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Resumen: El reciente reconocimiento internacional de los pueblos indígenas, sus derechos y 
contribuciones para resolver los desafíos actuales ha dirigido la atención académica a la forma en 
que se realiza la investigación en relación con ellos, qué temas se estudian, por quién y con qué 
metodologías. El pueblo Mapuche es el pueblo indígena más numeroso de América Latina y ha 
habitado ancestralmente un territorio denominado Wallmapu. Este estudio es una revisión 
exhaustiva y un meta-análisis de la literatura científica relacionada con el pueblo Mapuche y 
Wallmapu. A través de la cuantificación y visualización del paisaje científico, el objetivo es mejorar 
la comprensión de los temas y patrones que han guiado la investigación en este campo de estudio. 
Encontramos 1.611 documentos en las colecciones de Web of Science y SciELO publicados entre 
1975 y 2020. Utilizando el software CiteSpace, analizamos los principales núcleos conceptuales, 
identificamos autoras y autores centrales y trabajos emblemáticos, entre otros aspectos del dominio 
del conocimiento científico. Los principales temas de investigación encontrados giran en torno a 
aspectos políticos e históricos de la relación entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile; la 
investigación etnobotánica, incluidas las propiedades de las plantas y la transmisión de 
conocimientos culturales; y la indiscutible conexión entre la resistencia indígena y la depredación 
ambiental. Sostenemos que valorar la diversidad cultural allana el camino para recuperar el 
conocimiento indígena como una contribución a nuestra comprensión del mundo. 
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conocimiento; bibliometría; movimientos indígenas; defensa medioambiental 
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1. Introducción 

El conocimiento se refiere a nuestra conciencia y comprensión de la realidad, y se adquiere a 
través de la experiencia o la educación [1]. La cultura determina qué es importante en términos de 
percibir, comprender, valorar y describir la realidad, así como los métodos válidos para hacerlo [2]. 
La ciencia moderna considera legítimo el conocimiento cuando se apoya en dos fundamentos: 
primero, se adquiere a través del pensamiento puramente lógico; y segundo, se obtiene a partir de la 
observación empírica [3]. Existe una tendencia a considerar válidas sólo las ideas occidentales sobre 
la realidad porque se basan en estos dos aspectos fundamentales. Así, otras formas de conocimiento 
han sido excluidas como formas legítimas de entender y dar sentido a la realidad y nuestra relación 
como humanos con el resto del mundo [4]. 

En este contexto, el conocimiento que poseen los pueblos indígenas se ha visto a través del lente 
binario de civilizado-bárbaro. Este enfoque transmite un sentido de superioridad y anhelo de lograr 
avances en los medios de vida indígenas en términos de desarrollo intelectual, social y económico. El 
discurso sobre el desarrollo emana de una perspectiva occidental dominante específica que 
homogeneiza las perspectivas de otros mundos. Esta homogeneización se produce a través de la 
consolidación de una forma particular de conocimiento (científico), un sistema de poder que regula 
e implementa dichos conocimientos y formas particulares de subjetividad que se consideran válidas 
[5,6]. Avanzar más allá de este lente requiere el reconocimiento explícito de la legitimidad de 
múltiples formas de conocimiento y adquisición de conocimiento [7,8]. Esta es una condición 
primordial en la búsqueda del encuentro y diálogo de diferentes sistemas de conocimiento. Un punto 
de partida necesario es el reconocimiento de las jerarquías históricas impuestas y la superación de 
estas, hacia el pluralismo epistemológico. 

El reconocimiento global (y la falta del mismo) de los pueblos indígenas se remonta a la era del 
colonialismo. El lente binario de civilización versus salvaje que impulsó las exploraciones fue 
apoyado por disciplinas científicas como la geografía y la antropología. Las primeras crónicas de 
viajes sirvieron para instalar una descripción de los pueblos indígenas como salvajes [9], lo que 
permitió legitimar la violencia contra ellos y sus territorios. El colonialismo marcó la trayectoria tanto 
de sistemas sociales como ecológicos y estructuró sociedades en donde la tenencia de tierras y 
recursos es fuertemente desigual, concentrada en pocas manos y caracterizada por el despojo de 
territorios indígenas ancestrales [10]. Hoy en día se sigue haciendo mucho daño a los pueblos y 
territorios indígenas en nombre del “desarrollo”, concepto que ha servido para imponer una visión 
eurocéntrica(¿?) a las regiones “menos desarrolladas” [6]. El ejemplo más emblemático de esto son 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que han promovido un camino 
aparentemente bien intencionado para la comunidad global. Aunque, en general no se cuestionan, 
algunas perspectivas sobre los ODS apuntan a su sesgo hacia las soluciones basadas en el mercado 
[11] y, además, indican que podrían servir como una cortina de humo para una mayor destrucción 
del medio ambiente [12]. 

Las disciplinas científicas del siglo XXI tienen mucho que aprender de los pueblos indígenas y 
esto es cada vez más reconocido por las instituciones académicas [13]. Una definición de 
conocimiento indígena se refiere al conocimiento ecológico que poseen los pueblos indígenas situado 
en un territorio geográfico, acumulado inter-generacionalmente dentro de su contexto cultural 
específico y sistema de creencias, y a menudo complementado con observaciones contemporáneas a 
escalas locales a regionales [14]. Recuperar el conocimiento indígena puede ayudar a afirmar la 
agencia y la experiencia de las comunidades y, por lo tanto, proporcionar importantes 
representaciones alternativas de los pueblos indígenas a las narrativas predominantes que los 
describen con estereotipos negativos [15]. Por supuesto, esto significa revisar el paradigma del 
conocimiento vigente en las sociedades occidentales que, desde la conquista, ha hecho invisibles a los 
pueblos indígenas y su conocimiento [16]. También significa incorporar una apertura explícita a las 
“epistemologías del Sur [global]” [17], y cuestionar la producción académica en la forma de “Norte 
sobre Sur”. 
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Las Epistemologías del Sur son un marco teórico propuesto como una vía para reconocer las 
múltiples formas de entender y dar sentido a nuestro mundo. El reconocimiento de la 
“pluriversidad” epistemológica [7] es un punto de partida favorable para sumergirse en los paisajes 
científicos relacionados con los pueblos indígenas. La comprensión contemporánea del conocimiento 
que poseen los pueblos indígenas requiere una reorientación epistemológica [8]. Estos sistemas de 
conocimiento han sido históricamente usurpados a los pueblos indígenas a través del colonialismo. 
La infiltración del colonialismo en las instituciones académicas, los temas de investigación y las 
metodologías se ha denominado “extractivismo epistemológico” [18]. Por tanto, la aceptación de 
epistemologías plurales que se sitúan históricamente es también parte del proceso de liberación del 
colonialismo subyacente [19]. Además, existe una profunda necesidad de que las diversas 
epistemologías coexistan en lo que se ha llamado una “ecología del conocimiento” [20]. Esta 
convivencia podría permitir la reconfiguración de la relación colonial del ser humano, no solo con los 
pueblos indígenas, sino también con la naturaleza misma [21–23]. 

De hecho, existen otros caminos más allá de la concepción hegemónica de desarrollo. Un aporte 
significativo proviene de diversos pueblos indígenas de la región andino-amazónica: el paradigma 
del “Buen Vivir” ha surgido como una combinación de la cosmovisión tradicional y como una 
respuesta política a la crisis socioecológica derivada del capitalismo [24,25]. A través de conceptos 
como sumak kawsay (quechua), suma qamaña (aymara), küme mongen (mapuche), utz k'aslemal (maya) 
y ñande reko (guaraní), entre muchos otros, los pueblos indígenas de América Latina hacen referencia 
a sus propias concepciones de bienestar o “vivir bien” [26]. 

La colaboración entre científicos y portadores de conocimientos indígenas es una tendencia 
coherente con el reciente reconocimiento internacional de sus derechos: el Convenio 169 de la OIT, 
1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 
[27,28]. El reconocimiento más reciente de los pueblos indígenas del mundo provino de la Plataforma 
Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. Esta 
institución emitió un informe urgente sobre el estado de la diversidad biológica mundial [29] señaló 
a los responsables políticos acerca de la importancia inequívoca de los pueblos indígenas para la 
conservación de la diversidad biológica [30]. Estos informes indican que al menos una cuarta parte 
de la superficie terrestre mundial es de propiedad, gestión, uso u ocupación tradicional de pueblos 
indígenas; incluido el 35% de las áreas protegidas formalmente y otro 35% de la restante con muy 
poca intervención humana. Aunque el 72% de los indicadores mostraron una presión creciente sobre 
estas tierras, el deterioro de la naturaleza está ocurriendo de manera menos dramática que en otras 
tierras. Se afirma que los escenarios regionales y mundiales actualmente no consideran, pero se 
beneficiarían de una consideración explícita del conocimiento de los pueblos indígenas y sus 
preferencias de vías para futuro desarrollo. 

La globalización ha sido un arma de doble filo para las comunidades indígenas. Por un lado, ha 
permitido visibilizar sus potenciales aportes y resaltar su singularidad. Por otro lado, ha presionado 
para homologar, a menudo generando beneficio económico de la folclorización de sus costumbres y 
tradiciones [4,18]. No obstante, ha habido un surgimiento de movimientos sociales en todo el mundo 
hacia el reconocimiento de las culturas indígenas, las formas de vida y los sistemas de conocimiento 
[19,31,32]. Prueba de ello, en América Latina, es el rápido aumento y activación de intelectuales 
Mapuche que contribuyen desde perspectivas auténticas al debate y la lucha por la 
autodeterminación en sus territorios [33–37]. 

El pueblo Mapuche es diverso e históricamente habita tierras en el extremo sur de América del 
Sur, que hoy son parte de Chile y Argentina. Su territorio ancestral, denominado Wallmapu [38], está 
compuesto, a grandes rasgos, por Gulumapu, la tierra al oeste de los Andes y Puelmapu, la tierra al 
este. Sin embargo, existen también otras definiciones territoriales y múltiples identidades Mapuche 
que han co-evolucionado y se han adaptado al territorio que habitan. Por mencionar algunos, las 
personas originarias de los Andes, específicamente la cuenca alta del Río Biobío, se identifican como 
Pewenche; quienes han habitado parte de la costa del Pacífico son Lafkenche; en el límite sur del 
territorio habitan los Williche y quienes son originarios del este de los Andes son Puelche. 
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Las personas que se auto-identifican como indígenas componen el 12,4% de la población de 
Chile y el 2,4% de Argentina. Del total de la población indígena de Chile, el 83,8% se identifica como 
Mapuche [39]; en el caso de Argentina el 18,9% se identifica como Mapuche [40]. Son el grupo 
indígena más numeroso de ambos países y uno de los más numerosos y diversos de América Latina. 
Su identidad fue reconocida muy temprano por los colonizadores europeos, ya que fue el único 
pueblo que no fue derrotado por la invasión española [41]. Su legado y cultura viva se evidencia a 
través de los abundantes topónimos presentes en Wallmapu, así como a través de la diversa vitalidad 
lingüística en todo el territorio [42–45]. 

Según Ñanculef Huaiquinao [34], el Mapun kimün (conocimiento propio Mapuche) es 
esencialmente pragmático. “No aprendemos ‘cómo hacer las cosas’, simplemente aprendemos ‘a 
hacer cosas’”. Este aprender haciendo, basado en la observación como proceso consciente, no 
condiciona las formas de pensar, sentir y actuar de los educados; en cambio, el individuo aprende y 
recrea el conocimiento a partir de la realidad misma. 

Los enfoques descolonizadores han impulsado la descripción de la cartografía en un sentido 
representativo de la cosmovisión Mapuche (Figura 1). Primero, se propone ubicar la orientación 
cardinal hacia el este, que es donde sale el sol y sirve de orientación para el mundo Mapuche en 
general [46], y además, incorporar el concepto de xawümen para indicar la delimitación de lugares 
(xawün significa reunión). En contraste con el concepto de frontera, que trata de la separación y 
división de la tierra, xawümen se asocia con encuentro y unión de partes [47]. Existe la conciencia de 
que cualquier delimitación, sea precisa o referencial, es más una transición entre tierras y pueblos 
que una división estricta. 

 

 
Figura 1. Territorio ancestral Wallmapu. El límite del territorio ancestral Wallmapu se representa 
como una línea difuminada para representar el concepto Mapuche xawümen (lugar de encuentro), que 
es distinto de frontera (lugar de separación). Los ríos representados fueron históricamente lugares de 
encuentro con otros pueblos pre-coloniales o constituyeron fronteras en tratados con los 
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colonizadores. Fuente: elaboración propia con referencia cartográfica de Wallmapu xawümen de 
Simón Crisóstomo Loncopán. 

Antes de la independencia de Chile y Argentina como repúblicas independientes, los Mapuche 
constituían una sociedad sin estado, y se gobernaban según la tradición o el derecho consuetudinario, 
Az Mapu [33]. A pesar de los estereotipos negativos generalizados actuales sobre los Mapuche [48], 
existe amplia evidencia de que en la época pre-colonial fueron una sociedad rica y mantuvieron 
relaciones comerciales y diplomáticas históricas con otros pueblos indígenas y, más tarde, con los 
colonizadores españoles [49]. De hecho, desarrollaron una serie de tratados para establecer y respetar 
la autonomía territorial. Una vez que Chile y Argentina se convirtieron en repúblicas independientes, 
sus respectivos gobiernos presionaron por la soberanía territorial, violaron tratados anteriores y 
llevaron a cabo campañas violentas para ocupar el territorio Mapuche y exterminar a su gente [50]. 

Si bien tanto Chile como Argentina adhieren a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y al Convenio 169 de la OIT (ratificados en Chile desde 2009 y 2000 
respectivamente), existe evidencia del pobre desempeño de los estados por cumplir con lo 
comprometido por el derecho internacional [51–53]. Esta brecha entre lo escrito y lo que ocurre en la 
realidad no es propia de Chile o Argentina, y ocurre también en otros países latinoamericanos que se 
han comprometido con salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. 

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión de la literatura y un análisis bibliométrico 
para dilucidar el enfoque de los esfuerzos académicos y mejorar la comprensión sobre la forma en 
que se ha realizado la investigación científica. La principal pregunta de investigación fue: ¿Cuáles 
son las características de la literatura científica en el campo de la investigación relacionada con el 
pueblo Mapuche y Wallmapu? 

Un objetivo más amplio fue servir como baldosa en el camino hacia el diálogo de saberes entre 
las disciplinas científicas y el conocimiento propio Mapuche. Este trabajo pretende ser un aporte 
desde el afluente científico del conocimiento, y no es necesariamente inclusivo de todo lo que se ha 
publicado (más allá del ámbito científico de la literatura) desde y sobre el pueblo Mapuche y su 
territorio. 

Creemos que este análisis de la literatura científica es un insumo valioso para futuras 
investigaciones en este campo, porque no se ha realizado una revisión antes, y porque la aplicación 
de la herramienta bibliométrica elegida abre el debate sobre las consideraciones epistemológicas 
derivadas de este tipo de análisis. 

2. Materiales y Métodos 

El procedimiento general (Figura 2) comenzó con la construcción de la unidad de análisis a 
través de la búsqueda, revisión y selección de literatura científica. Se crearon dos unidades de análisis: 
la primera contiene todos los documentos encontrados en Web of Science (WoS) y SciELO, los cuales 
fueron sistematizados en una base de datos que se depuró para eliminar elementos duplicados y 
garantizar la homogeneidad; la segunda unidad de análisis se descargó en formato de “texto sin 
formato” para su procesamiento con el software CiteSpace e incluye solo documentos de WoS. 
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Figura 2. Flujo de trabajo del procedimiento bibliométrico. 

2.1. Data Collection 

La recopilación de datos consideró todos los documentos encontrados en el portal ISI Web of 
Science entre 1975 y 2020. Este motor de búsqueda incluye las siguientes colecciones e índices de citas: 

• Science Citation Index Expanded (1975–presente) 
• Social Sciences Citation Index (1975–presente) 
• Arts and Humanities Citation Index (1975–presente) 
• Book Citation Index—Science (2005–presente) 
• Book Citation Index—Social Sciences and Humanities (2005–presente) 
• Emerging Sources Citation Index (2015–presente) 

La fórmula de búsqueda empleada incluye múltiples denominaciones de identidad para 
capturar la diversidad de experiencias en diferentes áreas geográficas dentro de Wallmapu (Figura 
1). Utilizando la misma fórmula, también se consultó la Colección Indexada SciELO, que mantiene 
registros desde 2002 hasta el presente. 

La formula utilizada contenía los siguientes términos y operadores booleanos: “Mapuche” OR 
“Wallmapu” OR “Gulupmapu” OR “Puelmapu” OR “Lafkenche” OR “Lafquenche” OR “Williche” 
OR “Huilliche” OR “Pewenche” OR “Pehuenche” OR “Puelche” OR “Nagche” OR “Wenteche” OR 
“Huenteche” OR “Pikumche” OR “Pikunche.” 

Se descargaron los resultados de cada búsqueda (fecha de descarga de datos: 11:15, 14 de mayo 
de 2020) y se creó una base de datos conjunta para procesar todos los resultados en Microsoft Excel. 
Revisamos la base de datos conjunta para clasificar los documentos como pertenecientes a WoS o 
SciELO o ambos. Los documentos presentes en ambas bases de datos se analizaron junto con los 
resultados de WoS, ya que estos se pueden procesar con el software CiteSpace. Las referencias de 
SciELO sólo se procesaron en el primer paso del análisis, porque CiteSpace no puede procesar el 
formato de descarga de esta colección. 

Se obtuvo información adicional del portal WoS, por ejemplo, la principal disciplina de 
investigación y el país de publicación. Cada documento puede incluirse en más de una disciplina de 
investigación. Para efectos de este análisis, consideramos la primera disciplina de investigación como 
representativa del contenido del documento. Con respecto a los países asociados a una publicación, 
el portal WoS indica los países de las instituciones a las que están afiliados los autores. Por lo tanto, 
cada documento puede tener organizaciones afiliadas provenientes de más de un país. Además, el 
país de la institución no es necesariamente es el mismo de las/los autoras/es. Aún así, esta es una 
descripción suficientemente representativa de la distribución geográfica de las/los autoras/es. 

2.2. Análisis Bibliométrico 

Se realizó un análisis cientométrico utilizando CiteSpace versión 5.6.R5. La bibliometría es una 
rama de aplicaciones estadísticas que se ocupa del análisis de la información contenida en la literatura 
publicada. Más específicamente, la cientometría se ocupa de las características cuantitativas de un 
campo de investigación científica. Mapear o visualizar el paisaje científico es una forma de identificar 
los temas principales, las publicaciones fundamentales o los autores, y comprender la relación entre 
ellos [54,55]. CiteSpace crea visualizaciones de estas redes y, a través de una interfaz interactiva, 
quienes investigan pueden construir y analizar el paisaje del conocimiento en ese campo de 
investigación. 

La co-citación significa que dos documentos se citan juntos en una publicación, lo que indica el 
grado de asociación entre los documentos citados [56]. Cuantas más co-citas reciba un conjunto de 
documentos, es más probable que estén semánticamente relacionados. Se aplicaron dos técnicas 
principales a los datos recopilados. En primer lugar, el análisis de co-citación de documentos (ACD) 
permite identificar documentos que han sido reconocidos por pares a través de citas. Cada 
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documento constituye un nodo y los enlaces representan relaciones de co-cita. En segundo lugar, está 
el análisis de co-citación de autoras/es (ACA), donde los nodos representan a las/los autoras/es 
conectadas/os a través de co-citas. 

El ACD y el ACA permiten agrupar la red en temas recurrentes o núcleos conceptuales. La 
naturaleza de un núcleo depende de los documentos que lo componen, la conexión entre ellos y con 
los documentos de otros núcleos. Los núcleos se etiquetan según los términos clave principales. 
CiteSpace determina una jerarquía de términos clave a través de diferentes algoritmos. El algoritmo 
de etiquetado óptimo es el LLR (razón logarítmica de probabilidad), porque captura la singularidad 
del grupo [57]. Sin embargo, también consideramos el algoritmo LSI (índice semántico latente) y MI 
(información mutua), porque capturan otros términos frecuentes en el clúster. 

Los resultados del ACD y el ACA se pueden representar a través de dos visualizaciones: el 
diseño de red y un diseño de línea de tiempo. El primero muestra la estructura de la red, es decir, la 
distribución de los nodos y dónde se ubican entre sí. La visualización de la línea de tiempo distribuye 
los nodos y los vínculos de co-cita a lo largo de un eje temporal. Esto permite comprender la 
distribución temporal y la densidad de los vínculos de co-cita en el tiempo. En el caso de ACD, los 
nodos se colocan en líneas de tiempo por cada núcleo conceptual, lo que permite observar la 
evolución de los temas de investigación en el tiempo. 

Para ejecutar el ACD y el ACA, se definieron dos parámetros importantes: los criterios de 
selección de los nodos y el tiempo retrospectivo. El criterio de selección utilizado fue el índice G [58], 
que cuantifica la productividad científica y se define de forma que destaquen los artículos más 
citados. El índice G se fijó en 30. El tiempo retrospectivo se fijó en ocho años. Esto le dice al software 
que examine las referencias citadas de cada documento y considere referencias de hasta 8 años atrás. 
Ambos parámetros se eligieron después de ejecuciones interactivas para encontrar la combinación 
óptima de valores de silueta y modularidad. (La silueta y la modularidad son métricas estructurales 
que indican la configuración correcta de una red). Las siguientes métricas estructurales y temporales 
permiten la validación e interpretación confiable de los resultados de un análisis bibliométrico: 

2.3. Métricas Temporales y Estructurales 

Explosividad: La única métrica temporal considerada, significa un aumento en número de veces 
que un documento es citado en un corto período de tiempo, lo que indica el interés repentino de la 
comunidad de pares [59]. El software informa la fuerza de la explosión, el año de inicio y la duración. 
De manera similar a la cuenta total de citas, esta métrica es susceptible de auto-citas. 

 Centralidad [60,61] es una métrica estructural de la medida en que un nodo se encuentra en la 
ruta entre dos o más nodos. Un nodo con alta centralidad conecta dos o más grupos de nodos, lo que 
indica que tiene un alto impacto en el campo de la investigación y es “potencialmente revolucionario” 
[57]. A diferencia de la cuenta de citas, la centralidad indica la relevancia estructural de un nodo en 
la red como un todo. 

Frecuencia: esta medida de jerarquía se utilizó específicamente para el análisis de palabras clave 
[62] y las revistas con la mayoría de las publicaciones, como en otros estudios similares [63–65]. Las 
palabras clave relevantes se extrajeron de títulos, resúmenes y listas de palabras clave. El análisis se  
hizo en tres períodos de tiempo (1975-1994; 1995-2009; 2010-2020), que se determinaron sobre la base 
de hitos históricos en Chile y Argentina, específicamente el reconocimiento legal de los pueblos 
indígenas y la implementación del Convenio 169 de la OIT. La relevancia estadística de estos períodos 
de tiempo se corroboró mediante la inflexión de la pendiente, a partir de la curva de publicaciones 
totales y la curva de publicaciones anuales [63]. 

El ancho de silueta promedio (ASP, rango = -1-1) evalúa qué tan homogéneo es un grupo basado 
en la ración de distancia dentro del grupo y entre grupos [66]. Los valores más cercanos a 1 muestran 
una alta precisión en la agrupación, un valor cercano a 0 indica que los elementos pueden ser 
compartidos por dos agrupaciones, los valores negativos sugieren una agrupación inapropiada. Los 
valores razonables están por encima de 0,7. 
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La modularidad (Q, rango = 0-1) mide qué tan bien se puede dividir una red en núcleos o 
módulos discretos [67]. Los valores más cercanos a 1 indican una clara descomposición en grupos 
únicos. 

Para garantizar una buena interpretación de los resultados, se debe encontrar un equilibrio entre 
Q y ASP. Un ASP alto por sí solo no es necesariamente bueno. Por ejemplo, si un grupo es demasiado 
pequeño, es posible que todos los documentos estén citando una única referencia, lo que reduce la 
fiabilidad global del grupo [57]. 

3. Resultados 

Se encontraron un total de 1611 documentos, que datan de 1975 a la actualidad (Cuadro 1). De 
estos, 414 eran exclusivos de la colección SciELO, 894 eran exclusivos de las colecciones WoS y 303 
eran comunes a ambas bases de datos bibliográficas. Los documentos presentes en ambas colecciones 
se analizaron junto con los resultados de WoS (total de 1197). 

Tabla 1. Distribución de los documentos encontrados. 

Colección Documentos 
Totales 

Intervalo de 
Tiempo 

Número de Citas por 
Año Máximo 

Número de Citas por 
Año Promedio 

SciELO 414 2002–2020 5.5 0.4 
Ambas 

colecciones 303 1975–2020 5.5 0.5 

WoS 894 1975–2020 26.3 0.9 
Total 1611    

La mayoría de los documentos publicados fueron artículos científicos: 81,5% en las colecciones 
de WoS y 91,3% en SciELO (Tabla 2). El segundo tipo más frecuente en WoS fueron las reseñas de 
libros (7,7%) y en SciELO, las reseñas de literatura (3,9%). Las colecciones de WoS incluían formatos 
de literatura distintos a los formatos científicos tradicionales, como capítulos de libros (35 items), 
documentos de actas (21 items), cartas (4 items) e incluso poesía (1 item). 

Tabla 2. Tipos de documentos encontrados en cada base de datos. 

Tipo de Documento WoS % de 1197 SciELO % de 414 
Artículo 976 81.5% 378 91.3% 

Reseña de Libro 92 7.7% 4 1.0% 
Review 21 1.8% 16 3.9% 

Material Editorial 15 1.3% 6 1.4% 
Otro (*) 93 7.8% 10 2.4% 

Nota: * Otro tipo de documentos son capítulos de libro, reseñas de libros, reportes de casos de 
estudios, comentarios, cartas, poesía, artículos de conferencias y comunicaciones breves.  

 
La tasa de acumulación fue constante (Figura 3A), el cambio anual fue, en promedio, por un 

factor de 1.3. No hubo un año en particular en el que el número de documentos publicados aumentara 
drásticamente, sino que fue un crecimiento exponencial sostenido. Se observa una acumulación más 
marcada desde principios de la década de 1990. 

Los países con más publicaciones fueron Chile y Argentina, que representan el 68% de WoS 
(Figura 3B) y el 77% de los resultados de SciELO (Figura 3C). Otros países con menor participación 
fueron Brasil, España y Estados Unidos. Un patrón similar se observó en los idiomas de las 
publicaciones (tabla 3), donde la mayoría de los documentos se publicaron en español, el 50,0% de 
los resultados de WoS y el 97,1% de los documentos en los resultados de SciELO. 
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Figura 3. (A) Distribución temporal de los documentos y países de publicación en (B) WoS y (C) 
SciELO. 

Tabla 3. Idioma de documentos publicados. 

Idioma WoS % de 1197 SciELO % de 414 
Inglés 598 50.0% 8 1.9% 

Español 560 46.8% 402 97.1% 
Francés 16 1.3% 0  

Portugués 12 1.0% 4 1.0% 
Alemán 10 0.8% 0  

La Tabla 4 muestra las 20 principales disciplinas de investigación que se enumeran con mayor 
frecuencia en los documentos publicados en WoS y SciELO. La mayoría procede de disciplinas de las 
ciencias sociales y muy pocas (destacadas) son de las ciencias naturales y físicas. 

Tabla 4. Las 20 principales disciplinas científicas de los documentos publicados en WoS y SciELO. 

 WoS   SciELO   
Rank
ing 

Disciplina Científica Ítems % de 
1197 

Disciplina Científica Ítems % de 
414 

1 Antropología 180 15.0% Antropología 98 23.7% 
2 Artes y Humanidades 100 8.4% Educación 56 13.5% 
3 Historia 77 6.4% Artes y Humanidades 55 13.3% 
4 Lingüística 65 5.4% Sociología 32 7.7% 
5 Literatura 63 5.3% Lingüística 28 6.8% 
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6 Ciencias Sociales 54 4.5% Historia 19 4.6% 
7 Medicina General e Interna 46 3.8% Psicología 13 3.1% 
8 Estudios de Área 45 3.8% Odontología 12 2.9% 
9 Psicología 36 3.0% Nutrición y Dietética 10 2.4% 
10 Ciencias de Plantas 30 2.5% Enfermería 7 1.7% 
11 Biodiversidad y Conservación 29 2.4% Gobierno y Leyes 6 1.4% 
12 Ciencias Ambientales y Ecología 29 2.4% Anatomía y Morfología 5 1.2% 
13 Gobierno y Leyes 25 2.1% Filosofía 5 1.2% 
14 Educación 24 2.0% Negocios y Economía 5 1.2% 
15 Geografía 24 2.0% Pediatría 5 1.2% 

16 Medicina Integrativa y 
Complementaria 21 1.8% Zoología 4 1.0% 

17 Zoología 21 1.8% Geología 4 1.0% 
18 Sociología 18 1.5% Estudios de Mujeres  4 1.0% 
19 Comunicaciones 17 1.4% Literatura 3 0.7% 

20 Salud Pública, Ambiental y 
Ocupacional 16 1.3% Ciencias Sociales 3 0.7% 

Nota: Las disciplinas en negritas son en el área de las ciencias naturales y ambientales. 

Las revistas que concentran la mayoría de las publicaciones provienen principalmente de las 
ciencias sociales, las artes y las humanidades (tablas 5 y 6). Una excepción destacable es la Revista 
Médica de Chile, que publica trabajos relacionados con temas de interés médico. Además, Journal of 
Ethnobiology and Ethnomedicine y Journal of Ethnopharmacology recopilan publicaciones sobre ciencias 
de las plantas y biodiversidad. Otras revistas importantes son Chungará, Estudios Filológicos, Alpha y 
Polis, todas publicadas por universidades chilenas y que cubren temas relacionados con la educación, 
la lingüística, la historia y la antropología. 
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Tabla 5. Revistas con más de 10 documentos publicados (colecciones WoS). 

Título de la fuente (Ciudad o País) Ítems % de 1197 
Revista Médica de Chile (Santiago, Chile) 41 3.4% 

Chungará (Arica) 35 2.9% 
Estudios Filológicos (Valdivia, Chile) 34 2.8% 

Alpha (Osorno, Chile) 33 2.8% 
Atenea (Concepción, Chile) 17 1.4% 

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas (Santiago, Chile) 16 1.3% 
CUHSO (Temuco, Chile) * 16 1.3% 
Historia (Santiago, Chile) 14 1.2% 

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (London, UK) 14 1.2% 
Journal of Ethnopharmacology (Clare, Ireland) 14 1.2% 
Revista Chilena de Literatura (Santiago, Chile) 12 1.0% 

Anthropos (Baden, Germany) 11 0.9% 
Izquierdas (Valdivia, Chile) 11 0.9% 

Journal of Latin American Studies (Cambridge, UK) 11 0.9% 
Zootaxa (Auckland, New Zealand) 11 0.9% 

International Journal of Morphology (Santiago, Chile) 10 0.8% 
Revista de Lingüística Teórica y Aplicada (Concepción, Chile) 10 0.8% 

Revista Tefros (Río Cuarto, Argentina) 10 0.8% 
Nota: Las revistas marcadas con (*) indican indexación en Emerging Sources Citation Index. 

Tabla 6. Revistas con más de 10 documentos publicados (coleccion SciELO). 

Título de la fuente (Ciudad o País) Ítems % de 414 
Polis (Santiago, Chile) 25 6.0% 

Estudios Pedagógicos (Valdivia, Chile) 17 4.1% 
Cuadernos de Antropología Social (Buenos Aires, Argentina) 14 3.4% 
Papeles de Trabajo - Centro de Estudios Interdisciplinarios en 

Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural (Rosario, 
Argentina) 

13 3.1% 

Literatura y Lingüística (Santiago, Chile) 12 2.9% 
Universum (Talca, Chile) 12 2.9% 

RUNA (Buenos Aires, Argentina) 11 2.7% 
Memoria Americana (Buenos Aires, Argentina) 10 2.4% 

 
Los registros calificados para el procesamiento del ACD arrojaron una red con 1.336 nodos 

(referencias citadas) y 4.129 vínculos (co-citas). La modularidad (Q) de la red fue 0,91 y el valor medio 
de silueta fue 0,52. 

Se identificaron catorce núcleos conceptuales en la red. Para mayor claridad, nos centramos en 
los ocho primeros que contenían el mayor número de referencias y valores de silueta satisfactorios (> 
0,8). La Figura 4A muestra el paisaje de la red de citas con los ocho núcleos principales resaltados a 
través de polígonos para mostrar la superposición y la conexión entre ellos. Los dos núcleos 
principales (#0 y #1) presentaron la misma etiqueta mediante el algoritmo de razón logarítmica de 
verosimilitud (LLR): "medicinal plant", sin embargo, los documentos que los componían diferían en el 
entorno geográfico general, el año promedio y los temas cubiertos (Tabla 7) 
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Figura 4. Distribución de referencias citadas en el diseño de red (A) y visualización de la línea de 
tiempo (B). Nota: Cada nodo representa una referencia citada en la red y los vínculos son relaciones 
de co-cita. (A) Los ocho núcleos más grandes se muestran a través de polígonos de colores y las 
etiquetas representan el concepto o frase principal identificada a través del algoritmo LLR (razón 
logarítmica de probabilidad). (B) La visualización de línea de tiempo permite ver la distribución 
temporal y la densidad de las co-citas dentro de cada núcleo, así como la evolución de los temas de 
investigación. Los primeros vínculos de co-citas aparecen cuando las publicaciones científicas 
comienzan a acumularse a principios de la década de 1990 (ver Figura 3A). 
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Tabla 7. Métricas y conceptos comunes de los principales ocho núcleos. 

ID# Tamaño Silueta Año 
promedio Conceptos y frases comunes 

0 123 0.823 2011 

Medicinal plant, Chile, settler colonial frontier, Mapuche 
poetry, individual prison cells, linguistic dynamic, oral 

memory, neoliberal multiculturalism, cultural hegemony, 
Pewenche knowledge, autonomy, ancestral land, ethnic 

self-recognition, historical background, Panguipulli 
forestry, urban Mapuche identity, Williche culture, 

Lafkenche communities, Lafkenmapu, dispute, 
dispossession 

1 100 0.862 2006 

Medicinal plant, Argentina, Patagonia, Bariloche, applied 
ethnobotany, northwestern Patagonia, use pattern, 

gathering practice, Patagonian berries, commercialization, 
Mapuche knowledge, chemosensory perception, cultural 

transmission, environmental availability, edible 
underground storage organ, Patagonian steppe, local 

market 

2 73 0.949 2012 

Araucanía region, Biobío region, intercultural productive 
activities, rural Mapuche entrepreneurship program, 
linguistic dynamic, proficiency levels, sociolinguistic 

diagnosis, rural school, urban development, Mapuche 
dispossession, educational knowledge, racial 

subordination, republican colonialism, cultural pride, 
traditional educator, disciplinary device, oral memory, 

taypi chixi, bilingual poetry 

3 49 0.958 2002 

Wild food plant, foraging strategies, biodiversity, native 
wild edible plant, seasonal dry forest, local market, 

conservation strategies, Patagonian berries, aboriginal 
communities, Brazil 

5 38 0.931 2009 
¿Che? resilience ad, ethnohistory, materiality 

introduction, Spain, America, Araucanian resilience, 
Mapuche autonomy, teleoscopic polity Andean patriarchy 

7 27 0.98 2003 

Chilean print media, political recognition, Mapuche 
women, neoliberal multiculturalism, Mapuche worker, 

Chilean state, Chilean elites, intergroup conflict, ethnical 
prejudice 

15 15 0.987 2004 

Environmental resistance, Mapudungun, political 
recognition Mapuche-Williche territory, comparing 

indigenous language revitalization, te reo Maori, Aotearoa 
New Zealand, swans 

17 13 0.961 2010 
Andean foothill, cultural vulnerability, indigenous 
Mapuche livelihood, Andean temperate ecosystem, 

Mapuche knowledge, generational change, climate change 
Nota: El año promedio del núcleo se refiere al año promedio de las referencias citadas que componen 
un núcleo en particular. En la columna con conceptos comunes, la etiqueta del núcleo se muestra en 
negrita.  

La visualización de la línea de tiempo (Figura 4B) muestra la aparición y la duración de cada 
núcleo. El núcleo con el año promedio más antiguo (2002) fue el #3 "wild food plant", aunque también 
tuvo la distribución temporal más amplia, desde principios de la década de 1990 hasta el presente, 
mostrando un interés académico sostenido. Como se ve en el diseño de la red (Figura 5), este núcleo 
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estaba estrechamente relacionado con el núcleo #1 “medicinal plant” (año promedio 2006). El núcleo 
más reciente fue el #2 “Araucanía region”, con un año promedio de 2012, que tuvo algunos trabajos 
superpuestos con el núcleo # 0 “medicinal plant” (año promedio 2011). 

Para comprender mejor la naturaleza de cada núcleo, los términos más frecuentes y 
representativos del algoritmo del índice semántico latente (LSI) y el algoritmo de información mutua 
(MI) se resumieron en la Tabla 7. Además, los documentos que componen cada núcleo se examinaron 
meticulosamente para encontrar y discutir la singularidad de los temas que cubrieron. 

De la red de co-citas, se detectaron un total de 28 referencias con fuerte explosividad, o un 
aumento repentino en la cantidad de veces citada, lo que indica el interés de la comunidad de pares 
[59]. Estas referencias con fuerte explosividad se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Referencias citadas con mayor explosividad, ordenadas por la el puntaje de explosividad. 

Referencias DOI Año Explosividad Inicio Fin 1976–2020 
Ladio AH, 2004, BIODIVERS CONSERV, V13, 
P1153 DOI 2004 11.559 2006 2012 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂ 

Estomba D, 2006, J ETHNOPHARMACOL, 
V103, P109 

DOI 2006 11.1213 2008 2014 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂ 

Marimán J, 2012, AUTODETERMINACION ID  2012 10.3386 2015 2020 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃ 

Ladio A, 2007, J ARID ENVIRON, V69, P695 DOI 2007 8.6836 2009 2015 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂ 

Richards P, 2012, J LAT AM STUD, V42, P59 DOI 2010 6.9662 2012 2018 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▂▂ 

Bacigalupo A, 2016, THUNDER SHAMAN 
MAKING 

 2016 6.8403 2017 2018 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▂ 

Course M, 2011, INTERPRET CULT NEW  2011 6.365 2012 2018 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▂▂ 

Di Giminiani P, 2012, TIERRAS ANCESTRALES  2012 6.2701 2015 2018 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▂▂ 

Richards Patricia, 2013, RACE CHILEAN 
MIRACLE  2013 6.0767 2014 2020 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃ 

Zavala JM, 2008, MAPUCHES SIGLO 18 DI  2008 5.9958 2014 2015 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▂▂▂▂ 

Boccara G, 2007, VENCEDORES HIST PUEB  2007 5.7936 2013 2015 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▂▂▂▂▂ 

Crow J, 2013, MAPUCHE MODERN CHILE  2013 5.3597 2015 2020 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃ 

Ladio AH, 2000, HUM ECOL DOI 2000 5.335 2001 2008 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 

Bacigalupo AM, 2007, SHAMANS FOYE TREE  2007 4.9046 2008 2015 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂ 

Lozada M, 2006, ECON BOT, V60, P374 DOI 2006 4.6056 2009 2014 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂ 

Ladio AH, 2009, J ARID ENVIRON, V73, P222 DOI 2009 4.5427 2011 2016 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂ 

Ochoa JJ, 2010, B LATINOAM CARIBE PL, V9, 
P269 

 2010 4.3237 2012 2015 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▂▂▂▂▂ 

Carruthers D, 2009, THIRD WORLD Q, V30, 
P743 DOI 2009 4.2988 2016 2017 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▂▂ 

Bailliet G, 1994, AM J HUM GENET, V55, P27  1994 4.2375 1995 2000 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 

Molares S, 2009, J ETHNOPHARMACOL, V122, 
P251 

DOI 2009 4.2282 2012 2017 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▂▂▂ 

Molares S, 2008, BOL LATINOAM CARIBE, V7, 
P149 

 2008 4.1845 2009 2014 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂ 

Ginther C, 1993, EXS, V67, P211  1993 4.1239 1995 2001 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 

Klubock T, 2014, FRONTERA FORESTS ECO  2014 4.0364 2017 2020 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃ 

Dillehay T, 2007, MONUMENTS EMPIRES RE DOI 2007 4.0237 2010 2013 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂ 

Ladio AH, 2011, BIOREMEDIATION  2011 3.9812 2013 2014 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▂▂▂▂▂ 

Molares S, 2009, J ETHNOPHARMACOL, V123, 
P397 DOI 2009 3.9579 2011 2013 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂ 

Bacigalupo AM, 2001, VOZ KULTRUN 
MODERNID 

 2001 3.8944 2003 2004 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 

Ezcurra C, 2005, PLANTAS NAHUEL HUAPI  2005 3.8632 2009 2013 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂ 

Nota: Las referencias se presentan con el año de publicación, así como los años en los que comenzó y 
terminó la explosividad. En el caso de los artículos de investigación, se proporciona un enlace directo 
al DOI. La columna de la línea de tiempo muestra en azul oscuro el período desde la publicación del 
documento y en rojo la duración de la explosividad. 

En el análisis de la co-citación de autoras/es, la red se creó con 1.394 nodos (correspondientes a 
las/los autoras/es citados) y 6.605 vínculos (Figura 5). Quienes fueron citadas/os con mayor frecuencia 
(Tabla 9) en la red fueron José Bengoa, Rolf Foerster, Ana Ladio y Guillaume Boccara. Quienes 
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presentaron mayor explosividad fueron Diego Estomba, Ana Ladio, Pablo Marimán y Daniel 
Quilaqueo. El número de citas y la explosividad deben estimarse en complemento con la centralidad, 
que es un indicador de relevancia estructural en la red. Los autores con mayor centralidad fueron 
José Bengoa, Félix de Augusta, Fikret Berkes, Luca Citarela y John Cooper. 

 
Figure 5. Red de co-citación de autoras/es. Nota: Quienes presentan mayor número de citas se 
muestran con círculos proporcionales y etiquetas más grandes. La centralidad es indicativa de 
relevancia estructural en la red como un todo o dentro de un tema o grupo de temas en particular. 

Tabla 9. Autoras/es más relevantes en la red de co-citación, por orden de número de citas. 

Autor/a Número de citas Centralidad Explosividad 
Bengoa, José 293 0.18 - 
Foerster, Rolf 149 0.06 4.15 

Ladio, Ana 128 0.03 9.63 
Boccara, Guillaume 109 0.05 4.3 

Bacigalupo, Ana Mariella 92 0.02 6.76 
Pinto, Jorge 91 0.02 7.1 

Dillehay, Tom 83 0.02 6.34 
Guevara, Tomas 78 0.04 - 
Marimán, Pablo 73 0.01 8.64 
Richards, Patricia 64 0.01 6.28 

Faron, Louis 63 0.04 6.28 
Villalobos, Sergio 61 0.02 - 
Course, Magnus 54 0.02 - 

Bello, Álvaro 53 0.01 5.8 
Briones, Claudia 52 0.01 - 

Quilaqueo, Daniel 45 0.02 8.28 
Estomba, Diego 44 0.01 10.35 
Foucault, Michel 44 0.01 - 

Grebe, Maria Ester 44 0.04 - 
Crow, Joanna 42 0.01 4.47 

Marimán, José 39 0.01 7.82 
Berkes, Fikret 37 0.1 4.85 

Latcham, Ricardo 31 0.07 - 
Citarella, Luca 29 0.1 4.6 
Coña, Pascual 23 0.06 - 

de Augusta, Felix 21 0.14 - 
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Quintriqueo, Segundo 12 0 4.99 
Nota: La explosividad muestra un aumento repentino en el número de citas en un corto período de 
tiempo. La centralidad es indicativa de relevancia estructural en la red en su conjunto; mayor 
centralidad indica un mayor grado de conexión entre diferentes nodos. Los autores que se muestran 
en negritas se auto-identifican como Mapuche. 

La Figura 6 muestra una red de las fuentes citadas con mayor frecuencia. Las fuentes citadas 
incluyeron artículos de investigación, así como libros y fuentes no indexadas que se encontraban en 
la lista de referencias citadas de los documentos analizados. 

 
Figura 6. Red de fuentes co-citadas. Nota: Los nodos y etiquetas más grandes indican fuentes con más 
frecuencia de co-cita. 

Finalmente, las palabras clave aparecidas con mayor frecuencia en los documentos publicados 
se muestran como una nube de palabras (Figura 7). La evolución de la frecuencia de estas palabras a 
lo largo del tiempo se presenta en la Tabla 10, que muestra el 5% superior de dichas palabras como 
más frecuentes en tres períodos de tiempo: 1975-1994, 1995-2009 y 2010-2020. Estos períodos de 
tiempo son históricamente relevantes en términos del reconocimiento legal de los pueblos indígenas 
en Chile y Argentina, y congruentes con la inflexión de la pendiente de las curvas de acumulación de 
publicaciones y publicaciones anuales (Figura 3A). 

 
Figura 7. Palabras clave frecuentemente utilizadas en los documentos de la red. Nota: El tamaño de 
las palabras clave es proporcional a su frecuencia en la literatura examinada. La distribución de las 
palabras clave se amplió para priorizar la claridad. 

  



 17 of 33 

 

Tabla 10. Conjunto del 5% superior de las palabras clave más frecuentes en cada periodo de tiempo. 

  1975–1994 1995–2009 2010–2020 
Palabra clave Frec Expl Cent Frec Expl Cent Frec Expl Cent 

Mapuche 2  0.01 41  0.39 213  0.26 
Chile      29  0.34 127  0.28 

Mapuche community      13 3.93 0.02 45 2.51 0.07 
Knowledge      5  0 35  0.09 

Medicinal plant 2  0.01 8  0.01 27  0.03 
Mapuche people      3  0 26  0.05 

Patagonia      15  0.03 25  0.04 
Argentina      14  0.15 25 3.84 0.13 

Ethnobotany      7  0 25 3.39 0.04 
Indigenous people      2  0 25  0.14 

Pattern      8 3.03 0.01 24  0.05 
Diversity      7  0.14 21 2.83 0.06 
Identity      2  0 19  0.05 
Politics           19  0.04 

Children 3  0.06 8  0.02 14  0.04 
Environment 2         14 4.82 0.01 

Territory           14 2.78 0.01 
Conservation      6  0.06 12 2.6 0.02 

Education           12 3.22 0.02 
Aboriginal community      1  0 11 2.51 0.02 

Memory           11 3.03 0.01 
Population 2  0 6  0.06 10  0.03 

Ethnic group 1    6  0.05 9  0.03 
Amerindian 1  0 9  0.06 7  0.02 

Epidemiology 2    7  0.04 4  0.01 
Gender      5  0.01 4  0 

Evolution      5  0.05 2  0 
Indian 1  0 13  0.22    

Frequency      5  0.05    

Diagnosis 6  0.02 3  0    

Hypotensive effect 3  0.06         

Indians South American 3   0.01             
Nota: Las palabras clave están ordenadas por la frecuencia del periodo 2010-2020. Frec: frecuencia; Expl: 

explosividad; Cent: centralidad. 

4. Discusión 

El objetivo de este trabajo tuvo en cuenta que no es posible abarcar todo lo que se ha publicado 
desde y sobre el pueblo Mapuche y Wallmapu. No obstante, antes no se había realizado una revisión 
y un análisis exhaustivos de la investigación científica publicada en este campo de investigación. 

El principal núcleo conceptual esclarecido se centró en los aspectos históricos y políticos de la 
relación entre el pueblo Mapuche y el Estado. Un segundo núcleo fue compuesto por estudios 
etnobotánicos. Finalmente, se destacó una fuerte conexión entre el movimiento social Mapuche y la 
presión sobre los sistemas vivos de la Tierra. Otros temas importantes interrelacionados fueron los 
esfuerzos para la revitalización lingüística; investigación educativa y papel de la memoria oral; el 
impacto de las políticas públicas que promueven el multiculturalismo; y el estigma construido 
alrededor del pueblo Mapuche. Con respecto a las/los autoras/es de la literatura publicada, un 
hallazgo significativo, aunque no sorprendente, fue la baja proporción de investigadoras/es Mapuche 
y mujeres, con algunas excepciones. 
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4.1. Caracterización General de la Literatura Científica 

La mayoría de los documentos encontrados en ambas colecciones fueron artículos científicos. 
Inevitablemente, se dejaron de lado las publicaciones no científicas y publicaciones no indexadas. En 
investigaciones anteriores acerca del al conocimiento local en un área geográfica similar (es decir, 
Gulumapu) se indicó la importancia de las publicaciones no indexadas para construir conocimiento 
específico del contexto localmente relevante, así como para sentar las bases sobre las que iniciar la 
coproducción de conocimiento basada en el conocimiento local [68]. 

Más importante aún, este análisis dejó fuera el cuerpo de conocimiento no escrito, que es 
especialmente valioso, considerando el papel central de la memoria oral para el pueblo Mapuche [69]. 
Esta forma de conocimiento ha sido ampliamente documentada en el mundo Mapuche [33,70]. 
Históricamente, las formas escritas de conocimiento se han considerado superiores a la memoria oral 
[19]. Si aspiramos a establecer un diálogo genuino y horizontal entre los sistemas de conocimiento, 
esto debe ser considerado. El conocimiento no escrito debe incorporarse explícitamente para co-
construir soluciones a los desafíos actuales. 

En cuanto a la distribución temporal de las publicaciones, a mediados de los noventa se inició 
una acumulación constante. Esto podría deberse al interés académico sobre los efectos de la Ley 
Indígena Chilena N° 19.253 aprobada en 1993, así como a las crecientes presiones dentro de la 
estructura académica que demandan más publicaciones. Las publicaciones anuales comenzaron a 
aumentar alrededor de 2005, pasando de 15 publicaciones anuales en promedio a 50 publicaciones 
anuales. Desde 2015, las publicaciones anuales fueron, en promedio, 150. 

El país asociado a cada documento no representa necesariamente el país de origen de las/los 
autoras/es de las publicaciones, sino las organizaciones de afiliación. No obstante, los porcentajes 
sirven para dar una idea de la participación geográfica global. Es esperable que la mayoría de los 
documentos fueran publicados por académicos de instituciones chilenas y argentinas, porque son 
estos países los que hoy ocupan Wallmapu, y donde residen académicas/os con estos intereses de 
investigación. 

En relación al idioma de publicación, SciELO contó con una mayor proporción de documentos 
en español en comparación con las colecciones de WoS. La gran cantidad de documentos en español 
en ambas colecciones es sumamente valiosa. Es muy probable que el español sea el primer idioma de 
la audiencia que podría encontrar útil esta literatura. Esto es cada vez más relevante en una era en la 
que las perspectivas decoloniales exigen enfoques críticos para realizar investigaciones y compartir 
resultados. Además, en el campo de la investigación relacionada de manera más amplia con los 
pueblos indígenas a nivel mundial, se está prestando cada vez más atención a quién investiga, si son 
investigadores indígenas o no, cuáles son sus motivaciones [71] y cómo se realiza la investigación 
[72–74]. 

4.2. Disciplinas de Investigación 

Las disciplinas identificadas con mayor interés en este campo de investigación fueron en su 
mayoría de las ciencias sociales. En ambas colecciones, la disciplina más importante fue la 
antropología, que tiene una historia de complejas relaciones con el colonialismo. Como el estudio de 
pueblos y culturas, la antropología evolucionó como fruto de los encuentros entre europeos y los 
pueblos indígenas de las tierras a las que aquellos llegaron. La investigación antropológica inicial se 
centró en otros no-europeos y estableció una relación duradera entre colonizador y colonizado. La 
antropología contemporánea ha evolucionado y se ha esforzado por adaptar sus teorías y métodos 
[74] para evitar el extractivismo epistemológico resultante de la antropología tradicional [18]. Un 
ejemplo en la literatura analizada incorporó el enfoque novedoso de la antropología por demanda 
[70]. Este lente de investigación transforma los "objetos de estudio" tradicionales en "sujetos" 
relacionales con los que las/los investigadoras/es interactúan, en parte, dirigiendo la investigación a 
las necesidades y demandas específicas de los sujetos. 

Otra observación fue que la base de datos de WoS contenía más documentos de ciencias 
naturales. Históricamente, el mayor interés por los pueblos indígenas proviene de las ciencias 
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sociales. Sin embargo, existe una creciente evidencia de la profundidad y el valor del conocimiento 
que poseen los pueblos indígenas sobre los aspectos biológicos, astronómicos, geofísicos y 
ambientales de nuestro mundo [75]. Las disciplinas de investigación de las ciencias naturales buscan 
cada vez más colaborar con los poseedores de conocimientos indígenas. Esta tendencia ha sido 
impulsada por la conjunción de intereses de protección ambiental y movimientos sociales para la 
recuperación de territorios ancestrales y la autodeterminación [4]. Es probable que el interés desde 
estas disciplinas continúe aumentando, especialmente porque las organizaciones mundiales y las 
academias han señalado cuántos de los sistemas vivos de la Tierra se encuentran actualmente en 
tierras que son propiedad de pueblos indígenas, , son administradas u ocupadas por ellos [29,30]. 

Más allá de las actuales disciplinas existentes, el verdadero diálogo de saberes en línea con las 
perspectivas decoloniales, requerirá apertura a las categorías de investigación emergentes, que serán 
propias de las epistemologías indígenas. Esta deben considerar “disciplinas” únicas, objetos de 
conocimiento [76], lógicas de construcción del conocimiento [77] y distintas metodologías de 
aprendizaje y enseñanza [78]. Superar las categorías tradicionales del pensamiento científico 
occidental y recuperar nuevos significados debería ser parte del proceso decolonial.  

4.3. Principales Revistas 

La principal revista editorial identificada en la Colección WoS fue la Revista Médica de Chile, 
publicada mensualmente desde 1872 por la Sociedad Médica de Santiago. Esta revista contó con 41 
artículos publicados relacionados con el pueblo Mapuche, que cubrieron una amplia gama de temas 
de interés médico, como la investigación anatómica [79], los estudios genéticos [80], la salud 
intercultural [81], las características reproductivas [82] o la incidencia de enfermedades particulares 
de la población mapuche [83,84]. 

Le siguieron las revistas Chungará, Estudios Filológicos y Alpha, con 35, 34 y 33 documentos, 
respectivamente. Chungará es una de las primeras revistas de ciencias sociales en Chile, fundada en 
1972, y se enfoca en antropología y arqueología, así como en ciencias sociales asociadas. Hoy publica 
dos números por volumen anualmente por la Universidad de Tarapacá (Arica, Chile). Los trabajos 
más citados de esta revista incluyen investigaciones sobre la consolidación del campo de la salud 
intercultural [85], aspectos epistemológicos de la educación intercultural [86], creencias 
reproductivas y del embarazo [87], y la configuración de la identidad en relación con el agua y otros 
características del paisaje [88]. También hay contribuciones desde la perspectiva genética histórica 
para informar a los lectores sobre la etnogénesis de los pueblos indígenas en Chile [89]. 

La revista Estudios Filológicos es publicada semestralmente por la Universidad Austral de Chile 
(Valdivia, Chile). Se centra en estudios sobre lengua, lingüística y literatura, especialmente sobre 
literatura española e hispanoamericana. El 40% de las publicaciones de esta revista fueron de Hugo 
Carrasco Muñoz. Él ha dedicado gran parte de su investigación a aspectos del discurso Mapuche 
relacionados con la identidad e interculturalidad indígena, por ejemplo, a través del discurso público 
de estudiantes universitarios [90] o mediante el análisis de la poesía Mapuche [91]. Su trabajo también 
examinó la forma en que la comunicación “intercultural” se ha utilizado como un instrumento para 
mejorar la inserción y aculturación de los mapuches en la sociedad chilena dominante [92]. 

Alpha es una revista publicada semestralmente por la Universidad Los Lagos (Osorno, Chile) 
enfocada en artes y humanidades. Algunos de los trabajos más citados publicados en estas revistas 
fueron en el área de lingüística [93–95], comunicación intercultural [96] y educación intercultural [97]. 

En la Colección SciELO, la revista con más publicaciones fue Polis, con 25 artículos. Polis es una 
revista latinoamericana de acceso abierto que se publica cada cuatro meses e incluye artículos de 
múltiples temas de ciencias sociales. El trabajo más citado de esta revista, con 24 citas, seis veces más 
que el resto de documentos, fue el que presenta la contribución de los kimche (sabio Mapuche) al 
conocimiento educativo [69]. Otro trabajo muy citado fue el de Gabriel Pozo [98], que discutió la 
problemática del concepto de “interculturalidad”, su origen como resultado de los programas y 
políticas promovidos luego de la implementación de la Ley Indígena Chilena, y cómo éste ha servido 
como una forma de encubrir la intervención estatal a través de subsidios al emprendimiento y la 
llamada educación intercultural en entornos escolares formales. 
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4.4. Núcleos Conceptuales y Evolución de Temas de Investigación 

El desarrollo de los temas de investigación identificados responde, en parte, a la trayectoria 
histórica de hechos políticos, puntos de inflexión legal y publicaciones clave que han orientado el 
rumbo del interés académico. 

En Gulumapu (hoy ocupada por Chile), destacamos algunos hechos y períodos históricos clave 
que marcaron la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche. Primero, una reforma constitucional 
a la Constitución de 1925 como parte de la Reforma Agraria, promulgada en 1967 mediante la ley N° 
16.640. Luego, la dictadura militar (1973-1990) apuntó a eliminar a los pueblos indígenas del sistema 
legal. Posterior al retorno a la democracia en 1990, se aprobó la Ley Indígena N° 19.253 (1993), se 
implementó el Convenio 169 de la OIT en 2009 como parte de la aprobación de numerosos tratados 
de derechos humanos [99]. Otra consideración histórica clave fue la consolidación del movimiento 
Mapuche contemporáneo entre 1990 y 2002 [100,101]. 

En Puelmapu (hoy ocupada por Argentina), ocurrieron hechos históricos similares, antes o 
después. Una distinción jurídica fundamental es que Argentina, a diferencia de Chile, tiene 
reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en la Constitución, que fue reformada en 1994 
[102]. Como en Chile, una dictadura militar (1973-1980) tuvo efectos en el mundo Mapuche, y luego 
del retorno a la democracia, el Estado respondió en 1985 a algunas de las demandas de 
reconocimiento de los pueblos indígenas con la Ley 23 [52]. La promulgación del Convenio N ° 169 
de la OIT ocurrió en 2000, mediante la Ley N ° 24.071. 

Como se discute a continuación, estos puntos de inflexión políticos y legales en Wallmapu 
marcaron la trayectoria a la que responde el interés científico contemporáneo. 

El paisaje científico representado a través del diseño de la red y la línea de tiempo se agrupó en 
conglomerados o grupos de documentos, que constituyeron núcleos conceptuales o temas 
importantes en el campo de la investigación. Las etiquetas representaron el término más 
representativo del núcleo, aunque su singularidad se entiende mejor al explorar los términos 
frecuentes y los documentos más importantes (mayor centralidad y explosividad) y las referencias 
citadas. Los dos núcleos más grandes (#0 y #1) compartían la etiqueta de “medicinal plant”, sin 
embargo, diferían en cobertura geográfica y temática. El segundo término más frecuente en cada uno 
es “Chile” y “Argentina”, respectivamente. 

El núcleo #00 fue el más grande y central de la red, con 123 elementos. Abarca una amplia 
selección de temas que han sido fuertemente investigados en Chile, incluyendo la revitalización de 
la lengua, la identidad Mapuche rural y urbana, temas médicos, conocimiento propio Mapuche y 
educación intercultural. Aunque también incluyó algo de investigación etnobotánica, no fue el tema 
más fuerte en este grupo. Algunos de los documentos de este núcleo fueron compartidos con otros, 
especialmente el núcleo #2 “Araucanía” y el #5 “che resilience ad”. El tema más fuerte del núcleo #0 
se centró en los aspectos históricos y políticos del mundo mapuche. Los términos frecuentes indicaron 
la presencia de identidades étnicas, como Pewenche, Lafkenche y Williche, así como la importancia 
del idioma Mapudungun a través de la educación y la poesía Mapuche. 

Varios conceptos del núcleo #0 se relacionaron con el desarrollo del movimiento Mapuche y las 
demandas por derechos, autodeterminación, recuperación del territorio ancestral y conflicto con el 
Estado. De hecho, el documento más central de este grupo fue el trabajo de Patricia Richards [103], 
que explora ideas sobre raza, etnia y nación. Richards mostró cómo el concepto de 
“multiculturalismo” ha sido implementado de arriba hacia abajo por el Estado chileno en el territorio 
y las comunidades Mapuche, al mismo tiempo que validaba la construcción de la élite local de 
algunos Mapuche como terroristas. Uno de los trabajos que cubrió más referencias en el núcleo [104] 
expuso el crudo enfrentamiento entre Estado y pueblo Mapuche. El autor analizó la controvertida 
decisión del gobierno chileno en 2010 de alimentar, por vía intravenosa y contra su voluntad, a treinta 
y dos hombres Mapuche que se encontraban en huelga de hambre mientras estaban presos. Esta 
determinación generó un debate sobre la consideración del trato ético de los reclusos en materia de 
derechos humanos, siendo expuesta como una forma más de dominación de colonizadores sobre 
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colonizados [105]. La intervención se consideró inhumana y viola, además, las normas 
internacionales establecidas a través de la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial 
sobre las personas en huelga de hambre, adoptada por primera vez en 1991 [106]. 

El siguiente en tamaño (100 artículos) fue el núcleo #1, también etiquetado como “medicinal 
plant”, que giraba más específicamente que el grupo #0 en torno a la investigación etnobotánica. Este 
núcleo ha sido especialmente impulsado en Puelmapu (Argentina), como lo demuestran los términos 
frecuentes que se refieren a los ecosistemas de estepa patagónica. La literatura contenida en este 
núcleo se centró en las propiedades y la comercialización de plantas, frutos y hongos locales. El 
trabajo con mayor centralidad dio una idea de la percepción organoléptica, el valor nutricional y 
medicinal de las plantas utilizadas por una comunidad mapuche [107]. La investigación sobre plantas 
medicinales también estuvo estrechamente relacionada con la transmisión cultural y la pérdida de 
conocimiento sobre las plantas medicinales y comestibles [108–110], y la conservación de los 
ecosistemas donde se encuentran [111]. Este grupo estaba estrechamente relacionado con el núcleo 
#3 etiquetado como "wild food plant". El núcleo #3 fue distinto en cuanto a su consideración más 
específica de las estrategias de alimentación y las variables ecológicas del uso de las plantas, como la 
diversidad de plantas, el costo de búsqueda, el tiempo de manipulación y el contenido nutricional. 
La publicación con mayor centralidad abordó estos aspectos en una comunidad Mapuche-Pehuenche 
de Neuquén, Argentina [112]. El núcleo #3 tuvo el año promedio más temprano, lo que indica un 
grupo de académicas argentinas que establecieron un interés pionero y sostenido en la investigación 
en torno a las plantas medicinales, los métodos de recolección y la transmisión cultural de este 
conocimiento. En particular, este grupo contiene algunos documentos que se refieren a la 
investigación en Brasil, donde ha habido un fuerte desarrollo de la investigación en etnobotánica y 
conocimiento indígena sobre la biodiversidad. 

El tercero más grande (73 ítems) fue el núcleo #2, denominado “Araucanía region”, que tuvo el 
año promedio más reciente, 2012. Los conceptos recurrentes fueron “multicultural” e “intercultural”, 
los cuales han sido fuertemente impulsados en Chile desde la Ley Indígena de 1993 [113]. En el caso 
del pueblo Mapuche, estos conceptos han sido una expresión diplomática de la intervención estatal 
en el mundo indígena sin responder ni resolver la vulneración de sus derechos [98]. Cuestionar los 
conceptos de multiculturalismo e interculturalismo es necesario para superar las limitaciones que 
estos imponen en el ámbito social, legal e institucional. Estas limitaciones tienen que ver con el hecho 
de ser términos descriptivos que en ocasiones oscurecen la dimensión relacional y perpetúan las 
desigualdades sociales. El uso de estos términos crea una falsa ilusión de convivencia cultural y 
valida procesos en ámbitos de interacción humana como la educación, las comunicaciones y las 
actividades productivas. 

La educación intercultural, por ejemplo, ha sido una expresión del Estado utilizada como 
dispositivo disciplinario desde la primera infancia en contextos indígenas de todo el mundo, y las 
comunidades Mapuche no son una excepción [114]. Asimismo, la promoción de actividades 
productivas interculturales ha introducido dinámicas empresariales ajenas al mundo Mapuche [115], 
generando oportunidades para combatir la pobreza, pero también creando desafíos relacionados con 
la colisión de valores culturales y el reconocimiento de la identidad Mapuche. 

En el ámbito de las comunicaciones, estos términos han servido en la mayoría de regiones y 
países como un instrumento para asimilar a las minorías étnicas a la cultura dominante a través de 
una educación sistemática, generalmente limitada al idioma oficial del país [92]. El trabajo más central 
en el núcleo #2 fue el artículo de Héctor Nahuelpán sobre las zonas grises que emergen de una historia 
de violencia colonial y condiciones de marginación social [116]. 

Después de esto, el núcleo #5 “che resilience ad”, centrado en aspectos históricos de la relación 
construida entre los Mapuche y los colonizadores de Europa y luego con el Estado chileno. Dos de 
las obras centrales y citadas visualizaron los conflictos, la articulación y el dinamismo surgidos de la 
interfaz entre españoles y mapuches durante la época colonial: los libros “Mapuches del Siglo XVIII. 
Dinámica interétnica y estrategias de Resistencia ” [117] y“ Los vencedores: Historia del Pueblo 
Mapuche en la época colonial ”[41]. La obra más citada fue el libro “Shamans of the Foye Tree” [118], 
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que transmite los múltiples aspectos de las/los machi (chamanes) y su papel primordial en contextos 
rituales, sociales y políticos. 

 
El núcleo # 7 “chilean print media” gira en torno al concepto de multiculturalismo y cómo la 

implementación en un contexto neoliberal generó profundas contradicciones. Los medios de 
comunicación han servido para consolidar el punto de vista de las élites sobre los mapuches y 
perpetuar estereotipos negativos, lo que determina en gran medida las posibilidades de 
reconocimiento de sus derechos. Dos de las obras más relevantes del núcleo fueron la obra de Patricia 
Richard sobre la representación de mujeres Mapuche [119] y trabajadores Mapuche [120] en el Chile 
neoliberal. 

El núcleo #15 “environmental resistance” presentó el vínculo inexorable entre la resistencia 
sociocultural Mapuche y la depredación ambiental causada por el modelo económico neoliberal. Esto 
se presenta elocuentemente en el artículo “Protesta Mapuche, Conflicto Ambiental y Vinculación de 
Movimiento Sociales en Chile” [121]. El trabajo da una idea de la forma en que los líderes y liderezas 
Mapuche han cultivado vínculos con organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente y 
el activismo por los derechos humanos, así como con académicas/os y otros grupos indígenas. Este 
hallazgo es consistente con la atención global contemporánea sobre el conocimiento indígena como 
resultado de la conexión identificada entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente [4]. El 
trabajo con mayor centralidad y recuento de citas en este grupo fue el libro “Economía Neoliberal, 
Transición Democrática y Demandas Mapuche por Derechos en Chile” [122]. 

Un aspecto interesante del núcleo #15 fue la aparición de términos relacionados con el pueblo 
Maorí: su impulso por el reconocimiento de los derechos y la revitalización del idioma en Nueva 
Zelanda han servido de inspiración para los esfuerzos Mapuche locales [123]. Otro grupo de términos 
apuntó al desastre ambiental en el Santuario Carlos Anwandter, ubicado en territorio Mapuche-
Williche, hoy provincia de Valdivia, en el sur de Chile [124]. Este santuario es un humedal reconocido 
internacionalmente por la convención RAMSAR. Ganó mucha atención luego de que la 
contaminación de una planta de celulosa en el río Cruces, que sustenta el humedal, generó una 
muerte masiva y la desaparición de emblemáticos cisnes de cuello negro [125]. 

Los núcleos #7 y #15 reflejaron el interés académico en respuesta a los efectos de la 
implementación de la Ley Indígena en Chile. Algunos de los efectos principales de esta ley en un 
contexto neoliberal fueron la folclorización del multiculturalismo y la demostración de una notoria 
interrelación entre los movimientos indígenas y la protección del medio ambiente. Estos grupos 
también mostraron la receptividad de investigadoras/es particulares y de instituciones académicas 
para abordar y dar cuenta de los problemas concretos de Wallmapu. 

Finalmente, el núcleo #17 vinculó documentos pertenecientes a los núcleos #0 y #1, tanto en el 
diseño de la red como geográficamente. La etiqueta “andean foothill” se refiere a un ecosistema en 
particular: el piedemonte andino, indicativo de cuán centrales son estos ecosistemas para la geografía 
Mapuche y los medios de vida de las comunidades. Este grupo de publicaciones se refirió al cambio 
climático y los impactos en los ecosistemas y cómo esto conduce a la vulnerabilidad cultural [126]. 
Junto con el cambio climático, otra amenaza para los medios de vida Mapuche son las restricciones 
culturales y físicas impuestas a la transmisión del conocimiento entre generaciones. Por ejemplo, el 
artículo “¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos si no podemos acceder al bosque? Cambio 
generacional en el conocimiento Mapuche de plantas silvestres comestibles en ecosistemas templados 
andinos de Chile ” [127]. Este trabajo expuso cómo las generaciones más jóvenes no están siendo 
capaces de adquirir conocimientos tradicionales debido a la falta de acceso al bosque y exposición al 
régimen escolar formal. Las dos obras más citadas son los libros “Las razones del illkun/enojo. 
Memoria, despojo y criminalización en el territorio Mapuche de Malleco” [128] y “Ecología Sagrada” 
[75]. 

4.5. Obras Angulares 

La explosividad indica el aumento repentino en el número de citas durante un período de 
tiempo relativamente corto [59]. En otras palabras, muestra qué trabajos han captado un interés 
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significativo de la comunidad de pares. Dentro de la red de co-citas, hubo veintiocho referencias con 
fuerte explosividad. 

Los libros de esta lista son todos de autores extranjeros, a excepción de José Marimán [35]. Llama 
la atención esta disparidad en la representación de los autores mapuche. ¿Qué estructuras detrás de 
la investigación científica han llevado a que las voces indígenas no sean tan visibles? ¿Por qué son los 
autores más citados los que escriben sobre Mapuche y Wallmapu, no los propios Mapuche? Parte de 
la respuesta podría ser el hecho de que la transmisión del conocimiento en el mundo Mapuche es 
mayoritariamente oral y horizontal. Esta lógica horizontal no encaja bien con la estructura jerárquica 
en la academia. Sostenemos que los marcos de investigación que admiten epistemologías plurales 
[7,17,19] podrían permitir la amplificación de las voces indígenas, con el fin de equilibrar la 
representación en el campo académico. 

La mitad de los artículos científicos con alta explosividad hablan de la estrecha conexión entre 
el pueblo Mapuche y la Naturaleza. Tal es el mensaje principal transmitido por Carruthers y 
Rodríguez [121], quienes proponen que las demandas de justicia sobre el territorio ancestral van de 
la mano con demandas de derechos sobre los recursos y autonomía. El tema de investigación que 
captó la mayor atención de las ciencias ambientales y naturales es la etnobotánica. La mayoría de los 
artículos relacionados con esto ya se discutieron como parte del núcleo #1. 

Nuestra curiosidad surge en torno a la pregunta de por qué sólo las plantas han sido el foco de 
la investigación etnobiológica. ¿Por qué no también los animales, los cuerpos de agua, las 
constelaciones de estrellas u otros elementos del mundo natural? Esto no quiere decir que no haya 
habido autoras/es que hayan abierto el camino en estos temas. Los siguientes estudios forman parte 
del paisaje del conocimiento que no se destaca tan visiblemente. 

Dos obras tempranas que aportan abundante conocimiento etnobiológico son el “Glosario 
Etimológico de Nombres de Hombres, Animales, Plantas, Ríos y Lugares, y de Vocablos 
Incorporados en el Lenguaje Vulgar, Aborígenes de Chile y de algún otro país Americano” de Pedro 
Armengol Valenzuela [42] y el testimonio de Pascual Coña sobre las costumbres y vidas de Mapuche 
[129]. 

En cuanto a autoras/es contemporáneas/os, el trabajo de Carolina Villagrán sobre etno-zoología 
[130] fue pionero en el estudio de los nombres Mapuche de vertebrados e invertebrados. Lorenzo 
Aillapán y Ricardo Rozzi han avanzado en el campo de la etno-ornitología [131,132], presentando 
implicaciones para la conservación y la filosofía ambiental que ofrecen las narrativas Mapuche. La 
riqueza de la lengua Mapudungun ha inspirado nuevas investigaciones en ornitología [133,134], así 
como entomología [135]. Algunas/os autoras/es han contribuido a la comprensión de valores y 
simbolismos desde una perspectiva Mapuche que configuran la relación del ser humano con 
mamíferos amenazados [136], o con peces y otros seres vivos en aguas continentales [137]. 

También se han investigado elementos físicos del paisaje que son vistos como seres vivos desde 
la perspectiva Mapuche. Por ejemplo, Debbie Guerra y Juan Carlos Skewes han estudiado la vida 
Mapuche alrededor de los lagos [138,139] y los significados y prácticas culturales en relación con los 
árboles y los volcanes [140]. Los ríos también han sido estudiados como seres vivos con los que las 
comunidades Mapuche construyen relaciones de interdependencia [70]. Finalmente, también se han 
realizado investigaciones sobre astronomía y cosmología Mapuche [141] y conocimientos 
tradicionales que poseen las comunidades Mapuche-Pewenche sobre la conexión entre estrella y 
estaciones durante el año [142]. 

Estos trabajos dan una idea de la profundidad y riqueza del conocimiento biológico y ambiental 
que posee el pueblo Mapuche. Sugerimos que las/los investigadoras/es de las ciencias naturales 
cultiven la apertura al aprendizaje de la sabiduría propia Mapuche. La co-construcción de nuevos 
conocimientos debe estar marcada por esfuerzos para hacerlo de manera horizontal. Los enfoques 
decoloniales y las consideraciones éticas deben estar en el centro de estos esfuerzos académicos. 

4.6. Autoras, Autores y Fuentes Más Citadas 

La red de co-citación de autoras/es muestra un patrón de agrupación similar al de la red de co-
citación de documentos. Es posible diferenciar dos grandes grupos: uno contiene la mayoría de 
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quienes han publicado a través de instituciones chilenas, cubriendo temas de investigación en los 
núcleos #0, #1, #2, #5, #7 y #15; el segundo grupo está compuesto por quienes publican principalmente 
en instituciones argentinas y cubren temas de los núcleos #1, #3 y #17. 

Quienes constituyeron los principales puentes (en términos de co-citación) entre los dos grupos 
fueron Fikret Berkes y Carolina Villagrán. Berkes es un ecologista canadiense que ha contribuido a la 
comunidad científica mundial impulsando la investigación sobre la conexión entre los seres humanos 
y la naturaleza, específicamente en torno al término de sistemas socioecológicos [143] y la importancia 
del conocimiento local e indígena para la gestión adaptativa [14]. Su libro icónico “Ecología Sagrada” 
[75] exploró el conocimiento de las comunidades indígenas y locales como un complejo 
conocimiento-práctica-creencias compuesto por sistemas de gestión de recursos, instituciones 
sociales, conocimiento y cosmovisión particular. Carolina Villagrán es una bióloga chilena conocida 
por su trabajo sobre la biogeografía y el origen de la flora chilena. Algunas de sus contribuciones que 
fueron más citadas en esta red fueron la etnobotánica [144] y la etnozoología [130]. 

De veintisiete autoras/es más relevantes en la red de co-citaciones, es significativo señalar que 
solo cinco se auto-identifican como Mapuche, todos ellos hombres: Pascual Coña, José Marimán, 
Pablo Marimán, Daniel Quilaqueo y Segundo. Quintriqueo. Pascual Coña fue un Lonko (autoridad 
líder tradicional) de la zona del lago Budi (Chile). En la década de 1920, compartió su vida y las 
costumbres del pueblo Mapuche con el fraile capuchino Ernst Wilhelm von Mösbach. Mösbach 
transcribió la biografía oral y el conocimiento en una obra única en mapudungun y la tradujo al 
español [129]. José Marimán es doctor en ciencias políticas y ha dedicado su investigación a las 
demandas de autodeterminación Mapuche y la reacción de la élite chilena. Tuvo una fuerte 
explosividad relacionada con su libro “Autodeterminación: Ideas políticas Mapuche en el albor del 
siglo XXI” [35]. Su hermano, Pablo Marimán, es un historiador que ha investigado la relación entre 
los Mapuche y el Estado chileno, el desarrollo del movimiento mapuche en el siglo XX y la formación 
de los intelectuales Mapuche. Daniel Quilaqueo es doctor en educación y su investigación se centra 
en la sociología de las sociedades interculturales, el conocimiento Mapuche y la educación 
intercultural. Segundo Quintriqueo también tiene un doctorado en educación; su investigación se 
centra en la educación intercultural y la articulación de las epistemologías Mapuche en el currículo 
escolar. 

La mayoría de las fuentes citadas incluyeron no sólo artículos científicos, sino también libros. De 
hecho, algunas de las fuentes más citadas que se destacaron fueron libros angulares. Por ejemplo, “La 
Emergencia Indígena en América Latina” [31], “Historia del Pueblo Mapuche. Siglos XIX y XX” [145] 
y “Escucha Winka: Cuatro ensayos de historia nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro” [46]. 
Este último abrió una línea temática que se tradujo en una serie de obras emblemáticas, incluida una 
re-edición del libro en 2019 [146]. Esta línea de trabajo académico reunió a un grupo de intelectuales 
que identificaron la necesidad de describir y registrar la historia desde una perspectiva mapuche 
[147,148]. Muchos de los intelectuales que han dado continuidad a este tema de investigación se 
formaron en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile. 

Al igual que con la red de co-citación de autoras/as, la distribución de nodos en la red de fuentes 
citadas siguió un patrón similar a la red de co-citación de documentos. Un conjunto de fuentes, 
centrado en el libro “Historia del Pueblo Mapuche. Siglos XIX y XX”, representó publicaciones 
asociadas a temas históricos, sociales y políticos. Hubo un segundo grupo de fuentes, exclusivamente 
artículos científicos, que se ocuparon de la investigación etnobotánica y de conservación biológica. 
Un tercer grupo de fuentes citadas, aunque más desagregado, representó fuentes relacionadas con 
temas médicos y anatómicos. La más importante de estas fuentes fue la Revista Médica Chilena. 

Finalmente, la nube de palabras muestra cómo las/los investigadoras/es seleccionaron palabras 
claves más amplias para categorizar su investigación. Por ejemplo, “Mapuche”, “Chile”, 
“conocimiento”, “etnobotánica”, “comunidad mapuche”, “pueblos indígenas” y “Patagonia”. Estas 
palabras más amplias contrastan con los conceptos y frases destacadas mediante algoritmos, como 
los generados para etiquetar los núcleos de la red. Los algoritmos tienden a ser más específicos y 
limitados a conceptos y frases realmente utilizados en el texto [57]. 
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Tal como en estudios similares [63–65], el análisis de palabras clave entregó luces sobre la 
transición del interés académico, y también evidenció el cambio en el lenguaje académico utilizado 
para referirse el pueblo Mapuche. Por ejemplo, los términos descriptivos utilizados en el primer 
período de tiempo fueron "indio", "amerindio" e "indios de América del Sur", en contraste con 
investigaciones más recientes que los reconocen como "pueblos indígenas" o directamente como 
"Mapuche" y "comunidad Mapuche". Este cambio semántico refleja el proceso de reconfiguración de 
la identidad vinculado al movimiento de autodeterminación y la aparición de nuevas voces [149,150]. 
También se observó una transición en temas de interés académico: en el primer período, la mayoría 
de las palabras clave están relacionadas con temas médicos (“diagnóstico”, “efecto hipertenso”, 
“epidemiología”), mientras que en períodos más recientes, surgen términos indicativos de los 
movimientos indígenas contemporáneos y emergen las reivindicaciones de autodeterminación 
(“identidad”, “territorio”, “memoria” y “política”) y términos relacionados con el medio ambiente 
(“planta medicinal”, “etnobotánica”, “medio ambiente” y “conservación”). 

5. Conclusiones 

Los resultados de este análisis bibliométrico dan cuenta de la diversidad que compone el paisaje 
científico relacionado con el pueblo Mapuche y Wallmapu. El método empleado permite visualizar 
un amplio panorama de temas de investigación, se identifican autoras y autores relevantes y obras 
estructuralmente más importantes. A través de una visualización y cuantificación del paisaje actual 
del conocimiento científico, los resultados permiten entender las líneas de trabajo emergentes, en 
relación a los procesos de autodeterminación que vive el pueblo Mapuche. 

Este estudio es relevante para comprender cuál ha sido el interés de la investigación científica 
relacionada con el pueblo Mapuche. Los resultados hablan también de lo que ha quedado fuera y 
muestra la necesidad de plantear nuevas preguntas: ¿Cuántos académicos Mapuche hay? ¿Cuantas 
voces femeninas? ¿Quién se ha empoderado con este trabajo académico? ¿Quién es la audiencia de 
estas publicaciones? ¿Existe una barrera del idioma y en qué dirección(es)? ¿Cómo se está 
transfiriendo o compartiendo este conocimiento con las comunidades Mapuche que han participado 
en estudios académicos? En este sentido, creemos que la socialización de la información debe 
realizarse de la manera más inclusiva posible. 

Es necesario un enfoque epistemológico hacia los resultados: ¿Quién y dónde está la gente que 
escribe sobre estos temas? Los pueblos indígenas del mundo han sido históricamente considerados 
objetos de estudio en entornos académicos. El reciente reconocimiento internacional de sus derechos 
fundamentales ha desencadenado un cambio de paradigma. Parte de las afirmaciones emergentes es 
su derecho a referirse a sus propias epistemologías. Esto plantea el desafío de que las/los 
investigadoras/es aprendan del conocimiento existente desde la perspectiva propia Mapuche. 

Además, en el ámbito legal, significaría un cambio en las fuentes del derecho y la aceptación de 
que los pueblos indígenas tienen su propio conjunto de reglas que deben ser respetadas. Las 
epistemologías plurales deberían traducirse en pluralismo legal y la aceptación del derecho 
consuetudinario para resolver las tensiones entre los estilos de vida y cosmovisiones occidentales e 
indígenas. 
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