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ANTECEDENTES 

 

En marzo de 2009 nos fue notificada la aprobación de este proyecto de investigación 

FONDECYT (nº 1090459), de una duración de 3 años (2009-2011), para cuya ejecución 

nos otorga financiamiento la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

del Gobierno de Chile. El proyecto fue fruto de una serie de reuniones que los autores 

sostuvimos en Temuco a mediados de 2008 en las que estudiamos la posibilidad de 

conjugar los enfoques metodológicos de la traductología, la antropología histórica y la 

filosofía para acercarnos al fenómeno de la traducción y la interpretación en el contexto de 

la frontera de la Araucanía, donde muy pronto en el período colonial los españoles tuvieron 

que renunciar a seguir conquistando territorio y, como resultado de ello se creó una 

situación de frontera. En el aparato diplomático-militar que se desplegó los mediadores 

lingüísticos desempeñaron un papel significativo.  

 

Uno de los antecedentes directos de este proyecto es otro proyecto de investigación 

(HUM2006-05043/FILO) del Ministerio de Educación y Ciencia de España: “Estudio 

contrastivo de las dificultades de mediación lingüística y cultural: experiencia histórica y 

nuevos retos en la Europa contemporánea” (Director: Jesús Baigorri, Universidad de 

Salamanca), gracias al cual se empezaron las indagaciones sobre los casos de mediación 

lingüística oral en los parlamentos de la frontera de la Araucanía. 

  

Exponemos a continuación los aspectos más relevantes de este proyecto de investigación, 

esperando que puedan servir de acicate a estudios similares en la traductología 

latinoamericana. 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Toda mediación lingüística (traducción escrita y oral, o interpretación), pone en contacto 

lenguas y culturas distintas, que presentan diferenciales de poder, tanto material como 

mailto:gpayas@gmail.com
mailto:jmzavala@uct.cl
mailto:msamanie@uct.cl
mailto:cgarbar@uct.cl


 

G. Payàs, J. Zavala, M. Samaniego, C. Garbarini /Aproximación interdisciplinar a la mediación  

lingüística mapudungun-castellano ss. XVII-XIX: traductología, antropología histórica, filosofía 

 

 

Mutatis Mutandis. Vol 2, No 1. 2009. pp. 85 – 97  

86 

simbólico. La mediación lingüística es, por lo tanto, una atalaya desde la cual pueden 

observarse y analizarse las dinámicas interculturales e interétnicas.  

 

En esta línea teórica, de base traductológica, nuestro proyecto propone una indagación 

interdisciplinar (traductología, antropología histórica y filosofía) en la mediación 

lingüístico-cultural entre el mapudungun y el castellano en el período que va del s. XVII a 

fines del s. XIX, en la región de la Araucanía. En este contexto y período de referencia se 

configura un patrón sui generis de relaciones interétnicas, caracterizado en parte por la 

existencia de un dispositivo político-militar y religioso colonial en el que la mediación 

lingüística ocupa un lugar preponderante.  

 

Por el lado de la mediación oral, el análisis de la intensidad, calidad y frecuencia de estos 

contactos mediados, las situaciones y contextos, así como de los sujetos participantes, datos 

por lo general soslayados por la historiografía tradicional, puede arrojar luces nuevas sobre 

la textura de las relaciones interétnicas coloniales. Asimismo, por el lado de la mediación 

escrita o la traducción, la selección de temas, autores y textos, las estrategias 

traductológicas, y las personalidades y filiaciones de los traductores son otros tantos datos 

de cuya observación puede derivarse una comprensión más precisa de las representaciones 

que cada cultura se hizo de su contraparte, así como de los límites y posibilidades de las 

transacciones realizadas. 

 

Tratándose de un estudio en el que convergen traductología, antropología histórica y 

filosofía, el enfoque metodológico será interdisciplinario. A la traductología pertenecen los 

objetos de estudio y parte de la metodología de observación y análisis, mientras que la 

antropología histórica aporta el conocimiento del contexto y su parte correspondiente de 

metodología de observación y análisis. La filosofía esclarece las relaciones de alteridad y la 

comunicación interétnica que se despliega en dichos objetos de estudio o situaciones 

observadas. 

 

Mediante una base de datos informatizada de productos y situaciones de mediación se 

analizará un registro de casos extraídos de fuentes primarias y secundarias para tratar de 

comprender la dinámica de la mediación lingüística colonial y post-colonial en dos ámbitos 

principales de las relaciones interétnicas: el ámbito de la evangelización y religioso-

educativo, y el ámbito político-militar. 

 

El estudio de la experiencia de mediación del pasado desde la traductología, la antropología 

histórica y la filosofía puede contribuir a examinar bajo nuevas perspectivas las relaciones 

interétnicas actuales. 

 

Algunos conceptos utilizados en este proyecto: mediación lingüística (oral y escrita), 

patrón de relaciones interétnicas, modelo de mediación, formas de mediación (oral y 

escrita), modalidades de mediación, ámbitos de mediación.  
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EXPOSICIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en una indagación interdisciplinar en la mediación lingüístico-cultural, 

es decir: la traducción escrita y oral (o interpretación), entre el mapudungun y el castellano, 

vista como un largo proceso de relaciones interétnicas generadas en un contexto fronterizo 

de conquista y colonización, que se prolonga hasta el período post-independencia.  En este 

contexto se configura un patrón sui generis  de relaciones interétnicas, caracterizado en 

parte por la existencia de un dispositivo político-militar y religioso hispano en el que la 

mediación lingüística ocupa un lugar preponderante. Dicho patrón comienza a emerger con 

fuerza a principios del siglo XVII, cuando se establece un ejército profesional sobre la 

frontera del río Bío-Bío, y la orden jesuítica toma el control de la tarea evangelizadora, y 

parece haberse mantenido vigente hasta fechas posteriores a la Independencia. 

 

La fundamentación traductológica de este proyecto se justifica por el hecho de que los 

fenómenos de mediación lingüística encierran un potencial explicativo de las dinámicas de 

las culturas en contacto. Por el lado de la mediación oral, el análisis de la intensidad, 

calidad y frecuencia de estos contactos mediados, las situaciones y contextos, así como de 

los sujetos participantes, todos ellos datos con frecuencia soslayados o meramente 

mencionados por la historiografía tradicional, puede arrojar luces nuevas sobre la textura de 

las relaciones interétnicas coloniales. Asimismo, por el lado de la mediación escrita, o 

traducción, la selección de temas y textos para traducir, las estrategias traductológicas, y las 

personalidades y filiaciones de los traductores son otros tantos datos de cuya observación 

puede derivarse una comprensión más precisa de las representaciones que cada cultura se 

hizo de su contraparte, así como de los límites y posibilidades de las transacciones 

realizadas. Hechos recientes, aparentemente anecdóticos, como la reacción que suscitó la 

traducción al mapudungun de un conocido programa informático, o, en el contexto 

norteamericano, la traducción del himno nacional estadounidense al castellano, son 

indicativos de la fuerza que poseen los fenómenos de mediación lingüística en los 

imaginarios colectivos, su potencial de impugnar y subvertir los diferenciales de poder 

entre culturas, y su relación con la formación, modelación y consolidación o pérdida de 

identidades étnicas o culturales.  

 

Como base cuantitativa, para poder analizar estos indicadores potenciales y, en general, la 

dinámica de la comunicación mediada durante el período de referencia, se elaborará un 

registro de traducciones mapudungun-castellano y castellano-mapudungun, así como una 

base de datos de situaciones de mediación oral en la Araucanía colonial y hasta fines del 

siglo XIX, que se analizará desde una triple perspectiva: traductológica, antropológico-

histórica y filosófica, prestando atención a las claves que nuestro estudio pueda arrojar para 

comprender la dinámica contemporánea de las relaciones interétnicas en Chile.  

 

El tipo de fenómeno del que pretendemos dar cuenta no puede estudiarse sino en la larga 

duración, lo que explica la amplitud del período que se pretende observar. Como 

contrapartida, buena parte de los análisis serán de carácter individual, en una alternancia de 

tipo “telescopio/miscroscopio”. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general es analizar y comprender el modelo de mediación lingüístico-cultural  

que se produce entre el mapudungun y el castellano en el contexto colonial e 

inmediatamente post-colonial (siglos XVII al XIX), en su calidad de revelador  de un 

patrón particular de relaciones interétnicas fronterizas. Los objetivos específicos son los 

siguientes:  

 

a) Determinar y definir los aspectos pesquisables de la mediación lingüística oral y 

escrita que tienen potencial explicativo para la comprensión del modelo colonial-

fronterizo de relaciones interétnicas.  

b) Constituir y analizar una base documental lo suficientemente representativa de la 

mediación lingüística colonial fronteriza a partir de un trabajo de ubicación, 

selección, cotejo y reproducción de fuentes inéditas y publicadas. 

c) Interpretar los datos a la luz de la noción de la mediación lingüística oral y escrita 

como fenómenos históricos y como gestos ideológicos en los que se hacen visibles 

las suturas de las negociaciones y transacciones entre culturas en contacto. 

d) Determinar el papel que juega la mediación lingüística en la constitución de un 

modelo particular de relaciones interétnicas en el contexto colonial fronterizo. 

e) Proponer una interpretación de las situaciones y modalidades de mediación 

lingüística que surjan de análisis, en el marco conceptual de la comunicación 

intercultural y de la epistemología del actuar ético. 

f) Como objetivo específico transversal, validar una perspectiva de abordaje 

interdisciplinar de los fenómenos de mediación lingüístico-cultural a partir del 

diálogo teórico-metodológico entre la traductología, la antropología histórica y la 

filosofía. 

 

 

PERIODIZACIÓN GENERAL 

 

En este estudio se indagará interdisciplinariamente en las formas y ámbitos de mediación 

lingüístico-cultural que se dieron en Chile entre el castellano y el mapudungun desde 

principios del siglo XVII hasta fines del siglo XIX. Se considera este período de tres siglos 

teniendo en consideración hitos que consideramos significativos en la historia de la 

mediación castellano-mapudungun.  

 

Una de las manifestaciones visibles del modelo de mediación que comienza a configurarse 

a inicios del siglo XVII lo constituye la publicación en Lima, en 1606, del primer estudio 

lingüístico que se conozca sobre el mapudungun, obra del jesuita Luis de Valdivia. Por otra 

parte, es preciso recordar la actividad del padre Luis de Valdivia en la constitución de los 

parlamentos como espacios de negociación mediados por intérpretes. Estos dos datos nos 

hacen pensar en la posibilidad de partir de este punto para estudiar los dos aspectos: 

mediación oral y escrita como parte de un modelo singular. Este modelo se caracterizará 
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por otorgar a la mediación lingüística entre hispanos y mapuches una formalización e 

importancia poco corrientes en el universo colonial americano, lo que nos habla de las 

particularidades de un  contexto fronterizo donde se consolida un dispositivo político-

militar y misional singular de contacto interétnico. 

 

Cerrando este largo período  de mediación lingüístico-cultural podemos situar la aparición 

de los primeros estudios modernos de carácter etnográfico-lingüístico sobre el 

mapudungun, en particular los trabajos iniciales de Lenz  (1892 y 1895). Dichos estudios se 

realizan ya en el contexto de una Araucanía bajo control del Estado chileno (1883), lo que 

cambia radicalmente el escenario  de las relaciones interétnicas y de la mediación 

lingüístico-cultural.  

El período delimitado por estos dos hitos no es, sin embargo, homogénero. Entre 1606 y 

1895 se produce una ruptura fundamental que no es posible desconocer, pues Chile pasa 

entre 1810 y 1818 de un régimen colonial a un régimen republicano, cambiando al mismo 

tiempo los actores políticos y los dispositivos que desde la sociedad chilena entran en 

contacto  con los mapuche. Este estudio tendrá en consideración dicha ruptura e indagará 

en la magnitud de los cambios que el advenimiento de la República generó en el modelo 

fronterizo de mediación lingüístico-cultural. 

 

 

RELEVANCIA ACTUAL DEL PROYECTO 

 

La emergencia de los movimientos indígenas en tiempos en que los estados parecían 

haberlos olvidado de sus programas y de sus proyecciones ha dado pie a reacciones de 

diversa índole. De norte a sur del continente americano el catálogo de políticas con las que 

se ha tratado de hacer frente a esta situación ha sido sumamente variado. Una reacción 

común, sin embargo, ha consistido en ignorar las formas de mediación que se usaron en el 

período colonial como no pertinentes para períodos de democracia. Si bien concordamos 

plenamente con Tejaswini Niranjana (1992) y Eric Cheyfitz (1991), así como con Vicente 

L. Rafael (1993) en la complicidad de la traducción en las empresas coloniales, no podemos 

dejar de advertir que hubo formas de traducción e interpretación por las que las culturas 

colonizadas lograron imponer o introducir algunas reivindicaciones, materiales o 

simbólicas. Poner de nuevo sobre el tapete estas prácticas puede ayudar a oxigenar el 

debate actual sobre las relaciones interétnicas. 

 

 

NOVEDAD DEL PLANTEAMIENTO 

 

La traductología (estudios traductológicos, o translation studies) como disciplina 

académica que plantea una reflexión sobre la mediación lingüística (traducción e 

interpretación), tanto en sus aspectos puros como aplicados, ha adquirido un gran auge en 

todo el mundo. Con editoriales y publicaciones periódicas propias, una fecunda actividad 

congresional, así como con asociaciones internacionales, regionales y nacionales, y la 

creación de postgrados en muchas universidades, la traductología ha generado en los 

últimos treinta años un corpus de pensamiento y de publicaciones significativo. Un rasgo 
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cada vez más notable en estos estudios es la multidisciplinariedad. La traductología, 

metáfora misma de las relaciones de alteridad, en palabras de A. Berman (Berman 1984), 

ha dejado de ser coto exclusivo de la lingüística para situarse en la encrucijada de las 

ciencias sociales y las humanidades. Dentro del modelo de los estudios descriptivos de la 

traducción (Toury 1995), el llamado “giro cultural” en los estudios traductológicos 

(Bassnett 1998)  ha significado una gran apertura del lente con el que hasta hace poco se 

observaban los fenómenos de la traducción y la interpretación. De ser una actividad 

analizable sólo como un gesto individual, al que se aplicaban las piedras de toque de la 

fidelidad y la equivalencia formal, estamos hoy examinando la traducción como un gesto 

colectivo, de larga duración, en el que se imprimen relaciones de poder e imaginarios 

colectivos y por el que una sociedad se hace una representación de lo ajeno, afirmando, por 

la misma vía, la representación que se hace de sí misma (Payàs 2006, 2007). De ahí el 

interés de realizar el presente estudio en la conjunción de las dimensiones traductológica, 

histórico-antropológica y filosófica. 

 

La situación de los estudios traductológicos en Chile no refleja aún el impulso general que 

se observa en el resto del mundo. Sin embargo, junto a una fuerte tradición traductora y el 

reconocimiento histórico de la coexistencia de lenguas y culturas diversas en el territorio 

nacional, Chile ofrece a los estudios traductológicos un campo de riqueza por lo menos 

igual al de otros países multilingües, y abierto a las influencias externas. La realidad actual 

de la apertura a los países asiáticos y, en particular, la visibilidad que han adquirido las 

comunidades autóctonas, objeto de nuestro proyecto, justifica poner sobre el tapete la 

problemática de la comunicación interlingüe e intercultural en este país, y hacerlo desde 

una perspectiva diacrónica. Nuestro estudio de las situaciones de mediación lingüística en 

el período colonial se completará y enriquecerá con una reflexión sobre la ética de la 

comunicación y la alteridad que permitirá, a nuestro parecer, derivar de las situaciones 

pasadas alguna enseñanza sobre aspectos de la realidad actual. 

 

A este respecto, un aspecto novedoso del planteamiento multidisciplinar que se propone 

consiste en desplazar el tema del mapudungun fuera del campo en el que suele estudiarse, a 

saber el de la filología o de la lingüística, y situarlo en el campo de las relaciones de 

alteridad, en el contexto colonial y post-colonial. Este re-encuadre del tema debería 

permitirnos evitar el binomio cerrado lengua=identidad como única forma de abordar el 

tema del mapudungun y tratarlo sin esencialismos, desde la óptica de las transacciones de 

supervivencia necesarias para los grupos confrontados. 

 

Otro aspecto novedoso en el que pretendemos ahondar es el de la institucionalización de las 

instancias de mediación en el período colonial, que en el caso de la Araucanía contrasta 

significativamente con el resto del mundo colonial hispano. Los esfuerzos, en hombres y 

recursos, dedicados a la mediación en un lugar tan remoto respecto de los centros de interés 

colonial, configuran un caso especial de características que merecen ser estudiadas más a 

fondo, tanto por sí mismas como porque en ellas tal vez se encuentren claves para entender 

y paliar dificultades de comunicación actuales.  
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ÁMBITOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO  

 

Los ámbitos seleccionados para el estudio de las situaciones y objetos de mediación son los 

siguientes: 

  

1) Evangelización y espacio religioso-educativo 

 

Uno de los principales contextos de mediación es el de la evangelización y adoctrinamiento 

de la población indígena, que frecuentemente se combina con las actividades educativas. 

Los misioneros jesuitas desarrollaron estrategias de comunicación que tomaban en relativa 

consideración las características lingüísticas y culturales de la población autóctona, 

estableciendo relaciones bastante estrechas con las comunidades  de “tierra adentro” que 

recorrían en sus visitas periódicas, las llamadas “misiones de correrías”. Los jesuitas se 

convirtieron entre los siglos XVII y XVIII en grandes especialistas de la lengua y cultura 

mapuche,  publicando los primeros y más completos estudios al respecto. De hecho, la casi 

totalidad de la literatura colonial relativa a la traducción castellano-mapudungun y sobre el 

mapudungun es producto de los jesuitas. Tras su expulsión (1767), es la orden franciscana 

la que asume el monopolio de la tarea evangelizadora de los denominados “indios infieles”, 

pero no produce un corpus textual importante para la traductología, al menos no se llega a 

publicar, lo que no significa que no desempeñe un papel importante en la mediación 

lingüístico-cultural en el contexto fronterizo. Luego de un lapso de repliegue consecutivo al 

proceso de independencia de Chile, los misioneros capuchinos retomarán poco a poco la 

tarea misional durante el siglo XIX. 

 

La traducción de catecismos, la elaboración de textos de doctrina bilingües y la publicación 

de diccionarios bilingües forman parte de las actividades de mediación que se analizarán y 

sobre las cuales existe un corpus publicado de textos. Asimismo, las actividades y métodos 

relativos al aprendizaje del mapudungun por parte de los misioneros constituyen una de las 

áreas desconocidas del mundo de la traducción colonial y sobre la cual habrá que explorar 

las fuentes inéditas. Por otra parte, las experiencias y ensayo educativos dirigidos a los hijos 

de caciques, y el lugar que ocupaba la medición lingüística allí, es un tema relevante que 

guiará la exploración de fuentes de archivos.  

 

Por último, la llegada durante la segunda mitad del siglo XIX de los primeros misioneros 

anglicanos al territorio mapuche (a Lota en 1681), hace necesario conocer las posibles 

acciones y textos relativos a la mediación lingüística producidos por los anglicanos  durante 

el período cubierto por este estudio desde una perspectiva comparativa con la mediación 

católica.  

 

Tomaremos en cuenta, igualmente, la presencia de terceras lenguas (italiano, alemán, 

inglés, latín y francés) en los contactos en el ámbito religioso. 

 

2) La diplomacia político-militar 
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En mayor o menor grado, la actividad diplomática político-militar surge simultáneamente a 

todo proceso de conquista y colonización. La comunicación lingüística con el desconocido 

o enemigo es uno de los primeros problemas que se debe resolver. En el caso que nos atañe, 

desde la organización de un ejército regular fronterizo a principios del siglo XVII se 

establecieron cargos militares para desempeñar la función de enlace y comunicación con 

los mapuche: además de los Capitanes de Amigos, que actuaban como intérpretes, estaban 

los cargos de Lengua General, que ejercía las funciones de traductor en los actos oficiales 

(Parlamentos y posiblemente procesos judiciales) y de Comisario de Naciones, hombre de 

gran experiencia y relaciones con el mundo indígena, que ejercía como principal 

representante del Gobernador  frente a las agrupaciones indígenas y su consejero en asuntos 

indígenas. 

 

El Parlamento se manifiesta como el espacio principal de negociación política en que se 

establecían una serie de procedimientos para garantizar y verificar la calidad de las 

traducciones (juramentos, traductor principal y traductores “controladores”, etc.). Esta 

modalidad de mediación dura todo el período colonial y habría que verificar en qué medida 

se mantiene durante el siglo XIX en el contexto de la relación entre el ejército y autoridades 

chilenas y los mapuche. 

 

Por otra parte, existe una comunicación epistolar en castellano entre autoridades político-

militares y caciques mapuches, en particular durante el siglo XIX. En este género textual, 

los “secretarios” y otros “asesores” de caciques, como misioneros y Capitanes de Amigos, 

desempeñan una función capital de mediación y de construcción discursiva que amerita 

mayor estudio. 
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