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Metodología

• Para el diseño se recogen datos relevantes

proporcionados por Educadores tradicionales y

kimünche de diversas identidades territoriales,

ubicadas en las regiones de Los Lagos, Los Ríos,

Araucanía y Biobío, los cuales constituyen el sustento

teórico, técnico y didáctico y, estratégico del

presente plan de capacitación para educadores y

educadoras tradicionales.



Formas de trabajo con educadores 

tradicionales y kimünche

Mageluwün (Convocatoria):

Se hizo vía telefónica y presencial witxan kontun, (visitas  

domiciliarias) 

Txawün (Encuentros):

Se realizaron encuentros  presencial y virtual. 



Los encuentros presenciales fueron:

• con la identidad Williche; uno en la comuna de La

Unión con representantes de la región de Los Lagos,

en Lanco con representantes de la región de Los Ríos,

• en la Araucanía con la identidad Wenteche en la

comuna de Nueva Imperial,

• por último, dos encuentros virtuales con

representantes de la región del Bíobio; uno con la

identidad Lafkenche de la provincia de Arauco y con

la identidad Pewenche del Alto Bíobio.



Temas que se solicito desarrollar

1. Descripción de los aspectos relevantes de la cultura, de acuerdo a
lo manifestado por los sabios, autoridades y representantes del
pueblo mapuche.

2. Perfil del educador(a) tradicional del pueblo mapuche.

3. Competencias genéricas del educador(a) tradicional del pueblo
mapuche

4. Unidades de aprendizaje a partir de los ejes centrales definidos con
temas y/o subunidades, que incluyan las metodologías y didácticas
de aprendizaje y de transmisión del conocimiento propio, que se
ajusten a una formación de 1 año lectivo que involucre 72 horas
cronológicas, divididas en 9 días al año (8 horas por día).



Kiñeke zoy fanen zugu txipalu
ngütxamkawün mew.

1. Aspectos relevantes de la cultura, de acuerdo a lo manifestado por los sabios,
autoridades y representantes del pueblo mapuche.

• Se reafirma el concepto de pueblo nación mapuche, con sus variadas identidades
territoriales en su interior.

• De la misma forma, se reafirman los principios culturales respecto de la lengua
mapuche, resaltando en este aspecto, que el sustento de la lengua mapuche es el
territorio donde se práctica y se reconstruye, dando un énfasis particular en la
forma de hablar, y una identidad territorial, muy lejos de ser uniforme o estándar,
lo que constituye el carácter de ser diversa en relación a su identidad territorial.

• Los principios y orientaciones culturales, relacionado con la visión de vida de
aquellos miembros de la sociedad mapuche, que aún portan en sus prácticas de
vida esta forma de relacionarse y coexistir con la naturaleza y es transversal en
todos los territorios del Wall Mapu. A esta visión y práctica de vida, se le otorga la
base que sustenta los aspectos espirituales e ideológicos de la cultura mapuche



PERFIL DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL DEL PUEBLO MAPUCHE

De acuerdo a los sabios, autoridades y representantes mapuche:

• “Tengo una inquietud sobre los educadores tradicionales del tema de
educación, nunca he participado en este tema de educación, estoy
ligado al tema de salud intercultural, ahí tengo una vinculación de hace
tiempo. Pero yo siempre considero que el educador tradicional como
requisito base tendría que ser una persona guillatufe, (quien sabe hacer
rogativas) que participe en los kamarikunes, guillatunes (ceremonias
espirituales sociales) porque lamentablemente yo he visto acá tergiversa,
yo he visto en estos territorio persona evangélica que está viendo este
tema en los colegio, entonces a mí no me parece, sinceramente una
persona que sea evangélica y que esté enseñando, porque tergiversa la
enseñanza no está empapado en el kimün mapuche, (conocimiento
mapuche) no está empapado en la espiritualidad mapuche hay un
sincretismo ahí”. Ngütxamkan, (conversación) Lanco 29/07/20).



PERFIL DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL DEL PUEBLO MAPUCHE

• “Creo que muchos niños va ser por primera vez que va escuchar palabras y cosas mapuche y

eso quedan impactado, muchos le va a gustar y si no le gusta lo va ir entendiendo a través

del tiempo, de cómo le vayan enseñando, yo veo un educador ojalá completo en el sentido

que el kimün entra por la vista yo veo siempre a los educadores, a las ñaña en este caso,

deben saber vestirse küme küpamtual (colocarse bien el chamal) no toda chuchika wilkerka,

(no al lote, todo desordenado) todo bien puesto porque los niños van a tener ese referente,

eso es muy importante, porque inakintukeigün,(ellos observan) la van a estar viendo como

camina como se sienta todo eso. (Encuentro Wenteche, Imperial, 05-08-2020)

• “Se debiera incorporar también que los educadores deben ser agentes en su comunidad, hay

mucha gente que busca el bien económico de este trabajo, si en la comunidad o en el

territorio si hay eluwün (ceremonia de funeral) deben ser parte de ello, si hay guillatún

(ceremonia social espiritual) deben estar motivando , y no ser ajeno a ello como se observa

con muchos Educadores, que los aprendizajes que vaya obteniendo en el proceso en la

escuela lo use también en la comunidad para que se vaya transformando en agente activo en

ese espacio también en su comunidad o territorio, debiera haber una unidad en el proceso

de capacitación para que los educadores tomen conciencia de ello de ese rol y función que

debieran tener en su comunidad y territorio.”(Encuentro Wenteche, Nueva Imperial, 05

agosto 2020).



Competencias genéricas de educador(a) tradicional del pueblo 

mapuche 

• «sea una persona integral consciente de la realidad no solo en el plano educacional, sino también,
tener la capacidad de ir relacionando los sucesos que van configurando la realidad y por ende el
conocimiento mapuche, ya que se entiende que la educación intercultural es parte de un proceso
de lucha social del pueblo mapuche, donde se reivindica la forma de vida mapuche ancestral, pero
en el contexto de los nuevos tiempos donde suceden acontecimientos naturales y sociales
atingentes a los tiempos actuales»(La Unión 28/07/20).

• como conocimiento base los Educadores Tradicionales, debieran estar conscientes con los procesos
de desarrollo de la persona, incluyendo en ella, las pautas de crianza desde el enfoque cultural
mapuche, ya que es fundamental como sustento básico en el conocimiento cultural mapuche. “Es
muy importante que conozca esto, debieran conocer las pautas de crianza porque ahí se les
incorpora el sustento básico de la persona mapuche y que lo marcará toda su vida”.

• “creo que en esta propuesta debiera haber un módulo o unidad para capacitar a este agente, yo creo que hay
que hacer mucho inca pié , porqué llegaron los mapuche de enseñar la lengua y la cultura en la escuela, de donde
salió esta idea, porque , que es lo que queremos nosotros que haga este agente o educador tradicional en la
escuela , porque para mí el/ ella es un representante de la comunidad o del territorio , un representante mapuche
que va a la escuela donde se está enseñando puro winka kimün (conocimiento no mapuche) yo siempre lo he
visto así, de esta perspectiva …» (Encuentro Wenteche, 05-08-2020) .



Reflexiones sobre la didáctica mapuche.

• Didáctica mapuche: Participantes manifiestan «se privilegie la didáctica
del aprender haciendo (koneltun), ya que a juicio de éstos, es la forma
recurrente como se trasmite la lengua y cultura mapuche.

• A modo de ejemplo se recogió lo siguiente:

• “Ejemplificar claramente las ideas con acciones durante la capacitación, como lo
hacemos para ejemplificar el proceso de arar la tierra, cuando éramos niños
andábamos atrasito del arado mirando cómo se daba vuelta la tierra como salían
los gusanitos y otros bichitos de la tierra de repente agarraba el arado, por un
ratito, y luego tesábamos los bueyes, ahí aprendíamos a calcular la distancia
adecuada que uno debía tener con los bueyes, porque si no se corría el peligro que
lo alcanzaran con el yugo o los cachos, pero cuando más grande ya uno se hacía
cargo del arado y la yunta, pero primero era observar, jugar a hacerlo, hasta
lograr hacer por si solo la actividad, entonces yo pienso cómo llevar estos
procesos, a la enseñanza en las escuelas” (Txawün. Lanco 29/07/2020).



Reflexiones sobre la didáctica mapuche.

• “se debe enseñar mapunzugun en mapunzugun y cuando sea necesario usar el español solo para
las instrucciones, a modo de conector».

• “Kom txür ayilay, allkütulay (todos no les agrada, por ello no escuchan), Iñche ngünezumkefin
mülenule mapuzugun tañi ruka mew, allkütunle mapuzugun tañi ruka mew, fey ayilayay, (yo me he
dado cuenta, si en su casa no hay práctica de mapuzugun, si no se escucha mapuzugun, entonces
no tendrá la motivación a disponerse) pewfaluwün piuke pigeafuy no (se deja ver la motivación
desde el corazón se diría no), feiti allkünulu ayilayay feiti allkütulu ayiwmazuamay ka, (aquel que no
escuche el idioma, no se motivará, aquel que escucha se entusiasmará al escucharlo en otro lugar)
femgechi pewfaluwkeigün pu (y así lo demuestran pu), kiñeke allkütulu tañi ruka mew pürüm
ayikey ka, (algunos que escuchan en sus casas, luego se entusiasman) kagelu femlay, we ula
allkütulu feichi zugu kay, (otros no le pasa lo mismo, porque recién están escuchando el idioma) ka
femgechi küpalnienu mollfüñ mew fey ka femgechi ayiwmayay pu, (por otro lado aquel que trae
como herencia en su sangre de algún don, le gustará en seguida) fey ta küpalniele chem zugu fey ta
müleyey pichikeche küpanielu zugu ka fey lonkogeale, zugumachifegeale, fey ta ayiwfemayay ka,
kiñeke ta re femiaway müten ka (aquel que trae herencia de algo, porque suelen haber niños que
traen herencia de algo, quien será Lonko, intermediario entre la machi y los espíritus, ellos les
gustará escuchar mapuzugun en seguida, y otros que no tienen estas condiciones solo andarán sin
la motivación de los otros”. (Encuentro Wenteche, 05-08-2020)



Algunos conceptos orientadores en la didáctica mapuche.

• Inakonün (aprender haciendo)

• Inawentun ( aprender hablar repitiendo, imitando)

• Zewmakantun (trabajo de manualidades, ensayo error)

• Aukantu-kantun (aprender a jugar jugando)

• Ngülam-kantun-kisu zapiluwün-kisu newentual (inducción a los consejos formativos, aspectos valóricos, en

lo personal, autocuidado, prevención de enfermedades, relación tiempo -espacio)

• Recursos didácticos: forro (huesos), kurra (piedras), aliwen (árboles), Tuwe mapu (tierra), fotxa (barro) pire

(nieve).

• • Pültxükantun (juego de columpio)

• Kefafakantun. (grito de aliento)

• Malo wiñonün.(acción de golpear los wiño de manera grupal)

• Pülkikantun. (Juego con flechas)

• Küllükantun (juego de destreza, de puntería)

• Uxüf kuralün. (Acción de lanzar piedras)

• Pülalkantun. (Hacer figuras con lana)

• Chif kura. (lanzar puñado de piedritas y recibirlas inmediatamente sin que caigan )

• Kom ikan. (Juego de destreza cognitiva)

• elkawkantun . (jugar a la escondida)



Estrategia metodológica del Plan

de formación, preucupaciones y

sugerencias.



• La preocupación de las personas participantes de los encuentros respecto de quién o quienes realizarán

las capacitaciones, lo que más preocupa es el nivel de competencia del conocimiento mapuche que deben

tener los formador de formadores, sobre todo quienes desarrollarán el modulo sobre el sistema de

educación Mapuche principalmente. que vamos hacer nosotros

• «De qué manera se va a formar aquellos educadores tradicionales que no hablan el idioma mapuche,

¿ellos van hacer su propio plan va a salir de acá?, o ¿esto es transversal? , qué se va hacer en todas las

regiones, es como la matriz o es que va tener algunos cambios en algunos lugares , ahí cual va ser el

planteo los educadores de Osorno, de Puerto Montt, de Chiloé. (Encuentro Wenteche, 05-08-2020)

• “antes de iniciar el proceso de capacitación los capacitadores de los educadores, debieran realizar un

proceso de autoformación, con el fin de dominar los conocimientos que se les presentará a los

educadores tradicionales en el proceso de capacitación, especialmente en temáticas relacionadas al

conocimiento cultural y lo relacionado con la lengua y la cultura mapuche” (Encuentro Imperial, 05-08-

2020)

• Acerca de las instancias de los formador de formadores y respecto a este tema en imperial se dijo: “Si

Azeluwam va hacer la capacitación tendrá que preparar los materiales, eso implica más recurso igual, lo

otro es que los educadores (formador de formadores) debieran tener unificado los conceptos, los

contenidos, y que se vaya haciendo de forma transparente” (Encuentro Wenteche, 05-08-2020).



• Propuesta de evaluación del Plan de formación.

• Evaluación inicial. Evaluar los niveles de competencias

culturales y lingüísticas.

• Evaluación de proceso: evaluar avance de logro de

competencias culturales, lingüísticas aspectos formativos.

• Evaluación final: evaluar logro de competencias culturales y

lingüísticas y los aspectos formativos de acuerdo a perfil

consensuado.

• Certificación CEPIP.



Composicion de los equipos de formador de formadores,

• Con competencias respecto de los conocimientos culturales y lingüística, y
también forme parte el perfil técnico intercultural, para que se trabaje en dupla
pedagógica. Además de especialistas en algunas competencias didácticas del
mapuche kimün, tales como, para el Eje de tecnologías, Técnicas y Arte
Ancestrales, Patrimonio y técnicas ancestrales. Por ejemplo: Ngürefe (especialistas
en telar), Wizüfe (especialista en alfarería), Zamiñfe (especialistas en artefactos
con mimbre, colihue, enredadera, entre otros.), especialistas en trabajo de
dramaturgia para los trabajos de dramatización de los Epew (cuentos leyendas
ancestrales), entre otros.

• Que la ejecución del plan sea responsabilidad de instancias autónomas mapuche.

• Que miembros de los equipos técnicos del PEIB, sean los que impartan los
módulos; Sistema Educación Chilena y el módulo Educación Intercultural Bilingüe
sea compartido con los equipos de los territorios.

• Las personas de los territorios participantes del diseño con el perfil cultural y/o
técnico sean considerados para ser parte en los equipos de formación en sus respectivos
territorios.



Módulos y unidades didácticas  

1. Módulos: Educación mapuche intracultural

• Kuzu taiñ mapuche kimeltuwün .

• 2. Modulo: Educación tradicional chilena.

• 3. Modulo : Educación intercultural Bilingüe y 

su desarrollo en el contexto Mapuche. 

• Ver anexo.



Unidades Didacticas.

• Las unidades didácticas están formuladas a 
modo  de ejemplo basadas en cada uno de los 
ejes temáticos de las bases curriculares de la 
asignatura lengua y cultura de los pueblos 
originarios.  



Conclusiones:

• Las personas mapuche valoran mucho esta forma de trabajo que ha propuesto el MINEDUC

a través del P.E.I.B, “Se valora esta instancia tarde o temprano será para los pichikeche (niños

y niñas) de todos los territorios”…”están respetando a los territorios, están respetando el

kimün(conocimiento)”.

• Manifestar que en esta etapa de ejecución de la consultoría hubieron muchas dificultades

imposibles de evitar, dada la situación de contingencia provocada por la pandemia. A pesar

de ello, se están llevando adelante las actividades programadas, como son los encuentros con

sabios formadores y autoridades ancestrales, tratando de respetar al máximo los protocolos

sanitarios. No haber realizado estos encuentro presenciales sería muy difícil haber contado

con la información que ha permitido avanzar en la propuesta del Plan . Haber realizado los

encuentros solamente de la forma virtual tal vez, el plan no hubiera resultado de la forma

que está, ya que por un lado las personas convocadas algunos no cuentan con la tecnología

moderna, existe problema de mala señal entre otras dificultades.

• Se espera que el Plan responda a las expectativas del Programa de Educación Intercultural

Bilingüe, y sea un aporte en la implementación inicial de la nueva Asignatura Lengua y

Cultura de los pueblos Indígenas.






