de Villa Pehuenia que a partir de una forma articuJada 

de trabaJo entre ta agenda y la comunidad mapuche, que se Imptemento en la ultima 

temporada de verano, Ileva grupos de turistas a pasar en dfa en el emprendimiento 

Quechu Lafquen. 
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Y los lIeva al anexo Lonco Luan, ell os entran a las cuatro de la tarde y lIegan a las 
diez, once, todos los dias. En inviemo se hace dincil. 
Con esa idea, para trabajar aca, el querfa estudiar gastronomia. Eso era el 
pensamiento que el tenia para el dia de manana pasado, el mismo tener su propio 
restauran aca adentro. Eso es la idea y por ahi tam bien ensenarle a los mas chicos 
que puedan ayudarse entre ellos, tener ahi su trabaJito. 
No es lIegar y abrir la tranquera, al turista Se Ie da una charla, que es 10 que va a 
hacer, como tlene que cuidar. Eso es trabajo, los chicos recogen la basura, revisan 
los fogones. 

Que problemas y dificultades han tenido con los turistas' 

Rosalia: el problema que tuve que enfrentar el de hablarle a los turistas que cortan 
planta verde y cuando estropean al pehuen tirandoles palo. Y los turista que se 
quejan por los chanchos que Ie molestan en los campamentos 
Susana: por ejemplo el destrozo de las planta natural, la basura, 10 que escriben la 
piedra, la musica alta 0 fuerte, 10 que dentran con la lancha 

i Cuales son las ventajas de trabajar con /05 turistas? 

•
• 

-Rosalia: la ventaja es el bien econ6mico para cada familia y tambien Ie sirve para 

cada chico que esta estudiando en la secundaria. La posibilidad del estudio que 

nosotro no tuvimo. Y sentirse valorizada por tus derecho territorial, es la mejor 


• 
 forma plantar bandera y reafirmar nuestro valores. 

-Susana: Bueno la ventaJa que tiene el turismo que todo los dias tenes tu dinero 
en case de apuro. Y poder tener Intercamblo de cultura, poder relacionarte can 
gente de distinto lugares. Y podes valorar . que no tienen el mismo respeto. Hay 
de todo, bueno y malo. 
La chico 10 vieron como salida laboral. Cuando salen 10 chico (de la escuela) es 
como costumbre quien va a trabaJar, se organizan. 

I 	 Slempre hubo turista que venian. Cuando se puse la barrera habia problemas en 
Ruca Choroi y Norqulnco por invadlr las tierras, fue en parte por esc. La barrera es 
un limite. Si no habian loteado para hacer cabanas. 

iQue conslderan pasiavo y negativo? 

• 

Susana: Lo positivo del turismo: cuidado y respeto del lugar. Gente que se 
relaciona bien con uno. Buena respuesta . Gente que viene con ganas de ayudar. 
Les gusta la forma de uno de contarles, de charlarles, preguntan lc6mo es el 
Invlemo?, lc6mo vive? lDe que vive?, Si los chicos van a la escuela 0 no, lque 
hacen con el pinon? Ailmento 0 no, lque se prepara?, lque signiflca un nombre? 51 
tiene alguna leyenda. Le respondo se hacen muchas cosas, me gusta charlar. 
Lo negatlvo: gente agresiva. Que desperdicia la lena, grande fogone y se molestan 
cuando uno les dice algo. 
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• 

• LEn que se necesita capadtiJdon? 

•• 

-Susana: en cocina, higiene, nuestro idioma, artesania, invernadero 
- Rosalia: Pido capacitaci6ri para los chico, para que se organicen mejor, sea mas 
compartido los trabajo y para que Ie den mas explicaci6n a los turista. Y el por que 
estan en la barrera, no sentlrse unicamente para cobrar sus plata, sino el estar en 
la barrera es algo muy importante que los valoren mas profundo, yo esto los noto 
mucho en los chico, Que ello estan nada rna por un dinero, no cumplen con el 
horario que Ie establecemo. 

LQue venden at turismo? 
- Susana: Yo tengo venta de pan, torta frita, empanada, todo 10 que sea de cocina, 
yartesanias. La artesania distinta se venden en Villa Pehuenia. No Ie escribo 
porque esto no es una villa, el turista piensa Que es Villa Pehuenia todo. Esto es 

territorio mapuche. 

- Rosalia: tejidos de lana, a telar. Yo Ie p~ngo el valor del tejido, la gente de 

afuera casi mas 10 compran. La gente de aca, del valle, dice que es caro, la gente 

que vlene de afuera extranjero, dentra mucha gente extranjera, pagan 10 precio 

que uno Ie dice. 


• 
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Notas de campo - charlas con Rosalia 

• 
En enero 2003 lIegaron dos personas de BsAs pertenedentes a una organizaci6n 
de apoyo al pueblo mapuche, para conocer como estaban trabajando con turismo 
y hacerles una propuesta. 

•• 
Hablaron con Rosal'a la posibilidad de traer grupos de 20 personas de Bs.As. a 
acampar en el paraje, y que ellos se encargaran de hacerles la comida, y organizar 
actividades, paseos y charlas con estos turistas. 
Quedaron en que Rosal'a consultada con el resto y luego se pon.a en contacto con 
ellos. 
Les consulto a todos, yendo a las casas de cada uno, y fueron viendo que y como 

• 

pod'an hacerlo. 
Lo que mas les preocupaba era 51 podrian responder a las expectativas de los 
turistas, en especial en el tema de las comidas <que comidas servir? <como hacer 
para atender a tanta cantidad de gente? No ten'an un lugar suficientemente 
c6modo para recibirlos, las casas de ellos eran chicas para tantos.... 
A Mario se Ie ocurri6 que para las comidas (para el servicio gastronomico) pod'an 
proponerie a una senora que tiene experienda en atender grupos grandes de 
turistas, que tiene su propio emprendimiento en Moquehue y no es mapuche. Ella 
sabr'a como atenderlos, que comlda servirles, calcular las cantidades, y ademas 
ten'a todo 10 necesario: los platos, los cublertos, los manteles, hasta una gran 
carpa para armar ah' el comedor. 
As. quedaron entonces, la senora de Moquehue se ocupar.a de las comidas y elias, 
los Puel, de darles un lugar para acampar, lIevarlos a conocer lugares en 
caminatas, tambien algunos podr'an ir a caballo, tener charlas con los turistas, 
ofrecerJes la lena, el pan casero y algun chivito asado. 
(Cuando Rosalia me contaba esto se ve'a que los "asustaba" la idea de tanta gente 
y no se sentian seguros con 10 que ellos pod'an ofrecer) 
Se fijaban en como creian que un turista esperaba ser "servido""atendido", y por 
eso ve'an en la senora experimentada que iba a responder a las expectativas de 
los turistas. No ve'an que el interes de un grupo de turistas al ir a un camping de 

• 
una comunidad mapuche, era estar con elias, compartir la forma y las comidas que 
ellos preparan habitualmente, relacionarse con ellos y conocerlos en sus formas y 
maneras de hacer las cosas, poder intercambiar conocimientos. 
En otra vlsita, a los dos meses, Rosal'a me comenta que habl6 con la chica de 
Bs.As. y que como ellos quedan que toda la atencion fuera hecha por la gente de 
la comunidad mapuche, mejor 10 dejaban para mas adelante cuando ellos se 
slntieran mas seguros para hacerlo. 

•••
•••... 
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Notas de campo - Enero 2003 

• 
Hasta hace unos anos Rosalia tenia un atado de chivas y las lIevaba a la veranada, 
aUf se iba con sus tres hijos, lIevando algunas ollas para cocinar, y 10 necesario 
para pasar los meses de veranada. En la veranada tenia una pequena ruca, un 

•• 
techito de chapas de carton donde estaba los meses de enero, febrero y marzo, 
volvia cuando sus hijos tenian que volver a la escuela. 
"para ocuparse de las chivas hay que hacer solo eso" 
hace cuatro anos tambien, tomaron la decision de poner la barrera a la entrada de 
los turistas. Hasta entonces a ellos les molestaban los turistas porque significaban 
destrozos, no respeto, sacar lena, sacar pinones. Desde que esta la barrera tienen 

•• 
otra relacion, en general la gente entiende 10 que ellos hacen, les parece bien y 
son muy pocos los que los tratan mal porque cobran la entrada 0 porque a ciertos 
lugares solo pueden acceder con la guia de algun integrante del grupo de trabajo. 
Un turista les dijo que ellos tenian que senalizar para que los de "baJos recursos" 
pudieran lIegar a la cascada, y amenazo con hacer una carta en el diario. 

Lo que Ie parece importante en trabajar con turismo: 

EI cuidado de la naturaleza 

La posibilidad de estudio de los hijos, ellos los padres, no 10 tuvieron. 


• Charla con Rosalia y Juanita 

• Muchas cosas han camblado, desde que empezaron a trabajar los chicos. Para 
mejor. Mas antes nos querian pisotear, sacaban lena, animales, pinones. 
Siempre quisieron hacer algo, con toma de Pulmari cambia, se par6, antes 
pensaban avanzar con cabanas 
i.que podemos hacer? Hacer un camping 
c6mo si no tienen plata - de ahi vinieron 
tenian la idea que los mapuche no estan capacitado (los otros, los blancos, los de 
villa pehuenla) tenemo los lugare mejore 
nosotros tambien estamos capacitados para trabajar con el turismo 
se hizo un trabajo sobre Pulmari 
en la zona mucha juventud - necesitamos porque nos quitaron zona de invernada 

no querian mochileros, porque vienen en grupos a tomar, matarse. Se complica se 

les dice que no hay lugar. 

Alguno turista no respetan. Cuando quieren ir a meterse solos por su cuenta. 

La lena tienen que comprana, sacan la lena sola. Dice "nosotro pagamo la entrada 

tenemo derecho a hacer aca adentro" 


•• 
Las cosas que tienen que hacer, cuando lIega el turista - el tiempo - las preguntas 
Hay desconfianza, algunos van a preguntar para sacar infonmaci6n "gente que 
viene aca son todos del valle" "publica el mal, no es por el bien de uno" 

.. 
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De charlas can RosalIa 
Para rosaHa trabajar con el turismo implicD poner y marcar los limites del territorio 
mapuche frente al avance con la entrega en concesion de las tierras con fines 
turisticos par parte de la CIP. Este fue uno de los motivos que en un principio la 
animaron en la decision. Poner una barrera y construir una casilla sirvieron para 
marcar claramente un Hmite, que si bien para ellos su territorio es mayor, las 
tierras que hoy pueden decir "al otro" que son de ellos es desde la barrera

• Confiicto Pulmarf en verano 96/97, resistencia al desalojo de campos de veranada 

e invernada de las comunidades Norquinco, Puel, Salazar y Ruca Choroi. 

Encarcelamiento de Integrantes de las comunidades Norquinco y Puel, entre elias 

RosaHa y Arturo. 

Avance de proyectos turisticos sobre costa sur del lago Alumine, donde se 

encuentran los campos de Invernada de la comunidad Pue!. 


"EI valor de 10 que se hace con el esfuerzo propio" 

valor porque no viene de arriba. Esfuerzo de la gente 


• 

•• 
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• 
Reunion con todos - salida del grupo de extension 

Arturo: gente que trabaja uno solo. Trabajar en conjunto. A mi me han dejado 
solo. Falta un material tengo que Ir a la Angostura. No me quieren ayudar. Hay 
que ayudar uno con otro. Que laburen los chicos. Ellos son los que deben laburar. 
Yo ya puse mi parte que laburen los mas jovenes. 

Ariel: yo estoy dispuesto a trabajar siempre que nos acompanen los mayores 
Abel : necesitamos que los mayores nos ayuden 
Rosalia: yo tambien he colaborado con el bano. Todos han colaborado lcomo 
podes decir que no han colaborado? 

Tema de la basura, buscar un lugar, proyecto basurero 
Nosotros separabamos (clasificabamos) comlda a los chanchos, latas tambien 
Ahora esta entrando gente que nunca ha entrado 
Respetar la capacidad del camping 
Nunca se lIeno todo. Siempre hubo fogones libres 
Empiezan a destrozar 
Tal vez a los chicos se les escapa 
Lo escribio en el piedrero . no hay que escribir . carteles de madera 
Folleto de la entrada 
Muchos caminos, el turista se pierde todos los caminos se cierran 
Maratones, no pagan. EI cacique dio la autorizacion, esa vez hubo un papel 
firmado. Tal persona firma un papel y se puede pasar. A arturo Ie pagamos para 
poder pasar. 
Hacer una nota antes de la temporada. Marcaron los caminos . enero desafio los 
volcanes , febrero marat6n 
Necesaria la capacitacion, con todos los chicos 

Turismo que entran con lancha, no se puede permitir en las lagunas. Se puede con 
canoa, bote a remo. Que la dejen ahi y la pasen a buscar al salir. Se va a 
contaminar el lago. 

Diciembre 2003 

- de la experiencia de stos anos c6mo ven a los turistas? 

Hay de todo un poco. Turistas tranquilos, se conforman, lugar limpio y seguro: 
buenos aires, cordoba, extranjeros. Otros se quejan por el precio: Neuquen Cutral 
Co, Zapala. 
Se pierden porque hay muchos caminos, falta senalizacion 
Escriben en las piedras, sacan ramas verdes, cabezas de araucarias 
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Me toe6 una vez que entro un grupo de chicos que andaban paseando, se lIevaan 
las pinas, de Bs.As, yo los deje que se la lIevaran, una dijo como prueba "nos 
queriamos lIevar un recuerdo dellugar" 
Se Ie informa 10 que no se puede hacer. 
En el 2003 mas gente de mas lejos 

" que es un turlsta? 
Viaja por distintos motivos al lugar, invierte en ellugar. La plata que tiene la lIeva 
dellugar de residencia al lugar vlsitado. La gasta 

(refer/do al camping) eso es 10 que yo les digo a los chicos. Hoy es una ventanita 
chica a futuro elias van a tener que trabajar algo mas grande. No van a venir otros 
de afuera a pasar sobre nosotros" 

" que piden? 
La mayorfa de las veces que traen nilios chicos, leche, queso, esas cosas. A veces 
porque no estan las vacas no se puede. No las vamos a tener encerradas porque 
se adelgazan. 
Piden la artesanfa, tejido, madera 
Pescado c'.d6nde se puede pescar? 
Si sabe hablar en mapuche 
Si mantienen la cultura 
Algun anciano para que cuente 
Nombres, 10 que significan en mapuche 
Sacarse fotos tambien 

" intercamblo 
de cultura, de ideas, de costumbres, de valores 

beneficlos 
el territor/o, tratarlo de cuidar desde el punto de vista turistico. Antes cualquiera 
sacaba lelia, hacer 10 que qulere, ahora no 
el economlco, un Ingreso mas en la casa 
que cada turista se vaya sabiendo a donde fue, que esto es una comunidad y no 
cualquier camping 
las artesanras, distintas se venden en villa pehuenla. No Ie escribo porque esto no 
es una villa, el turista plensa que es villa pehuenia todo. Esto es territorio mapuche 

Impactos 
los incendios . contaminaci6n - basura - oeupan cualquier lugar. EI que viene a 
pasar el dfa deja basura (algunos) 
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Nota de campo. Observacion 

Cuanda se presentan situacianes a resolver que tienen que ver can cuestianes del turisma y 
par 10 tanto afectan a tadas los pabladares del paraje ( a los que trabajan can el turisma y a 
los que no) se convaca a reunion. Muchas veces las reunianes se realizan en la ruca de 
infarmes, de esta manera permite que el grupa que esUi trabajanda en la atencion de la 
entrada, pueda participar. atras veces 10 hacen despues del trabaja, en la tardecita a nache, 
en alguna de las casas, general mente es en 10 de Dona Juanita. 

• 

Mes de enero, en plena temparada de verano, hay que resolver algunas cuestianes 
relacianadas can los trabajas de mantenimienta y mejaras que hay que ir hacienda: paner 
vallas en las zonas acampe, hacer carteles para sei'\alizaci6n, buscar maderas, prestar mayor 
atencion al tema de la basura. Algunos consideran que se esta dejanda pasar el tiempa, que 
algunas de estas tareas ya tendrian que estar hechas. Se decide hacer una reunion el viernes 
a las 11 de la manana en la ruca de infarmes can los que estan trabajanda Can el turisma. 
Viernes a la mafiana, salimos Can Dona Juanita y Rosalia hacia la reunion, pasarnos por 10 de 
Susana, quien se suma al grupo. Llegamos a la ruca, saludamos al grupo que esta encargadc 
de la atenci6n de la barrera esa semana, esperamos a la sombra que lIeguen los otras. 
Llega un vehicula con turistas, uno de los chicos se acerca, explica como estan trabajanda, 
que se cobra la entrada, presenta las distintas tarifas y las actividades que se pueden hacer. 
los turistas deciden entrar y conacer el lugar, se les cobra y hacen algunas recamendaciones 

• 

referidas al cuidado de la naturaleza, el tratamiento de la basura y el respeta a las indicaciones 
de los carteles. 
Otro de los j6venes se acerea con un cuademo, saluda y toma algunos datos: cantidad de 
personas, pracedencia, vehiculo nO de chapa, tarifa cobrada. Pasan los turistas. 
Mientras estamas esperando liega otro vehiculo de turistas pero por otro camino, no han 
entrado par la barrera, se acerCa Abel, pregunta por don de entraron y Ie responden que por 
el camino que bardea el lago Alumine, desde Bahia de los Suenos. EI Joven Ie dice que Ie 

•• 
tiene que cobrar la entrada al territorio, pero el turista se niega a pagar pues alude que Eel esta 
saliendo y cuando entr~ no habia ningun aviso 0 cartel. Rosalia esta prestando atencion a 10 

• que pasa, se acerca a los turistas y explica por que cobran, que es tenritorio mapuche. EI 

• 
turista la escucha, Ie dice que esta en su derecho pero que el no va a pagar parque par donde 
entr~ no habia nada que Ie avisara eso. Rosalia y Abel se retiran y el turista se va. 
Rosalia plantea que hace tiempa que decidieron hacer el cartel y ponerlo en la otra entradc 
pero que todav,a los encargados no 10 hicieron, dirigiendose especialmente al grupo de 
jovenes. Es necesario hacerlo cuanto antes para evitar estas situaciones, se preguntan i.que 
sera 10 mejor para poner? i.territorio mapuche? i.entrada al camping Quechu lafquen? 

• 


• 

•
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Observacion - Una manana de diciembre en casa de Dona Juanita 

Cerca de las 8 de la manana comienza el movimiento en la casa. 
Rosalia y Dona Juanita son las primeras en levantarse, y alguna de elias pone la lena y 

enciende la cocina. Esta manana somos unos cuantos en 10 de Dona Juanita, pues 
estamos los del equlpo de extension de la universidad. 
Se abre y cierra la puerta continuamente. A medida que cada uno se va levantando, con 
tcalla en mano, peine, cepillo de dientes, sale de la casa y se dirige al arroyo. Pasamos 
por el bano, nos lavamos y volvemos a la casa, listos para desayunar. Preparamos el 
mate, ponemos el pan, las galletitas y, si tenemos algun dulce, sobre la mesa. 
Esta manana Dona Juanita y Mabel, tienen que ordeiiar las vacas para ponerse a hacer 
queso. Se aproxima la temporada turistica y se preve que empezaran a lIegar los tUristas, 
y entre las cosas que buscan y se les ofrece esta el queso. 
Liegan a la casa Arturo, Juan carlos, Mabel, Aucan, y ya han traido las vacas para el 
corral. 
Dona Juanita esta lista para ir a ordeiiar, toma una jarra, un tacho de 10 litros, 10 manda 
a enjuagar al arroyo por uno de los chicos, y vamos para el corral. 
Alii estan las vacas, y los terneros, que fueron separados la noche anterior, en otro corral. 
Se decide cw!1 vaca se ordena primero, se acercan Dona Juanita, Mabel, Juan carlos y 
Arturo, con varas, chasquidos y algun "vaca, vaca" la van encerrando para enlazarla y 
apartarla para el ordene en la otra punta del corral. 
Entonces Mabel va adonde estiin los terneros y suelta al de la vaca elegida, que va 
directo hacia la teta. 
A la vaca se Ie atan las patas traseras, se deja al ternero un rato para que succione y asi 
baje la leche y luego se 10 aparta. Entonces comienza la tarea del ordene; Dona Juanita y 
Mabel, cada una con una jarra, agachadas al lade de la vaca con gran rapidez van 
lIenando el tacho . Cuando ya han ordenado esa primera vaca, la sueltan, se va con su 
ternero fuera del corral, y eligen otra. Con cada una hacen 10 mismo. Cuando el tacho de 
10 litres se lIena 10 lievan para la casa de Dona Juanita. 
Mientras tanto Aucan, de 6 anos, nos va contando de quien es cada vaca; el tambien se 
acerca con una vara en la mano para separar a la vaca, mientras los mas grandes estan 
atentos para que no corra riesgos. 
En una hora estiin todas las vacas ordenadas, y entonces Mabel comenzara a fabricar el 
queso, proceso que lIeva su tiempo. EI primer dia se arman los quesos, y luego es 
necesario un periodo de estacionamlento hasta que el queso este a punto y pueda ser 
vendido. 

-
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